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PREFACIO 

El Sistema de Consultas es un instrumento mediant~ el cual la 
Organizacl6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ON~DI) 
sirve de foro a los paises desarrollados y a los paises en desarrollo en sus 
contactos y deliberaciones encaminados a la industrializaci6n de estos ultimos 
paises. Entre los participantes en las Consultas figuran funcionarios 
gubernamentales y representantes de la industria, los trabajadores, los grupos 
de consumioores y otros, en la medida en que lo considere apropiado 
el Gobierno interesado. El ~istema facilita las negociaciones entre las 
partes interesadas, a petici6n de estas, durante las Consultas 0 despueG 
de ellas. 

Entre los beneficios que se derivan de esta actividad cabe citar la 
identificaci6n de los obstaculos con que tropieza la industrializaci6n de los 
paises en desarrollo, la vigilancia de las tendencias de la indu~tria mundial 
con miras a determinar medidas de acci6n para incrementar la producci6n 
industrial de los paises en desarrollo, y la busqueda de nuevas modalidades de 
cooperaci6n industrial internacional en las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur. 

Desde la creaci6n del Sistema l/ en 1975, se ban celebrado Consultas 
sobre las industrias y temas siguientes: aceites y grasas vegetale~, 
capacitaci6n de mano de obra industrial, bienes de capital, cuero y productos 
de cuero, elaboraci6n de alimentos, electr6nica, fertilizantes, financiaci6n 
industrial, madera y productos de la madera, maquinaria agricola, materiales 
de construcci6n, metales no ferrosos, pequenas y medianas empresas, pesca, 
productos farma~euticos, productos petroquimicos y siderurgia. El Sistema 
reUne a los encargados de la adopci6n de decisiones a nivel sectorial a fin de 
que, previa deliberaci6n, propongan medidas concretas para acelerar el proceso 
de industrializaci6n de los paises en desarrollo. Las Consultas han dado 
origen a numerosas innovaciones, en particular, en relaci6n con las opciones 
tecn6logicas, el desarrollo integrado y los arreglos r.ontractuales. Las 
numerosas oportunidades asi ofrecidas se han traducido en la ejecuci6n oe 
proyectos de asistencia tecnica, promoci6n de inversion~s y transf erencia de 
tecnologia. 

El proceso de Consulta, en virtud de SU caracter consensual e 
informativo, ha demostrado ser un instrumento eficaz para el fomento de la 
cooperac1on. Ese proceso se presta eminentemente para ayudar a los paises 
miembros en la formulaci6n de estrategias y politicas de desarrollo industrial. 

El Sistema de Consultas funciona bajo la orientaci6n continua e inmediata 
de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI. Ademas de los examenes 
anuales y de las evaluaciones que se hacen ocasionalmente de los progresos 
realizados, en 1989, el Sistema fue objeto de una evaluaci6n a fondo en la que 
se lleg6 a la conclusion de que el Sistema contribuia asimismo, de manera 
importante, al desarrollo y a la formulaci6n de las propias politicas y 
programas de la ONUDI en sectores concretos, gracias a la integraci6n e 
interacd6n con las otras actividades principal es de la Organizac ~.on. 

ll VeasP. lnf Q.muL.JiJL.la..Suund.1LC..01lierJmtla General de la OuaniZKi.9n 
de las .. Nacio.ne..s_..Unida&_Rara..el .. ..DesBCr.olloJndusl.rial (ID/CONF.3/31), cap. IV, 
"Declaraci6n y Plan de Accion de Lima en materia de desarrollo industrial y 
coope19ci6n", parr. 66. 
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INTRODUCCION 

l. La Consulta Regional sobre Rehabilitacion y Reestructuracion 
Industriales, ccn especial referencia al subsector de aboracion de alimentos 
de Africa, se celebro en Viena (Austria), del 12 al 1; de noviembre de 1990. 
A la Consulta Regional asistieron 92 participantes de 48 paises y cinco 
organizaciones internacina!es (vease anex.o I). 

2. La Junta de Desarrollo Industrial, en su cuarto periodo de sesiones, 
celebrado en octubre de 1988, decidio incluir, en el programa de Consultas 
para el bienio 1990-1991, una Consulta Regional sobre Rehabilitacion y 
Reestructuracion lndustriales, con especial referencia a un sector industrial 
especifico de Africa t/. 

3. La labor preparatoria de la Consulta se inicio con un examen de proyectos 
de cooperacion tecnica, y de otra indole, de la ONUDI, y que se hizo extensivo 
a las instituciones relacionadas con la rehabilitacion y reestructuracion de 
la industria en generdl y con el subsector de elaboracion de alimentos de 
Africa en pa~ticular. A base de esa evaluacion, la Secretaria de la ONUDI 
realizo un estudio global titulado "Industrial rehabilitation and 
restructuring in Africa: the case of the food-processi!lg subsector" 
(IPCT.87/(SPEC.)). Ademas, se realizaron 14 estudios de casos en determinados 
paises africanos de habla inglesa y de habla francesa 21- La finalidad de 
estos estudios era: 

a) Analizar la situacion actual de las industrias manufactureras, con 
especial referencia al subsector de elaboracion de alimentos de Africa; 

b) Evaluar las necesidades de rehabilitaci6n y de reestructuracion del 
subsector; 

c) Determinar politicas y estrategias que permitieran satisfacer esas 
necesidades, asi como las posibilidades y modalidades practicas para realizar 
con exito programas de rehabilitacion y reestructuracion industriales. 

4. Del 23 al 25 de octubre de 1989, y tambien dentro de los preparativos de 
la Consulta Regional, se celebro en Viena la Reunion de Expertos sobre 
R~habilitacion y Reestructuracion Industriales, con especial referencia al 
subsector de elaboracion de alimentos. Asistieron a ella 13 participantes <le 
12 paises africanos y un participante de una organizacion internacional. 

1/ "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial sobre la labor de su 
cuarto periodo de sesionr.s", 10 a 18 de octubre de 1988 (GC.3/2), anexo I, 
IDB.4/Dec.8. 

2/ En el documento ID/WG.499/l(SPEC.) se hace un resumen de los citados 
r.studios de casos. 
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5. A base de la labor preparatoria y del informe de la Reunion de Expertos 
(IPCT.104(SPEC.)), se propuso queen la Consulta Regional se examinaran los 
dos puntos siguientes: 

P•mto 1. Medidas para la rehabilitacion de empresas del subsector de 
elaboracion de alimentos de Africa: 

a) Papel y situaci6n actual del subsector de elaboracion de 
alimentos de Africa; 

b) Enfoque de la rehabilitaci6n indu5trial a nivel de empresa. 

Punto 2. Politicas y medidas de apoyo nacional~s, en materia de 
reestructuracion industrial, para la rentabilidad a largo plazo de 
la industria de elaboraci6n de alimentos de Africa: cooperac1on y 
financiaci6n internacionales para la reestructuracion industrial de 
Africa 

a) El estancamiento industrial en Africa: factores a que obedece 
la disminuci6n de la actividad industrial y principales razones 
para la reestructuraci6n; 

b) Opciones de politica industrial, y reformas institucionales, 
para la rentabilidad a largo plazo del subsector de elaboracion 
de alimentos; 

c) Cooperacion y financiacion internacionales para la 
reestructuraci6n industrial de Africa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO~ES ACORDADAS 

6. La Consulta Regional, consciente del papel central desempenado por las 
industrias de elaboracion de alimentos en el desarrollo econ6mico y social 
de Africa, considera esencial, para realizar programas de rehabilitaci6n y 
reestructuracion, conceder especial importancia a los siguiente: 

a) Al disenar todo programa de Lehabilitacion, los paises africanos 
debieran, a base de Wla evaluacion a fondo del subsector de la elaboracion de 
alimentos, prestar la debida atencion a las industrias que anadan valor a las 
materias primas locales. Deberia hacerse hincapie PO aquellas plantas que 
puedan utilizar mas eficientemente las escasas divisas y otros recursos 
disponibles para awnentar la produccion y el rendimiento de la empresas; 

b) Convendria que los gobiernos combinaran ~1 proceso de rehabilitacion 
de plantas con programas de reestructuracion industrial que aseguren Wl 
crecimiento dinamico, la integracion econ6mica nacional y la provision de 
industrias y servicios de apoyo. La rehabilitacion de empresas debiera ser 
parte integrante de las estrategias y planes nacionales de desarro!lo 
industrial; 

c) A fin de que los proyectos de rehabilitacion industrial pu~dan 
ejecutarse eficazmente, los promotores deberian participar en los proyectos 
desde Wl principio; 

d) Antes de adoptar Wla decision con respecto a la rehabilitacion de 
Wla empresa industrial, debera efectuarse Wl estudio de diagnostico basado en 
una evaluacion realista, llevada a cabo por profesionales y teniendo en cuenta 
los aspectos tecnicos y la rentabilidad econ6mica de la operacicn. 

Punto 1. Medidas para la rehiibili.llki.Qiui~_r.eus_ _ _g_eJ. 
subsector de elaboraci6n de alimentos de Africa 

Conclusione..& 

7. La Consulta Regional llego a las siguientes concl~siones: 

a) Los gerentes de las empresas son nombrados a menudo sin que se 
tengan debidamente en cuenta sus aptitudes y su competencia. Este hecho 
tiene, naturalmente, efectos negativos en el rendimiento de las empresas; 

b) Las empresas publicas no suelen atraer a lo. gerentes competentes 
debido a las bajas estructuras salariales, lo que explicaria la escasez, a 
todos lo& nivelcs, de gerentes calificados; 

c) Los planes empresariales y los sistemas informaticos orientados a la 
gestion son instrumentos de gestion imprescindibles de los que f recuentemente 
no se dispone en Africa; 
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d) El entorno sociocultural y politico de las empresas afecta al 
rendimiento profesional de los gerentes; 

e) Con frecuencia, los promotores no participan en la fase de 
planificacion de los proyectos de rehabilitacion industrial; 

f) A los gerentes, tanto si son de entidades publicas como de entidades 
privadas, no se les da suficiente autoridad y autonomia para gestionar sus 
empresas con eficacia. 

Produccion 

8. La Consulta Regional llego a las siguientes conclusiones: 

a) Las medidas de control de calidad son de importancia crucial en los 
esfuerzos de la industria de elaboracion de alimentos por promover las 
exportaciones; 

b) Para el aumento estructural de la productividad de las pequenas y 
medianas ertpr~sas, debieran tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

i) El empleo de tecnologia que permita un sistema de produccion 
fle~ible basado en los recursos locales; 

ii) La introducci6n de tecnicas empresariales como la 
planificacion de la produccion, la contabilidad de costos y el 
total control de la calidad, asegurarian la fabricacion de 
productos intermedios y/o acabados apropiados; 

iii) La normalizacion de la producci6n, que permitiria el 
intercambio de piezas de repuesto y componentes, mejoraria el 
mantenimiento del equipo y de la maquinaria e impediria largas 
demoras en caso de averia; 

iv) La provision de capacitaci6n, principalmente en cuanto a 
planificacion de la producci6n, gesti6n de existencias y 
control total de la calidad. 

Capacitaci6n 

9. La Consulta Regional lleg6 a las siguientes conclusiones: 

a) La ejecuci6n con exito de un programa de rehabilitaci6n a nivel de 
empresa requiere capacitacion a todos los niveles; 

b) Debe fortalecerse la capacidad naci~nal de los paises de Africa para 
la negociaci6n de contratos. 

financiaci6n 

10. La Consulta Regional lleg6 a la conclusion de que las empresas de 
elaboraci6n de alimentos de Africa tropezaban con los siguientes problemas: 

a) Ea,asez de capital circulante ode explotaci6n; 
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b) Falta de fondos a medio o a largo plazo para financiar proyectos de 
rehab i li tacion; 

c) Altos tipos de interes; 

d) Elevada inflacion; 

e) Gran endeudamiento. 

11. La Consulta Regional llego a las siguientes conclusiones: 

a) Los elevados costos y la escasez de insumos de factores tale& como 
el transporte y la energia tienen un efecto perjudicial en el rendimiento de 
las empresas industriales; 

b) Los controles de precios por parte de los gobiernos suelen afectar 
negativamente a la rentabilidad de las empresas industriales; 

c) El elevado porcentaje de los costos de la energia en el total de los 
costos de produccion constituye un motivo de preocupacion, pues coarta la 
capacidad de los paises africanos para competir con paises que dispongan de 
energia de bajo costo; 

d) Es necesario modelar la politica de los gobiernos nacionales en 
materia de informacion tecnica y de infraestructura econ6mica, a fin de crear 
condiciones propicias para que las empresas industriales puedan funcionar 
eficientemente. 

ll~~~aciones 

Gest ion 

12. La Consulta Regional formula las siguientes recomendaciones: 

a) Los gerentes de empresas publicas o privadas que hayan de 
rehabilitarse deberian elegirse en funci6n de su idoneidad y competencia en 
materia de gesti6n; 

b) Para atraer gerentes competentes a las empresas publicas, la 
estructura salarial o las remuneraciones globales deberian f ijarse a un nivel 
competitivo, en consonancia con los deberes y responsabilidades de los 
gerentes. Estos debieran gozar de suficiente autoridad y autonomia para poder 
gestionar las empresas eficazmente, siguiendo, cuando ello proceda, las 
directrices dadas periodicamente por las juntas directivas de las cuales 
dependen; 

c) Los trabaja~ores, por medio de sus representantes, deberian 
participar, al nivel apropiado, en la gestion y explotacion de la empresa, y 
ser motivados para aumentar su productividad y mejorar la calidad de los 
productos. 
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13. La Consulta Regional convino en 10 siguiente: 

a) Los gobiernos deberian habilitar Jivisas para la adquisicion Je 
piezas de repuesto con destino a los fabricantes de productos alimenticios, 
y ayudar a tales fabricantes en el desarrollo de sistemas ~e control de 
exister.cias para piezas de repuesto. Tambien debieran promover el 
establecimiento de wiidades nacionales o subregionales de mantenimiento 
preventivo y reparacion, asi como para la fabricacion de piezas de repuesto; 

b) Deberia sensibilizarse & los gerentes sobre la necesiJad de un 
mantenimiento preventivo periodico para evitar el mantenimiento por- avtrias. 
Seria preciso que el equipo de control de calidad fuera objeto del debido 
r,ntenimiento, y que su empleo se awnentara considerablemente; 

c) Ls tecnologia, las plantas y el equipo deberian adaptarse a las 
condiciones locales. La planificacion de la capacidad de las unidade~ de 
produccion, asi como la seleccion de equipo y tecnologia, debian tener en 
cuenta, por tanto, la capacidad de produccion local y las limitaciones con 
respecto a materias primas, swninistros y servicios externos, mercados y 
legislacion. El establecimiento de centros de tecnologia aplirada tambien 
debiera estimularse alli donde no existan; 

d) Debiera prestat"se atencion a la tecnologia de gran intensidacJ de 
mano de obra en el contexto africano, y disenarse sistemas de incentivos 
apropiados para recompensar a la fuerza de trabajo. 

Financiacion 

14. La Consulta Regional formula las siguientes recomendaciones: 

a) Las decisiones en materia de inversion, tanto si se ref ieren a una 
nueva inversion o a una inversion pard la sustitucion de equipo, deberian 
basarse en Wl estudio de viabilidad previo con objeto de demostrar la 
rentabilidad financiera y economica del proyecto de rehabilitaci6n; 

b) Las instituciones de financiacion y los donantes debieran adaptar 
los tipos de interes, los plazos de reembolso, y los periodos de gracia, a las 
nP.cesidades concretas del proyecto de rehabilitaci6n, a fin de asegurar su 
vi,lti lidad; 

c) Ademas de ser capaces de facilitar el credito necesario para un 
proyecto de rehabilitaci6n, las instituciones financieras deberian contar con 
los medios necesarios para actuar como asesores de los inversionistas y 
pro~o~cionar recursos f inanr.ieros de riesgo para servicios tales como estudios 
y ases~ramiento por exper~os. 

Comercializaci6n 

15. La Consulta Regional convino en lo aiguiente: 

a) El esfuerzo por integrar los mercados nacionales en mercados 
subregional~& y regionales deberia ser continuo, estimulado y apoyado; 
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b) S~ria rreciso desatToll~11- las infr·aestrucltU-aS d~! cnmunic;tcion \' 
alm.'lcenamiento. a fin de f;n;or·ecer y alt>nder· a las a~ro1ndustrias; 

cl F.l exitt• comercial de !os pn,ductL's <le l.'.\ industria de elal,oracion 
de alimentos. tantl' en el mercaik' i11tc1·il'l" Cl'Rll' en el mercado exterior. esL\ 
est1·echamente relacionad.J con la cal idad del pn;ducto. co·1 la cl'nft,rn1idad tie 
t~SlE' a las twrmas estahlecidas y con s1t env<ts:tdo. I.a estrate~i:t de 
come1·cializacion <le la industr·ia cle elabt,racion de alimentos detder<t tener 
esto en ruenta. Convandria, por tanto. que las empresas africanas de 
elaboraci6n de alimentos prestasen mayor atenc~~n a las tecnicas de 
comerciaiizacion en asPectos tales como los siguientes: 

i ) Pnh I i ci dad y promod 6n; 

ii) Investigacion de men:ado e informacion sobre el mismo; 

iii) Envasa<lo. 

Capaci~aciqn 

lh. La Consulta Regional formul(, las siguientes recomendaciones: 

a) Es esencial mejorar la capacitaci6n de los gerentes, tanto para 
entidades pi1blicas como para entidades privadas, pues el exito dt.. una empres;i 
depende en gran medida de que la gerencia sea capaz de infundir el dinamismo, 
la seriedad y la roncienzudez indispensahle para la eficaz direcci6n de la 
empresa rehabilitada; 

b) Los programas para el perfeccionamiento de l;. funcion de gestiOn 
dehieran runpliarse de mmlo que se induyan en ellos a los m"lndos intermedios. 
con especial atenci6n a las muje1·es; 

c) Deberian estimularse las actividades de capacitaci6n en materia de 
comcrcializaci6n de productos. tanto e11 los mercados nacionales como de 
exportac i 6n; 

d) Para potenciar la rapacidad de los gobiernos necionales en el 
aspecto de las negociaciones, la ONUDI debcria celebrar seminarios, orientados 
a las necesidades de los interesados, sobre la negociaci6n de contratos y lH 
;ulq11isicion y transfcrencia de tecnologia. 

Cooperacion intern~cion~l 

17. LR Consulta Regionnl <1cordo Io siguiente: 

a) !Jelit::ria promoven;e l<l intensifir:;icion <le Ia cooperac1on No1·tp-S111· 
y S11r-Sur, a fin de posibilit;ir el desnrrollu de tecnologias mejor adaptadas a 
Ins paises africanos en cuanto :t rapacidad, sencillez de funcionamiento y 
mantenimiento, flexibilidad y movilidad; 

h) F.n la r.ooperadon Sur-Sur dehiera darse prioridad a la normnl i zacicln 
y al c:onlrol de calidad en la incl11st.ria de elaboraci6n de alimentos, con ),, 
que se compleme'.llaria la r.oopcracion Norte-Sur. I.a ONUDI deberin apoyAr y 
promover tal cooperarion; 
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c) En el marco de la c0operacion Sur-Sur, dehe~inn celebrars~ ncuerd·1s 
r-ara estimular la cooperacion subregional entre empresas afd,.·anas en el 
sector de elaboraci6n de 3limentos, por ~jemplo, acuerdos de asoci~ri~n e11tre 
paises africanos. 

Coope~~d6n _ l!luJ.tHsi ternl. por <;_QQQIJC to <le organizSld.ones 
!o-11?rnacionales. y~~ialmente_~g_l~ONUDI 

18. La Consulta Regional recomend6 que la ONUDI, a petici6n de los 
interesados, hiciera lo siguiente: 

a) Ayudar a empresas africanas a formular estrategias y planes para la 
reltabilitaci6n de empresas; 

b) Prestar asistencia en la promoc1on de tecnologias para la 
elaboraci6n y conservaci6n de productos perecederos y estacionales, en 
particular de tecnologia polivalente que pueda utilizarse para elaborar una 
serie de productos. Asimismo, deberian establecerse centros de tecnologia 
para la industria de elaboraci6n de alimentos; 

c) Ayudar a los gobiernos a establecer un banco de datos sobre fuentes 
de equipo de producci6n para el s~ctor de elaboraci6n de alimentos; 

d) Pruporcionar apoyo a programas de rehabilitaci6n en Africa en 
cooperaci6n con otras organizaciones ~mpetentes del sistema de las 
Naciones Unidas, asi como asistencia para proyectos de rehabilitaci6n 
experimentales. Los resultados de estas operaciones experimentales dehiera 
difundirlos la ONUDI ampliamentP para maximizar su benef icio en terminos <le 
experiencia adquir~da. 

PqQtQ_ _z_.._ _ _J>_Q l iU;"'s_ _ y_ me di dM_-®.- .aQQl'.Q._ n.gj_~ma. le s__ e_o_ _IJla..te r ia __ de 
x:.e...ttt r.Yt t.l.U'.a.e.i6n i.D..!hls_tr ia L~a___l.a_ ren t.ab.il~d _a _largQ_ ~lazo 

de la industria de elaboraci6n de alimeatos de Af_r..i..e.stl 
~..Qi>.ru:..ra.d6n__y_.fjnanciaJ;i6n_in~rn~J~male~L~r!L la 

r~es.!.ruc turacion industrial _de_l\_fd_ca 

19. La Consulta Regional lleg6 a las siguientes conclusiones: 

a) Las politicas nacionales relativas a la industrializaci6n no tienen 
en cuenta el aspecto de la rehabilitaci6n industrial, qLe suele realizarse sin 
proceder antes a una evaluaci6n realista; 

b) Los fallos de las empresas se deben muy a menudo a la faJta de 
autonomia de los altos gerentes y a la falta de idoneidad del personal 
supervisor; 

c) Con frecuencia, las tecnologias seleccionadas no per~iten satisfacer 
las necesidades. Apenas existe capacid~d local en materia de investigacion y 
desarrollo, normalizaci6n y control de calidad; 
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d) Los mecanismos financieros astahlecidos no facilitan la 
rehabilitaci6n de Ja agroindustria; 

e) En la rehabilitaci6n de proyectos, no se recurre suficientemente a 
la cooperaci6n regional e internacional; 

f) Se debe potenciar y prestar apoyo a la funcion desempenada a los 
niveles nacional y local por organizaciones y asociaciones profesionales. 
Con independencia de lo tentado que este el sector publico a intervenir en la 
gestion diaria de una empresa, convendria que desempefiara preferiblemente una 
fwici6n de apoyo y de respaldo y asegurarse que todos los ministerios adopten 
una actitud positiva hacia las necesidades de la empresa. 

Recomendacion~ 

Medidas de carater ~ional 

20. T,a Consulta regional recomendo que los gobiernos interesados hicieran lo 
siguiente: 

a) Considerar la posibilidad de rehabilitar Industrias en situacion 
precaria y de reestructurarlas como parte integrante de las politicas de 
desarro!lo industrial nacional, y conceder prioridad a la consolidacion del 
tejido industrial existente; 

b) Crear condiciones que favorezcan la iniciativa privada formulando 
para ello normas coherentes y de caracter permanente relativas a las 
inversiones en empresas privadas y publicas; 

c) Efectuar un dnaJisis a fondo antes de seleccionar empresas para su 
rehabilitaci6n, a fin de evitar que se perpetuen errores cometidos en el 
pasado. En este contexto, debiera realizarse wia evaluacion amplia de la 
viabilidad comercial a largo plazo de los proyectos, caso por caso, antes de 
que se destinen recursos adicionales a la rehabilitaci6n de las empresas 
correspondientes; 

d) Establecer puntos focales o de coordinacion descentralizados para la 
adopcion de decisiones, integrando a todos los actores involucrados en las 
cu~stiones relacionadas con la rehabilitacion y reestructuracion de 
agroindustrias. A tal fin, deberia alentarse a las organizaciones 
socioprofesionales a que desempenen un papel de estimulo y de coordinaci6n; 
esas organizaciones tambien debieran consultar con las autoridades 
gubernamentales para determinar la estrategia que haya de seguirse a base de 
las necesidades espcif icas a satisfacer; 

e) En la formulaci6n de politicas nacionales de rehabilitacion 
industrial, tener en cuenta tcdas las concatenaciones progresivas y 
regresivas, desde los insumos para la agricultura, los productos agricolas 
como materia prima y la elaboracion industrial y el almacenamiento hasta la 
distribucion y la comercializacion. A este respecto, es requisito previo 
indi'.lpensable una evaluaci6n realista de la demands; 
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f) Una eliminaci6n gradual de las politicas encaminadas a proteger 
ciertas industrias. con objeto de lograr que estas industrias puedan seguir 
funcionando con exito aun en condiciones de mercado competitivo; 

g) Desarrollar nuevas estructuras juridicas, previa realizacion de 
estudios de diagn6stico tecnico y financiero, para que la empresa sea mas 
eficiente. Segfui las circunstancias, los proyectos podran seguir en el s~ctor 
publico (este podria ser el caso de los drnominados proyectos ~strategicos o 
de aquellos que tengan repercusiones importantes en la politic~ social local), 
ser enteramente privatizados, ser subcontratados mediante contratos de gesti6n 
independiente o semipublicos. 

21. La Consulta Regional acordo lo siguiente: 

a) En los proyectos industriales relacionados con planes de 
rehabilitacion, el sistema juri~ico para el sector publico deberia garantizar 
la autonomia de la gesti6n en la adopci6n de decisiones. A cambio de est~ 
independencia, se requerira un alto ~rado de responsabilidad y de 
transparencia. La remuneraci6n, la ~stabil idad del empleo, la promocion de 
las perspectivas de carrera, etc., dt·bieran estar, todas ellas. vinculadas a 
la productividad. La remuneracion deberia ser comparable a la de las empresas 
privadas; 

b) La selecci6n y compos1c1on de las juntas directivas, sobre todu la~ 

de las empresas publicas, deberia regi~se por criterios estrictos: sus 
miembros deberian tener gran competencia en varias esferas de actividad y 
poseer conocimientos industriales y de gestion especializa~os. Cuando 
proceda, debera recurrirse a personas no relacionadas cone~ proyecto, y 
seleccionadas por su competencia e independencia; 

c) Los altos gerentes, asi como los mandos intermedios, debieran 
recibir capacitaci6n continua en la teoria y la practica de tecnicas de 
gestion apropiadaR. 

Tecnoloaia 

22. La Consulta Regional formu16 las siguientes recomendacioPes: 

a) Debieran establecerse, en los paises africanos, mecanismos 
apropiados para salvar la creciente distancia entre las capacidades de 
investigacion y desarrollo y las necesidades tecnologicas de la industria de 
elaboracion de alimentos; 

b) Deberia emplearse, en los proyectos d· r :abilitacion, tecnologia 
debidamente ensayada, y de probada eficacia, ada1 t~la a las ~ondiciones 
locales. Esa tecnologia debiera ser plenamente compatible con la maquinaria y 
el equipo existentes; 

c) Con objeto de que proporcionen respaldo tecnico, deberian crearse 
institutos nacionales de tecnologia debidamente vinculados a la industria o, 
si ya existen, debieran fortalecerse de modo que sean capaces de evaluar y 
adaptar tecnologias optativas; 
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d) El envasado, la nonnalizacion. y la certificacion y el control de 
calidad, rleberian ser parte integrante de todo proyecto de rehat>ilitacion t• 

reestructuracion, a fin de que la empresa pueda competir en los mer<:ados 
nacionales, regionales e internacionales; 

e) En las negociaciones sot-re t1·ansferencia de tecnologia, deben:i 
tenerse el maximo cuidado para asegurar la debida participacion de los 
fabricantes y de los servicios de consultoria locales. Deberia concederse 

ter prioritario a la capacitacion de personal nacional de contraparte, y 
complementar esa capacitaci6n de modo continuo. Habra que proceder con el 
mayor cuidado para lograr que en esas negociaciones participen los productores 
o proveedores del equipo~ ya sea como socios o c~u participantes en la 
financiacion del capital de la empresa. 

Finapc;:iacioo 

23. La Consulta Regional formula las siguientes recomendaciones: 

a) Al 
financieras, 
prestatarios 

financiar proyectos de rehabilitacion, las instituciones 
tanto multilaterales como bilaterales, debieran dejar a los 
que elijan la tecnologia y el equipo entre distintas opciones; 

b) Convendria que los gouiernos africanos considerasen los siguientes 
arreglos financieros alternativos, de modo que sus empresas de elaboracion de 
alimentos puedan rehabilitarse en las mejores condiciones financieras posibles: 

i) Pa~ticipacion en los beneficios comparticion de los riesgos; 

ii) Arriendo de la e~presa con opcion a comprarla tras un plazo 
especificado; 

iii) "Swaps" de deuda/capital social; 

iv) f.mpresas conjuntas; 

v) Prestamos, asistencia tecnica y donaciones, de fuentes 
multilaterales y bilaterales; 

vi) Fondos en condiciones favorables. 

c) Al proporcionar fondos para proyectos de rehabilitacion, las 
instituciones de financiaciJn del desarrollo deberan cuidarse d~ asegurar no 
s~lo que se lleven a cabo sino tambien que la empresa funcione en la f orma 
prevista. En particular, deberan dedicar recursos para capital circulante o 
de explotacion y su componente de divisas a tipos de interes preferenciales. 
A tal fin, deberian proponerse mecanismos que posibiliten la reducccion de los 
efectos, en la empress, de los fluctuantes tipos de cambio y de interes. 

Cooperacion fot.erJl.ac.ional. y re.&ioo~l 

24. La Consulta Regional formulo las siguientes recomendaciones: 

a) La ONUDI, en colaboracion con otras organizaciones internacionales 
pertinentes, como la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agriculture y 
la Alimentacion (FAO) y el Banco Africano de Desarrollo, y con el apoyo de 
paises donantes, debiera prestar asistencia a los paises africanos, en primer 
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lugar para la formulacion de politicas y estrategias con miras a la 
rehabilitacion de industrias de elaboracion de alimentos y. e11 segundo Ingar. 
para fortalecer las estructur~s de apo~o al desarrollo industrial. Tales 
politicas deben concebirse desde una perspectiva integrada y global. La ONUDI 
tambien debiera preparar una lista de empresas africanas que hayan tenido 
exito en el sector de elaboracion de alimentos y que, por consiguiente, pos~an 
conocimientos tecnicos que puedan intercambiarse en el contexto de la 
cooperacion tecnica Sur-Sur; 

b) A fin de que las empresas de Africa puedan obtener la tecnologia mas 
adecuada y conseguir los mejores precios por los suministros que necesitan, la 
ONUDI deberia difundir los datos que pose~ sobre proveedores de tecnologia, 
equipo e insumos industriales para el sector de elaboracion de alimentos; 

c) Las instituciones africanas, regionales y nacionales, de 
inv~stigacion y desarrollo, normalizacion, control de calidad, envasado. etc .• 
debieran utilizarse con miras a promover la creacion, a nivel naci~nal y al 
menor costo posible, de un medio institucional adecuado; 

d) Convendria estimular los contactos e intercambios de informacion 
entre las organizaciones socioprofesionales de paises en desarrollo de Africa 
y las de paises industrializados; 

e) Para asegurar la viabilidad a largo plazo de las industrias de 
elaboracion de alimentos de paises africanos orientadas a la exportacion. es 
preciso el acceso a los mercados n~cionales y regionales. Con respecto a los 
mer~ dos regionales, urge que los gobiernos, o en su defecto las empresas, 
def.nan las condiciones del comercio interregionai; 

f) La rehabilitacion de industrias ~fricanas de elaboracion de 
alimentos ofrece una amplia serie de oportw1idades de cooperaci6n entre paises 
africanos y paises industrializados, sobre todo en cuanto a colaboracion 
empresa-empresa. Estas oportunidades deberian aprovecharse para introducir 
tecnologia, maquinaria y equipo adaptados a las condiciones locales; 

g) Las organizaciones internacionales interesadas en la asistencia 
multilateral para la ejecuci6n, en Africa, de programas de ajuste estructural 
debieran tener en cuenta la necesidad de que los Estados africanos desarrollen 
y/o mejoren la infraestructura fisica. La asignacion racional de recursos 
para este fin contribuiria a la integracion de la agricultura y de la 
industria. 
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I. ORGANIZACION DE LA CONSULTA 

~pertura de la Consulta 

l>ecllllli.21Lfill.Jlombre del Director General 

25. En 1a ~eclaracion de apertura, hecha en nombre del Director General de 
la ONUDI, el ~irector General Adjunto, del Departamento de Pr01110ci6n 
Industrial, Consultas r Tecnologia, dijo que la Consulta Regional abordaria 
los problemas que obstacuiizaban el desarrollo del sector manufacturero de 
Africa, seriamente afectado por el deterioro y el est·.1camiento industriales. 
De la gravedad de la crisis daba idea la subutilizacion de la capacidad 
instalada (en torno al 401 en 1988), asi como la fuerte disminucion del valor 
anadido manufacturero. Esto, a SU vez. habia determinado un importante 
aumento del desempleo y una fuerte disminucion de los ingresos de 
exportacion. El Director General Adjunto considero la creciente diferencia 
existente entre la necesidad de importar inswaos y la capacidad para pagarlos 
en divisas como una de las principales razones de la baja utilizacion de la 
capacidad. Al mismo tiempo, la produccion nacional se veia perjudicada por la 
repentina caida de la demanda y de los precios de los productos 
internacionales. A continuacion subrayo la importancia del subsector de 
elaboracion de alimentos, pues, como contribuia con un tercio al total del 
valor anadido manufacturero en los paises en desarrollo y ofrecia 
considerables oportunidades de empleo, dicho subsector habia sido seleccionado 
a efectos de rehabilitacion y reestructuracion. Seguidamente senalo que un 
gran niimero de paises africanos habian pasado a depender de la ayuda 
alimentaria y de la importacion de alimentos, pese a las grandes posibilidades 
de sus recursos agricolas. Seglin las proyecciones, para el ano 2000 habria 
que importar al continente unos 40 millones de toneladas de alimentos. Por 
tanto, urge eliminar las causas inmediatas del decrecimiento industrial y 
abordar ademas los problemas de los costos elevados, la baja productividad, el 
poco exito de las exportaciones y las escasas concatenaciones locales con el 
resto de la economia nacional. La revision de las politicas de desarrollo 
industrial de Africa entrafiaria inevitablemente un desplazamiento del mercado 
hacia las agroindustrias pequefias y medianas, mediante, entre otras cosas, la 
creacion de condiciones propicias para la inversion privada. 

26. El principal objetivo de la asistencia tecnica de la ONUDI en materia de 
rehabilitacion industrial era aumentar la utilizacion de la capacidad y la 
productividad. En ese contexto, el Director General Adjunto subrayo que la 
verdadera dificult3d radicaba en determinar cuales eran las empresas mas 
idoneas a efectos de rehabilitacion industrial. 

27. Concluy6 diciendo que la finalidad basica de la Consulta Regional era 
determinar el medio mas eficaz de contribuir a la rentabilidad a largo plazo 
de las industrias de elaboracion de alimentos. A tal efecto, se sometieron d 

la consideracion de la Consulta Regional algunas propuestas concretas y 
orientadas a la accion. 

D.eclaration. deLJ.>irec.t-or ..Jie la.i>hiwn....del SiLtema. tt...C.Onwtu 

28. Al dar la bienvenida a los participantes, el Director de la D'~ision del 
Sistema de Consultas empezo diciendo que el 6rgano rector de la ONUDI habia 
autorizado la celebracion de la Consulta Regional porque reconoci6 que el 
sector agricola era la columna vertebral de la economia en la mayor parte de 
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los paises en desarrollo. En consecuenr:ia. la Secretaria de l~ ONUDI habia 
centrado la preparacion de la Consulta Regional en las opciones de politicas 
r:laves y en los "paquetes" de asistencia para promover la eficiencia 
industrial y sugerir programas de accion subsectoriales y sectoriales r:on 
miras a renovar el crecimiento de las empresas africanas de elaboracion de 
alimentos. Los analisis preparatorios de la situacion efectuados por la 
Secretaria se habian dado a conocer a la Reunion de Exper~os en octubre 
de 1989. En vista de la diversidad y de la complejidad Je los probielll3s 
subyacentes, se recomendo despues que se examinaran dos pWttos cla~e relativos 
a medidas correctoras y a opciones de politicas: 

a) Medidas para la rehabilitar:ion de empresas en el subsector de 
elaboracion de alimentos en Africa; 

b) Politicas y medidas de apoyo nacionales para la reestructuracion 
industrial, con miras a la rentabilidad a largo plazo de la industria africana 
de elaboracion de alimentos: cooperacion y financiacion internacionales para 
la reestructuracion industrial de Africa. 

29. Para estimular los debates, la Secretaria debia exponer los aspectos 
sobresalientes de esas cuestiones. En ese contexto, el Director de la 
Division del Sistema de Consultas destac6 la capital importancia que teni3 el 
identificar oportunidades en las que la experiencia y el apoyo tecnologico, 
financiero y en materia de gestion, pudieran conducir a una cooperacion util 
en empresas industriales mutuamente beneficiosas. En resumen, la tarea 
crucial consistia en establecer concatenaciones practicas entre tres elemPntos 
fundamentales: la producc:on agricola, la elaboracion y la comercializacion. 

30. A continuacion, el Director pas6 a describir brevemente el Sistema de 
Consultas. Dada la interdependencia entre los paises industrializados y en 
desarrollo, el objetivo del Sistema era proporcionar un foro en el que 
representantes de la industria, de los gobiernos, de los medius f inanr:ieros, 
de sindicatos, de organismos, etc., pudieran discutir, en un clima de respeto 
mutuo, los problemas y obstaculos existentes en un determinado sector 
industrial, a fin de identificar los campos en que la cooperacion 
internacional fuera posi~le y conveniente en benefici~ mutuo, asi como los 
medios que permitieran esta cooperaci6n. Tal proceso se veia enriquecido 
desde luego por la sabiduria colectiva, la experiencia y la vision de los 
participantes, cuyas recc.mendaciones y propuestas se decidian por consenso. 

31. Teniendo eso en cuenta, correspondia a los participantes mas directamente 
involucrados o interesados en la promocion y el desarrollo del subsector de 
elaboracion de alimentos de Africa decir a la industria y a la comunidad 
internacional que era lo que necesitaban y que era lo que ~speraban recibir. 

32. El Director concluy6 su exposicion invitando a los participantes a que 
aprovecharan las muchas oportunidades que ofrecia la Consulta Regional para 
establecer contactos multilaterales y bilaterales encaminados a fomentar y 
facilitar la colaboracion o la asistencia tecnica, la pr~mocion de 
inversiones, la transferencia de tecnologia, la comerciRlizacion, etc. Podia 
r.onfiarse, anadio, en que la Secretaria de la ONUDI prestaria cualquier 
servicio que promoviera esos contactos. 
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Present_acion del --IJrogr~ de~ _DeceqiQ del DesSlrrollo 
Industrial J>sir~ Mri<;a 

33. El Coordinador oel Decenio del Desarrollo Industrial para Africa (DDIA) 
inform0 a la Consulta Regional sobre el programa del DDIA. El Coordinador 
senalo que el principal objetivo era contribuir a promover una 
industrializacion autono;na, autosostenida y acelerada, de paises africanos. A 
tal fin, el programa trataba de proporcionar una estrategia a largo plazo que 
produjera la transformacion basica de la industria y de otros sectores 
productivos de Africa. Tambien trataba de sentar unas bases s6lidas para, y 
de contribuir al establecimiento de, una estructura integrada de industrias 
esenciales que se apoyaran mutuamente y que proporcionaran instanos a otras 
industrias y actividades econ0111i~as. El DDIA fue proclamado con objeto de 
centrar la atencion en el apoyo tecnico y financ.iero y de movilizarlo. 
especialmente el de la comunid~rl inten1acional, para una industriali:io;acion 
acelerada de Africa. El prirr. !- DDIA comprendio los anos 1981-1990, y el 
segundo los de 1991-2000. 

34. El Coordinador subray6 que la elaboracion de alimentos era uno de los 
sectores prioritarios para el DDIA, pues contribuia al logro de la 
autosuficiencia y seguridad ali.-entarias. 

35. La rehabilitacion indu~trial era otro sector prioritario, por cuanto 
contribuia a la regeneraci6n y revitalizaci6n de las industrias existentes. 
Tal rehabilitaci6n facilitaria el aumento de las capacidades instaladas 
existentes y la prC'~oci6n de nuevas inversiones. Era necesario adoptar tm 
enfoque de la rehabilitaci6n de la industria agroalimentaria. Ese enfoque 
permitiria que la r~habilitacion fuera mas alla de la solucion de los 
problemas tecnicos de las industrias en situaci6n precaria, y que 
proporcionara, al desarrollo industrial en su conjunto, los insumos y el 
impulso necesarios. 

36. El Coordinador del DOIA subray6 que, en el marco del DDIA, se habian 
desarrollado nuevos enfoques y conceptos para facilitar el ~xito de la 
rehabilitaci6n industrial como parte de la dinamica global de 
industrializacion autonoma y autosostenida. Esos enfoques comprendian el 
programa de desarrollo integrado, en virtud del cual se hacia hincapie en la 
rehabilitaci6n industrial y esta no solo se abordaba a nivel de empresa, sino 
tambien a los niveles subsectorial, sectorial y macroecon6mico. 

37. Estos enfoques y conceptos hacian posible examinar toda la serie dP 
cuestiones involucradas, como las politicas fiscales, monetarias y 
finanr.ieras, asi como la promocion de inversiones, el comercio, las malerias 
primas y la infraestructura. 

38. Tambien se subray6 que, en la planif icacion y ejecuc1on de programa~ ~e 
rehabilitacion industrial, debia prestar~e la debida atenci6n al nexo entre la 
industria y la agricultura. Se reconoci6 ampliamente que el desarrollo 
agricola sostenido de un pais dependia de su nivel de industrializaci6n. 
I~ industria prcporcionaba a la agricultura insumos de importancia critica. 
sabre todo para la produccion de alimentos, y, por otro lado, tambien 
elaboraba prod~clos agricolas. 

39. En los paises des~rrollados, la industria elaboraba entre el 60 y el 801 
de la produccion agricola, mientras que en los paises af ricanos ese porcentaje 
era del 10 al 201. uurante el segundo DDIA, es decir, desde 1991 hasta el 
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ano 2000, se har-ia hincapie en la rehabilitacion de la agroindustria. 
(;Specialmente de la industria de elaboracion de alilli"!ntos, asi como en el 
desar•ollo simultaneo de industrias r:le instm1os F'ara apoy;ir la rehabilitaei•'n y 
el desarrollo economico general. Por tan to, es preciso examinar el punt•' 2. 
relativo a las politicas, teniendo en cuenta que l;1. rehabilitacion no del>i.a 
abordarse en forma aislada, sino como parte de un conjunto de medidas 
orientadas a promover la industrializacion acelerada y autosostenida. 

IntrQdu<;.c;jgg_a_ los pro&!:~S <;le_cQQperSldon J;~~nic;a de-1~ O~VDI 
~n. ~!eria. ck rebahlli_tad6.n _y __ r.e.e~tr:1J..t;;!.1J.nlci..2n. iPd\lstrid~$ 

40. La rehahilitacion, en su sentido estricto de ayudar a una empresa a 
abordar un problema concreto en forma rel.'.\tivamente aislada del complejo marco 
en que tal problema hubiera surgido, venia siendo desde hacia largo tiempo una 
de las principales actividades de la ONUDI. En ~ealidad, se habia calculado 
que la rehabilitacion representaba mas de la mitad de todas las actividades de 
cooperacion t~cnica de la ONUDI. 

41. Las actividades de cooperacion tecnica mediante las cuales la ONUDI 
prestaba asistencia eo ese sentido estricto, abarcaban toda la serie de 
cuestiones y de problemas con que tropezaban las empresas: desde la 
reparacion y el mantenimiento hasta las piezas de repuesto y el control de 
calidad; desde la normalizacion hasta el equipo de control y medicion; desde 
los sistemas informaticos orientados a la gestion hasta los analisis de 
preinversion, pasando por la comercializacion. 

42. Bahia, sin embargo, un nuevo enfoque, mas amplio. que diferia 
sensiblemente del antiguo y estrecho enfoque: 

a) Se bababa en el entendimiento de que lo que se necesitaba era un 
enfoque integrado y multidisciplinario de todo el problema; 

b) Antes de empezar a crear una nueva capacidad, se examinaria 
cuidadosamente la posibilidad, desde un punto de vista financiero, de 
rehabilitar p!antas ya existentes; 

c) Tal enfoque consideraba la empresa en la totalidad de su medio 
econom1co y sectorial nacional, incorporando analisis de politic&s como 
componentes integrantes del conjunto; 

d) Asimismo, consideraba que la capacitacion a todos los niveles, desde 
el nivel de gerentes de empresas hasta la capacitacion en el trabajo, debia 
ser parte i~separable de las actividades de asistencia y cooperacion de 
la ONUDI; 

e) Por otro lado introducia elementos tales como los estudios de 
recursos energeticos y las evaluaciones de los efectos medioambientales, por 
un lado, y las funciones de apoyo tecnico en esferas tales como el diseno de 
productos, por otro, como parte inseparable del analisis total y de la 
cooperacion. 

43. El nuevo enfoque requeria la adopcion de una metodologia en cuatro 
etapas. En la primers etapa, de diagnostico previo se procedia a un estudio 
del pais, del sector y/o subsector para identificar la empress industrial que 
fuese la candidata mas adecuada a efectos de rehabilitacion. 
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/al,_ F.r. la segunda fase - la de diagnostico- se adoptLban medidas de 
reorganizacion y rehal:oilitacion a cor·to plazo. Una vez terminado el analis1s 
de diagn6stico. l~ adopci6n de medidas para la promoci6n de las inversiones 
n'nstituirian la t.en:era fase. orienlada a ayudar a la empresa a financiar las 
medidas de rehat>ilitaci6n plan~adas. En la cuarta y trltima fase del programa, 
las necesidades de recursos humanos se evaluaban detalladamente. Tal 
metodologia servia con f recuencia como base para la cooperacion tecnica 
complementaria. 

4~. Entrc las actividades complementarias de la ONUDI, una serie muy amplia 
que en realidad ronstituiria una segunda etapa del programa, cabria citar las 
siguientes: asistencia tecnica de expertos en operaciones industriales y 
tecnologia; cooperacion para el desarrollo de tecnologia y la promocion de su 
transferencia; capacitacion adicional en todos los aspectos de la 
rehabilitacion, desde el mantenimiento preventivo hasta la gesti6n rle la 
produccion, pasando por el analisis f inanciero; asesoramiento sobre politicas 
y estrategias sectoriales y tecnologicas y sobre la gestion en general; 
evaluacion de nuevos proyectm: de inversion complementarios para el aumento o 
la diversif icaci6n de la produccion existente o para la creacion de nuevb 
r.apacidad de produccion; y coo>eracion para la promocion de inversiones yen 
materia de contratacion y en n~gociaciones. 

4h. Fueron elegidos los siguientes miembros de la Mesa: 

Presidente: 

Re la to?": 

Vir.epresidente: 

rresidente del grupo de trabajo 
encargado del punto I: 

Presidente del grupo de trabajo 
encargado del punto 2: 

Januarius Gaspar Mrema (Republica 
Unida de Tanzania), Jefe del Sector de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco, en el 
Ministerio de lndustria y Comercio 

Milkias Teklegiorgis (Etiopia), 
Gerente General Adjunto de la 
Ethiopian Food Corporation 

Hunaina Sultan Al-Mugheiry (Oman), 
Director de Planificacion Industrial 
en el Ministerio de Comercio 
e Industria 

Manga Sanyang (Gambia), economista 
industrial superior del Ministerio de 
Comercio, Industria y f.mpleo 

Georges Cancade (Francia), Secr~taire 
general, PROPARCO, Groupe Caisse 
centrale de cooperation economique 
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47. La :onsulta Regi<•nal aprobo el siguiente programa: 

1. Apertura de 1£ ~onsulta 
2. Elecci6n del Presidente, el Vicepresidente, el Relator y 

los Presidentes de los grupos de trabajo 
3. Aprobaci6n del programa y organizaci6n de los trabajos 
4. Presentaci6n de los puntos por la Secretaria de la ONUDI 
5. Discusi6n de los puntos 

Punto 1: Medidas para la rehabilitacion de empresas del subsector de 
elaboraci6n de alimentos de Africa 

a) Papel y situaci6n actual del subsector de elaboraci6n de 
alimentos de Africa; 

b) Enfoque de l& rehabilitacion inrlustrial a nivel de empresa. 

Punto 2: Politicas y medidas de apoyo nacionales, en materia de 
reestructuracion industrial, para la rentabilidad a largo plazo 
de la industria de elaboraci6n de alimentos de Africa 

a/ El estancamiento industrial en Africa: factores a que 
obedece la disminuci6n de la actividad industrial y 
principales razones para la reestructuraci6n; 

b) Opciones de politica industrial, y reformas 
institucionales, para la rentabilidad a largo plazo del 
subsector de elaboraci6n de alimentos; 

c) Cooperaci6n y financiaci6n internacionales para la 
reestructuraci6n industrial de Africa. 

6. Fonnulaci6n de conclusiones y recomendaciones 

7. Aprobaci6n del informe de la Consulta Regional 

establecimiento de 1rupos de trabajo 

48. La Consulta Regional estableci6 dos grupos de trabajo encargados de 
examinar los puntos de debate y de proponer conclusiones y recomendaciones 
para SU consideraci6n en le ultima sesi6n plenaria. El Sr. Manga 3anyang 
presidi6 el grupo de trabajo encargado del punto 1 y el Sr. Georges Cancade 
presidia el grupo de trabajo encargado del punto 2. 

Documentaci6n 

49. I.os documentos publicados con anterioridad a la Consulta Regional fig•tran 
en el anexo II. 

Aprobacj.6n .d.ttLiDforme 

50. El informe de la Consults Regional sobre Rehabilitaci6n y 
Reestru~turaci6n Industriales, con especial referencia al sector de 
elaboraci6n de alimentos de Africa fue aprobado por consenso en la ultima 
sesi6n plenaria, celebrada el 16 de noviembre de 1990. 
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II. INFORME DE LAS SESIONES PLENARIAS 

J.'µp_J;_q_ l_: __ "-e~idil _pfil11.__l~-~~b il i t~iQR__®_-~m_p_r~~ _d_el_~Ybs_e.t!.Qr 
de _!!lfil>Q_~cin_!le __ <!_l_im.e__~~-Af ri.<& 

51. La cuesti6n era, esencialmente, hallar los medios de reactivar empresas 
agroindustriales que se encontraban en dificultades en un medio competitivo y 
hacerlas econ0micamente viables y comercidl y financieramente rentables. La 
finalidad no era simplemente aumentar y sostener la producci6n agricola, sino 
tambien promover el desarrollo rural con objeto de proporcionar a los 
agricultores ingresos importantes que les permitieran consumir los bienes 
industriales de su elecci6n. 

52. Un analisis de 204 plantas agroindustriales de 24 paises africanos, 
tenian en conjunto mas del 70X de la poblaci6n del Africa subsahariana, 
confirm6 que los Estados africanos, como tambien la ONUDI, tenian razones 
fundadas para estar preocupados. De las plant63 estudiadas, el 221 habia 
dejado de funcionar, un 551 estaba funcionando defectuosamente, y solo un 23% 
estaba funcionando satisfactoriamente. 

53. Varias eran las razones q11e se habian dado para explicar el defectuoso 
funcionamiento y la interrupcion de los servicios de tales plantas. Pudo 
comprobacse que a m~nudo, aunque no siempre, los problemas tenian su origen 
en una 0 mas de estas fases: planificacion, ejecucion 0 produccion. 

54. En la fase de planificacion, muchos proyectos se establecian sin proceder 
antes a una evaluacion realista de los mercados potenciales, con el resultado 
de que las plantas eran con frecuencia demasiado grandes. No se habian 
estudiado debidamente los aspectos de la seleccion de los procesos de 
producci6n, los acuerdos financieros y la localizacion de las plantas, con lo 
que no siempre eran apropiados. 

55. En la fase de ejecuci6n, se registraban costos superiores a los previstos 
a causa de los retrasos en la construcci6n de las plantas o en la adquisici6n 
de las licencias necesarias; a menudo, la maquinaria no era debidamente 
ensayada Lntes de su entrada en servicio; y la capacitacion de mano de cbra 
era algo que sencillamente se ignoraba. 

56. En la fase de producci6n, la ineficiencia y la falta de rentabilidad 
suscitaban dudas con respecto a la fiabilidad de la gesti6n de las plantas. 
Se comprob6 que la mala organizaci6n determinaba elevados costos de producci6n 
y un inadecuado control de calidad. Una cr6nica escasez de piezas de 
repuesto, y problemas de mantenimiento, estaban estrechamente rela~ionados con 
la irregularidad de los suministros de materias primas y la escasez de capital 
circulante o de explotaci6n. 

57. Como la capacidad industrial existente en las agroindustrias en general, 
y en el subsector de elaboraci6n de alimentos en particular, solo era 
parcialmente utilizada en el Africa subsahariana, se precisaban medidas de 
rehabilitacion para llevar a cabo la transformacion industrial necesaria. En 
todo programs encaminado a rehabilitar una empresa debiera procederse a 
reorganizar la producci6n, reestructurar la situaci6n financiera y mejorar la 
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capacitaci6n a todos los niveles. La rehabilitacion era necesaria para lograr 
que las empresas fuesen mas competitivas en un medio econ6mico y politico 
c~mbiante, y ello mediante la disminucion de los costos, el aumento de la 
calidad, la mejora de los servicios de distribucion y el incremento de las 
corrientes fin3ncieras. 

58. La ONUDI concebia el nuevo er;toque de esta cuestion en forma de un 
programa integrado. Tal enfoque multidisciplinario era indispensable por 
cuanto consideraba la empresa a rehabilitar en su entorno total. Las medidas 
de rehabilitaci6n tendrian que basarse en un perfecto entendimiento de las 
causas y de la naturaleza de un determinado esfuerzo de rehabilitaci6n. La 
viabilidad econrnnica y la rentabilidad f inanciera serian los dos criterios 
principales que hab~ian de presidir la elecci6n de empresas con miras a su 
rehabilitacion. 

59. La meta de la viabilidad econom1ca y de la rentabilidad financiera solo 
podria alcanzarse si la industria africana pudiera obtener tecnologia 
adaptable a las condiciones locales y, lo que era mas importante, si pudiera 
contar por si misma con personal capaz de seleccionar, asimilar y desarrollar 
tecnologia apropiada a las circunstancias e idonea, por ello, para producir 
los resultados deseados. 

60. Desde ese punto de vista, existian diversas oportunidades de cooperacion 
para, por ejemplo, capacitar a la fuerza de trabajo con miras a mejorar sus 
tecnicas de produccion, sin olvidar la urgente necesidad de controlar la 
calidad de los productos acabados, o de capacitar a ese personal en el empleo, 
la reparaci6n y el mantenimiento de equipo. La cooperacion tambien podria 
adoptar la forma de asociaciones con coparticipes que no solo pudieran 
proporcionar los recursos financieros necesarios, sino tambien compartir la 
experiencia arduamente adquirida a lo largo de muchos anos en los aspectos de 
la gestion, los conocimientos tecnicos, los mercados, etc. 

f~2; Politicas y medidas de a-R.Ql'Q_D~ionales.~n materia de 
x.ees.l.xucturaci6n industrial. para la rentabi.1.idad a lar.io plazo 
de_la imhlsuia.._de... elabora.cion_Jle __ dimentos.._de__Aftica; 
cooperaci6n y f inanciaci6n internacionales para 
la....nes true t_urac i6n indusli-"lL"-_Af_r_ka 

61. El punto 2 se concentraria principalmente en los factores macroecon6micos 
necesarios para la eficaz rehabilitaci6n de la industria de elaboracion de 
ali~entos, asegurandose con ello su rentabilidad a largo plazo. Abarcaba, por 
tanto, la reestructuraci6n de la red economics, el clima industrial y las 
medidas fiscales y administrativas con arreglo a las cuales la empress de 
elaboraci6n de alimentos tendria que funcionar. 

62. La sustituci6n de importaciones habia sido la meta principal, que ~e 
consider6 alcanzable mediante la adopci6n de medidas muy protectoras de las 
industrias incipientes. Sin embargo, a las industrias se les reconocia con 
frecuencia el caracter de incipientes durante un periodo de tiempo 
excesivamente largo. Las industrias no habian sido competiti~as po· diversas 
razones: insuficiente personal calificado a todos los niveles; falt,, de 
materias primas; descuido del mantenimiento; infraestructura fiEica e 
institucional inadecuada; tecnologia anticuada, etc. Todo f'llo l:abia dado 
lugar a un desarrollo distorsionado y a una utilizaci6n de la capar.idad de 
s61o el 401. 



63. Ademas, los gobiernos habian determinadL' los precios de lCls pro•hwtl)S 
manufacturados y de las materias primas, dejando a los gerentes de las 
empresas publicas y privada~ solamente pequenos margenes de beneficio. 

64. Con respecto a la tecnologia. se habian cometido errores en la selecci0n 
y adquisici6n de maquinaria y equipo. El equipo para complementar el ya 
existente, tenia que ser seleccionado con gran cuidado, pues debia ser 
compatible con la maquinaria a conservar. Para el normal funcionamiento del 
pt·oceso de producci6n, la maquinaria y el equipo necesitaban mantenimiento. 
Al cabo de alglin tiempo, era preciso reponer las piezas y componentes 
desgastados. La oportuna disponibilidad de piezas de repuesto habia sidCl 
siempre un problema, a menudo por falta de divisas. 

o5. For tanto, debia habilitarse el capital de explotaci6n necesario para la 
importacion de suministros, materias primas y material de envasado. Asimismo, 
era importante proporcionar divisas para la adquisici6n de piezas de repuesto, 
asistencia a cursos de capacitacion en el extranjero, etc. 

66. Otro factor de importancia para el normal funcionarniento de las fahric:is 
era la infraestructura f isica del lugar en que estu' iesen ubicadas. SP 
precisaba un buen sistema de transporte porque las materias primas y los 
productos finales de las industrias de el3boraci6n de alimentos eran muy 
perecederos. 

67. En vista de que el cultivo de materias p~imas agricolas para la industria 
de elaboracion de alimentos era de caracter estacional, y que la elaboraci6n y 
el consumo de tales alimentos eran en general continuos durante todo el anc, 
la provision de iustalaciones de almacenamiento revestia una importancia 
decisiva. 

68. Tambien habia demanda de los serv1c1os de institutos especializados, 
tales como los centros de control de calidad y las dependencias de 
normalizacion. En Africa, la investigacion y el desarrollo se habian 
descuidado hasta cierto pmto. A ese respecto, debian estimularse las 
actividades de los servicios nacionales de consultoria tecnica, que podrian 
llegar a ser coparticipes, en materia de investigaci6n y produccion, en el 
sector de elaboracion de alimentos. y debian establecerse contactos entre 
todas las partes interesadas. 

69. Las medidas fiscales monetarias debian ser menos restrictivas, y convenia 
que se ofrecieran mjs incentivos para propiciar la formaci~·1 de personal con 
aptitudes empresariales y de otra indole. 

70. Debia hacerse mas hincapie en la cooperacion interafricana, pues muchos 
paises africanos pequenos adolecian de escasa capacidad, mercados pequenos, 
etc. La cooperacion intrarregional en el comercio, las comunicaciones, los 
transportes, el suministro de energia, la banca y los seguros promoveria las 
actividades en beneficio de todos los paises. 

71. Tambien debia habcr cooperaci6n en materia de telecomunicaciones, 
informaciones, comercializac;on, etc. Otras esferas en las que habia 
oportnnidad de cooperaci6n interafricana eran las empresas de consultoria 
tecnica, los institutos de investigaci6n y desarrollo y las universidades. 

72. Para la transferencia de tecnologia, era necesaria la cooperaci6n 
Internacional. Los paises africanos debian tener mayor facilidad de acceso a 
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la tecnologia avanzada, a l;is patentes y al "know-how". pues ello ofreceria 11n 
mejor clima de inversiones a los inversionistas extranjeros. 

73. Finalmente, los paises desarrollados no solo debian proporciQnar 
asesoramiento, "know-how" y fondos para actividades de rehabilitacion y 
reestructuracion, sino tambien aLrir sus mercados a los productos de paises 
africanos con objeto de ayudarlo;;s en sus esfuerzos de rehabilitaci0n. 

74. Se expres6 la opinion de que la estructura de la propiedad de una empresa 
dedicada a la industria de elaboracion de alimentos tenia un infl11encia 
decisiva en la direccion de sus actividades industriales y comerciales. L~s 
filiales de grandes empresas multinacionales que operaban er Africa no tenian 
el mismo tipo de problemas con que a menudo tropezaban las empresas africanas, 
sobre todo las del sector publico. Se senalo ~ue habia que establecer w1a 
clara distincion entre el aumento de la producci6n agricola en si y el aumento 
de la capacidad de la industria de elaboracion de alimentos. 

75. Se subray6 que los factores externos desempenaban a menudo un papel 
decisivo en el desarrollo de las industrias af ricanas de elaboraci6n de 
alimentos. Entre csos factores figuraban el acceso a tecnologia apropiada y a 
la informacion sabre el mercado, lo que par lo comUll no estaba facilmente al 
alcance de las empresas de las paises en desarrollo. Sin el beneficio de 
tales insumos, no podia preverse de una manera realista la viabilidad 
comercial, o incluso tecnica, de la mayoria de las proyectos de 
rehabilitaci6n. Proporcionando esos ingredientes cruciales, la cooperacion 
empresa-empresa contribuiria al exito de las proyectos de reestructuraci6r. 

76. Se senalo el potencial de cooperaci6n regional en Africa, sabre todo con 
respecto a lo siguiente: participaci6n en el mercado, unidades manuf actureras 
de util:zacion conjunta, planes de exportacion colectivos, y puesta en coraun 
de recursos para investigacion y desarrollo, servicioL de consultoria tecnica, 
capacidades de planif icacion y desarrollo, etc. Sin embargo, cierto n\imero de 
participantes dijeron que la seleccion de proyectos con fines de 
rehabilitaci6n debia ajustarse a criterios eco~.6micos r financieros 
rigurosos. SegUo la experiencia de algunos, con frecuencia era mas dificil 
justificar la asignaci6n de recursos a proyectos de rehabilitaci6n que la 
iniciacion de un ouevo pr.oyecto industrial. Eso era cierto especialmente en 
casos en que la unidad inicial habia tenido una bas~ economica no muy solida, 
lo que no era raro en paises en desarrollo. 

77. Se hizo notar que la docwnentacion presentada a la Consulta Regional por 
la Secretaria de la ONUDI se habia centrado en los aspectos clave de un 
subsector industrial diverso y complejo, y que habia contribuido positivamente 
a la formulacion de recomendaciones concretas y eficaces. Los documentos de 
debate presentados oralmente por la Secretaria fueron objeto de una menci6n 
especial. 

78. Sabre la cueslion de la baja utilizaci6n de la capacidad en el subser.tor. 
se senalo que las indicaciones relativas a la capacidad instalada o nominal 
eran a menudo ficticias o err6neas, por lo que daban una idea falsa de la 
verdadera produccion de la mayoria de las plsntas. En muchos casos, se 
empleaba una tecnologia obsolete que no p~nnitia a la planta, incluso en 
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cor1diciones <lptimas, funcionar a su capacidad nominal o a una capacidad 
cercana a ella. Por tanto, habia que proceder con cautela al comparar la 
eficiencia operacional de esas plantas con las de las plantas de paises 
desarro llados. 

79. Se juzg6 indispensable que en los proyectos de rehabilitacion se 
utilizara un enfoqu~ integrado y global en el que se considerasen 
simultaneamente los problemas de capacitacion, mantenimiento, tecnologia 
apropiada, viabilidad comercial, etc. Se sugirio un metodo con el que 
posiblemente podrian alcanzarse esos objetivos. En primer lugar, debia 
realizarse un estudio completo de diagnostico previo de la empresa a 
rehabilitar. Tras el estudio, podria impartirse capacitacion al personal, a 
fin de asegurar el normal funcionamiento y mantenimiento de la planta. Solo 
entonces podrian definirse las opciones de elaboraci6n industrial mas idoneas 
y apropiadas, teniendo en cuenta necesidades locales y regionales especificas. 

80. Se introdujo el concepto de "rehabilitaci6n inteligente": la prudente 
eleccion de industrias en situacion precaria para su rehabilitacion era de 
capital importancia. En realidad, muchas empr~sas no se prestaban a una 
salvacion industrial, pues incluso tras una costosa rehabilitacion no 
generarian una corriente de efectivo a largo plazo lo suf icientemente 
considerable como para justificar la inversion de capital y la asignacion de 
recursos adicionales. 
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III. INFORME DEL DEBATE DEL PUNTO l: HEDIDAS PARA LA REHABILITAClON 
DE EHPRESAS DEL SUBSECTOR DE ELABORACION 

DE ALIHENTOS DE AFRICA 

81. Los particir •ntes estuvieron de acuerdo en la importancia que tenia la 
rehabilitacion del subsector de elaboracion de alimentos de Africa. 
Reconocieron que, aunque gerentes de empresas africanas habian recibido 
capacitacion de nivel lnternacional, esos mismos gerentes no podian actuar con 
eficiencia al regreso a sus paises de origen, pese a haberlo hecho con exito 
en un pais industrial. En Africa ter.ian que desenvolverse a menudo en un 
medio menos que transparente. 

82. Algunos participantes subrayaron que ese era mas bien un problema de las 
empresas del sector publico que de las empresas pequenas y medianas del sector 
privado. La seleccion y la designacion de g1~rentes debia hacerse con cuidado; 
debia ser competitiva y basarse en los meritc.s de los interesados. Los 
participantes reconocieron que, a causa de los bajos sueldos que ofrecian, las 
empresas pUblicas/estatales no atraian por lo general a los gerentes de gran 
competencia. El sistema de aprendizaje seria wt metodo para la f ormacion de 
personal de apoyo, en materia de gestion, mas competente. 

83. Un participante dijo que los gerentes expatriados solian recibir un trato 
mas favorable por parte de las autoridades que los nacionales del pais. 
Se imponia un cambio de actitud. 

84. Se carecia de planif icacion empresarial para orientar la explotacion de 
las empresas, asi como de sistemas informatico~ orientados a la gestion para 
controlar y evaluar el rendimiento de tales er,;;-resas. 

85. Un participante senalo la necesidad de una mayor ~articipacion de los 
trabajadores en la direcci6n de las empresas: los trabajadores debian 
participar en todos los aspectos de la gestion, y tanto en la adopci6n de 
decisiones dificiles como en la de decisiones faciles. La eficiencia no se 
lograria si a los trabajadores solamente se les hablaba oe ella cuando la 
empresa no estuviera funcionando como debiera. Muchas industrias af ricanas de 
elaboraci6n de alimentos no tenian junta directiva. 

86. Un participante senal6 que habia una tendencia a crear estructuras de 
gesti6n duplicadas, con lo que no se conseguian necesariamente los resultados 
deseados en lo tocante a la solucion de los problemas de gestion. 

87. Algunos participantes indicaron que el gerente debia participar en una 
fase temprana, es decir, en la de planificaci6n del proyecto, en lugar de 
posteriormente. 

88. Se hizo notar que los empresarios carecian de formaci6n en materia de 
direcci6n de empresas industriales, pues habian adquirido su experiencia 
principalmente en el sector comercial. Un participante dijo que era 
importante establecer una diferencia entre los sectores estructurados y no 
estructurados, e indic6 que el sector estructurado adolecia de falta de 
personal calif icado y de sistemas de gesti6n. 
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89. Algunos participantes destacaron la importancia de analizar todos los 
factores pertinentes antes de decidir rehabilitar o cerrar una empr~sa. 

90. Muchos participantes se ref irieron a la importancia de establecer 
criterios para la seleccion de tecnologias en los que se tuvieran en cuenta 
las necesidades y condiciones locales. Era necesario desarrollar tecnicas 
para negociar la adquisicion de tecnologia. Tambien era preciso intercambiar 
informacion y experiencia con respecto a las instalaciones de produccion 
existentes en Africa y a las fuentes de suministro y especif icaciones de 
maquinaria y equipo. 

91. Algunos participantes senalaron la falta de control de calidad, el cual 
era de primordial importancia para la industria de elaboracion de alimentos. 
Era nece~~rio asegurar la disponibilidad de instrumentos de control de calidad 
} su debido mantenimiento. Hicieron notar que no se concedia suficiente 
importancia al mantenimiento, en especial al mantenimiento preventivo, y 
dijeron que a veces el equipo se utilizaba hasta que ya no valia la pena 
repararlo o no era posible su reparacion. 

92. Los participantes estuvieron de acuerdo con respecto a la importancia de 
la cooperacion Sur-Sur en materia de normas y control de calidad en la 
industria de elatoracion de alimentos. Esos esfuerzos complementarian la 
cooperacion Norte-Sur en el mismo sector. Un particj?ante se refirio a las 
limitaciones existentes en la cooperacion Sur-Sur, tales como barreras 
idiomaticas y demoras en la entrega de equipo y piezas de repuesto. Por lo 
que a estas ultimas se referia, SU insuficiencia era cronica. A ese respecto, 
muchos participantes subrayaron la necesidad de que las empresas af ricanas 
establecieran sistemas de gestion de existencias, lo que entranaria una 
evaluacion oportuna de las necesidades de piezas de repuesto. 

93. Otro participante dijo que, en contra de lo que a menudo se decia, la 
mano de obra raras veces era realmente barata en los paises africanos. Al 
considerar el costo de la mano de obra, era preciso tener en cuenta la 
produ~tividad. El logro de los objetivos de productividad podria vincularse a 
un sistema oe recompensas. 

94. Algunos participantes se refirieron a la necesidad de instalaciones de 
producci6n polivalentes para la elaboracion de productos perecederos y/o 
estacionales, como las frutas y hortalizas. 

Recursos f ioancieros 

95. Algunos participantes subrayaron la falta cronica de capital de 
explotacion. Tambien se refirieron a la necesidad de f inanciaci6n a largo 
plazo para proyectos de rehabilitaci6n. Los elevados tipos de interes y la 
inflacion afectaban negativamente al rendimiento de la mayoria de las 
industrias de elaboracion de alimentos. Otra dificultad era la incapacidad de 
dar garantias ademas de cumplir los requisitos de los bancos en lo tocante al 
endeudamiento. 



- 28 -

96. Un participante subrayo la necesidad de admitir que los bancos y l~s 

empresarios fueran considerados como coparticipes en empresas que entra'.1a1an 
cierto riesgo. En el caso de dicha asociacion, habia que tener el '!~bido 
cuidado para seleccionar un plan de f inanciacion adecuado que asegurara la 
viabilidad de la empresa en cuestion. 

97. Algunos participantes destacaron la importancia de lo~ serv1c1os de 
asesoramiento tecnico que los bancos of recian a las empres~s. 

98. Al negociar un "paquete" financiero, debia procurarse asegurar un periodo 
de gracia naecuado, teniendo en cuenta la fecha de iniciacion del proyecto. 

99. Un participante senal6 la necesidad de un control estricto de los fondos 
asignados, con objeto de impedir cualquier posible mal empleo de los mismos. 
Otro participante anadio que los controles de los precios por parte de los 
gobiernos af ectaban negativamente a la rentabilidad de la industria tle 
elaboraci6n de alimentos. 

c.a,eacitacion 

100. Se estim6 en general que eran necesarios al menos tres tipos diferentes 
de capacitacion para que los paises africanos pudieran explotar sus emvresas 
industriales con mayor eficiencia. Con arreglo al primero de esos tipos, se 
impartiria capacitacion a lo~ altos directivos en materia de estrategia 
empresarial y desarrollo de empresas a medio y a largo plazo. 

101. El segundo tipo de ~apacitaci6n se centraria en la seleccion y 
evaluacion financiera de proyectos susceptibles de rehabilitacion. Tal 
capacitacion no solo era pertinente para las empresas, sino tambien para los 
ministerios de industria de los paises interesados. 

102. A lo largo de los debates celebrados en el grupo de trabajo, se hizo 
hincapie en la importancia de los aspectos tecnicos de la rehabilitacion, 
desde el mantenimiento preventivo y el control de calidad hasta l~ gestion de 
piezas de repuesto. De esos aspectos tecnicos se trataria en el tercer tipo 
de capacitacion, que tambien ofreceria seminaries para mejorar las tecnicas de 
negociacion de la alta direcci6n y de los funcionarios gubernamentales. 

103. Un participante opino que era mas facil hablar de la comercializacion 
que ponerla en practica. A este respecto, cabia senalar problemas como el 
escaso poder adquisitivo y el pe~ueno tamano de las empresas. Poco, o 
ninguno, era el dinero disponible para la comercializacion o promocion de un 
producto. 

104. Otro participante sefialo que habia una diferencia entre la capacitacion 
de gerentes de alto nivel y la capacitaci6n de trabajadores. 

105. Un participante opino que las instituciones financieras habian 
subestimado a menudo la importancia de la comercializaci6n. Ese participa~te 
dijo que el fracaso de las empresas se debia a veces a la falta de atencicn al 
aspecto de la comercializaci6n. 
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106. El mismo participante subrayo que era indispensablP producir solatnente 
lo que pudiera venderse. For tanto, era importante averiguar donde existia tn1 

met-cado. Todo proyecto debia evaluarse en ese sentido antes de ser 
ejecutado. El citado participante prosiguiO diciendo que era necesaria w1a 
comercializacion competitiva. 

107. Otro participante dijo que la produccion debia satisfacer en primer 
lugar las necesidades locales. y que solo se destinaran a la exportacion los 
Pxcedentes que hubiera. El dar priorirdad a las exportaciones podia originar 
situaciones de escasez de productos alimenticios para el consumo diario a 
nivel nacional, lo que indudablemente daria lugar a problemas sociales. El 
mismo participante subrayo la importancia de mejorar la calidad de los 
productos. tanto de los destinados al consumo local como de los destinados a 
la exportacion, e insto a los gobiernos africanos a que redoblaran sus 
esfuerzos en favor de una mayor produccicn, a fin de lograr la autosuficiencia 
alimentaria, que era uno de los objetivos prioritarios de Africa. 

108. Algunos participant~s recalcaron que era dificil acceder a determinados 
mercados, e indicaron que un conocimiento a fondo del mercado era un factor 
importante para la penetracion en el mismo. El acceso a nuevos mercados 
podrian facilitarlo intermediarios q•1e sirvieran de enlace entre paises en 
desarrollo y paises desarrollados. 

109. Algunos participantes senalaron que, en lo tocante a las empresas 
africanas, las estrategias de comercializacion a menudo no existian, y no se 
prestaba suficiente atencion a los canales de distribucion. 

110. Unos pocos participantes plantearon cuestiones relativas a las 
importaciones, como la competencia desleal, la aplicacion de tasas 
insuficientes, el "dumping" y la baja calidad de los productos procedentes del 
exterior. La falta de datos fiables hacia dificil saber el valor y el volumen 
real de los productos importados. 

111. Otro participante senalo que, ante la falta de estadisticas actualizadas 
y la ambiguedad de algunos aranceles de importacion, resultaba dificil hacerse 
una idea clara de las actuales pa~ticipaciones en el mercado. Asimismo, 
subrayo la necesidad de que se establecieran en todos los sectorcs bancos de 
datos de los que pudiera obtenerse informacion fiable. 

112. Un participante resalto la importancia de la higiene, inexistente en 
muchas empresas de elaboracion de alimentos. Anadio, que la falta de higiene 
hacia que los clientes desconfiaran de la calidad de los productos. 

113. Muchos participantes estuvieron de acuerdo en que habia un 
proteccionismo excesivo, que a menudo tenia efectos negativos en la calidad. 
Se admitio que un control riguroso podria ser uno de los medios de resolver el 
problema. 

114. Unos pocos participantes destacaron la importancia de la imagen y de la 
comercializacion del producto, incluidos la elaboracion y el envasado. Un 
participante hizo notar que los productos locales se vendian por lo comun a 
precios controlados, mientras que los productos de importacion a menudo 
proporcionaban a los detallistas margenes de beneficio elevados. La imagen de 
un producto dependia de su envasado, pues la presentacion creaba identidad. 
Esa era a menudo una cuestion de la que los paises af r1canos se ocupaban 
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demasiado tarde. Dicho participante tambien senalo a la atencion las ba&reras 
comerciales .. invisibles". As'mismo. senalo que la legislacion eurcpea estaba 
fundamentalmente orientada a la protecci6n de los consumidores. y opino que 
podria conse&uirse una imagen mejor para los productos af ricanos mediante un 
mayor hincapie en los aspectos de la calidad y del envasado. 

115. Unos pocos participantes senalaron a la atenci6n la estructura 
financie~a. considerada por ellos especialmente importante en el sector 
agroindustrial. 

116. Muchos participantes reconocieron la importancia de la energia. Un 
participante dijo que habia que considerar la cuesti6n del agua al mismo 
tie.po que las de la electricidad y el gas. debido a su a11plia utilizacion. 
sobre todo en la elaboraci6n de cafe. Sin embargo, en el caso del agua. los 
principales problemas tenian que ver con su calidad: a menudo. el agua no se 
trataba y contenia sedimentos que ocasionaban un mayor consumo de energia y un 
deficiente funcionamiento del equipo. 

117. A los paises que carecian de combustibles fosiles, la electricidad les 
planteaba un gran problema. Los costos de la energia podian representar hasta 
un 2si de los costos de producci6n, y, a nivel de empresa, urgia adoptar 
medidas que permitieran economizar energia. El participante prosiguio 
diciendo que el transporte tambien presentaba problemas. Para algunos paises 
en desarrollo, los ~ostos del transporte inaritimo y aereo eran demasiado 
elevados. Tales costos estaban reguiados por a~uerdos y dependian 
inversamente del volU111en de comercio. que era mayor en la direcci6n Norte-Sur 
que en la direcci6n Sur-Norte. 

118. Un participante senal6 que era preciso que hubiera un vi~ .ulo entre las 
politicas de rehabilitacion y reestructuracion. 

119. Un participante plante6 la cuestion de la energia solar como alternativa 
a la electricidad. Sin embargo, otros participantes manifestaron tener 
reservas con respecto a la energia solar, pues, para aplicaciones 
industriales, su tecnologia se encontraba afui en una fase experimental. 
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IV. lNFORME SOBRE EL DEBATE DEL PUNTO 2: POLITIC'.AS Y f'!EDIDAS DE APOYO 
NACIONALES, EN MATERIA DE REESTRUCTURACION INDUSTRIAL, PARA 

LA RENTAoILIOAD A LARGO PLAZO DE LA INDUSTRIA DE 
ELABORACION DE ALIMENTOS DE AFRICA~ COOPERACION 

Y FINANCIACION INTERNACIONALE~ PARA LA 
REESTRUCTURACION INDUSTRIAL DE AFRICA 

120. Se hizo notar que, debido a la baja utilizacion de la capacidad, era 
necesario formular y aplicar estrate3ias y politicas de amplio alcance para la 
rehabilitacion industrial, especialmente en el sector de elaboracion de 
alimentos. Al formular esa politica. debian tenerse en cuenta todos lo~ 
componentes, incluidas las concatenaciones progresivas y regresivas, empezando 
por los insumos para la agricultura, la produccion agricola, las materias 
primas, la elaboracion industrial y el almacenamiento de las materias primas, 
y terminando por los productos finales, la comercializacion y la distribucion, 
incluida una evaluacion realista de la demanda. Se reconocio en general la 
interdependencia entre la agricultura y la .. ndustria, interdependencia que 
hacia necesaria una armonizacion entre las politicas agricolas e industriales. 
La produccion local de materias primas era necesaria para asegurar a las 
plantas de elaboracion de alimentos W'! suministro de insumos regular y fiable; 
sin embarg~. tales inslDllOs no debian poner en peligro el suministro de 
alimentos de la poblacion rural, que se dedicaba a una agricultura de 
subsistenc!.a. 

121. Debia ponerse limites a la liberalizacion ya la privatizacion. El 
rilmo de ejecucion debia dep~nder de las condiciones imperantes en cada pais. 

122. Se considero importante proporcionar una proteccion limitada a las 
empresas incipientes, a fin de que pudieran desarrollarse gradualmente. Sin 
embargo, la proteccion ilimitada conducia a la inef icacia y a la 
incompetitividad de las empresas, por lo que era conveniente fijar un plazo a 
esa proteccion. 

123. Cierto nlimero de participantes se refirieron a la necesidad de una mayor 
transparencia en la gestion, y dijeron que la legislacion relativa a la 
direccion de tales empresas debia actualizarse para facilitar la transparencia. 

124. Se reconocio que era preciso seleccionar a los gerentes en funcion de 
sus aptitudes. TaleL gerentes necesitaban instrucciones claras respecto a lo~ 

objetivos de la empresa que fueran a geGtionar. Tambien debieran poder 
desempenar sus funciones libremente, percibir una remuneracion razonable y 
deber responder plenamente de su trabajo. 

12S. Algunos participantes subrayaron la importancia que habia ql•e conceder a 
la seleccion de los miembros de las juntas directivas. Los miembros de una 
junta debian ser tecnocratas, representar diferentes disciplinas relacionadas 
con la producci6n de la empresa y tener experiencia en el sector industrial. 
Ademas, el director gerente designado por las autoridades competentes solo 
debia dar cuenta de su gestion a la j~nta directiva. 
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126. Aunque la contrataci6n de un gerente externo para que se hiciera c:argt• 
de la direccion de una empresa publica era un medio de resolver los problemas. 
tal contrataci6n debia garantizar la capacitaci6n de personal local para la 
eventual absorci6n de la empresa. Se consider6 indispensable la caracitacion 
de personal en el extranjero a los niveles de gesti6n y supervision. 

Tecnolot~ 

127. La selecci6n de tecnologia era un elemento importante para el 
establecimiento de una planta, pues detenninaba en gran medida la viabilidad y 
la rentabilidad a largo plazo de la misma. Aunque las posibilidades de elegir 
la tecnologia eran muchas cuando el equipo se adquiria mediante licitaci6n 
interna~ional~ esas posibilidades eran hasta cierto punto limitadas en el caso 
de los acuerdos de asistencia bilateral. Para poder alcanzar el objetivo 
fijado a la empresa, solo debia aceptarse tecnologia previamente ensayada y de 
probada eficacia. 

128. En todo caso, el acuerdo de adquisici6n de tecnologia debia preve1· la 
capacitaci6n de personal, por parte del proveedor del equipo, incluso antes de 
que este se hubiera instalado. Tal capacitaci6n podria impartirla el 
proveedor en su propio pais. La capacitacion p~actica en el funcionamiento 
diario de la planta era de la mayor importancia para el normal funcionamiento 
de esta. 

129. Algunos rarticipante~ subrayaron la necesidad de un suministro inicial y 
continuo de piezas de repuesto y de un ~apital de explotacion suf iciente para 
ese fin. 

130. Se estim6 que la rehabilitaci6n industrial planteaba c•1estiones 
especiales, con respecto a la elecci6n de tecnologia, cuando ya se disponia de 
maquinaria y de lo que se trataba era de obtener nueva maquinaria o 
tecnologia. Se considero que to~o cambio tecnologico introducido debia ser 
compa~ible con el equipo ya existente. La elcccion de tecnologia debia 
basarse en un detenido estudio de diagnostico, incluida una evaluaci6n del 
nivel de tecnologia necesarLo, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
tecnologia local. 

131. Se consider6 util que los empresarios y gerentes recibieran 
asesoramiento, sobre la elecci6n de tecnologia, de grupos locales tales como 
institutos de investigacion y camaras de co~ercio. 

132. Las empresas conjuntas fueron consideradas un ~ecanismo sumamente 
valioso para la transferencia de tecnologia. 

131. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que conseguir apoyo 
financiero era un problema import3nte en el proceso de rehabilitaci6n. En 
particu~ar, subrayaron que, por falta de capital de explotaci6n, muchas 
empresas 3e veian en serias dificultades. Asimismo, sobre muchas empresas 
habia peflado una carga de la deuda demasiado grande en relaci6n con su capital 
social. 
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134. El costo de la financiacion planteaba otro problema, pues er~ alto a 
causa de los elevados tipos de interes. s~ reconocio en general que los tipos 
de interes habian tendi~o a ser demasiado altos en los paises africanos, y 
algunos participantes subrayaron la necesidad de liberalizarlos para que se 
aproximaran a los tipos del mercado. Eso facilitaria la disponibilidad de 
fondos para actividades de rehabilitacion. 

135. Otra cuestion era la del riesgo del cambio. Muchas empresas con 
prestamos en moneda extranjera se veian en dificultades financ~eras a causa de 
los desfavorables tipos de camb~o de las divisas. 

136. Se tom6 nota de diversos planes existentes, por ejemplo en Francia y en 
Marruecos. con arreglo a los cuales algunas institucion~s privadas actuaban 
como garantes adicionales de prestamos concedidos principalmente a pequenas y 
medianas empresas. En el caso de las grandes empresas de Africa, eran los 
gobiernos los que por lo comtln habian venido asumiendo ese riesgo. 

137. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que, para el exito de 
toda rehabilitacion, era indispensable un apoyo infraestructural adecuado. Se 
hablo del mal estado de muchas de las carreteras de Africa, especialme~te las 
que ponian en com\lllicacion a las fabricas de las zonas rurales. Esto habia 
determinado un aumento de los gastos de transporte y distribucion y, por 
consiguiente, un aumento tambien de los precios de los productos, asi como una 
disminucion de la competitividad de los productos africanos. Tambien 
resultaba que, per las razones que fuera, las decisiones iniciales sobre la 
localizacion de las empresas no habian sido acertadas con respecto a los 
gastos de transporte de los productos a y desde las fabricas. 

138. La irregularidad y la ins~gurided de los suministros de energia habian 
dificultado la produccion y las co~unicaciones. Los sistemas de 
comunicaciones, y especialmente los sistemas telefonicos, tambien eran 
inadecuados. 

139. La dificultad de contar con un suministro de agua suficiente tambien 
hahia coartado la eficiencia de la produccion. 

140. Las instalaciones para el almacenamiento de materias primas y de 
produ~tos manufacturados constituian un motivo especial de preocupac1on. El 
poder disponer de instalaciones de almacenamiento adecuadas revestia especial 
importancia en las industrias de elaboracion de alimentos, debido al caracter 
estacional de las materias primas. Las instalaciones de almacenamiento 
inadecuadas habian sido la causa de que grandes cantidades de productos se 
estropearan. Era cosa comun que despues de la recoleccion s~ produjeran 
perdidas. En muchos ca~os, los proveedore~ habian instalado silos sin los 
accesorios necesarios. 

141. Los participantes hicieron unanimemente W1 llamamiento para que se 
prestara mayor atencion a los a=pectos de la normalizacion y de la seguridad y 
el control de calidad. Muchos paise~ uv tenian normas que estuvieran 
reconocidas a nivel nacional o internacional, o simplemente carecian de 
ellas. El control de calidad, es decir, los laboratorios de ensayos a nivel 
de empresa o a nivel nacional, era la excepci6n mas bien que la regia. Por 
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ello, los productos localmente elaborados no se ajustaban a menudo a normas 
higienicas internacionales aceptables. Eso habia limitado las posihilidarte~ 
de exportaci6n de muchos paises. 

142. Algunos participantes subrayaron que, en la provision de 
infraestructuras fisicas e institucionales adecuadas, el Estado tenia un papel 
importante y peI'1118nente que desempenar. No obstante, el sector privado 
tambien tenia posibilidades de cooperar con el Estado a este respecto. 

Investigaci6n y desai-rollo 

143. Se debati6 a fondo el tema de la investigacion y el desarrollo, sobre 
todo en lo tocante a la transferencia, adaptaci6n y selecci6n de tecnologia 
apropiada a las condiciones de Africa. Muchos participantes senalaron que el 
no dominar la tecnologia extranjera era una causa importante de la~ averias de 
la maquinaria, de la necesida1 de piezas de repuesto, de la falta de 
mantenimiento preventivo y, por ultimo, de la necesidad de ret.abilitaci6n. 
Se estimO que las instituciones nacionalP.s de investigaci6n y desarrollo 
podian desempenar un papel fundamental. Las instituciones nacionales de 
investigaci6n y desarrollo podian, si se aliaran debidamente con la industria. 
adaptar a las condiciones locales tecnologia mejorada, dsesorar sobre la 
seleccion de tecnologia y maquinaria apropiadas y realizar investigaciones 
para promover la utilizacion de materias primas localmente disponibles y/o 
cultivadas. Tambien se consider6 importante apoyar los esfuerzos tecnologicos 
desarrollando una capacidad mas adecuada en cuanto a servicios nacionales de 
consultoria tecnica. 

144. En todo lo indicddo, los gobiernos debian desempenar un papel de apoyo 
importante. Los participantes subrayaron que la investigacion y el 
desarrollo, a efectos de adaptacion tecnologica y comercializacion, debian 
realizarlos los institutos locales en lugar de los institutos de paises 
desarrollados. 

Medidas de polit.i_ta_n~~saria PJll'~ la rentabilidad a lar.&2-Pl~ 
de la industria de elaboraci6n de alimentos 

145. Se reconoci6 la importancia de crear las condiciones propicias para 
rehabilitar empresas de modo que pudieran sec entidades rentables. Eso 
requeria una reestructuraci6n de los sistemas de incentivos para las empresas 
industriales y comerciales, es decir, de los aranceles e impuestos, de la 
imposicion sobre sociedade3, de los controles de precios, etc. Era importante 
proporcionar a las empresas toda clase de incentivos para que pudieran ser 
rentables a largo plazo. Eso t2mbien requeria una gesti6n responsable de la 
politics financiera publics, asi como una prudente aplicaci6n de la politica 
monetaria. 

146. Tambien era necesaria una poli tica gubernamental para reducir los 
efectos perj\&diciales del "dumping" de bienes importados a precios 
artif icialmente rebajados y que constituia una competencia desleal frente a 
las empresa; a'. ricanas que luchaban por abrirse camir.o. 

147. Tambien se estim6 que muchos gobiernos no habian desarrollado pollticas 
conducent.es a la rehabilitaci6n de empresas en situaci6n precaria, sobre todo 
en el sector publico. 
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148. El hecho de que las agroindustrias fueran de la responsabilidad de 110 

ministerio de industria y de un ministerio de agricultura a veces daba lugar a 
que ambos ministerios compitieran por el mismo cliente. Otro resultado era 
que a menudo no habia una politica clara con respecto a la agroindustria y su 
rehabilitacion. 

149. Los participantes subrayaron la crucial importancia de la cooperacion 
nacional, regional e interregional en el contexto de la rehabilitacion. En 
muchos paises, la cap~citacion, y en particular la capacitacion especializada 
era insuficiente. !.os institutos de capacitacion nacionales, subregionales y 
regionales estaban en condiciones de impartir capacitacion que las empresas 
individuales no podian of recer a causa de los costos y del caracter 
especializado de dicha capacitacion. 

150. Se estim6 que la investigacion y el desarrollo para adaptar tecnologia a 
las condiciones locales eran indispensables perc costosos. A ese respecto, 
los participantes convinieron en que la puesta en comim de recursos sobre una 
base subregional y/o regional resultaria mas econ6mica y permitiria una mayor 
difusion de los resultados y la transferencia de tecnolagia, sabre todo a los 
paises pequenos. 

151. Se cansidero as11111smo importante que tal investigacion y desarrollo 
estuvieran vinculados en tado momenta a las empresas comerciales y al sistema 
educativo nacional. 

152. Los participantes subrayaron la necesidad de una extensa red de 
informacion sabre insumas, proveedores de componentes de piezas de repuesto, 
fuentes de tecnalogia apropiada, des~rrolla de mercados, envasado, etc. La 
cooperacion int~rnacional seria claramente ventajosa. 

153. A causa del pequeno tamano de los mercados de muchas paises africanos, 
el comercio intraafricano seria un valiaso medio de estimular las 
exportaciones y de aumentar, de ese modo, la utilizacion de la capacidad. 

154. Muchos participantes subrayaron la necesidad de armanizar las politicas 
ecan6micas nacianales con abjeto de crear condiciones propias para las 
empresas de elaboracion de alimentos y de evitar el "dumping" de productas de 
importacion baratos en perjuicio de las empresas agroindustriales locales. 
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