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PREF AC IO 

En su cuarto periodo de sesiones. la Junta de Oesarrollo Industrial (JOI) 
decidi6 incluir, en el prograaa de Consultas de la ONUDI para el 
bienio 1990-1991, una Consulta regional sobre rehabilitaci6n y 
reestructuraci6n industriales. con especial referencia a los subsectores 
industriales de Africa. De conformidad con esa decision, del 23 al 25 de 
octubre de 1989, se celebr6 en Viena (Austria) una Reunion de Expertos sobre 
Rehabilitacion y Reestructurac:~n Industriales. con especial referencia al 
subsector alimentario de Africa. Antes de dicha reunion, la ONUDI realizo 
cierto numero de actividades, entre ellas la preparacion de estudios sobre el 
estado del sector manufacturero. con especial referencia a las industrias 
alimentarias de Africa. 

En este documento se of recen los aspectos mas desta=ados de casos de 
estudios relativos a las necesidades de renabilitacion y reestructuracion de 
14 paises africanos: Argelia, Cote d'Ivoire. Etiopia. Ghana, Kenya, 
Marruecos. Nigeria, Republica Unida del Camerun. Republica Unida de Tanzania. 
Senegal, Sudan, Zaire y Zimbatiwe, para lo cual s~ hara tomado como base los 
trabajos de dos consultores de la ONUDI !/- ~" Id primera parte se considera 
el comportamiento global de la economia africana. s~leccionando para ello los 
principales acontecimientos que determinaron el rumbL de la economia en los 
ultimos anos. examinandose a continuacion el estado actual de la industria 
manufacturera, es decir, las caracteristicas de dicha industria, como los 
cambios estructurales y del crecimiento, las concatenaciones intrasectoriales 
e intersectoriales, las tendencias de la inversion, la dispersion de la 
industria. la estructura de la propiedad, y sus principales problemas y 
limitaciones. El subsector alimentario se estudia utilizando los mismos 
criterios queen el sector industrial en general. pero sobre todo a nivel 
macroecon6mico. Ademas, con respecto a la politica estatal relativa a la 
industria alimentaria, se formulan observaciones y conclusiones generales 
pertinentes para la rehabilitaci6n y reestructuraci6n. Por ultimo, se hace 
una resena. de cada uno de los paises seleccionados, a prop6sito del s~bsector 
alimentario y en lo tocante a su comportamiento, estructura. propiedad, 
limitaciones y esferas de rehabilitaci6n y reestructuraci6n (vease el anexo 1). 

!/ Sr. A. Gir9re y Si. A. Ammeter. 
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I. INTRODUCCION 

1. En la mayoria de las 14 paises africanos seleccionados, el desarrollo 
industrial ha experimentado diversos cambios. Estos cambios variaron de un 
pais a otro. El primero de ellos correspondi6 a la era anterior a la 
independencia, que se caraterizaba porque, en paises tales como el Camerun, 
Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria y Senegal, las caterias primas se elaboraban 
para su exportaci6n. En las ex colonias de poblamiento, como Kenya, Zimbabwe, 
Ghana, Nigeria y el Zaire, la industrializaci6n se concentraba en la 
producci6n a granel de bienes de consumo de baju precio, al tiempo que la 
industria mecanica ligera, VinCYlada a la mineria, hacia SU apariCiOn en el 
Zaire y en Zimbabwe. 

2. Teas la independencia, a princ1p1os del decenio de 1960, los nuevos 
estadistas africanos consideraban el desarrullo industrial coma un media para 
abandonar el viejo sistema econ6mico de gran dependencia de la importacion ~e 
manufacturas y de la exportaci6n de productos primarios y semielaborados, asi 
como para lograr un rapido crecimiento y una rapida modernizaci6n. Se 
formularon politicas industriales con miras a conseguir la autonomia economica 
mediante la sustitucion de manufacturas importadas por otras nacionales y un 
mayor grado de elaboracion de las materias primas locales. 

3. En el caso de la suslilucion de imp.;rtacior1es, un problema importante con 
que tropezaban casi todos !us paises objeto de examen era su considerable 
dependencia de fuentes externas para la obterac.iora de maquinar ia, equipo y uraa 
gran parte de los insumos materiales, asi como de "know-how" tecnico y 
CGaaocimientos de materiales. Estos se adquirian a un costo enorme que fijaban 
los paises de origen, y que contribuia en gran medida al alto costo de 
produccion. Tambien se creia que la industria estimularia el rapido 
crecimiento de la produccion mediante un aumento de la productividad con la 
introduccion de tecnologia y metodos modernos, asi como el aumento 
proporcionalmente mayor, gracias al mayor nivel de ingresos, de la demanda de 
manufacturas frente a los productos primarios. 

4. Para lograr tales objetivos, se implantaron politicas protectoras que 
indujeron a las empresas comerciales internacionales a dedicarse a la 
fabricacion de bienes de consumo en dichos paises, a fin de proteger sus 
mercados arate la comprobada demanda ya existente. En el decenio de 1970, la 
inversion publica directa en industrias de gran intensidad de capital domino 
la creaci6n de capacidad en paises comu Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria y 

Tanzania,!/. 

S. La inversion estatal tambien se cor.siJc:rC. un medio de aumentar la 
capacidad y de reducir, al mismo tiempo, las actividades de las empresas 
multinacionales, ante la inexistencia de empresarios particulares aut6ctonos y 
capaces ode capital privado nacional: preferian politic~s intervencionistas 
en lugar del libre juego de las fuerzas de! mercado. Como resultado de ello, 

.!/ Banco Mundial: Sub-Sat1aran AfLl_ca, ~·rom er is is to sustainable 
growth, A long-term perspective stu~1 ~~~~l~9~Q~.Q.:f..:, 1989, pag. 110. 
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y ge~eralmente con pleno apoyo de donantes, las gubiernos prepararon amplios 
planes quinquenales, invirtieron en grandes industrias basicas estatales, y 
promulgaron disposiciones generales para controlar los precios, restringir el 
coaercio y conceder creditos y divisas. 

6. Los resultados iniciales fueron prometedores. En el Africa subsahariana, 
en el decenio de 1960, el valor anadido manufacturero (VAM) ascendi6 a mas 
del 8\ anual, es decir, a casi el doble de la tasa de crecimiento del producto 
interno bruto (PIB). En 1965, el sector manufacturero represent6 mas del 15\ 
del PIB en doce paises (Botswana, Camerun, Cote d'Ivoire, Chad, Ghana, Kenya, 
Madagascar, Mauricio, Senegal, Togo, Zaire y Zimbabwe) ~/. El precio record 
de las productos y las grandes inversiones financiadas con ingresos de las 
exportaciones, los prestamos comerciales, y la ayuda recibida, contribuyeron a 
aumentar las tasas de crecimiento industrial. Aunque habia indicios de 
diversificaci6n de productos, las bienes de consumo siguieron predominando. 
En los paises productores de petroleo, en el decenio de 1970, la participaci6n 
de las industrias de bienes intermedios aumento de alrededor del 30\ a un 40\ 
aproximadamente, sobre todo mediante la inversion en actividades de refino de 
petroleo en unos cuantos paises productores. 

7. Los ultimas anos del d~cenio de 1970, y los primeros del de 1980, se 
caracterizaron por un crecimiento cada vez menor y par la subutilizacion de la 
capacidad instalada del sector industrial, lo que significaba que el 
crecimiento ~~11seguido no era sostenible y que la economia africana no se 
habia transformado debidamente para poder soportar perturbaciones externas 
imprevistas. Tales perturbaciones fueron la caida de los precios de los 
productos primarios que consLituian la principal fuente de las divisas que los 
paises africanos necesitaban para adquirir bienes de capital y piezas de 
repuesto, asi como el creciente aumento del precio del petr6leo. Aparte de 
las tendencias generales, la experiencia variaba considerablemente de un pais 
a otro. Durante 1961-1987, el crecimiento medio anual del PIB vari6 desde 
un 8,3\ (Botswana) a menos del 2,2\ (:Jganda). 

8. Africa ha conocido casi un decenio de ingr~so per capita decreciente y 
una aceleraci6n de la degradaci6n ecol6gica. Segun una evaluaci6n de la 
situaci6n econ6mica de Africa efectuada por la CEPA, en 1989 se registr6 un 
ligero crecimiento del 2,8\. Este resultado econ6mico no bast6 para impedir 
el persistente descenso del nivel de vida. Con un aumento mas rapido de la 
poblaci6n (3\ anual), el ingreso medio disminuy6 en un 0,3\. En lo tocante a 
la expartaci6n de sus productas, Africa ha vista reducida considerablemente su 
participaci6n ~n el mercado mundial. Ante la disminuci6n de lus mercados de 
expartaci6n y de los precios de los productos, muchos paises africanas 
contrajeron importantes deudas externas para poder mantener los niveles de 
gastos que hacian pasible anteriormente las elevados ingresos de divisas. La 
deuda total del Africa subsahariana aument6 de aproximadamente 6 millones de 
d6lares en 1970 a 134.000 mil!ones de d6lares en 1988 ~/. Al termino de ese 
periodo, la deuda de la reqi6n venia a ser igual que su producto nacional 
bruto y tees veces y media sus ingresos de expartaci6n. 

U Banco Mundial: ~ul:>-~!h!!!~! ~~ri£~! t·~'..!~ c:nt!!.~ '-~ ~~~tainal:>lP. 
growth, A long-terme :>ers2ective,_~y1 ~!!hi~9~Q!L.Q.!£.!• noviembre de 1989. 
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9. En el deceraio de 1980, las obligaciones del serv1c10 de la deuda 
aumentaron de tal mode que no pudieron atenderse. En 1988, representaron 
el 47\ de las ingresos de exportaci6n. Desde 1980, no mas de una docena de 
paises africanos han podido atender normalmente el servicio de su deuda. 

II. ESTADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

2.1 Caracteristicas generales 

10. Hasta principios del decenio de 1980, el comportamiento general de las 
economias africanas, evaluado con arreglo al indice de producci6n industrial, 
no era diferente del de otros paises en desarrollo. Despues, el 
comportamiento de la industria manufacturera de Africa en su conjunto ha sido 
poco prometedor e incluso se ha deteriorado er. comparaci6n con otros paises en 
desarrollo. La utilizaci6n de la capacidad era muy baja a principios del 
decenio de 1980; por ejemplo, el 33\ en el Sudan (sector privado), el 36\ en 
Liberia, el 25\ en Tanzania y entre el 30\ y el ~O\ en Zambia J/. El sector 
se caracteriz6 por (vease cuadro 2): 

un estancamiento o disminuci6ra del crec1m1ento de Ja producci6n 
fisica, del valor brute, del valor anadido manufacturero, del ~mpleo, 
la productividad y de las exportaciones; 

un estancamiento o una disminuci6n de la contribuci6n al producto 
internc bruto; 

una rigida estructura marcadamente orientada a la producci6n de bienes 
de consume de la industria ligera y una desaceleraci6n de las 
inversiones. 

11. Sin embargo, a partir de 1985 se produjo un cambio favorable de la 
coyuntura. Los paises del hfrica subsahariana registraron una mejora en 
terminos de valor anadido manufacturero, al pasar del -0,8\ en 1984 al 4,1\ 
en 1985, y se han mantenido a ese nivel. En el case de los Estados 
norteafricanos, el crecimiento fue incluso mayor. 

12. No obstante, existen dudas de si proseguira esta tendencia ascendente, y 
ello por las siguientes razoncs: 

i) muchos, si no la mayoria, de los paises africanos dependen 
considerablemente de su mercado nacionaJ, y no hay ning~n indicio de 
que esta dependencia vaya a cambiar a corto o a medio plazo. Debido 
a la lentitud del crecimiento eco116mico general, la exparisi6n de los 
mercados nacionales ha sido muy pequefia; 

11 ONUDI, Induslli_!nd D!!veiopment! G,>L~j!~2!..L_!._289 1 99, Viena, 191!9, 
pag. 62. 
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ii) el lento crecimiento general de la economia podria atribuirse a que 
la mayor parte de los paises africanos dependen sensiblemente de las 
exportaciones de productos. que se han estancado durante el decenio 
de 1980. Estos ingresos de exportaci6n son de importancia capital 
para el desarrollo industrial, pues las industrias de Africa 
dependen del equipo, de la ~aquinaria y de las materias primas 
importadas; 

iii) el brusco aumento de los precios de los insumos intermedios y de los 
bienes de capital i•portados de los paises industrializados ha 
agravado la situaci6n. 

2.2 Principales problemas y limitaciones 

13. Los problemas con que tropiezan muchas industrias manufact~reras de esos 
paises africanos cbjeto de estudio son multifaceticos a causa de las presiones 
internas y externas. Los paises afr icanos 110 estan csislados del resto del 
mundo. La situaci6n economica de los paises industrializados tiene gran 
influencia ~n el sector manutacturero de los paises en desarrollo. sabre todo 
de Africa. 

14. Como es bien sabido, los paises africanos son exportadores de productos 
primaries. La exportaci6n de esas materias primas depende de la situaci611 
econ6mica de los paises industrializados. Es obvio, por tanto, que solo 
•ediante el crecimiento econ6~ico de estos ultimas podran los paises africanos 
aseQurarse una rlemanda y el acceso a los mercados de exportaci6n para poder 
colocar sus productos y obtener los recursos financieros necesarios. 

15. Los ingresos de divisas de estos paises se vieron influidos 
considerablemente por la caida de los precios de los productos de exportaci6n 
y por el estancamiento, o incluso disminuci6n, de las exportaciones a los 
paises industrializados. Esto condujo a frecuentes devaluaciones de las 
monedas africanas frente a las monedas fuertes, cuyo tipo de cambio ya 
experimentaba excesivas fluctuaciones en los mercados de divisas (vease 
cuadro 6). Excepto en las paises cuya moneda estaba vinculada al franco 
trances, todas las demas monedas locales se devaluaron frente al d6lar de los 
EE.UU. Las fluctuaciones del d6lar en los ultimas tiempos ha planteado un 
importante problema a los mercados financieros internacionales. Un d6lar en 
alza podria significar un aumento de los ingresos de exportaci611 de productos 
primarios valorados en d6lares por las juntas de productos. Inversamente, un 
d6lar en alza supone que la deuda y el servicio de esta expresados en d6lares 
o en otras monedas fuertes aumentan en terminos de moneda local. Por otro 
lado, un d6lar fluctuante crea incertidumbre y dificulta la planificaci6n. 

16. La disminuci6n de los precios de los productos condujo al agotamiento de 
las reservas de divisas ya una masiv~ financiaci6n extranjera en forma de 
prestamos, con objeto de apoyar y mantener el nivel de vida que antes tenian 
esos paises y de lograr que sus industrias siyuieran funcionando (vease 
cuadro 4). Los crecientes tipos de interes ir1ternacionales, asi como el 
elevado tipo de cambio del d6lar, especialmente a principios de! decenio 
de 1980, coartaron los esfuerzos de la mayoria de los paises africanos por 
atender el servicio de sus deudas. Esto ha afectado indirectamente al sector 
manufacturero, Efectos mas directos son el elevado costo de los nuevos 
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creditos extranjeros y las repercusiones desalentadoras -en las inversiones 
industriales- de los elevados tipos de interes internacionales. Ademas, las 
barreras arancelarias y no arancelacias de los paises industrializados 
agravaron mas la situaci6n creada por el bajo precio de los productos. 

17. A nivel nacional, en las primeras fases de industrializaci6n, los 
proyectos industriales se basabar. a menudo en supuestos excesivamente 
optimistas del crecimiento de la demanda del mercado nacional, de la 
disponibilidad de materias primas locales, de las perspectivas de exportaci6n 
y del desarrollo de infraestructura nacional y apoyo, supuestos que no se 
vieron confirmados par la realidad. En muchos casos, las inve~siones se 
hacian a base de conceptos de proyectos tecnol69icamer.te demasiado complejos 
como para ser sostenidos por un largo periodo de tiempo sin una asistenc~a 
extranjera importante. La calidad y la pcesentaci6n de los productos de 
exportaci6n no se ajustaban a las 11vrmas de los paises industrializados. 
La politica de sustituci6n de iwportaciones, acompanada de regimenes 
proteccionistas encaminados a salvaguardar la industria naciente, determin6 
unos costos elevados y escasos rendimientos. Ademas, los elevados acanceles 
de importaci6n no se utilizaron como i~slrumento de crecimiento, sino mas bien 
como media de aumentar las ingresos y de dismiuuir la salida de divisas. 

18. En muchos proyectos, el insuficie11te apoyo proporcionado en forma de 
capacitaci6n y de otros insumos auxiliare~ esenciales, como la producci6n 
nacional de piezas de repuesto y el manlenimiento de equipo, afect6 
drasticamente a la productividad. El control de los precios de las materias 
primas y de los productos acabados, y las politicas comerciales e 
industriales, han ocasionado en muches casos perturbaciones en los mercados y 
distorsiones de los costos de producci6n. La industria alimentaria, en 
especial, parece haberse visto 9ravemente afectada cuando los suministros de 
materias primas resultaron insuficientes e irregulares a causa de catastcufes 
naturales ode perturbaciones politicas, amenazando seriamente a un 
crecimiento industrial renovado. El mantenimiento de tipos de cambio fijos 
que frenaban los precios de importaci6n frente a la rapida inflaci6n nacional, 
tuvo coma resultado la sobrevaloraci6n de las monedas y una disminuci6n de los 
beneficios reales para los exportadores en lo tocante al poder adquisitivo de 
sus ingresos en moneda nacional. Los bajos precios de importaci6n tambien 
desale~ ron la producci6n local de articulos industriales y de productos 
agricolas que no podian competir con los de importaci6n. 

19. Pudieron identificarse problemas sectoriale~. y relatives a las plantas, 
de caracter tecnol6gico, organizativo, de gesti6n de mano de obra, de 
distribuci6n, de comercializaci6n y financieros. 

20. Como en la mayoria de los paises estudiadus muchas plantas industriales 
se habian establecido en la epoca anterior a la independencia, 0 poco despues 
de conseguida esta, la mayor parte del equipo es viejo y e~ta u~scleto. Las 
continuas averias y la falta de un mantenimiento adecuado de esas plantas y 
del equipo constituyen una seria limitaci6n a la utilizaci6n de la capacidad. 
Las pla~tas y el equipo no podian sustituirse, ni ser objeto de mantenimiento, 
a causa de la gran escasez de divisas yd~ capital fijo y de explotaci6n. 
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21. En esos paises africanos, la escdsez de personal de gestion competente 
esta bien documentada y no es necesario extenderse en consideraciones a 1

. 

respecto. Sin embargo, hay dos vertientes de la gesti6n eficaz que las 
analistas parecen olvidar: la capacidad de la gerencia para dar a las 
trabajadores la sensaci6n de estar en su ambiente natural y la planificaci6n 
de la utilizaci6n. Tambien se observan sintomas de que las relaciones entre 
la gerencia y los trabajadores no son armoniosas, asi coma indicios de que la 
gesti6n de los recursos humanos es deficiente. Existe una escasez general de 
personal calificado, sabre todo a nivel tecnico y de mandos medias. 
El resultado de el!o es un ineficaz control de los costos de producci6n y baja 
calidad y productividad, con el consiguiente perjuicio para la rentabilidad. 

22. Las industrias manufactureras no han pod1do reducir su dependencia de las 
importaciones ni mejorar sus operaciones exportadoras. especialmente a los 
mercados vecinos. A veces, las industrias se encuentran muy alejadas de los 
mercados de productos y de consumo, por lo que los gastos adicionales de 
transporte aumentan el precio de sus prcductos, que no pueden competir con los 
de importaci6n. Ademas, las importantes subvenciones publicas a las 
industrias manufactureras estatales colocan a las empresas privadas en una 
Situacion de desventaja, reduciendo SUS margenes de benef icios y SUS 
posibilidades de exportacion. 

2.3 Concatenaciones intersectoriales e intrasectoriales 

23. En los paises africanos seleccionados, existe muy poca interconcatenaci6n 
entre el SP.Ctor manufacturero y otros sectores de la economia. No podria 
negarse, sin embargo, que se han desarrollado algunas concatenaciones 
inl~rsectoriales. Estas pueden encontrarse en las agroindustrias, en la 
industria textil, en la de productos del petr6leo y en las industrias del 
metal y no metalicas de algunos paises. 

2~. No obstante, la continua e importa11te depr.ridencia del sector 
manufacturero, con respecto a las impvrtaciones de productos intermedios, 
piezas de repuesto y maquinaria, puede i11dicar que existe poca integraci6n 
industrial. 

25. La mayor parte de las materias primas -minerales y productos agricolas
se exportan tras ser sometidas solamente a una elaboraci6n rudimentaria, con 
lo que se limita la creaci6n de empleo y la generaci6n de ingresos. En el 
caso de Cote d'Ivoire, solo una pequena parte de los cultivos de cacao y de 
cafe es objeto de alguna forma de elaboraci6n antes de ser exportada. Por 
otro lado, alqunas industrias manufactureras dependen considerablemente de 
materias primas importadas que podrian obtenerse localmente. Nigeria, por 
ejemplo, importa mineral de hierro para su industria siderurgica, pese a los 
supuestos grandes yacimientos nacionales que no han sido explotados 11-

y Vease ONUDI: Atla:!_Of_Afri£!!!.._lnd~!.!~t-!.!~~ ~~·~_g_eel, 

Viena, 1989, pag. 20. 
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2.4 Distribuci6n espacial 

26. En casi todos los paises estudiados, las actividades manufactureras 
tienden a concentrarse en unas cuantas localidades, especialmente en capitales 
y centros industriales que exigen una parte desproporcionada de 
infraestructura. Sin embargo, en los ultimos anos se ha producido un cambio 
en algunos paises, como ~ate d'Ivoire, Egipto, Etiapia y Nigeria, donde las 
nuevas plantas estan territorialmente mas repartidas coma parte de una 
estrategia declarada y de incentivos para lograr el equilibria geogrifico del 
proceso de desarrollo. 

2.5 Propiedad 

27. Tras su indepe11dencia, muchos de los paises africanos objeto de estudio 
decidieron adoptar estrategias de desarrollo que les permitieran un rapido 
crecimiento econ6mico, desempenando el sector industrial el papel pri~cipal en 
el desarrollo socioecon6mico por su tasa de crecimiento potencialmente 
elevada. Sin embargo, estos paises carecian de empresarios nacionales 
crganizados y con medios financieros suficientes. Ello indujo a los nuevos 
gobiernos a establecer empresas publicas ya nacionalizar empresas extranjeras 
privadas, a fin de promover las empresas nacionales y de evitar o minimizar la 
desorganizaci6n del proceso de producci6n. Asi, a fines del decenio de 1950 y 
en el de 1960, se persigui6 activamente una rapida industrializaci6n mediante 
una participaci6n masiva del sector publica en las industrias medi3nas y 
grandes, dejando las pequenas incustrias al s~ctor privado. 

28. No obstant~, los nuevos gobiernos no poseian la experiencia necesaria 
para establecer y explotar ~nidaGes industriales, por lo que han conocido el 
fracaso y la enorme ineficiencia de las empresas publicas. No es de 
sorprender, por tanto, que la mayoria de las empresas industriales que 
necesitan rehabilitaci6n pertenezcan al sector publico. A fin de resolver 
este problema, algunos gobiernos africanos estan introduciendo ahora mecidas, 
para atraer a inversionistas privados extranjeros y nacionales, consistentes 
en la promulgaci6n de c6digos de inversiones y en el establecimiento de 
incentives tales como asignaci6n de divisas, desgravaci6n fiscal, provisiones 
por depreciaci6n liberales, establecimiento de una reserva de fondos para 
compensar perdidas por concepto de divisas, y la promul~aci6n de disposiciones 
que garanticen la !Jbertad de efectuar remesas de beneficios al extranjero. 

111. INDUSTRIA ALIMENTAHiA 

3.1 lmportancia de ia agricultura 

29. La cadena :1e producci6r1 de alimentos, comprende, eritre otras cos.css, la 
producci6n de productos agricolas y su elaboraci6n, almacenamiento, 
manipulaci6n, transporte, distribuci6n y comercializaci6n. Estas funciones 
son muy interdependientec, y un cambio en una parte de esa cadena afecta a las 
actividades ~el resto Je el la. 
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30. Un examen de la industria alimantaria seria incomplete si no se 
mencionase la fuente de sus materias primas vitales: el sector dgricola. 
La mayJr parte de las paises africanos consideran la agricultura coma uno de 
las sectores prioritarios para el desarrolo de sus economias. Incluso paises 
productores de petr6leo, coma el Camerun, Nigeria y Egipto, atribuyen a la 
agr.cultura un papel principal; lo mismo cabe decir de paises con una 
industrializaci6n relativamente mas avanzada, como Zimbabwe, Argelia y el 
mismo Egipto. 

31. La importancia de la agricultura puede verse en su contribu~i6n al 
producto interno bruto, al empleo (vease cuadro 9) y a las exportaciones de 
las 14 paises examinados. En 1988, la agricultura represent6 el 42\ del PIB 
de Etiopia, el 51\ del de Ghana y el 6~\ del de Tanzania (vease cuadro 7). 
En 1987, la participaci6n de la agricultura en el total de exportaciones fue 
del 62\, del 75\, del 79\, del 86\, y del 96\, en las cases de Ghana y Kenya, 
Tanzania, Sudah, C6te d'Ivoire y Etiopia, respectivamente. 

32. Aunque, desde 1980, se observa una tendencia descendente del empleo en el 
sector agricola, este sector sigu~ siendo el mayor empleador de mano de obra 
en los paises examinados (vease cuadro 9). Salvo en Argelia (26\), Marruecos 
(38\) y Egipto (42\), en las demas paises represent6 mas del 50\ del empleo 
total. Como siempre, hay tambien excepciones, especialmente Egipto, Marruecos 
y Zimbabwe, donde la producci6n agricola solo represent6 el 21\, el 19\ y el 
11\ del PIB, respectivamente (vease cuadro 7). En Nigeria, en cambio, solo 
represent6 el 8\ del total de exportaciones en 1987 (vease tambien cuadro 8), 
debido al gran volumen de las exportaciones de petrole~. 

J~. A pesar del predominio de la agricultura y de algunos dates estadisticos 
impresionantus re!ativos a su participaci6n en el PIB y en las exportaciones, 
arriba indicados, en las paises estudiados la agricultura no ha desarrollado 
todo su potencial. Aunque existen grandes extensiones de tierra de cultivo y 
considerables recurses hidricos en paises tales como, par ejemplo, Etiopia, 
Ghana, Nigeria, Tanzania y el Zaire, la producci6n sigue siendo muy inferior a 
la de los paises industrializados, las tecnologias utilizadas son primitivas, 
y el emplec de fertilizantes y de plaguicidas es reducido. Su tasa de 
creciriento econ6mico va a la zaga de sus tasas de crecimiento demogratico, lo 
que suele dar lugar a situaciones de grave escasez de alimentos y de materias 
primas para la industria alimentaria. Las vicisitudes del tiempo atmosferico 
-sequias, y a veces inundaciones- tambien han afectado a la agricultura. 
Con frecuencia, las politicas estatales de precios no han posibilitado el 
crtcimiento del sector agricola porque los bajos precios fijados han hecho que 
las agricJltores abandonen los cultivos comerciales pa~·a dedicarse a una 
agricultura de suhsistencia. 

3.2 Estructura del subseCl2£ 

34. A juzgar por los resultados del reciente estud10 de los 14 paises 
africanos, podria decirse, e11 conclusion, que la ela~oraci6n de alimentos 
predomina en el sector manufacturero. Entre esos paises existen notables 
similitudes en cuanto a estructura, rendimientos, distribuci6n espacial y en 
cuanto a la indole de los problemas subsectoriales. 
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35. La industria alicentaria de los 14 paises africanos esta dominada por 
pequenas empresas que dan empleo a menos de 20 trabajadores. La informaci6n 
sobre esta parte de la industria alimentaria es muy escasa o inexistente. 
En una estructura de la propiedad caracterizada por la mediana y gran empresa, 
los paises se dividen en dos grupos principales: aquellos donde las empresas 
estan totalmente controladas por el Estado, como en el caso de Etiopia y 
Tanzania, y aquellos otros en que existe una mezcla de empresas estatales y 
privadas, con una participacion importante del Estado en las empresas 
grandes. La industria azucarera ~onstituye una excepcion a esta estructura de 
la propiedad. Salvo en Zimbabwe, en todos los demas paises el azucar es 
fabricada por empresas totalmente estatalizadas o por empresas mixtas en las 
que el Estado tiene una participacion mayoritaria. 

36. Las pequenas plantas de elaboracion de alimentos se caracterizan por una 
propiedad de tipo familiar, por el empleo de equipo rudimentario y de procesos 
sencillos, y por la gran cantidad de desechos que producen. Pese a e~to, 
siguen resistiendo gracias a los bajos costos de produccion. El sector 
moderno de la industria alimentaria esta dominado por la mediana y gran 
empresa. Aunque el rendimiento, la propiedad, la gestion, la complejidad 
tecnologica y los problemas inherentes a las empresas grandes varien de un 
pais a otro, tales empresas tienen sin embargo algunas caracteristicas comunes. 

37. Entre esas caracteristicas figuran la concentracion espacial (la mayoria 
de las empresas tienden a ubicarse en las grandes centros urbanos o en torno a 
ellos), los escasos recursos de materias primas locales o una mayor 
dependencia de las i~portaciones, procesos de fabricacion muy sofisticados 
(especialmente en el caso del azucar y de la cerveza), una escasa utilizacion 
de la capacidad y falta de personal de gestion de categoria superior y de 
tecnicos calif icados y con experiencia. 

38. En las ultimos tiempos, se han reyistrado muy pocos cambios fundamentaies 
en la industria alimentaria, pero se viene procurando aumentar la ef iciencia, 
las innovaciones, la progresividad y la ampliacion del territorio de los 
mercados, salvo en el caso de unas cuantas empresas transnacionales que operan 
en Kenya y en Zimbabwe. Poco o nada ha sido lo que se ha hecho por propiciar 
el necesario cambio estructural. Las fusiones horizontales para lograr 
economias de escala, ampliar el ~ercado y aumentar las lineas de productos ha 
sido una experiencia que se ha limitado a unos pocos casos. Lo mismo cabe 
decir de la integraci6n vertical para reducir costos, aumentar el grado de 
utilizaci6n y mante~er la competitividad. 

3.3 Comportamiento del subsector alimentario 

39. La industria alimentaria, como una de las ramar, mas importantes en 
terminos de producci6n, empleo y utilizaci6n de la capacidad, esta, por sus 
rendimientos, a la misma altura que el sector manufacturero en su conjunto. 

40. En la mayoria de los paises africanos, el comportamiento del subsector 
alimentario es muy inestable. El nivel de rendimientos difiere de un paiF a 
otro. En terminos relativos, la participacion de la industria alimentaria en 
el totd del VAM fue mayor en los siguientes pai,;t:s: Sudan (76,7\), 
Camerun (46,3t), Senegal (38,~\), Kenya (2b,4\), Cole d'Ivoire (25,S\), 
Etiopia (23,1\) y Egipto (21,9\). El elevado porcentaje del VAM registrado en 
el SudAn y en el Camerun puede atribuirse a que •·umprende la fabricaci6n de 
beoidas y tabaco. 
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41. En 1987, par ejemplo, la participacion del subsector alimentario en el 
total de la fuerza de trabajo empleada en el sector manufacturero alcanz6 las 
cifras siguientes: 59,8\ (120.000) en el Sudan, 50,l~ (4~.000) en C6te 
d'Ivoire, 48\ (18.000) en el Senegal, 26,2\ (44.400) en Kenya, 22,2\ (18.~UO) 
en el Zaire y un 21,6\ (8.600) en el Camerun. 

42. En cuanto al VAM/trabajador, este fue relativamente superior en paises 
como el Camerun (92.600 d6lares), Nigeria (18.000 d6lares), Argelia 
(16.700 d6lares), Senegal (11.800) y Cote d'Ivoire (10.800). Si los paises 
restantes hubieran de clasif icarse par orden descendente, seguirian a 
continuaci6n Zimbabwe, Marruecos, Sudan, Etiopia, Kenya, Ghana y Tanzania, 
figurando el Zaire en ultimo lugar. Sigue siendo dificil conseguir buenos 
rendimientos sostenibles. 

43. No existen ni informaci6n ni datos fiables sobre la participaci6n del 
subsector alimentario en las expartaciones e importaciones de Afcica. Cabe 
hacer, sin embargo, las siguientes observaciones: 

las exportaciones de manufacturas se estancaron en su mayor parte, con 
la excepci6n del cacao elaborado en Nigeria y de los productos 
alimenticio~ s~mielaborados y elaborados exportados de Kenya y de 
Zimbabwe a otros paises de la Zona de comercio preferencial para los 
Estados de Africa Oriental y Meridional (ZCP); 

los elevados costos de produccion estin debilitando la competitividad 
en el mercado internacional; y 

se observa una tendencia descendente, sobre todo en Ghana y en 
Nigeria, a causa de las reformas macroecon6micas. 

44. Pese a estas observaciones, la industria alimentaria seguia siendu, al 
termino del decenio de 1980, el subsector mas importante en cuanto al valor de 
la producci6n bruta. En 1987, represent6 mas del 24\ de la produccion bruta 
de Africa: cerca del 77\ en el Sudan, un 46\ en el Camerun y del orden 
del 20\ en Etiopia, Ghana, Marruecos, Nigeria, Tanzania y Zaire, y el 21,d\ en 
Argelia y en el resto de los paises. 

3.4 Estructura de la propierlad 

45. En los paises examinados, la estruclura de la propiedad del subsector 
alimentario es analoga a la del sector industrial en general. En la mayoria 
de los paises, el sector publico controla las grandes plantas de elaboraci6n 
de alimentos, como las de elaboraci6n de carne (en Kenya y Etiopia) y de 
azucar (en el Sudan). La estatalizaci6n de esas empresas no esta molivada 
principalmente por razones comerciales, sino por el deseo de asegurar que la 
poblaci6n reciba los productos esenciales regularmente y a precios 
razonables. Estas industrias alimentarias publicas estan financiadas con 
cargo al presupuesto del Estado y tienen mas facilidad para obtener divisas y 
materias primas, asi como para contratar a trabajadores calificados. Sin 
embargo, todas ellas experimenta~ perdidas. El fracaso de las industrias 
alimentarias publicas ha r\do atribuido a las siguientes razones: 
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excesiva interferencia de las autoridades de inspecci6n del Estado en 
la politica de 9esti6n y en el proceso cotidiano de adopci6n de 
decisiones; 

noabraaiento del jefe ejecutivo, y de otro personal de gesti6n de 
categoria superior, sin suficiente competencia empresarial; 

largos procedimientos burocraticos para obtener la aprobaci6n de 
algunos programas de explotaci6n clave y licencias de importaci6n, y 
deaoras en la asi9naci6n de divisas; 

decepcionante productividad de la mano de obra; 

control de precios. 

46. Contrariamente a los del sector publico, las industrias alime~tarias 
privadas de esos mismo paises son, pese a los problemas externamente 
inducidos, mas dinamica , mas saneadas y mas conscientes de las posibilidades 
del futuro. Ello p~ede atribuirse a las siguientes razones: una gesti6n mas 
s6lida, mayor rapidez en la adopci6n de decisio11es, apoyo por parte de las 
empresas matrices extranjeras, mayor productividad de los factores, motivaci6n 
de lucro, mejores prestaciones a los trabajadores, y habilidad de los 
empresarios para sacar partido a la politica de sustituci6n de importaciones. 

3.5 Principales problemas y limitaciones 

47. En la mayoria de los paises africanos visitados, la industria alimentaria 
esta funcionando actualmente por debajo de su capacidad instalada. Esta 
industria esta pasando por un periodo de estancamierato y de rendimientos 
generalmente pobres. Esto podria atribuirse a rliversos factores que afectan a 
la explotaci6n de las plantas y que desanima a los inversionistas. Las 
limitaciones que dific~ltan la explotaci6n de la mayoria de las empresas, si 
no de todas, son las siguientes: 

suministro irregular de materias primas y de piezas de repuesto a 
causa de la escasez de divisas; 

escaso y deficiente mantenimiento del equipo y de las instalaciones, 
ausencia del mantenimiento preventivo y falta de piezas de repuesto. 
Los problemas de mantenimiento se ven a veces agravados por un empleo 
incorrecto del equipo; 

infraestructura insuficiente ya menudo en mal estado de mantenimiento 
(energia, carreteras, transporte y comunicaciones); 

falta de competencia en materia de control presupuestario, 
planificaci6n y control de la producci6n, estimaci6n de costos, 
previsi6n del mercado y fijaci6n de precios; 

limitadas opciones en el mercado nacional y el hcchu de no identificar 
un nicho de mercado; escasas oportunidades de importar debido a la no 
competitividad de los precios, al mal diseno de los productos y a la 
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poca calidad de estos, asi coma la incapacidad de muc~as empresas para 
garantizar el cuaplimiento de los plazos de entrega. En los paises 
que tiene politicas de liberalizaci6n, la coapetencia de los productos 
iaportados ha eapezado a constituir un problema; 

sistema bancario insuf iciente•ente desarrollado y con un mal 
funcionaaiento, con las consiguientes ineficiencias y falta de 
liquidez. ~l servicio de sobregiro, que la aayoria de las pequenas 
plantas de elaboraci6n de alimentos necesitan para poder utilizar 
plenamente su capacidad instalada, es dificil de obtener a causa de 
problemas relatives a la cauci6n o garantia prendaria; y falta de 
servicios de consultoria, o de talleres de reparaci6n, para la 
industria alimentaria; 

falta de concordancia en las disposiciones arancelarias y fiscales e 
irregularidades en el cumplimiento de dichas disposiciones; 

creciente dependencia de productos de importaci6n cada vez mas 
costosos, especialaente los materiales de envasado. Esto dif iculta 
las posibilidades de ~xportaci6n frente a un mercado internacional muy 
competitivo y consciente de la importancia de la calidad; 

con~roi de precios por el que se f ijan bajos precios para las 
productos agricolas, lo que no aniaa a los agricultores a cultivar los 
productos que sirven de insumos a las plantas transformadocas; 

mala coordinaci6n de la maquinaria y del equipo, adquiridos de 
diferentes proveedores; 

politicas macroeconomicas y sectociales inadecuadas, y falta de 
capacidad institucional para focmular y evaluac politicas; 

insuficiente atencion al perfeccionamiento de recursos humanos; 

poco apoyo a la investi9aci6n y el desarrollo, y escasas inversiones 
en estas actividades. 

3.6 Concatenaciones 

48. El sector industrial del que forma parte la elaboraci6n de alimentos 
tiene debiles yinculos de concatenaci6n progresiva y regresiva con la base de 
recursos nacionales. La figura l muestra concatenaciones ideales entre la 
industr!a alimentaria y otros sectores de la economia. La mayoria de esas 
concatenaciones no existen en la actualiGad, debido a que la mayor parte de 
las materias primas, de la maquinaria, y de las piezas de repuesto, son de 
importaci6n. En un proceso integrado, en que existan concatenaciones 
progresivas y regresivas, el crecimiento agricola debe conducir a una 
situaci6n en que la industria transformadora y manufacturera pueda contar con 
recursos locales para sus insumos. Por otro lado, la industria manufacturera 
deberia estar en condiciones de suministrar fertiliza11tes, productos qu1m1cos, 
utenailios, y equipo, al sector agricola. El subsector del metal de la 
induatria manufacturera deberia poder satisfacer las necesidades del subsector 
alimentario en materia de herramientas, piezas de repuesto, servicios de 
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reparaci6n y equipo. La existencia de vinculos de concatenaci6n mas futrtes 
no solo permitiria un ahorro de divisas escasas, sino un mayor grado de 
elaboraci6n de las m3terias primas nacionales, un aumento del valor anadido 
nacional de los productos exportados, y mayores ingresos de exportacion. Un 
mayor grado de elaboraci6n de los productos alimenticios locales no solo 
redundara en un aumento del empleo, sino tambien en un aumento de los in~resos 
y en un cambio de los habitos al imeratar ios de las consumidores. 

49. Desafortunadamente, hasta hace poco, las politicas de la mayor parte de 
las paises africanos no favorecian un desarrollo integrado ce esa indole. 
Sin embargo, muchos paises han reconocido en los ultimas ~nos la necesidad de 
dicho enfoque de desarrollo y han formulado ?Oliticas para estimular la 
creacion de tales concatenaciones. No obstante, se requiere asistencia 
internacional para una eficaz aplicacion de esas politicas. 

50. La experiencia demuestra que la industria alimentaria podria beneficiarse 
de una integraci6n horizontal y vertical prudentemente estimulada. A este 
respecto, podrian presentarse ejemplos de algunos casos en que la integracion 
contribuyo a una mayor eficiencia, utilizacion de la capacidad y 
rentabilidad. En Etiopia, por ejemplo, parece ser que la integraci6n 
horizontal de pequenas panaderi&s con la produccion de galletas ha determinado 
un aumento de las beneficios. Otro caso interesante fue la decision de un 
Complejo Alimentario de Ghana de dedicarse a la producci6n agricola con objeto 
de aumentar sus fuentes de materias primas para la fabricacion de piensos. 
Esta decision contribuyo a un aumento de la utilizaci6n de la capacidad v de 
los beneficios. 
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IV. CONCI.USIONES 

51. La rehabilitacion de la industria aanufacturera depende en gran medida de 
la recuperacion a largo plazo de la economia Je! pais de que se trate. Sin 
eabargo, la rehabilitacion de una empresa solo puede constituir una cura a 
corto plazo, a aenos que vaya acompanada de una transformaci6n estructural, a 
•edio y a largo plazo, para eliminar las causas basicas del estancamiento 
industrial y lograr un desarrollo autosostenido. Por tanto, la aplicabilidad 
de cualesquiera conclusiones al respectc solo deberia considerarse en el 
contexto de la recuperacion global de la econoaia. 

52. La rehabilitacion y reestructuracion de la industria manufacturera se ven 
influidas en alto grado por los metodos que adoptan los gobiernos para 
foraular y ejecutar politicas relativas al desarrollo economico. Las 
politicas relativas a aranceles, precios, control de cambios, asi como otras 
aedidas proteccioni~tas, no siempre han estiaulado el desarrollo economico y 
en consecuencia el industrial, y puede que sea por ello necesario 
refor•ularlas. 

53. En el marco de los programas de ajuste estructural, el concepto de 
rehabilitacion y reestructuraci6n industriales comprende medidas encaminadas a 
lograr un empleo 6ptimo de la capacidad y de los recursos existentes para un 
futuro crecimiento industrial. Sin embargo, ante la escasez de recursos 
invertibles, se plantea la cuesti6n de cuales son las empresas mas apropiadas 
a efectos de rehabilitacion y reestructuracion. Dicho de otro modo: se trata 
de saber d6nde podrian invertirse mas ef icientemente las divisas y otros 
recursos escasos para aumentar la producci6n y mejorar los rendimientos de la 
empresa con el mayor efecto posible en el crecimiento general. 

54. Desde mediados del deceraio de 1980, muchos gobiernos africanos vienen 
iniciando algun tipo de programas de ajuste estructural con objeto de mejorar 
el clima macroecon6mico general. Sin embargo, los datos obtenidos de los 
paises visitados revelaron que la mayoria de los gobiernos africanos no 
examinaron ni reestructuraron, con la frecuencia necesaria, sus sistemas 
fiscales (iapuestos, aranceles y s11bvenciones). 

55. Las asignaciones de ~ivisas son excesivamente rigidas y objeto de un 
contr~l tambien excesivo. Estas restricciones se estan atenuando en los 
paises que han adoptado el PAF.. 

56. En muchos paises africanos, las estrategias iradustriales anteriores han 
solido ha.cer mucho hincapie en la industria pesada, descuidando la 
capacitaci6n de personal de gesti6n y de trabajadures calificados, lo que les 
i11pedia dominar las tecnologias pertinentes. 

57. Los vinculos de concatenaci6n entre la industria alimentaria y la 
agricultura son debiles yes necesario reforzarlos en casi todos los paises 
afect~dos. En los diversos paises considerados, las politicas agricolas no 
estaban orientadas a un aumento de la producci6n nacion~l de materias primas, 
cuando ese aumento permitiria aumentar la utilizacion de la capacidad en las 
induatrias alimentarias y reducir las importaciones. 
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58. Los agricultores se negaban a menudo a cultivar productos agricolas, o a 
suainistrarselos a las industrias, por ser muy bajos los precios fijados par 
el Estado para tales productos. Parecia mas eficaz un sistema que permitiera 
a las agricultores vender sus productos directamente a las industrias 
transformadoras; el control de precios deberia pasibilitar ingresos justos 
para las productores del sector primario y las empresas transformadoras. 

59. Los sistemas de mantenimiento planeado de la aaquinaria practicamente no 
existen par la imposibilidad de obtener suficientes piezas de repuesto a causa 
de las restricciones de divisas y de la gran escasez de ingenieros. mecanicos 
y electricistas capacitados para mantener el equipo en las debidas 
condiciones. Como la mayoria de :d~ plantas son viejas y se han quedado 
obsoletas. las averias y los cierrc,s son frecuentes. 

60. Casi todas las fabricas de productos alimenticios de Africa tienen 
escasez de insumos localaente producidos o importados, y ello por las 
siguientes razones: 

bajos rendimientos agricolas y problemas relacionados con la 
manipulacion, el transparte y el almacenamiento; 

falta de capital circulante para la ad4uisici6n de insumos. lo que a 
su vez impide la plena utilizaci6n de las materias primas disponibles; 

insuficiente capacidad de transpurte como resultado de un deficiente 
mantenimiento preventivo y de la falta de piezas de repuesto; 

falta de servicios de almace11amie11lu aprupiados para productos 
agricolas locales perecederos. 

61. Muchas empresas manufactureras dependen de las materias primas. piezas de 
repuesto y maquinaria de importacion. La considerable importacion de materias 
primas, especialmente desde mediados de 1966, obedece a la decreciente 
produccion agricola, sabre todo en el Camerun, Cote d'Ivoire, Etiopia, Kenya, 
Nigeria y Zimbabwe (vease cuadro 7). Las materias primas, las piezas de 
repuesto y la maquinaria importadas se gravan con unos tipos de arancel 
inestables y elevados que aumentan las costos de produccion de las respectivas 
empresas manufactureras. Cuando de todo ello se dispone localmente en algun 
pais, suele sostenerse que la imposicion de aranceles protectores por breve 
tiempo puede fomentar el crecimiento de la producci6o local. 

62. A m~nudo, las precios de muchos productus de las empresas manufactureras, 
en particular de las paraestatales. son objeto de cuntrul. Se seftal6 que a 
este motivo cabia atribuir los escasos rendimientos f inancieros registrados en 
Etiopia, el Sudan y Zimbabwe. Poe lo comun, las solicitudes de aumento de los 
precios solo pueden aprobarse tras grandes dilaciones, en perjuicio de la 
industria manufacturera. 
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63. Una de las limitaciones mas i11porlar1les cur. que se enfrentan muchas 
e2presas manufactureras, sabre todo ias que nu participan en los sistemas de 
retenci6n de ingresos en divisas (por concepto de exportaci6n) ~/ es la gran 
escasez de divisas. Este proble•a ha afectado seria•ente a la importaci6n de 
piezas de repuesto, aaquinaria e insumos intermedios esenciales, y no poco a 
la ulilizaci6n de la capacidad. 

64. En la mayoria de las empresas manufactureras, existen importantes 
deficiencias a nivel ~e mandos •edios, capataces y supervisores. La alta 
direcci6n tambien es claramente deficiente en muchos casos, sobre todo en las 
em~resas publicas en que, a veces, la seleccion de gerentcs no se basa en la 
competencia profesional de los candidatos. Los sistemas de gestion, 
capacitaci6n e informaci6n son inadecuados, y a veces no existen para tareas 
rutinarias coao las de contabilidad, administracion, compras y ventas. 

65. Muchas empresas manufactureras no tienen una organizaci6n de ventas 
eficaz. Parad6jicamente, al~unas empresas operan en un mercado de vendedores. 

66. Las empresas tropiezan con problemas para transportar sus productos a 
centros de comercializacion urbanos o a los puertos, en el caso de las 
exportaciones. En general, puede decirse que las empresas manufactureras 
carecen de una estructura de comeracializacion propia y de organizacion de los 
canales de distribuci6n. 

67. No existen instituciones financieras regionales eficientes que faciliten 
la ad~uisici6n de insumos industriales y la obtenci6n de creditos de 
exportaci6n, cart.eras de acciones e inversiones transfronterizas. 

68. Tampoco existen instituciones de investigacion regionales adecuadas que 
cooperen en •ateria de investigaci6n de tecnologias reducidas a escala yen su 
adaptaci6n para satisfacer las necesidades de lus pe~uenos mercados, asi como 
en materia de co•ercializaci6n, en que las invcsti9aciones y la organizacion 
de la corriente de informacion, y su promoci611, son esenciales. 

69. Asimismo, no existe una producci6n de pic:..:a:::> de repuestu con caracter 
subregional que beneficie al sector industrial en su conjunto. 

70. Tambien se ha observado que la falta de recurses financieros sigue 
ccnstituyendo una importante limitaci6n para todas las plantas industriales. 
Sin un flujo de fondos suficiente, todos los esfuerzos par rehabilitar y 
reestructurar la industria manufacturera africana se traducira en un derroch: 
de tiempo y de dinero. Por todo ello, la comunidad ioternacional deberia 
cooperar y ayudar a resolver este problema. 

~/ El sistema de retenci6n de ingresos e11 divisas (pur concepto de 
exportacion) es un incentive que algunos paises africanos concedeo a las 
industrias manufactureras dedicadas a la fabricaci6n y exportacion de 
productos no tradicionales. Este sistema permite a l<>s fat.Jr icantes/ 
exportadores de tales productos retener hasta el ~O\ de sus ingresos en 
divisas, a fin de que puedan importar determinados articulos, como materias 
primas, piezas de repuesto y otros ~lementos esenciales para la producci6n. 
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Anexo l 

SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - ARGELIA 

1. En la fase inicial de industrializacion, Argelia concentr6 sus esfuerzos 
en la proEoci6n y cl desarrollo de industrias pesadas. Ultimamente, sin 
embargo, el Gobierno ha pasado a conceder prioridad a las industrias ligerAs, 
y especialmente a la industria alimentaria. 

2. La participaci6n de la industria alimentaria !/en el PIB fue de un 
proaedio del 23,7\ durante 1984-1986. Sin embargo, el subsector alimentario 
registr6 un crecimiento decreciente, desde 1984 hasta 1987, en el total del 
VAM (del 19\ al 16,6\), en la participaci6n del VAM/trabajador (de 19.000 
a 16.700 d6lares), en la producci6n total (del 24,6\ al 21,8\) yen la 
producci6n bruta/trabajador (de 64.600 a 57.800 dolares). Durante el mismo 
periodo, el empleo en el subsector alimentario aument6 de 69.900 hasta 
79.300 trabajadores, es decir, un 13,4\. Los rendimientos de otras industrias 
manufactureras fueron inestables. Las i11dustrias textiles experimentaron un 
periodo de recesi6n, asi como de ;nflacion, que dio lugar a una ligera 
disminuci6n de su participaci6n en e! PJB. I.as industrias del cuero y de los 
productos de cuero obtuvieron buenos resultados al conseguir un aumento 
del 35,4\, que en el caso de las industrias de la madera y del papel fue 
del 15,7\. 

3. Los resultados del sector agricola no fueron muy favorables, 
representando alrededor del 11\ del PIB ~/ en 1988, frente al 14\ en 1989. 
Durante ese periodo, dicho sector proporcior.6 a las industrias alimentarias 
los productos agricolas locales necesarios. 

4. Las industrias manufacturera y alimentaria de Argelia se caracterizaban 
por su extrema diversidad tanto en lo relativo a los productos como al numero 
de empresas. El sector privado desempena un papel muy importante en este 
sector. Conviene senalar que, en el pasado, se ha concedido mayor prioridad a 
las empresas publicas que a las del sector privado. Las actividades de las 
empresas publicas fueron objP.to de seguimiento y control estaJistieos, lo que 
no se hizo en el caso del sector privado. No obstante, e£ta claro que se ha 
produeido un cambio de actitud, por parte del Gobierno, en favor de este 
ultimo. 

5. Obl igado por la er is is economiea y t inane 1era or iginada por la baja 
productividad y las erecientes necesidades de la poblaei6n, el Gobierno de 
Argelia ha emprendido reformas politicas encaminadas a: 

la deseentralizacion; 

la privatizaci6n de empresas publicas; 

!/ Ineluidos bebidas y tabaeo. 

~/ Atlas del Banco Mundial 1989. 
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el mejoramiento de las unidades de producci6n; 

la liberalizaci6n del comercio interior; 

el aumento de} numero de Servicios prestadOS por el Sistema bancario; 

la readjudicaci6n de terrenos de parcelas objeto de explotaci6n 
personal y directa. 

6. Estas medidas de reforma introducidas entre 1984 y 1986 tuvieron efectos 
estimulantes en la actividad econom!ca general. Sin embargo, los resultados 
obtenidos no fueron tan buenos como se esperaba. Pese a estas dif icultades, 
el subsector alimentario registr6 un ligero crecimiento en terminos de valor 
monetario. Los rendimientos de las industrias publicas dejaron mucho que 
desear, en cuanto a beneficios brutos y productividad, en comparaci6n con las 
del sector privado. 

7. A pesar de tan desfavorable situaci6n econ6mica, las industrias 
alimentarias consiguieron mejorar sus rendimientos 9racias principalmente a la 
liberalizac 6n de las importaciones. 

8. Estos rendimientos de las industrias alimeutarias podrian haber s.do 
mucho mejores a no ser por la escasez de los suministros de materias primas 
locales, debida muy a menudo a las adversas condiciones climaticas y a la 
decrecient~ producci6n agricola, asi come a una creciente demanda de productos 
frescos. 

9. Otros problemas, tales como el iciadecuado e infrecuente mantenimiento del 
equipo, la escasez de recursos financieros y de piezas de repuesto, la falta 
de informaci6n tecnol6gica, y la insuficiencia de altos directivos y de mandos 
medias, son algunas d~ las principales dificultades con que tropezaba la 
expansion industrial del pais en general y de las industrias alimentarias en 
particular. 

10. Con respecto a las industrias alimentarias, la situaci6n puede mejorar 
mediante: 

a) la busqueda de soluciones al problema de la reparaci6n y el 
mantenimiento de maquinaria 4gricola, un JO\ de la cual actualmente 
no funciona; 

b) el establecimienlu de un banco de datos para el procesamiento y la 
difusi6n de informaci6n relativa a los suministros e inversiones que 
el sector privado necesita~ 

c) la preparaci6n de una guia/folleto para inversionistas, a fin de 
informarles so~re las condiciones y oportunidades que ofrece el 
nuevo c6digo de inversion~s. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - CAMERU1'! 

1. La economia del Camerun depende de la producci6n agricola para la 
subsistencia de sus 11 millones de habitantes, asi como para las 
exportaciones. En 1987, el PNB per capita fue de 970 d6lares, y durante el 
periodo 1980-1987 registr6 una tasa de crecimiento anual del 8,1\. La 
disminuci6n del 21,7\ del PIB durante el periodo 1985-1988 ~uede atribuirse a 
la crisis econ6mica nacional provocada por la disminuci6n de los precios de 
los productos. La agricultura represent6 el 24\ en 1987 y el 26\ en 1988. 
La agricultura sigue siendo un sectcr muy importante con grandes posibilidades 
de estimular el desarrollo econ6mico. Sin embargo, este potencial no es 
suficientemente explotado. En 1987, la producci6n de petr6leo perturb6 el 
equilibria econ6mico y represent6 la mitad del total de exportaciones del pais 
(500 millones de dolares). Hay divergencias de opiniones respecto del futuro 
agotamiento de las reservas petroliferas del pais. La voluntad politica del 
Estado ha permitido desarrollar un sector manufacturero que actualmente 
representa alrededor del 22\ del PIB y proporciona empleo al 3\, 
aproximadamente, de la poblaci6ra activa. 

2. El informe indica que el crecimiento de la economia del Camerun refleja 
los efectos de las perturbaciones que caracterizan a la economia del pais, y 
pone de relieve cierto numero de puntus dibiles fundamentales. En realidad, 
tras una rapida expansion a una tasa media anual de crecimiento del 10\ 
durante 1978-1985, el PNB se vio seriamente afectado por la caida del precio 
del petr6leo, que tuvo repercusiones negativas en la balanza de pagos en 1987, 
con la consiguiente caida del PIB de 12.700 millones de dolares a 
1.100 millones de dolares. Ademas, el dificit aument6 a causa de la continua 
disminuci6n de los precios de otros productos (especialmente del cafe y del 
cacao). 

3. En 1987, la deuda externa dei Camerun ascendi6 a 4.030 millones, es 
decir, a un 30\ del PIB. En la actualidad, el Gobierno esta seriamente 
preocupado por el permanente desequilibrio comercial. 

4. En 1987, los ingresos de exportaci6n de productos agricolas alcanzaron 
los 174.000 millones de FCFA, y los del petroleo no refinado ascendieron 
a 215 millones de FCFA, lo que indica una gran dependencia de la economia del 
precio mundial del petroleo. Con respecto a las industrias alimentarias, las 
importaciones de materias primas y de productos acabados triplicaron a las 
exportaciones de productos acabados, yue crecer1 anualmente a una tasa interior 
al 5\. El Cameron elabora, pues, muy pocos de sus productos primarios. 

5. En 1987, las industrias manufactureras represent)ron el 22\ dcl PlB, y 
figuran entre las que tuvieron buenos resultados pese a la recesi6n econ6mica 
del pais en otros sectores. El incremento de las industrias manutactureras a 
una tasa del 3,5\ puede atribuirse a la 1nyt:cc1611 de nuevo capital que este 
sector recibi6 del Gobierno (un 25,20\ de 12.uoo millones de FCFA). 

6. La actual situaci6n econ6mica del Camcru11 mut:slra 4L1t! la polit1c::a 
industrial que se esla siguiendo no es Iv sufic::ientemente fuerte para rt:sistir 
lo& efectos de conmociones externas, talt:s como una caida de los prec1os de 
los productos primarios y del precio mundial del pt:tr61eo. Las limitadas 
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actividades exportadoras no han contribuido a equilibrar la balanza de pa9os, 
estando alimentada su politica industrial en general hacia la sustitucion de 
importaciones. Ademas, los regimenes arancelarios y no arancelarios han dado 
lugar a situaciones monopolisticas en el pais. 

1. Por otro lado, la falta de cumpetencia interna y exter!'la no han 
estimulado una gesti6n ener9ica y dinamica para un desarrollo ordenado del 
sector industrial del Camerun. 

8. Para remediar esta situacion es necesario adoptar medidas de politica que 
permitan: 

la eliminaci6n de restricciones cuantitativas; 

la reducci6n y armonizaci6n de barreras ~ranceld:ias; 

la reducci6n, y a ser posible la eliminacion de derechos aduaneros; 

la reestructuraci6n de la 9esti6n de aduanas y de puertos; 

la reducci6n del gasto publico, del sector publico, y de las grandes 
empresas controladas par el Estado, estimulando unicamente aquellas 
inversiones cuya rentabilidad a corto plazo sea evidente. 

9. La rehabilitacion y estructuraci6n del sector publico y de las grandes 
empresas controladas por el Estado tambien ha llegado a ser inevitable, habida 
cuenta de su importancia en la economia del pais. Aunque pueda considerarse 
la posibilidad de la privatizaci6n, debe desarrollarse activamente el 
profesionalismo en materia de gesti6n. Ademas de este dificil pero necesario 
ajuste, el sistema financiero deberia reestructurarse de modo que permita una 
financiaci6n a largo plazo para la creacion de empresas industriales viables y 

rentables del pais, a fin de promover el valor anadido. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - COTE D'IVOIRE 

l. Los grandes rendimientos agricolas de Cote d'Ivoire en los decenios 
de 1960 y 1970 ayudaron a sostener el crecimiento industrial mediante un 
aumento de los suministros de materias primas nacionales y una mayor demanda 
nacional. La rapida expansion de las agroindustrias y de las industrias 
sustitutivas de i~portaciones fue posible gracias a profundos cambios 
estructurales operados en unas condiciones externas relativamente estables, 
v a base de considerar a la agricultura coma la espina dorsal de la economia. 

2. En 1987, el PIB per capita aument6 a 994 dolares, cifra esta una de las 
mas elevadas de la vecina Comunidad Econ6mica del Africa Occidental (CEAO). 
El sector agricola proporciona empleo al 59\ de la poblaci6n activa y 
contribuy6 con solamente un 36\ al PIB. La producci6n agricola represent6 
el 86\ de las exportaciones totales, y el cafe y el cacao -las principales 
productos- representaron el 60\. Sin embargo, tal comportamiento del 
comercio, y tal estabilidad financiera, son muy vulnerables debido a las 
fluctuaciones de los mercados mundiales de estos dos productos. 

3. Desde su independencia en 1960, Cole d'lvuir~ ha pasado par cuatro fases 
en su proceso de desarrollo: 

la fase inicial de industrial i~acilr1 ( 1960-1970) se bas6 en la 
sustituci6n de importaciones para el mercado nacional y en la 
exportaci6n a otros paises de la Comunidad Econ6mica del Africa 
Occidental. Durante este periodo de desarrollo industrial sostenido, 
la industria manufacturera prActicamente duplic6 su contribuci6n al 
PIB al pasar del 8 al 15\. Este crecimiento fue promovi~o por un 
generoso codigo de inversiones y un regimen arancelario qJe 
proporcionaba a las empresas de este sector una protecci6n moderada y 
bastante uniforme sin recurrir a restricciones cuantitativas; 

la fase de expansion (1970-1980), en primer lugar, se fortaleci6 
gracias a una integraci6n industrial vertical mediante la fabricaci6n 
de productos semiacabados y el desarrollo de industrias orientadas a 
la exportaci6n. En segundo lugar, se introdujo cierto n6mero de 
medidas de politica que condujeron al desarrc,llo de industrias 
textiles y alimentarias que utilizaban materiac prima$ locales con 
objeto de reducir las disparidades regionales. En este periodo, 
el VAM aument6 er. un 4,3\. No obstante el tamano del sector 
manufacturero del pais, su participac:i6n en el PIB total disminuy6, 
pasando del 15\ al 13\; 

la fase de estabilizaci6n (1980-198~) rcvel6 1us puntos debiles 
estructurales de una economia que dependia considerablemente del cafe 
y del cacao, y que se hallaba en recesi6n de~ido a una adversa 
relaci6n de intercambio. Esto se combir16 con una disminuci6n de la 
demanda de productos industriales er1 lus mercados internacionales 
competit1vos; 

a causa de todo ellu, la deuda exte1na ~~ C6L~ d'Ivoire aument6 
a 9.800 millones de d6lares (un 142\ dt:l PNB) en 191:1~. 
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4. Estas conmociones externas socavaron la situaci6n econom1ca y f inanciera 
del pais y se hizo preciso la adopcion de medidas de politica correctoras. 
En primer lugar, el Gobierno opt6 por una renegociaci6n je la deud3 a fines 
de 1985, asi como en 1987, para obtener •~jores condiciones; en segundo lugar, 
con objeto de hacer frente a esta nueva situaci6n, se introd~jo cierto numero 
de medidas en el marco del Programa de Ajuste Estructural (PAE), con miras a 
reanimar y aumentar la competitividad de las empresas industriales. Estas 
medidas comprendieron: 

un nuevo c6digo de inversiones; 

un nuevo arancel de aduanas; 

una nueva subvenci6n a ld Pxportacion; 

aumento de los derechos de importaci6n; 

ajuste de la politica fiscal. 

5. Pese a que con estas medidas se pretendia estimular el crecimientu, la 
deuda externa de Cote d'Ivoire creci6 a mas de 13.600 millones de dolares 
en 1987. La economia pas6 por una fase de recesi6n entre 1981 y 1984, y la 
sequia agrav6 la decreciente situacion agricola en 1983 y 1984. Con todo, el 
sector industrial respondi6 a las desfavorables condiciones promoviendo las 
e~portaciones y efectuando inversiones en agroindustrias y en indus~rias 
textiles, de la madera, de los materiales de construcci6n y del petr6leo. 

6. Como r~sultado de esta estrategia, la contribuci6n de las industrias 
manufacturt:as al PIB fue del 6,9\ en 1984, del 7,8\ en 1986 y del 8,3\ 
en 1987. 

7. En 1987, al subsector alimenlariu le corresp011di6 el 36,3\ del volumen 
total de la producci6n bruta. Sin embargo, las industrias orientadas a la 
exportaci6n cuyo objetivo es mante11er el equilibria de la balanza de pagos 
registraron un crecimiento negativo. 

8. El subsector alimentar io se er1f renta a cierlo numero de problemas y 
limitaciones. Los dos principales son los productos que atraen divisas (el 
cafe y el cacao), que estan siendo menos compet1tivos en el mercado mundial 
debido a los elevados costos de producci6n y a los bajos precios del mercado 
mundial. El Gobierno se vio obligado, par tanto, a reducir a la mitad el 
precio abonado a las agricultores. Es necesario efectuar un analisis 
c~sto-beneficio en comparaci6n con otros paises productores, a fin de 
determinar las causas de la situaci6n antes de proceder d nuevas orientaciones 
en la producci6n de alimentos dcl pais. 

9. En el "Schema directeur d' industrialisation" de Cote d' lvoire, se 
identificaron varias instituciones a fin de proporcionar .ipoyo a empr--~as 

nacionales en sus actividades de reestructuraci6n y modernizaci6n. 

10. Las limitaciones financieras y los costos de producci6n (especialmenle 
la energia, el agua, el combustible y los puertos) son motivo de que)a por 
parte de los industriales. Seria preciso reexaminar, desde el punto de ~ista 
tecnico y organizativo, las politicas relativas a impu~stos, gaslos de 
transporte y otras cargas aplicadas por el Gobierno. 



- 23 -

SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURER~ - EGIPTO 

1. El sector publico controla mas del BO\ del sector manufacturero. 
Desde 1982, el Gobierno ha tenido congelada la expansion de la industria 
manufacturera. Durante este periodo, la inversion publica que oscilaba entre 
los 500 millones y los 700 millones de d6lares, se ha canalizado hacia la 
rehabilitaci6n de plantas existentes. Por otra parte, el Estado esta 
estimulando al sector privado para que invierta en nuevas industrias centradas 
en la producci6n de insumos intermedios y bienes de capital. La inversion del 
sector privado viene aumentando a raz6n de una tasa anual superior al 15\. 

2. El crecimiento de la producci6n en terminos nominales, aunque no es 
continue, podria considerarse razonable. El sector manufacturero de Egipto 
esta dominado por la producci6n de bienes de consume, a fin de reducir la 
dependencia de las importaciones. No obstante, la producci6n de bienes de 
capital representa alrededor del 30\ de la producci6n manufacturera total, que 
creci6 a una tasa media del 15\ durante la mayor parte del decenio de 1980. 
La producci6n de bienes intermedios represento, en el mismo periodo, 
aproximadamente un 15\ de la producci6n manufacturera. 

3. Los etablecimientos industriales se concentran en torno a unas pocas 
ciudades importantes, como El Cairo y Alejandria. Recientemente, el Gobierno 
empez6 a ofrecer incentives crediticios y iiscales limitados para estimular 
una localizaci6~ mas diversificada de las industrias, sabre todo de las 
pequenas agroindustrias. En Egipto, la integraci6n interindustrial aun no 
esta bien desarrollada. Pero, en las ultimas anos, se ha registrado una 
evoluci6n positiva en la integracion·entre agricultura e industrias 
alimentarias. 

4. La industria alimentaria tuvo buenos rendimientos, con una tasa media de 
crecimiento del 10\ en el decenio de 1970. En el de 1980, creci6 muy 
lentamente (26,l\ en 1984 a 26,7\ en 1987) y enlr6 e11 declive bruscamente en 
algunas zonas. Entre 1985 y 1986, la elaboraci6n de azucar y la confiteria 
registraron un crecimiento superior al 12\. Olras ramas 4ue registraron una 
tasa de crecimiento positive en el mismo periodo fueron las de conservas 
(9,5\), aceites vegetales (4,5\), y carne y pruduclos lacteos (menos del 3\). 
Entre 1984 y 1987, el VAM experiment6 un crecimiento anual medio del 0,9\. 
Este crecimiento positivo se atribuy6 a una mayor eficiencia, a la 
disponibilidad de materias primas locales y a una mejor asignaci6n de divisas 
al sector privado. 

5. Parece coma si la mayoria de las limilaciones existentes en Egipto se 
debieran a la politica gubernamental. Merece la pena mencionar las siguientes 
politicas: subvenciones, especialmente para el azucar y el pan; disposiciones 
protectoras de la mane de obra que los sectores publico y privado consideran 
unilaterales y conducentes a una baja productividad; insuf ici~nte apoyo a la 
promoci6n de las exportaciones pese a las recie11tes medidas adoptadas par el 
Gobierna, tales coma el establecimiento, a nivel gubernamental, del Comite 
para el Desarrollo de las Exportaciones, la concesion de permiso a las 
exportadoreG para que cobren el importe de sus exportaciones al tipo de camb10 
comercial -Ruperior al tipo de cambio of icial- y el establecimiento de un 
banco de desarrollo de las ex?ortaciones; y una inadecuada reforma del sector 
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publico con objeto de imponer pracedimientos administrativos. A nivel 
aicroecon6mico, la insuficiente capacidad de gestion tal vez sea la limitacion 
ais iaportante del desarralla de la industria alimentaria. Este problema 
afect6 tanta a las empresas publicas como a las privadas. En las aspectos 
tecnico y tecnologico, las problemas mas comunes con que se enfrenta el sector 
privado son los que plantea la maquinaria y el equipo viejo, una tecnologia 
inferior y una inadecuada gesti6n de las existencias, mientras que las 
deficiencias de planif icaci6n parecen ser mas bien un problema de las empresas 
publicas. La contracci6n del mercado de expartaci6n y los crecientes costos 
de las importaciones son los dos factores externos mas importantes que afectan 
a las empresas alimentarias, tanto publicas como privadas. 

6. Areas identificadas que requieren rehabilitaci6n o reestructuraci6n: 

sustitucion de equipo y maquinaria, siempre que sea posible; 

promocior. de arreglus d~ subcantrataci6n con agricultores, a fin de 
mejarar los suministros de materias primas; 

suministro de piezas de repuesto normalizadas agotadas; 

formaci6n de pesonal calificado, especialmente en las tareas de 
elaboraci6n, reparaci6n y mantenimiento, con la finalidad principal de 
aumentar la eficiencia y reducir los castas para aumentar la 
competitividad; 

capacitaci6n de personal de gesti6n hacienda hincapie en las aspectos 
de la planificaci6n, los materiales, la gesti6n y el perfeccianamiento 
de recursos humanos. 
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SITUACll)N DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - ETIOPiA 

l. En el decenio de 1970, el sector se caracteriz6 por una contrastante 
dicotoaia. Por un lado estaba el subseclor artesanal y de la pequena 
industria rudi•entaria al que correspondia la •itad del VAM, y por otro el 
subsector relativa•ente •oderno de aedianas y grandes e•presas, al que 
correspondia la otr~ •itad del VAM. La industria •oderna -mediana y 9rande
experiaent6 un caabio espectacular en cuanto a su propiedad, cuya estructura 
financiera y de gesti6n, an~es privada, ?as6 a estar controlada por el Estado 
en la segunda ~:tad del decenio de 1970, a raiz de un ca•bio de administraci6n. 

2. En genereal, la industria .anufacturera depende principalmente de las 
.aterias prim.ts, de la maquinaria y de las piezas de repuesto i•portadas. 
La utilizaci6n de la capacidad es baja debido a la escasez de divisas para 
iaportar las materias pri•as, 1a maquinaria y las piezas de repuesto 
necesarias. 

3. El crecimiento industrial ha venido fluctuando en los ultimas dos 
decenios. El crecimiento medio anual ha sido bajo: un J,9\ entre 1974 
y 1984. El V.!\M per capita de Etiopia es uno de los a.is bajos de Africa. 
Estructura~amente, el sector se mantiene rigido con fuertes lazos con la 
producci6n de bienes no duradero·:. En el sector manufacturero, las 
concatenaciones intrasectoriales son muy debiles. La concatenaci6n entre la 
agricultura y la industria es considerable, pero la coordinaci6n es escasa. 
La indust.r ia manufacturera tendia a concentrarse en unas c•Jantas local idades 
privilegiadas con una cuota desproporcionada de medios de infraestructura. 
Las recientes politicas de localizaci6n no se han basado en criterios 
econ6micos, sino de orden politico, y forman parte de una estrategia 
encaminada a lograr el equilibria geografico del desarrollo. 

4. En terminos reales, no hubo crecimiento alguno durante el decenio 
de 1980. En terminos corrientes, el crecimiento medio anual raramente excedi6 
de un punto porcentual. Aparte del subsector de frijoles en conserva, poco 
fue lo que se progreso en el sector de elaboraci6n de alimentos. El creciente 
costo de las materias primas, el envejecimiento del equipo y de la maquinaria, 
asi como la baja moral de los trabajadores, disminuyeron el VAM y los 
beneficios casi en todas las ramas del sector, salvo en el caso de la 
industria azucarera, la ra1Da industrial mas im11urla11le en todos los aspectos, 
en q•Je aument6 sensiblemente gracias a una impurlanle expansion y a una 
renovaci6n.de capital a principios del dece11iu d~ 1980. 

S. Los principales problemas de Eliopia, en rual~ria de elaboraci6n de 
alimentos, estan estrechamente vinculados al eslado general de la economia muy 
debilitado por las incesantes luchas internas y por las politicas inadecuadas. 
Segun las observaciones hechas, los principales problemas con que actualmente 
se enfrentan el sector industrial y el subsector alimentario, a los niveles 
nacional y sectorial, son los siguientes: 

gran escasez de divisas; 

equipo, maquinaria y tecrioloyia viejos y obsoletos; 
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inexistencia de aaterias priaas y de otros insumos, tanto nacionGles 
coao extranjeros; 

incapacidad de las e•presas para realizar reparaciones oportunas y 
adecuadas; 

politicas inadecuadas. En los ultimos diez anos, el Estado ha venido 
explotando 9randes 9ranjas de su propiedad productoras de cultivos 
ali•entarios, industriales, y de exportacion, con una perdida 
financiera acumulativa de 200 aillones de dolares !/. Sin ellbar90. se 
espera la a•pliacion de cierto nu•ero de 9ranjas estatales. Desde 
hace •ucho, varias plantas industciales de pcopiedad estatal vienen 
funcionando con perdida por dificultades de politica. 

6. A nivel de eapresa, los probleaas se deben a aenudo a politicas 
macroeconO.icas. Entre esos problemas. los •is i•poctantes son los si9uientes: 

obsolescencia de la aaqui~aria y del equipo en la mayoria de las 
industrias, con excepcion de la azucarera, la de conservas de fruta y 
la del aceite co•estible; 

grave escasez de materias pri•as, nacionales e importadas, de bienes 
inter•edios y de capital y de piezas de repuesto; 

escasez de 9erentes y de trabajadores calificados y experimentados en 
aateria de elaboracion e ingenieria, reparacion y mantenimiento; 

insuficiente competencia en aateria de gesti6n, sobre todo en lo 
tocante a control interno, finanzas, perfeccionamiento de la mano de 
obra y planificacion; 

capital circulante insuficiente y proporcionado con retraso, lo que, a 
juicio de los gerentes de las plantas, contribuye considerablemente a 
la subutilizacion de la capacidad; 

considerable demora para obtener aprobaciones y conseguir la adopcion 
de decisiones de un sistema supervisory administrativo a va:1os 
niveles, e inadecuada dele9aci6n de autoridad al tomar decisiones a 
nivel de planta. 

!I •Review of agricultu£!l ~~!.fQ£!!'An5:~.t-!~!!~:.!~~~", inedito (texto 
amh.irico), Oficina del Coinite Nacional de Planificaci6n Central, pa9. 13~. 
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7. Se han identificado las siguientes areas principales a efectos de 
rehabilitaci6n/reestructuraci6n: 

promocion de una •ejor coordinaciora eu ~1 sector ali•entario aediante 
la reestructuracion de infraestructura institucional. En la 9esti6n 
de la produccion de ali•entos participa un nu•ero excesivo de 
•inisterios, corporaciones y of icinas regionales, y ello hace dif icil 
la coordinacion: 

au•ento de la utilizacion de la capacidad •ediante el •ejoraaiento de 
la infraestructura fisica; 

eliainacion del control de los precios de los productos agricolas; 

liberalizacion del acceso a las divisas; 

estableciaiento de servicios de capacitacion, etc. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - GHANA 

1. La tasa de creci•iento del sector •anufacturero de Ghana fue •uy 
inestsble en el decenio de 1980. En 1981, la utilizacion de la ca~acidad solo 
fue del 21\. La producci6n fisica, el VAM, y el e•pleo, dis•inuyeron. Con la 
introduccion, en 1983, del progra•a de ajuste estructural del Banco 
Mundial/FMI, la utilizacion de la capacidad ascendi6 a un 38\ en 1988. 
El sector .anufacturero esta doainado pvr las industrias ali•entaria y textil, 
tanto en lo relative a la producci6n coao al e•pleo. I.a inversion nacional 
bruta se .antuvo por ~ebajo del IS\ del PIB durante todv el decenio de 1980. 
Las concatenaciones entre el sector •anufacturero y otros sectores de la 
economia no se han desarrollado debida•ente. El resultado de ello es una 
mayor dependencia de las i•portanciones -de aaquinaria, equipo y piezas de 
repuestos- para la industria •anufacturera. Existe, sin embargo, un creciente 
su•inistco de pcoductos agricolas a los subsectores ali•entario, textil y del 
cuero. Esto se atribuye al pco9ra•a de reforma. 

2. El sector publico do•in6 las medianas y grarades industrias 
aanufactureras. En la actualidad, el Gobierno tiene desi9nadas unas 
30 industcias publicas para su liquidaci6n o enajenacion. Al igual que 
•uchos otcos Estados af~icanos, casi todas las industcias, pequenas o grandes 
se concentran en las grandes ciudades, aayormente en Accra y en Kueasi, en 
este caso. Esto indica un desequilibrado desarrollo de la infraestructura 
fisica e institucional del pais. 

3. La introduccion del Pro9rama de Recuperacion Economica (PRE) y del 
Programa de Ajuste Estructural (PAE) potencio el rendimiento de la industria 
aliaentaria, pero no fue lo suficientemente lejos. En algunas ramas, coma las 
de aceites y grasas vegetales, que dependen considerablemente de fuentes 
extranjeras para las insumos que precisan la tasa de crecimiento disminuyo. 

4. La utilizacion de la capacidad era baja (un 25\, o menos, a fines del 
decenio de 1970 y principios del de 1980), y se situo en tornu al 42\ 
en 1987. El comportamiento del VAM fue bastante irregular, sobre todo durante 
el periodo 1984-1986. En el subsectoc de piensos, del 24,6\ en 1984 pas6 
al 42,9\ en 1986, pero disminuy6 en el caso de los productos lacteos (58,4\ 
al 37,4\), conservas de frutas y hortalizas (57,2\ al 23,7\), productos de 
panaderia (61,l\ al 36,5\) y molineria (42\ al 17,5\). La disminuci6n, en 
este periodo, del VAM con respecto a la molineria y al pescado se ha atribuido 
a la suavizaci6n en las restricciones a las importaciones, a los aranceles y 
al control de precios. El emplec1 ha aumenladu recientemente en la industria 
alimentaria, como resultado de una mayor utili~acion de la capacidad. 

5. Los principales prol>lemas y I imilaciones cv11 que se enfrenta la industria 
alimentaria de Ghana son los siguientes: 

inseguri~ad e insuliciencia del suministru de materias primas y de 
piezas de repuesto, asi como de productos intermedios y bienes de 
capital; 
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li•itada capacidad tecnol6qica, agravada por la carencia de tecnologia 
aut6ctona avanzada. La producci6n de azucar, conservas y aceite 
comestible se ve afectada sobre todo por la antigiiedad del equipo y de 
la aaquinaria; 

servicios de apoyo inadecuados, debido a las deficientes 
concatenaciones intrasectoria!es, asi como a las deficientes 
instalaciones y servicios de control de calidad, envasado 
y empaquetado; 

inadecuado enfoque de c011ercializaci6n orientado hacia el interior, 
debido a una falta de coaercializaci6n dinaaica apoyada por una activa 
investigaci6n y proaoci6n de los productos, asi collO por una oportuna 
y eficiente entrega de los misaos; 

liaitada capacidad de gesti6n, escasez de mano de obra calificada e 
insuficientes medias de ca~citaci6n a nivel de planta; 

escaso a~~yo infraestructural, sobre tudu en cuanlo a energia y otros 
servicios publicos; y 

falta de capital circulante, elevados tipos de interes y creditos 
restringidos. 

6. En vista de todo ello, para la rehabilitacion de la industria aliaentaria 
de Ghana, SQra preciso tener en cuenta lo siguiente: 

deberia concederse especial atencion a diversas cuestiones relativas a 
una mayor producci6n de materias primas y a su entrega oportuna a las 
plantas transformadoras; 

debieran realizarse una investigaci6n a fondo y una ciasificaci6n 
detallada de la producci6n, el suainistro y las necesidades de piezas 
de repuesto de Ghana. La producci6n de piezas de repuesto deberia 
estimularse y protegerse, cuando proceda, en Chana y en la CEDEAO; 

seria preciso sustituir las viejas plantas de producci6n obsoletas, y 
redisenar los sistemas de elaboraci6n, para una mayor eficiencia y una 
mayor utilizaci6n de la capacidad; 

las empresas debieran hacer un esfuerzo por n1ejorar su or9anizaci6n de 
ventas. Esta actividad deberia cronomelrarse cuidadosamente para 
hacerla coincidir con el programa de reha~ilitacion fisica; 

deberia aumentarse el numero de representantes comerciales, sobre todo 
en los paises vecinos importantes. 



- JU -

SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUl-'ACTURERA - KENYA 

1. En el decenio de 1990, el Gobierno de Kenya for•ulo, y en 1986 adopt6, 
politicas y objetivos para orientar la econ<>11ia del pais. Los objetivos 
comprenden, entre otras cosas, el esti•ulo de las exportaciones, la creaci6n 
de puestos de trabajo, el au•ento de la productividad de la 11ano de obra, la 
adaptaci6n de tecnol09ia a las condiciones locales, y el fomento de fuertes 
vinculos de concatenaci6n entre la industria y la agricultura. Las nuevas 
politicas indican q~e el Gobierno retira su participacibn directa y 
proporciona infraestcuctura e incentivos para atraer a la inversion privada. 

2. Reciente•ente, el Gobierno liberaliz6 la protecci6n arancelaria y 
supriai6 el control de los precios de cier.tas manufacturas, aientras que el 
tipo de caabio esta II.is o aenos deter•inado por el aercado. Estas y otras 
intervenciones han tenido divecsos efectos. La producci6n bruta 111anufactuceca 
pas6 del 10,l\ en 1984 a solo un 10,S\ en 1986, y dis•inuy6 al 10,3\ en 1987. 
El subsector del aetal es la principal industria, con una tasa de creci•iento 
del 14,S\ en 1988. Algunas raaas, c<>110 las de los plasticos, productos 
ainerales no •etilicos, auebl~s y accesorios, aostracon una tasa de 
cceci•iento negativa, mientcas que la industria textil taabien experi•ent6 un 
decrecimiento. 

3. Las medidas para atraer inversioraes privaJas extcanjeras y nacionales no 
han respondido debida•ente a las necesidades planteadas. La participacicn del 
sector •anufacturero en el total de la fur•aci6ri fija de capital bruto si9ui6 
siendo la aisaa entre 1984 y 1987. l~s e•presarios africanos controlan una 
parte mayor del sector industrial. Las concatenaciones entre los diferentes 
subsectores industciales son muy debile~. La agricultura depende 
principal•ente de los aperos de traccion anim&l y de las herra•ientas de aano 
de i•portaci6n, mientras que las fabricas funcionan a aenos de un 30\ de su 
capacidad. 

4. El aoderno subsector aliaentario, dominado por eapcesas multinacionales, 
es de •ayor intensidad de capital, esta mejor gestionado y se Orienta mas 
hacia las exportaciones. La industcia ali•entaria depende considerableaente 
de la maquinaria industrial y de algunas aaterias primas de exportaci6n. La 
utilizaci6n de la capacidad vacia entce un 40 y un 90\. Ulti•amente, el 
comportamiento del subsector ali•entario viene siendo alentador. Subsectores 
como los de la carne, los pcoductos lacteos y la molienda de cereales, pasaron 
de un 10,9\ en.1988 al 13,)\ en 1987. En Kenya, el VAM en el subsectoc 
aliaentario tu~o sus altibajos durante la primera mitad del decenio de 1980. 
La sequia que padeci6 el pais entre 1983 y 1904 fue un serio reves para el 
subsector alimentario. La tasa de empletJ ha sido impresioriante, pues de 
39.800 trabajadoces en 1984 se pas6 a 44.400 trabajadores en 1981, lo que 
supuso una tasa de crecimiento del 11,6\. ~ri 1987, el subsector alimentario 
de Kenya represent6 alrededoc del 27\ del total de la tuerza de traba)o 
empleada en el sector manuf acturero. 

S. Considerados desde los puntos de vista nac1unal y sectorial, lus 
problemas del subsector alimentario de Kenya son los siguientes: 
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inadecuada refor11a del sector publico, y en especial el hecho de que 
ciertas eapresas sigan siendo de propiedad estatal, cuando parece~ a.is 
adecuadas para el sector privado; 

el control de precios todavia existentes, de una aaplia serie de 
productos ali•enticios; 

la racionalizacion de las poli~icas coaerciales. 

6. A nivel de eapresa, los probleaas se ref ieren a.is o •~nos a lo siguiente: 

li•itada disponibilidad de divisas, necesarias para pvder seguir 
explotando la industria ali•entari3, de relativaaente gran intensidad 
de capital; 

escasez de aaterias priaas de origen nacional; 

escasez de piezas de repuesto de las industrias aecanicas locales, 
que, por causas externas, funcionan al 40\ aenos, de su capacidad; 

falta de c~pacidad de yesti611 eficiente. 

7. Habida cuenta de todo ello, para la rehabililaci6n y reestructuracion de 
la industria aliaentaria de Kenya debiera considerarse ante todo lo siguiente: 

su privatizaci6n podria acelerarse. Esto puede que permita a las 
plantas transformadoras obtener los recursos financieros y el personal 
de gestion eficiente que tanto necesitan; 

supresion del control de precios de una aaplia serie de proJuctos 
agricolas. Esto inducira a los agricultores a aumentar su produccion 
total, ahorrando con ello a la naci6n una enorme cantidad de divisas 
que podrian utilizarse para iaportar otros insumos esenciales. 
Adell.is, estimularan a los agricultores a producir las materias primas 
necesarias y a suainistrarselas a las plantas transformadoras, con lo 
que estaS auaentaran la utilizaciOn de SU capacidad; 

establecimiento de representantes comerciales en el extranjerc, 
especialmente en los paises miembros de la CCDAM y de la ZCP, y 
refuerzo de lcs agre9ados comerciales destinados en las diversas 
aisiones diplomaticas; 

la liberalizacion del mercado de divisas es un paso positivo hacia el 
sP.ctor privado, pero para mejurar en este sentido se requerira u11 
mayor esfuerzo; 

perfeccionamiento de recursos humanos, especialmente en materia de 
planificaci6n de proyectos, 9esti6n, ulilizaci6n optima de materiales 
locales, etc. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - MARRUECOS 

1. La econoaia de Marruecos se basa principalmente en la producci6n agricola 
para abastecer a una poblaci6n de 22 •illones de habitantes y para la 
exportacion. En 1986 el PNB per capita fue de 580 d6lar£S. La agricultura 
proporcionaba eapleo al 40\ de la mano de obra total, 11ientras que, ese mismo 
ano, el subsector ali•entario contribuy6 con aproximada•ente un 17,3\ al VAM. 

2. Tras registrar un promedio del 7,5\ de crecimiento rapido anual 
desde 1973 hasta 1977, el PIB real, aceptado por condiciones •eteorologicas 
desfavorables, pas6 a ser del 3,5\ anual desde 1983 hasta 1985. Gracias a 
las abundantes lluvias, el valor anadido agricola ascendi6 al 20\ durante 
1985-~.986, promoviendo al mis•o tie•po algunos subsectores industriales. 

3. Una situaci6n f inanciera critica hizo que Marruecos optara por renegociar 
en 1984 su deuda de 1.300 •illones de dolares, y que en 1985 renegociara otros 
650 millones de dolares. Co•o resultado de la aceptaci6n y ejecuci6n del 
nuevo prograaa de reestructuraci6n econO.ica recomendado par el Banco Mundial 
a mediados de 1983, Marruecos recibio de este ultimo una linea de credito 
de 600 •illones de d6lares para reanimar y aantener actividades industriales. 
La finalidad de estas medidas era lograr una tasa de crecimiento del 4\ al 5\ 
anual de 1989 a 1992. Se pronostic6 que las inversiones aumentarian al 21,5\, 
aientras que las exportaciones pasarian a ser del 5,6\ en el mismo periodo. 

4. E~ el marco del Programa de ajuste estructural preparado por el Banco 
Mundial, las actividades del Estado se limitarian a la participacion de este 
en el capital de empresas conjuntas. Con excepci6n de las refinerias de 
petr6leo y de cana de azucar, el resto de la industria alimentaria estatal se 
destin6 a la privatizaci6n. 

5. La contribuci6n del sector manufacturero de Marruecos al PIB fue 
del 13,5\, 14,9\, 14,8\ y 16,6\ en 1984, 1985, 1986 y 1987 respectivamente. 
En 1987, la participaci6n del subsector alimentario en el VAM represent6 
el 16,2\ con un 27,8\ de su empleo y un 34,5\ de la produc~i6n del sector 
aanufacturero. En 1986, la elabora~i6n de ali•entos contribuy6 con un 5,7\ al 
PIB de Marruecos. En general, las diferentes actividades relacionadas con la 
elaboraci6n de alimentos aumentaron menos ~ue el total de las industrias 
manufactureras. 

6. El analisis de las i~portaciones y de las exportaciones muestra que, Si 
bien estas ultimas aumentaron entre 1982 y 1987, las primeras registraron un 
decrecimiento en el mismo periodo, pero en conjunto Marruecos mantuvo una 
balanza comercial negativa. Tambien pudo observarse de que las exportaciones 
de las industrias alimentar1as pasa~on del 28\ del total de exportaciones 
en 1980 al 18\ en 1985. 

1. Las industrias alimentarias dependen de los suministros de productos 
agricolas y de la pesca. Estos suminjstros no siempre satisfacen los 
requisitos de la industria alimentaria, lo que provoca frecuentes 
interrupciones de la producci6n que impiden cumplir lo~ acuerdos de exportaci6n. 
Por lr. que se refiere al suminii>tro de productus de impurtaci6n, las 
forma1idades siguen siendo complejas y lentas. Vor ello, a los industriales 
les result• dificil satisfacer ~us necesidades frente al mercado internacional. 
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8. En general, el equipo del sector manufacturero es •oderno pero no auy 
complejo. Las capacidades industriales son iaportantes porque han de absorber 
algunos a.iximos estacionales anormales. Este es, por eje•plo, el caso de la 
conservaci6n de la leche y el pescado. Las industrias azucareras tienen un 
exceso de capacidad con respect~ a la pruducci6n agricola local de remolacha y 
cana de azucar. 

9. La politica de inversiones de Marruecos es bastante liberal. Las 
eapresas privadas, incluidas las cooperativas, adquieren sus insumos con total 
independencia, pero casi constantemente tropiezan con problemas de divisas, lo 
que no ocurre en el caso de las e•presas estatales. Los industriales 
consideran liaitaciones de iaportancia crucial la falta de mantenimiento y de 
personal calificado. La re9ulaci6n de los precios, en lu9ar de proteger los 
in9resos de los productores del sector primario, result6 perjudicial y 
constituye un obstaculo al desarrollo orde~ado de las industrias alimentarias 
correspondientes, coao sucede, por ejemplo, a la 9anaderia y a la pesca. 

10. La falta de informaci6n tecnol6gica y de personal calificado parecen 
endemicos. Para la actualizacion de sus conocimientos tecnologicos, los 
industriales dependen de las exposiciones europeas y/o de los contactos con 
sus clientes y proveedores tradicionales. 

11. La politica industrial de Marruecos, expuesta en su plar quinquenal 
(!988-1992) hace hincapie en lo si9uiente: 

promoci6n de las exportaciones; 

integraci6n industrial; 

mejor distribucic •• geografica de las actividades industriales; 

promoci6n de las pequenas y mediar~s industrias que puedan utilizar 
mucha mano de obra. 

Esta previsto que esto3 objetivos se vean apoyados por nuevas y 
estimulantes politicas fiscales, bancarias y comerciales, asi coma por la 
asistencia en la creaci6n de empresas y la simplificaci6n ~e las formalidades 
administrativas. 

12. La participaci6n de la industria alimentar~a en el total de manufacturas 
exportadas disminuy6 al 10\ en los ultimus cinco anos. Esto se debe a varios 
factores limitativos: 

a nivel microecon6mico, es preciso ruejorar la organizaci6n y la 
;esti6n en las empresas manufactureras. Estas empresas tam~ien 
carecen de servicios tales como invesligaci6n y desarrollo, control de 
calidad, contabilidad y comercializaci6n; 

a nivel macroecon6mico, la intervenci6n del Cobierno en la regulaci6n 
de los precios parece socavar el desarrollo a menor ya largo plazo de 
la producci6n del sector primario y de las actividades transformadoras. 
Ademas, hacen falta servicio& de infraestructura industrial. 

A efectos de rehabilitaci6n y reestructuraci6n, se han identificado las 
1i9uientes areas: aceites, cana de azucar, conservaci6n de pescado, 
elaboraci6n de frutas y hortalizas, y producci6n de leche. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - NIGERIA 

l. El auge del petroleo en el deceniu de 1970 prudujo pucos cambios en el 
desarrollo industrial del pais. Al alcanzar el precio del petroleo su punto 
aas bajo a principios del decenio d~ 1980, surgieron problemas en el sector 
industrial a causa del agotamiento de las divisas necesarias para la 
importacion de materias primas y de piezas de repuesto. En 1986, el volumen 
de la producci6n industrial fue un 25\ inferior al de 1982. Estos problemas 
se vieron complicados por la debilidad y la contracci6n del mercado nacional, 
debidas, a SU vez, a la brusca disminucion del ingreso per capita, al bruSCO 
aumento del costo de las manufacturas importadas, ocasionado por la 
devaluaci6n de la moneda local, los insuficientes e inadecuados medics de 
infraestructura, asi como los elevados tipos de interes. ~sto afect6 
especialmente a las empresas manufactureras pequenas y medianas. A partir 
de 1987, la industria manufacturera empez6 a recuperarse, gracias a una serie 
de reformas macroeconomicas (politicas de ajuste estructural) introducidas 
en 1986. La industria manufacturera de Nigeria depende considerablemente de 
las importaciones, como puso de manifiesto la prohibici6n de importar 
cereales. Predomina la produccion de bienes de consumo, que representan 
aproximadamente el 70\ de la produccion industrial total, seguidos de los 
productos intermedios (25\) y de los bienes de capital (S\). En los decenios 
de 1970 y 1980, el VAM se mantuvo entre el 42\ y el 45\ de la producci6n total. 

2. Se registro, en todo el sector manufacturero, una tendencia descendente 
de la utilizacion de la capacidad, pues del 37,8\ en 1986 se paso al 31\ 
en 1989. Solamente se han registrado mejoras en el subsector text~l. El 
empleo ha disminuido como resultado del cierre de plantas por falta de divisas 
para importar las materias primas, la maquinaria y las piezas de repuesto 
necesarias. El sector publico se lleva la parte del lean en las inversiones 
(60\), mientras que el sector privado solo representa entre un 37\ y un 40\. 

3. Al igual queen todos los paises africa11os, las industrias estan ubicadas 
en los principales centros urbanos. Con la creacion de Estados, los gobiernos 
estan procurand~ localizar sus industrias preferiblemente en las capitales de 
sus respectivos paises. En el panorama industrial de Nigeria, las empresas 
podrian clasif icarse en pequenas, medianas y grandes. Antes del decreto de 
autoctonizacion de 1976, las empresas extranjeras dominaban el sector 
manufacturero de Nigeria. Desde entonces, el ~:stado ha dominado el sector de 
grandes empresas. 

4. Las concatenaciones sectoriales, especialm~11te e11tre la agricultura y el 
sector manufacturero, han sido debiles, debido pri11cipalmente a la politica de 
sustitucion de imporlacio11es que estimulo la subreva1oraci6n de la moneda 
local, abaratando asi las materias primas importadas, que hacen una fuerte 
competencia a los productos locales. 

5. El subsector alimentario 110 tiene buenos resultados desde hace algun 
tiempo. El crecimiento global se ha estimado en tor110 al 2,~\ en 1988. 
Subsectores seriamente afectados son los del aceite comestible y molienda de 
cereales, cuya producci6n registr6 un descenso importante durante 198/ y 1988, 
debido a la prohibici6n de impurtar tri90, arroz y aceite vegetal. 
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6. Desde 1986, el rendimiento del sector agricola no ha sido 
extraordinariamente bueno para la industria alimentaria. En 1986 y 1988, se 
registr6 una participaci6n constante en el PIB del JO\ y del 35\, con una 
ligera disminuci6n en 1987 (24\ del PIB). Existe el temor de que esta tasa de 
crecimiento disminuya si no se controla el contrabando en gran eEcala de 
productos como el trigo, la harina, el arroz y los aceites vegetales. 

7. La utilizaci6n de la capacidad, el empleo, el VAM, y las beneficios, no 
han sido satisfactorios desde la introducci6n del PAE. En terminos reales, el 
VAM creci6 a raz6n de una tasa media del 3,9\ entre 1979 y 1980. Pero desde 
entonces, el crecimiento se ha estancado o incluso ha disminuido. La 
productividad de los factores disminuy6, como promedio, en un -0,28\ anual 
entre 1983 y 1985. Las ventajas que se esperaba~ obtener del PAE, como una 
mayor utilizaci6n de la capacidad, no han llegado a materializarse, el mercado 
nacional se ha contraido a causa del rapido descenso del ingreso per capita, 
acompanado de una disminuci6n general de las inversiones. 

8. La introducci6n, en 1986, del programa de ajuste estructural afect6 al 
sector alimentario positiva y negativamente. El PAE tuvo efectos positives 
tales como el aumento de la produccinn y el consume de materias primas 
locales, asi como una menor dependenci3 de las importaciones, pero tambie~ 
tuvo los siguientes efectos negatives: 

elevada inflacion, que en 1988 fue un 50\ supP.rior a la de 1987 !/ 
esto hizo que disminuyera el ingceso per capita y que se redujera el 
volumen de operaciones del mercado nacional o la demanda efectiva de 
muchos alimentos elaborados; 

brusca disminuci6n de la3 importaciones a causa de un excesivo aumento 
del precio de las insumos, de los bienes intermedios y de los bienes 
de capital. Esto dio lugar a cierre de fabricas, a la reducci6n de l? 
utilizaci6n de la capacidad y al despido de trabajadores; 

la producci6n de alimentos (agricultura) se mantuvo poco activa e 
inadecuada. Sin embargo, en 1985, las buenas condiciones climaticas 
redundaron en un aumento de dicha producci6n. En general, no ha 
mejorado el suministro de materias primas tales como trigo y semillas 
oleaginosas. No obstante, en conjunto, se ha registrado una mejora de 
las fuentes locales. Las expurtacic,11es tampoco respondieron al PAE. 
Las exportaciones distinlas 1el petrcdco e11 g-?neral, y las 
exportaciones de manufactura!.l en parl iculiH, mostraron un crecimiento 
limitado que no afect6 a la provision de divisas. 

9. En general, los problemas de! subsector alimcntario a nivel microecon6mico 
fueron analogos a los de los paises antes mencionadus. A continuaci6n se 
indican los mas importantes: 

!/ ("The Nigerian structur~) adjustme11t _ _E!..!2.~!.~!!!~!.. Policies, im_.E~~ 

and prospects"), Banco Mundial, septiembre de 1988, pag. xiv. 
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escasez de materias primas exacerbada por los elevados costos de las 
materias primas, de los bienes intermedios y de los bienes de capital 
de importacion; 

lentas concatenaciones intersectoriles e intrasectoriales para mejorar 
las fuentes locales mediante un aumento de la producci6n de piezas de 
repu~sto, productos quimicos y bienes de capital; 

falta de mano de obra calificada; 

falta de interes por invertir en modernizaci6n, tecnologias mas 
avar.zadas, y perfecciona~iento de mano de obra mediante su 
capacitaci6n. Esto se ha vista agravado por las incertidumbres en 
cuanto a las principales normas de actuaci6n y al clima politico 
futuros; 

falta de una gesti6n fuerte. Sectores criticos a este respecto son: 
la planificaci6n, el perfeccionamiento de mano de obra y la 
comercializaci6n. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - SENEGAL 

1. En general, la economia del pais estaba minada por el sector de los 
serv~c1os. La producci6n del sector agricola, destinada principalmente a su 
poblaci6n, p~ro tambien a las exportaciones, aument6 ligeramente, pasando 
del 20\ de su participaci6n en el PIB en 1984 al 22\ en 1988. La agricultura 
y la pesca, 1 las industrias transformadoras conexas, siguen siendo los 
principales sectores dedicados a las exportaciones. Sin embargo, la gama de 
productos de exportaci6n es limitada y sigue basandose en articulos 
tradicionales. 

2. El t.lesarrollo econ6mico d~l pais se caracteriza por cierto numero de 
puntos debiles fundamentales. El PIB real, aceptado por condiciones 
meteorol6gicas desfavorables en 1983 y i984, disminuy6 en -4,0\ entre 1982 
y 1984. Sin embargo, un aumento del 4\ entre 198~ y 1986 no fue suficiente 
par~ alcanzar el nivel de 1982. 

3. La deuda externa del Senegal ha ido en constante aumento. En el tercer 
trimestre de 1988, de 187.000 millones de FCFA pas6 a ser de 963.000 millones 
de FCFA. En 1985, esta situaci6n financiera oblig6 al Gobierno a formular y 
ejecutar una nueva politica financiera y econ6mica cuyos puntos mas salientes 
er an: 

mayores incentivos al sector agricola; 

reducci6n de la importancia del sector publico; 

mejora de la gesti6n de las empcesas paraestatales; 

incentivos al desarrollo del sector privado; 

rehabilitaci6n de empresas ya existentes en lugar de hacer nuevas 
inversiones. 

4. A tal fin, entre 1986 y 1988, se introdujeron medidas de reforma con 
arreglo al Plan de Acci6n para la Industria (PAI) para: 

a) crear unas condiciones mas competitivas; 

b) aumentar la productividad indust1 ial; 

c) reducic la excesiva protecci6n a las empresas industriales. 

5. Sin embargo, bajo la presi6n ejercida por !us sindicatos, 4ue estin 
representados en el Cobierno, las citadas meJidas 110 se aplicaron y la 
posici6n del Gobierno frente al sistema bancaric1 sigui6 deteriorindose. 
La de~da interna del Gobierno pas6 de 138.BOu millones de FCFA en 1987 
a 154.400 millones de FCFA en agosto de 1988. 
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6. En 1986, la part1c1pac1on del subsector alimentario en la produccion 
total se mantuvo en un 41,8\, disminuyendo ligeramente en 1987 (41,6\). 
El analisis del VAM generado por las actividades economicas muestra que la 
participacion de las industrias manufactureras en el PIB fue del 14,7\, 15,0\, 
14,9\, y 15\, en 1984, 1985, 1986 y 1987, respectivamente. La participacion 
del subsector alimentario represent6 el 38,3\, el 37,8\, el 41,8\ y el 41,6\, 
respectivamente, en el mismo periodo. 

7. Como resultado de la intervencion del Gobierno en los ultimas anas, la 
ecanomia esta dominada en la actualidad par empresas publicas, pera el 
Gabierno se esta inclinando por la privatizaci6n. 

8. Por lo que al comercio se ref iere, el total de exportaciones de aceites y 
grasas y de productos alimenticios represent6, en 1988, un 35,7\ del valor 
total de las ~xportaciones del pais. Las industrias alimentarias 
representaron el 20,8\ de ese valor. 

9. El desarrollo de los sectores primacio y secundario son de la mayor 
importancia para el Gobierno, que formula una Nueva Politica Industrial (NPI), 
la cual empez6 a aplicarse en 1986. Esta politica ha tropezado con la 
oposici6n de los poderosos sindicatos, que se niegan a renunciar a sus 
prestaciones sociales adquiridas ya la realizaci6n de personal en los 
sectores publico y privado. Este problema parece obstacuJizar la ejecuci6n 
del programa de reforma que permitiria restablecer el equilibria financieru 
del pais y que es esencial para la revitalizaci6n de la economia. Ademas, las 
limitaciones administrativas y f iscales por un lado y la escasa calidad de los 
servicios y las elevados costos del agua, la energia, los transportes y las 
telecomunicaciones por otro, dificultan las actividanes industriales de las 
empresas nacionales. El NPI tiene por objeto: 

asegurar la retirada de la participaci6n del Estado y fomentar la 
liberalizaci6n del sector industrial; 

aumentar la competitividad de las empresas locales en los mercados 
nacional y exterior; 

asegurar la aparici6n de actividades industriales con gran valor 
anadido; 

ampliar el sector industrial. 
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SITUACION DE LA iNDUSTRIA MANUFACTURERA - SUDAN 

1. El sector manufacturero del Sudan viene expe~imentando un gran numero de 
dif icultades, lo que ha tenido coao resultado el cierre de muchas plantas 
pequenas y medianas debido a la antiguedad del equipo y a la falta de materias 
primas, piezas de repuesto y energia. La producci6n de la industria 
manufacturera representa aproY-imadamente ei 14\ del PIB, y en 1987 dicha 
industria proporcionaba empleo al 5\ de la fuerza de trabajo. Con excepci6n 
de ramas tales como las de cigarrillos, baterias, neumaticos y camaras de 
aire, se espera que la producci6n siga disminuyendo en un futuro cercano. 
En general, las fabricas funcionan a menos del 20\ de su capacidad instalada. 

2. La oia de nacionalizaciones que tuvo lugar a principios del deceniu 
de 1970 retrocedi6 a comienzos del de 1980 por dif icultades econ6micas, y las 
empresas publicas fueron privatizadas. Entre 1981 y 1982, las industrias 
privadas representaron el 84,5\ del VAM total, el 8~ 1 9\ de la producci6n bruta 
y el 57,7\ del empleo total en la industria. El sector privado, que se basa, 
en una estrategia de sustituci6n de importaciones, empez6 a debilitarse al 
empezar a escasear las divisas necesarias para la importaci6n de maquinaria, 
piezas de repuesto y materias primas. 

3. La industria manufacturera se caracteriza por la producci6n de bienes de 
consumo, algunos bienes intermedios y no fabricaci6n de bienes de capital. 
El sector privado controla alrededor del 88\ de la industria alimentaria 
(excepto el azucar), el 67\ de la industria textil y del vestido, y el 98\ de 
la industria quimica. La producci6n de azucar representa un 78\ del numero 
total de empresas, el 77\ del VAM y el 61\ del empleo en el subsector 
alimentario entre 1987 y 1988. 

4. La industria azucarera pertenece por completo al sector publico. En 
general, el subsector alimentario no ha tenido buenos resultados, y se duda de 
que vaya a mejorar en el futuro. El aumento de la utilizaci6n de la capacidad 
es muy lento, como se ha comprobado en las ramas de dulces, bebidas no 
alcoh6licas y aceite comestible, que funcionan al 30 y al 20\ de su capacidad, 
respectivamente. 

5. En los sectores publico y privado se ha producido una disminuci6n de las 
inversiones. Las industrias manufactureras estan ubicadas en los centros 
urbanos. Aproximadamente el 43\ del numero total de industrias estan 
localizadas en Jartum, y representan alrededor del 37\ del VAM total y el 36\ 
del empleo total. Existen dibiles concatenaciones intersectoriales entre las 
industrias de transformaci6n de metalcs, mecanicas y las basadas en la 
elaboraci6n de productos agricolas. 

6. El futuro desarrollo de la economia nacional, sectorial y subsectorial 
del Sudan depende de SU estabilidad politica. Sin esta, las reformas de 
politica mas radicales, previsoras y audaces, en materia socioecon6mica, puede 
que no den los resultados esperados. La rehabilitaci6n y reestructuraci6n 
suponen una asignaci6n de inversiones ode recursos, lo que podria significar 
un aumento de la inversi6n en un sector a un costo temporal para otro. A 
nivel de planta, la rehabilitaci6n signif ica, entre otras cosas, modernizar el 
equipo y la maquinaria, cambiar de tecnolo9ia, mejorar la 9esti6n, formar 
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personal calificado, tratar de innovar, desaccollac el mercado, etc. ~ara 

todo esto se requiecen invecsiones, yen el Sudan nose propende a inv~rtir. 

Muchos teaen que auaente la brecha entce la salida y l~ entrada de capital. 
Adellis del desfavorable clima de inversiones, el otro probleaa i•por~ante es 
el escaso rendiaiento de la agcicultura a causa de la sequia, lo que da lugac 
a una grave subutilizaci6n de la capacidad, especial•ente en los subsectores 
del azucar, el aceite ce>11estible y la •olienda de cereales. Los bajos 
rendimientos de la agricultura ta•bie~ son cesultado de politicas 
.acroecon6aicas y de l~ estcategia del desaccollo agricola, que tal vez 
requieran sec reexa•inadas. 

7. A nivel miccoecon6mico, en el Sudan los pcoblemas no son de indole 
diferente, sino nuaerosos y mas profundos. Entce los mas impoctantes cabria 
incluir los siguientes: 

grave escasez de divisas; 

constante falta de energia y grave escasez de combustible 1 de agua; 

deficiente gesti6n en casi todos los aspectos, siendo la planificacion 
y la gestion de cecursos humanos probable•ente los puntos mas debiles, 
sobre todo en las empresas publicas, con la consiguiente ineficiencia 
industrial; 

escasez de mano de obra calificada y baja pcoductividad a causa de la 
poca disciplina labora~. especialmente en las empresas publicas; 

falta de capital cicculante y elevados tipos de ifiteres; 

est•uctuca fiscal complicada; 

escasez de materias primas y de insumos y piezas de repuesto de 
importaci6n; 

debiles concatenaciones intrasectoriales e intersectoriales; 

falta de confianza en la economia por parte de los inversionistas 
privados. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - TANZANIA 

1. La econoaia tanzaniana, y su sector manufacturero, dependen 
principal•ente de los recursos financieros extranjeros, en forma de presta•os 
y de donaciones. Como resultado de ello, las corrientes financieras hacia la 
industria son inseguras e irregulares a causa de las condiciones inherentes. 
Esto ha contribuido al escaso rendi•iento ya la baja utilizaci6n de la 
capacidad de la industria manufacturera. En 1980, la participaci6n de este 
sector en el PIB fue del 10\, pero dis•inuy6 al 2,4\ en 1987. La industria 
iaanufacturera se esta recuperando gradualmente de su recesi6n. La tasa de 
creci•iento del VAM pas6 del -4,5\ en 1986 al 4,2\ en 1987. La tendencia del 
crecimiento vari6 segun los subsectores. Por ejeaplo, entre 1987 y 1988, 
mientras los textiles registraron una elevada tasa de creciaiento, este 
disainuy6 en terainos reales en el caso de los alimentos, el calzado, los 
productos quiaicos y el equipo de transporte. Los bienes de consumo 
predominaron en la industria aanufacturera (representando los aliaentos, las 
bebidas y los textiles aproximadaaente el 50\ de la producci6n bruta, el 52\ 
del VAM, y el 62\ del eapleo total en 1986-1988), siendo pocos los indicios de 
que esta situaci6n vaya a cambiar en el futuro. 

2. En el sector manufacturero, las concatenaciones intrasectoriales son muy 
debiles, sobre todo en las industrias mecanicas y en otras ramas. Desde la 
introducci6n de programas de reforaa econ6mica, han mejorado las 
concatenaciones entre los sectores agricola e industrial. Las malas 
condiciones de la infraestructura se consideran un obstaculo importante para 
el desarrollo de concate~aciones. 

3. El Gobierno ha estiaulado activamente el desarrollo de la pequena 
industria, que contribuye al logro de un desarrollo re9ional equilibrado. 
La division del pais en seis zonas de crecimiento industrial ~ontribuy6 a la 
distribuci6n uniforme de las actividades manufactureras. 

4. El comportamiento del subsector alimentario ha ~ido muy desalentador. 
Prescindiendo del cafe y del te elaborados, la producci6n disminuy6 en 
12 puntos en 1988 (1955=100) en terminos de producci6n fisica. La adopci6n de 
medidas serias de politica por parte del Gobierno (devaluaci6n, supresi6n del 
control de precios, liberalizaci6n de comercio y privatizaci6n) esta dando 
resultados positivos, sobre todo en cuanto al aumento de la producci6n 
agricola. 

5. Es dudoso que los programas de reforma introducidos por el Gobierno a 
principios del decenio de 1980 puedan beneficiar al subsector alimentario, 
pues algunas plantas transformadoras han tenido que cerrar. En el subsector 
de inventario se registra una taza de crecimiento negativo. La utilizaci6n de 
la capacidad, excepto en el caso de las bebidas, disminuy6 o permaneci6 baja 
en la mayoria de los subsectores, especialmer.te en los de aceites comestibles 
y jabones (15\-17\). El VAM disminuy6 en 1986 frente a 1985, pero volvi6 a 
registrar una modesta mejora en 1987. En el subsector alimentario, hubo una 
tasa de crecimiento ~egativo en materia de empleo hasta 1987, en que este 
crecimiento se invirti6 en sentido ascendente, pero la productividad ha venido 
disminuyendo en los ultimas anos. 
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6. Tanzania ta•bien ha iniciado el PAE y ha llevado a cabo varias reformas 
aacroeconO.icas. Sin embargo, esto ha tenido algunos efectos negativos en el 
desarrollo sectorial y subsectorial. Los efectos negativos mas visibles son 
la elevada inflacion y los elevados costos de los productos de importacion 
originados por las sucesivas devaluacion~~ de la aoneda local: los cierres de 
plantas y la •enor utilizaci6n de la capacidad debido a la liberalizacion del 
COllercio, que ha expuesto a las empresas alimentarias mas debiles a la fuerte 
cOllpetencia de las e•presas transnacionales: la disainucion de los ingresos de 
exportacion, que ha dificultado la obtenci6n de divisas; el estancamiento ~ 
dis•inuci6n de las inversiones a causa de las incertidumbres econ6micas 
creadas por el PAE. 

7. A nivel microecon6mico, es preciso tocar dos puratos. En primer lugar, 
la gran cantidad de desechos de elaboraci6n y el derrame de productos acabados 
que al parecer se producen en la mayoria de las empresas puLlicas, 
especialmente en el caso del azucar y de las coflservas, a causa de la baja 
moral de los trabajadores. En segundo lugar. eri la asignaci6n de divisas. el 
sector privado, que es un usuario de recursos mucho mas eficiente, no parece 
que sea justamente tratado. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - ZAIRE 

1. El producto nacional bruto (PNB) per capita del Zaire, que ha venido 
dis•inuyendo a raz6n de una tasa aedia anual del -2,4\ desde 1980, fue 
de 211 d6lares en 1987. Esta tendencia parece haber continuado en 1988 
y 1989. En 1987, el PIB fue de 5.700 millones de d6lares, cifra a la que los 
sectores agricola, industrial y de los servicios contribuyeron, cada uno, con 
la tercera parte. El sector .anufacturero, que en 1965 represento el 16\ del 
PIB, dese•pen6 un papel i•portante en 1987. 

2. La autoctonizacion de la economia entre 1973-1975 contribuy6 a la salida 
del pais de un gran nu•ero de gerentes y propietarios extranjeros, que fueron 
sustituidos por empresarios del pais. Desafortunada•ente, estos ultimos 
carecian de la experiencia industrial necesaria para asegurar el continua 
desarrollo de la •ayoria de las empresas. 1::11 consecuencia, algunas de ellas 
les fueron devueltas a los propietarios anteriores, mientcas que el resto 
fueron cerradas. 

3. La crisis economica del sector industrial afecto mas a las pequenas y 
medianas industrias, (PMI). La balanza de pagos negativa en 1970 
(-64 millones de d6lares) alcanzo en 1987 una cifra sin precedentes 
(-705 millones de dolares despues de transferencias publicas). La deuda 
externa total llego a s~r. ese mismo ano, de 8.600 millones de dolares, 
representando el 139,5\ del PNB, frente al 9,1\ en 1970. El potencial 
agricola y forestal del Zaire es muy importante, pero solo se explota una 
parte muy pequena. Una parte importante de la poblaci6n rural vive aislada 
debido a la falta de medias en el transporte de suministros y productos 
frescos. El potencial minero es considerable, pero son pocas las minas 
comercialmente explotadas. 

4. La contribucion del sector manufacturero al PIB pas6 del 2,6\ en 198~ 
al 2,5\ en 1987. En cuanto a la elaboracion de alimentos, parece que hubu, 
entre 1984 y •987, una permanente disminucion de actividades relacionadas cora 
este subsector. Esta situacion se vio agravada por diversos factores, c0mo 
falta de personal calificado, legislacion y procedimientos desfavorables, mala 
situacion financ;iera, sistema bancario y sistemas de transportes y 
telecomunicaciones deficientes, desinversiones y envejecimiento del e4uipu de 
capital, asi como la baja de las precios de las productos en las mercados de 
exportacion. 

5. En el mismo sector existe una debil inte<Jraci6n intersectoriai y eritrc 
ramas que acentua la dependencia del sector iridustrial en los mercados 
extranjeros para sus suministros de ma4uinaria, piezas de repuesto y matcrias 
primas. Esta situaci6n exige la adopci6n de medidas urgentes para restablecer 
el equilibria de la balanza de pagos, devulver la confianza a los agentes 
econ6micos y restablecer la actividad industridl. ~stas medidas podria11 ser 
las siguientes: 

examen del c6digo de inversiones y de la politica tiscal del pais, a 
fin de fomentar el desarrollo industrial en general y las 
exportaciones en particular; 
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reestructuracion del sistema finan.:iero. I•> que peraitira asignar 
recursos a proyectos viables y canalizarlos hacia aquellos que generen 
un aayor valor anadido; 

auditoria de la ONATRA y de la SNCZ, dus e•~resas de transportes 
estatales que no consiguen los resultados esperados. Esta auditoria 
debiera incluir capacitacion y evaluacion de esas empresas a los 
niveles tecnico, or9anizativo y financiero. 
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SITUACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA - ZIMBABWE 

1. La industria aanufacturera esta teniendo •uy buenos resultados. si se la 
compara con la de otros paises africanos. Su contribuci6n al PIB pas6 del 20\ 
en 196S al 36\ en 1987, lo que indica un elevado nivel de industrializaci6n. 
En ter•inos reaies. la exportacion de •anufacturas creci6 en un 0,3\, 2,7\ y 
en un estiaado 2,S\ en 1987, 1988 y 1989, respectiva•ente. Entre 1980 y 1987, 
la produccion industrial crecio a raz6n de un pro•edio anual del 1,8\, 
creci•iento que en 1988 fue del 4,9\. En los pri•eros siete •eses de 1989, la 
tasa de creci•iento industrial fue del 7,1\. Desde 1984, el VAM ha venido 
auaentando •is del S\ anual, •ientras que el e•pleo total en el sector 
aanufacturero registro un creci•iento ligera•ente inferior al 2\. 

2. Se cree que el sector industrial podria tener •ejores resultados si se 
eli•inaran algunos extrangula•ientos estructurales clave, co•o los regi•enes 
de control de precios y de divisas. 

3. Poe lo que se refiere a las ra11as iridustriales, el panorama es muy 
diferente. Salvo en el caso de los textiles y del desmotado del algodon, el 
crec1m1ento fue general•ent~ inestable, en muchas ra•as se registraron 
creci•ientos decrecientes, sobre todo en las del •etal y los productos 
metalicos. En general, en el sector industrial no se produjo ningun cambio 
estructucal. Ramas co•o las del •etal y los productos •etalicos. la industria 
ali•entaria, los productos quimicos y los productos del petroleo, asi como los 
textiles. representaron colectivamente entre el 60t y el CS\ de la producci6n 
total durante el periodo 1980-1988. En el Eismo periodo, ta•bien les 
correspondio la parte mas importante del VAM (60\-70\) y del empleo 
(SB\ y 64\). En 19e3, la inversion interior bruta del 16,l\ del PIB fue la 
mis baja registrada en Zimbabwe en todo el decenio de 1980, y sigui6 siendo 
baja en 1984 (17,4\). Asi•is•o se mantuvo baja la inversion del sector 
privado. 

~- El sector publico controla aproximadamente el 14,4\ del sector 
industrial. mientras que el BS,6\ restante es propiedad. y esta controlado, 
por el sector privado. En este sector, se estima qu' rededor del 48\ del 
capital total en acciones esta controlado, y es pro~iedad de extranjeros 
radicados en Zimbabwe. 

s. Zimbabwe tiene una amplia serie de industrias, y las concatenaciones 
intrasectoriales e intersectoriales estan excepcionalmente bien desarrolladas, 
teniendo en cuenta lo que es la norma en el Africa subsahariana. La 
infraestructura esta ampliamente desarrollada. Ademas, el eficiente sistema 
de transportes ha r.ontribuido a reforzar las concatenaciones 
intersectoriales. Los sectores agricola y manufacturero reciben un apoyo 
razonable de las industrias mecanicas. 

6. Al igual queen cualquier otro pais africanu, las empresas industriales 
se concentran en los principales centros urbanos. cumo Harare y Bulawayo, y en 
torno a ellos. En 1977, tales empresas contri~uyerori coo el 69,6\ a la 
producci6n total y con el 74,l\ al empleo total en el sector manufacturero. 
En 1983, esa participaci6n pas6 a ser del 72,4\ en el caso del valor bruto y 
del 73,1\ en el del empleo. El Gobierno esta utilizando incentivos fiscales 
para disipar la concentraci6n. 
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7. Con excepc1on de Sudifrica, Ziababwe tiene segura•ente la base industrial 
mis solida del Africa subsahariana. El subsector aliaentario taabien es uno 
de los ais s6lidos. Pese a la existencia de serios probleaas estructurales, 
la industria aliaentaria de Ziababwe parece razonableaente pr6spera. La 
publicacion triaestral •Digest of Statistics of the Central Statistical 
Office• (Coapendio de Estadisticas de la Of icina Central de Estadistica) 
esti.O el creciaiento del valor bruto de la produccion en un 7,7\ anual para 
el pe1iodo 1982-1985. No es probable que ese creciaiento siguiera siendo tan 
elevado en los anos t'()Steriores, y ello por la creciente escasez de divisas y 
por el control de los precios. Pese al inconveniente de la tendencia 
descendente, el sector alimentario no ha perdido aun todo su vigor. Su 
intensidad de capital es suf iciente, la rehabilitacion, aunque taabien 
insuficiente, constituye un proceso continua, la 9esti6n es de alto nivel y 
la tecnologia es avanzada. Todo esto hizo que el creciaiento de la produccion 
fuera aun positivo. 

8. El VAM crecio a un proaedio de solo 1,4\ en el periodo 1984-1988. 
El bajo creciaiento se atribuye a la gran dependencia de las iaportaciones y 
al creciente auaent·~ de los costos de los productos de iaportaci6n. Las 
fuentes locales de aaterias priaas no aejoraron •ucho y hay una gran escasez 
de se•illas oleaginosas, sobre todo de seaillas de soja y de algodon. Esta 
situacion tiene aucho que ver cun el control de precios ejercido por el 
Gobierno. En 1987, el eapleo crecio efectivaaente, pero existe el temor de 
que ese creciaiento no continue. En 1984, el subsector aliaentario 
proporciona eapleo a un total de 26.200 trabajadores. Esa cifra paso a ser 
de 30.459 en 1987. La productividad de los factores experiaent6, asimismo, 
cierta mejora. Se afirma que los margenes de beneficio han venido disminuyendc 
debido al control de precios y a la falta de divisas. Pero este crec1m1ento 
economico positivo tcopieza con algunos problemas estructucales, sobre todo 
con los relativos a la fijacion de precios y a la pcoteccion del comercio. Se 
cree que, a menos de que los actuales debates sobre estas cuestiones se 
traduzcan en aedidas pricticas a la mayor brevedad posible, la solida base del 
sector manufacturero de Zi•babwe podria empezar a deteriorarse. 

9. El control de precios general, y la elevada proteccion proporcionada, en 
union de las restricciones a las importaciones, destacan entre todos los demas 
problemas de orden macroecon6mico que afectan a la industria alimentaria de 
Zimbabwe. 

10. Al nivel de empresa, cabe senalar los siguientes problemas principales 
que coartan un desarrollo mas dinamico de las empresas dedicadas a la 
elaboraci6n de alimentos: insuficientes divisas para satisfacer las grandes 
necesidades de productos de importaci6n de las empresas, en su mayoria del 
sector privado, el lento crecimiento de las fuentes locales de materias 
primas, el envejecimiento de la maquinaria y del equipo, el envejecimiento, 
asimismo, de los medias de transporte, y la circunspecci~n de los empresarios, 
reacios a comprometerse en nuevas inversiones o a realizar rehabilitaciones 
onerosas. 
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lNDICADORES HACRO!CONOHICOS S!L!CCIONADOS 

Cuad10 1 

f.L2S2YS~ in tu no br uto 

c6u 
Indlcado1es Ano A19•lia Camerun d' Ivoln Eglpto Et lopil Ghana l<•nya Harrueco1 Nigeria Sene91l Sud in Tanzania ZllU Zlmbabwe 

PIB a pr•clos cons- 1984 4.0 7,4 -2.0 e.o -3.9 2,6 2,0 2' l -7' 1 -4,0 -1,0 2,4 2,7 -35,7 
tantes d• 1980 1985 4.0 8,1 4,9 7,4 -6,5 5,0 3,8 4. 1 7,8 3,8 -6,0 -1). 2 2,5 39,7 
I' de creclmlento 1986 -s.s -6,4 5,4 4,8 -13,8 5,2 5.8 S,8 3, 2 4,8 2,9 1,6 2,7 2,6 
anuall 198" (I, 8 -8,3 -6.1 4.2 -0,3 4,8 5,7 :. • 0 1 • ' 4. 1 2,5 3,9 2,6 0, J 

1988 2 • ., -9.l -3,2 2,2 -3, 8 6,0 3. 5 8,0 4,0 4,0 -4,9 3,9 2,0 6,5 

Piii per cip I ta 
C•n dolares EE.UU.l 1 9(.0 "18 994 711 79 ! 326 39( 937 778 575 351 242 211 1118 

Poblaclon 
t•n alllones l 1988 B,7 10,9 l l. 6 59,9 47,9 14,2 23, .. 2],9 105,4 7,0 23,8 24,0 33,5 8,? 

Creclll'l•nto 
d•11109 r i ti co 1980- 1··· 
anual t'>" 1988 3.C ),5 4,2 2. f, 2,7 3," 4. (, 2. 2 3, 4 2,6 3, l 3, 3 3,( 2.e -J 

~gm1c~i2 1x~1cl~c 

Total d• ••po:ta- 19~' 12 019 i 354 2 500 l 4 39 4ll 41 \ 9, • .. i 184 ll 94l 368 f 52 3117 l 7 26 6~3 

cion•s t•n m1llon•s 1985 io n• i 458 2 589 3 901 )(. l 525 89" 2 181. 14 590 335 487 ll 4 1 65t 649 
d• dolar•' 198€ ., 8"7 l 040 2 947 2 955 40f· 724 l 0" • 2 42f 8 3 l l 36 7 409 395 l 637 777 
corri•ntes EE.U'J. I 198~ 9 Cl6 l 016 2 522 3 379 331 854 7(,. 2 810 7 1184 398 389 306 l 679 l 013 

Total d• lmpo:ta- !984 lC 30~ 1 15' l 024 10 37~ 9Sl 391 l 0£3 3 9 2., s 603 793 921 62~ 94l 550 
ciones t•n mlllon•s 1985 9 BS" 1 28i l 742 9 77;; 1 0()7 47' 95~ 3 9(, ~ f, 089 704 1 0 31 64t 1 010 377 
d• do!1us 19Bf 9 2Bt. l 7C7 l 3(, 3 11 220 871 595 l 30~ 3 808 4 lP 720 833 682 l Oll 4U 
corrlant•s EE.Ul'. l 198" !. 1174 ! 7!10 l 401 7 741 847 678 l 244 3 35~ 3 68C 772 795 6f, 7 1 005 444 

Balanza comercial 1994 1 7l ~ l l 9f. 1 475 -G 933 -519 13 -151 -1 74 3 e 3 P -424 -268 -2]5 782 102 
t•n mi!lon•s d• !985 370 1 171 84f, -5 871 -646 47 -54 -1 (,7(, e 501 -368 -544 -331 646 272 
dolar•s corti•nt•s 1986 l 408 -6H l 583 -8 264 -465 129 -224 -1 381 4 143 - 35 3 -423 -287 605 334 
EE.UU.1 !98' ) 141 -733 l 121 -4 362 -515 175 -48 l -541 4 203 - 37 3 -406 -360 674 568 

Fy•nte: ONUD!: ~conorn1c lndicatou of A(ncan P•valoprn•nt, StudlH Or• th• uhabllltlllon of Mrican lndu1trv, No. 3, Re\•,l. 

Banco d• datos d• la ONUDI. ll d• enero d• 1990. 





Cuadro) 

Elab21•clo~t 1lim~nto• 

- -
Argelia Camerirn Cote Ghana Sud in 

lndicadores Ano • • d'Ivoire Egipto Etiopia •• Kenya Har ruecos Nigu ia Senegal • Tanzania Zaire Zimbabwe 

!Cmpltados 1984 69.9 9,5 38,1 144. 0 16.2 4,8 39,e 42,3 34,0 16,l 100,0 20,2 17,0 26,2 
(en 1111les) 1985 72,9 e.5 39,8 148,7 16,7 4,S 41, 5 38,6 37,2 17,0 110, 0 17,6 17,8 28,(, 

1986 76,C 8.6 41, 1 153.6 16,9 4,9 45,0 69,1 36,4 17,9 115, 0 18,0 18,5 29,5 
1987 79,3 8,6 42.2 158,7 17,0 4,9 44,4 76,1 35,6 18,9 120,0 18,3 19,0 30,5 

Partlcipacion en 1984 19,0 46. 4 31, 5 19,3 22,9 19. 5 24, e 15, 3 10,9 38,0 74,9 20,1 8, 3 ll ,£ 
el total del \'AM 1995 19.1 4C. 4 27,9 20.2 22. 7 19,7 25,5 l 3, 8 ll, l 37,8 75,6 19. 4 i; I 3 ll, 7 
(\) a pre-:ios 1986 17,8 46. 4 24,8 21. 0 22.s 17,5 26 ·" 17, 3 11. 5 38,l 76,2 18,7 5,4 ll, 9 
co:rientes, l98C 1987 16. 6 4ii. 3 25,5 21,9 :13. l 20,7 26,4 16,2 l ~' i' 38,5 76,7 l8. 3 4,6 12, (J 

VAM·trabajado: 1984 19,0 64,3 ll. l 4.l 6. 7 15,6 5,0 9,5 12,2 ll, 9 6,9 l, 9 0,7 9,4 
(miles de dolares 1985 18,4 78.5 10,9 4,4 6,8 15,6 5,0 10,9 13,7 ll, 9 6,8 1,8 0,6 9.2 
corrlentes, 1986 16.8 85,3 10,2 4.8 6.9 17,5 s.~ e.o 15.4 11, 9 7,0 l. 4 o.s 9,f 
EE.UU., 1980) 1987 16,7 92,6 10.6 5,1 '. l 20,7 5. s 7,7 18,6 ll. 8 7, 2 l, 3 0,4 10. (J 

"'"' 0 
Particlpacior. en e! 1984 24.,; 40. 3 34,9 26.1 20,5 lC, 2 32. 2 23,6 8, 3 38, 3 68,0 19,9 20, C· 25,3 
total de la produc- 1985 2 3. f 4S. l 34. ! 26,3 20.6 :1.2 3:,9 22,6 4.9 37,7 68,7 17,5 l8.;; 21,8 
cion (\l en miles 198E 23.C 44.7 16,7 26,5 20.2 12.3 33.l 21,e 6,8 ~l, 8 69,4 15,C 16,e 25,7 
de dolares co:rien- 1987 2!.8 45. e 37,3 26,7 20.0 l 3. 4 23.0 19,8 7,7 41, 6 70,0 l ! , 7 15,• 23,8 
tes, EE.Ul:.,l98C 

Produccion bruta 1984 64.f l ~8. l 30,7 23. l 14,0 27,l 31. 4 52,4 2:?. 9 26,9 17,3 8. 3 32.~ 36,0 
trabajador I miles 1985 t 2. f 199.2 22,7 24.l 16. 2 29.2 31, 8 56,5 17,7 23.8 l6 ,5 8. 3 28,C Jl, 2 
de dolares corrien- 1986 5' > .. 221. 2 34. 7 25,2 l6. 5 31. 5 31. 4 Jl,J 24. 7 25,4 16,6 7, l 24,4 33. 4 
tes, EE.lit! .• 1980) 1987 s·.e 245.4 36. 3 2f. 4 16,8 )4,0 42. l 34. 5 lO, l 23,9 l 6. 7 6. 4 21, ( n. e 

Fuer.te: ON'.'t:: : t:co11omic ~dicHots c! Afr icar. Oe\'elopment, Studiea Qn the reb1bilit1tion Q! Afric1n industc~. No. 3, Re\',l, 

:ncluidos oebidas y tabaco. 

•• Ur.icamente bebidas . 





Cuadro 5 

~omercio exterior de m~nufacturas 

cote 
lndlcadores Aiio Ar9elia came run d 'lvoire Egipto Etiopia Ghana l<enya Marruecos Nigeria Senegal Sudan Tanzania Zaire Zimbabwtt 

Importaciones de 1984 9 128 l 105 955 9 067 767 359 893 2 120 4 747 701 796 536 852 491 
llllln\:tacturas (en 1985 8 438 l 205 l 348 8 20s 797 431 819 2 051 5 226 626 834 570 935 324 
millones de dclares 1986 8 161 1 670 1 281 9 235 704 540 1 212 2 530 3 600 647 721 630 913 405 
corrientes EE.Ue.1 1987 5 021 l 686 l 323 6 )72 762 627 l 165 2 746 3 421 7l4 683 617 924 409 

Exportaciones de 1984 4 295 723 l 761 923 364 348 794 l 346 481 267 115 298 819 331 
manufacturas (en 1905 4 082 691 2 120 l 054 294 434 788 l 368 542 238 79 230 814 306 
millones de dolares 1986 2 078 691 2 239 l 036 350 591 949 l 6 36 308 269 65 300 l 030 36!> 
corrientes EE.llU.l 1987 3 096 625 l 826 811 275 691 628 l 884 330 309 61 217 970 401 

Participacion de 1984 88.5 95,4 93.~ 87.4 80,7 90,3 84,0 53,9 84,7 88,4 86,5 86,l 90,3 89,l 
las importaciones 1985 85.6 93,6 77,3 83,9 79.l 90,2 86,l 53,l o5,8 88,9 80,8 88,2 92,5 86,l 
de 11111nufactur!ls 198£ e1.e 91,e 93,9 82,3 80,8 90,7 90,0 66,4 86,4 89,8 86,f 92,3 ee.s 91,3 
en el tota: de 1987 85,5 9€, 3 94.4 82,3 90.0 92,3 93,6 81,9 92,9 92,5 85,9 92. 5 91.9 92,0 
importaciones (\) 

-----
Participaci6n de 1984 35,7 3C,7 70,4 26.8 84,4 84,6 87,0 61. 6 3,4 72,5 17,6 77,6 47,4 50,6 
las exporta~iones 1985 39.9 28.l 81,8 27,C Bl. 6 82,6 87,8 62,5 3,7 7l,O 16,2 73,2 49,l 4 7. l 

'Jl 
de manufacturas 1986 ~6.3 ~6.4 75,9 35.0 86,4 8l,7 88,l 67,4 3. 7 73,4 15. (j 75,9 62,9 46,9 I-' 
en el total de 198" H.~ t: . : ~2.4 26.0 83,l 90,e 82,3 67,0 1. l 77,7 15,6 71,C 57,7 39,6 
exportaciones (\) 

Fuent~: ONUDl: Economic ln~icators of African Oevelogment, Studies Qn the rehabilit1tiQn Qf Afric1n 1n~~~. No. 3, Re':.!. 

Cutdro 6 

PrQmedio del tlgo de c1mbio anual 

cote 
Indicadores camerun d' lvoire Senttgal 

Argelia F:anco Franco Egipto Etiopia Ghana l<•nya Marruecos Nigeria Franco Sudan Tanzania Zaire Zimbabwtt 
Anc ~ina: Cfl.. Cfl.. Libra Blr r Cedi Chelin Dir ham NI! i ra CF/11 Libra Cheli n Zaire 061ar 

Promedi? del tipo 1984 4,9e 436. 9f 436,96 l. 25 2,07 35,46 14,41 8,81 0,76 43(,. 96 l. 30 15.29 36,13 1,24 
de ca!llbio anul!~ 1985 5,C3 H9,2t 449.26 l. 53 2,07 54,05 16,43 l0,06 0,89 449,26 2,29 17,47 49,87 l, 61 
(referencia l d~la: ! 98i' 4. 7: 346.3C 346,30 i. ee 2,07 89,28 16 I 22 9,10 l,35 346. 30 2,50 32,70 59,63 l. 60 
EE.UU.) 198~ 4,85 30C.5~ 30C,54 4. 14 2,07 147,0f· 16,45 8,36 4,0l 300,54 2,81 64,26 112,40 l. 66 

1980 5.91 2:17. 8 5 297,85 ~.2~ 2,07 20C,00 17,75 8,21 4.48 297,85 4,50 99,29 187,07 1,80 

Fuente: Economist Intell1Qence Unit, World Outlook 1989. 
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Cuadro 7 

Contribuci6n de! sector agricola al PIB 
(en porcentajes) 

1984 1985 1986 

6 7 14 

26 26 26 

40 41 42 

19 18 18 

46 41 42 

55 54 53 

31 31 32 

16 18 20 

28 27 30 

20 21 22 

30 28 29 

46 46 46 

32 31 31 

14 16 17 

-----· -- - --- --- ----·-

1987 

24• 

36• 

17 

42• 

51 

31 

17 

24 

22 

37• 

53 

32• 

11 

1984-1986: Nae ior.es Unidas, ~!-!: !.f~~-statistical 
yearbook, 1986. 

1987: !;;£Q~omist I ntel!..!9~!!~~. ~~ ! ~L -~ 98~-· 1990. 

1988: Atlas del Banco Mundial 1989. 

1988 

11 

26 

36 

21 

42 

51 

31 

19 

35 

22 

37 

64 

31 

11 

• Banco Mundial: Sub-Saharan Africa 1 r'rorr crisis to sustainable 
growth, Washington D.C. 1 1989. 
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Cuadro 8 

Participaci6n de los productos agricolas 
en el total de exportaciones 

(en porcentajes) 

1965 1980 

77 60 

93 84 

98 92 

85 67 

81 50 

65 3 

40 49 

98 96 

83 74 

20 35 

40 49 

1987 

40 

86 

96 

62 

67 

8 

-13 

79 

75 

31 

43 

Fuente: Banco Mundial: Sub-Saharan Africa, From crisis to sustainable 
growth, Washington O.C., 1989. 



Pais 

Argelia 

Came run 

Cote d'Ivoire 

Egipto 

Etiopia 

Ghana 

Kenya 

Marruecos 

Nigeria 

Senegal 

Sudan 

Tanzania 

Zaire 

Zimbabwe 

- ')4 -

Cuadro 9 

Estimacion de la_~acioo econom1came11te activa 
empleada en la agricultu!~ 

(en porcentajes) 

1980 198') 1986 1987 

----

31 28 27 26 

70 66 65 64 

65 61 60 ')9 

46 43 43 42 

80 77 77 76 

56 ')3 ')2 52 

lj l 79 77 78 

-16 41 40 39 

68 67 66 66 

81 80 79 79 

71 66 65 6-1 

86 83 83 82 

72 69 68 68 

n ·11 70 ·10 

Fuente: FAO, Yearboo~ vol. 42! 1988. 

1988 

26 

63 

')8 

42 

76 

') 1 

78 

38 

66 

79 

63 

82 

67 

69 




