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A. Nacimiento de un sector estratiqico 

1. La dependencia exclusiva de la importacion para el 

abastecimiento de maquinaria y equipo,bace mis ficil aequir el 

cambio tecnologico, pero somete al pais a los avatares del 

comercio exterior. Ademis en tal caso la tecnologia se 

incorpora al aparato productivo sin in4ucir el 4esarrollo de 

capacidad nacional para su manejo ni acce4er de aodo 

siqnificativo a su dominio. 

En cambio, la produccion local de bienes de capital 

internaliza el ef ecto de la inversi6n y obliga a avanzar 

constantemente en el empleQ conciente del conocimiento 

incorporado. 

La fabricacion local del equipo bace necesazio a4ecuar 

el perf il industrial mediante au articulaci6n estreeha con la 

actividad usuaria asi como con las entida4es nacionales que 

promueven el avance en el campo cientif ico y tecnol6gico. 

ROTA: Este documento se refiere principalmente a los bienes de capital que se 
construyen a pedido. Aunque algunos de los problemas que se exponen afectan 
tambien a los equipos que se fabrican en serie, no es as1 en todos los casos. 
Para simplificar la exposici6n se habla en el texto de "bienes de capital", 
pero siempre debera entenderse que la ~xposici6n se ref iere a los fabricados 
por encargo. 
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(Universidades y centros de Investigaci6n o unidades 4• 

desarr9llo de la propia industria). 

Aunque no puede pretenderse que un pais de mercado 

mediano desarrolle una gama muy amplia de fabricaci6n de 

bienes de capital, siempre es posible avanzar en alquna medida 

en los sectores de mayor importancia relativa o en aquello• 4• 

aagnitud suficiente para justificar y sostener un esfuerzo 4• 

investigacion autonoma. Buen ejemplo de esto es la producci6n 

finlandesa de equipo minero, que es de mucho mayor importancia 

que la acti vi dad extracti va de cobre que le ha servido 4• 

apoyo. 

2. Primeras etapas de proqreso 

Las labores de fabricacion de maquinaria se i:;.i1~~.aron 

en los paises latinoamericanos en forma modesta a partir 4,, 

ciertas demandas sectoriales especificas. 

En las primer•s decadas del siqlo comenzaron au labor 

empresas poco mis que artesanales que atendian ~ecesidades 

particulares y que en numerosos casos dieron luqar con el 

tiempo a complejos industriales de enverqadura notable. 

La deman~a de marco~ partidores y compuertas para el 

reqadio de la provincia de Mendoza fue el oriqen de Industrias 
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Pescarmona. La construcci6n de inqenios azucareros de taaafio 

aodesto en la reqi6n de Sao Paulo permiti6 a Ilario De4ini 

echar las bases del complejo industrial que t..oy lleva •u 

nombre. En Chile los requerimientos de la viticultura llevaron 

a la instalacion de fundiciones de bronce, una de las cual•• 

lleqo a convertirse en la elaboradora de cobre llADECC. 

El proceso siqui6 con el tiempo asentando activida4es 

que incorporaban nuevas tecnoloqias. Las necesi4a4es 4• 

instalaci6n de ascensores en el pujante Sao Paulo di6 oriqen 

al multifacetico Grupo Villares. Muy posterioraente la 

producci6n camaronera de El Ecuador motiv6 la producci6n local 

de bombas hidriulicas de qran caudal y baja altura, no 

requeridas en otros usos. 

Son muchos los casos en que la existencia de 

requerimientos relativamente modestos, atendidos con 

suf iciente y creciente dominio de su problemitica especifica, 

ha permitido llevar adelante emprendimientos de qran alcance. 

Vale la pena mencionar estos hechos porque la 

referencia inicial a la necesidad de internalizar la 

tecnolo1ia no se refiere necesariamente a un salto en el 

dominio del conocimiento sino a un proceso que puede ser muy 

gradual, sobre todo si esti debidamente articulado con las 

necesidades del usuario. 
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contrasta el s6lido enraisamiento de muchas de la• 

empresas que ban crecido localmente desde inicios casi 

artesanales,co~ la precaria viqencia de tantos trasplant•• 

eriqidos para responder a un a fan industrialista injustif icado 

por la realidad local. 

Mencionamos estos hechos en estas lineas destinadaa a 

llamar la atencion sobre la crisis que experimenta en la 

reqi6n la industria de bienes de capital porque ayudan a 

apreciar el qrado de concordancia con la economic& nacional que 

tienen muchas empresas que crecieron rapidam.ante cuando en la 

reqion se sintio con fuerza la ola del cambio tecnol6qico. 

3. Expansion y consolidacion. 

Alrededor de la decada de 1930 se comenz6 a aplicar en 

varios de los paises de la reqion una pclitica de estiaulo 

deliberado a la substitucion de importaciones. 

Este empeiio, basado en eonsideraciones de distinto 

orden, se hizo necesario principalmente por la disminucion de 

la demanda de productos primarios a eonsecuencia de la qran 

recesion mundial, que unida a la consiquiente caida de los 

precios redujo el nivel de actividad economic& y en particular 

la capacidad para importar. 
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La sequnda querra mundial limit6 a6D ala las 

poaibilidades de cubrir las necesidades bisicaa ••diante el 

abastecimieDto exterDo, de modo que la sustituci6n de 

iaportacioDes lleqo a ser casi un sin6Dimo de supervivencia. 

El abastecimiento nacional de productos industriales ae 

consideraba un indicador de progreso, aunque Do se prestara 

suf iciente atencion a la ef icieDcia de la producci6n 

correspondiente y a su nivel de calidad. 

La politica de promoci6n iDdust£ial utiliz6 diveraoa 

instrumentos que se aplicabaD de manera generalaente 

iDdiscriminada y entre los cuales pueden destacarse loa 

•iguientes: 

3.1 El arancel aduanero. 

Este tributo, establecido historicamente para generar 

iDgresos al Estado (y que como tal se aplico 4uraDte largo 

tiempo al movimieDto de mercaderias aun deDtro de un aisao 

pais) •e comenzo a utilizar como instrumento de fomento. 

Para que el araDcel surtiera tal ef ecto era necesario 

trabajar con tasas altas, las que se fueroD mod~ficando caao 

por caso y que, sin que ello fuera muy excepcional llegaban a 

la prohibicion de importa,ion; es decir, hasta un Divel 4• 
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proteccion inf inito. El uso del arancel como mecanismo de 

promoci6n se aplic6 de manera muy amplia a los productoa 

industriales. Sin embarqo los bienes de capital eran 

qeneralmente eximidos del paqo de derechos d:l importaci6n para 

facilitar la realizacion de los proyectos de los que debian 

formar parte. 

En la mayoria de los paises medianos y pequenos 

predomin6 este criterio hasta bace pocos aiios, aun euando 

prevalecia en general la politica de sustitucion de 

importaciones. En los paises mayores se percibio desde antes 

la importancia tecnoloqica de la produccion local 4• 

maquinaria y equipo y se bicieron importantes esfuerzos por 

impulsar tambien su produccion. 

Aunque bacia los primeros anos de la decada de 1960 

casi todos los paises latinoamericanos tenian en aplicaci6n 

politicas de fomento similares, solo en Brasil y Arqentina se 

babia producido un avance sustantivo del sector. Mexico loqr6 

un resultado compa1able alqo mis adelante. 

Las exenciones arancelarias de que qczaban las 

inversiones del Estado y en general los grandes proyectos, 

bicieron necesario recurrir a otros instrumeLtos para 

e£timular el avance del sector. 
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3.2 Preferencia especifica. 

Sin mod if icar el arancel pueden establecerse mecaniaao• 

de preferencia por la produccion local mediante, por ejemplo, 

la exiqencia de un porcentaje minimo de OLiqen nacional en las 

compras del Estado. Este procedimiento de proteci6n 

representa una tasa de preferencia normalmente alta y ha aido 

utilizado ampliamente con dif erentes modalidades y cubriendo 

incluso todas las comprar (no solo las del Estado) en aectorea 

especificos, por ejemplo, la industria automotriz. 

3.3 Credito 

Las lineas de credito exclusivas y subsidiadas se ban 

usado no solo para financiar las ventas de la producci6n 

nacional, sino tambiin las inversiones necesarias para 

iniciarlas. 

l.4 Compras pioneras 

Para completar una enumeracion muy sintetica de las 

principales formas de promocion que en la reqi6n 

latinoame~icana ban &}'\:dado al desarrollo de la industria, en 

particular la elaboradora de bienes de capital, bay que 

mencionar las adquisiciones orientadas a ese exclusivo objeto. 

Las formas de este mecanismo son muchas, pero un ejemplo 
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conspicuo son los encarqos de bienes que •• elaboraban por 

primera vez y que Eletrobras utiliz6 bastante en favor de las 

aanufacturas brasile5as. 

4. La etapa de expansion 

El periodo posterior al primer "shock" petrolero, con 

su secuela de credito internacional ficil, unido a una 

peraisividad qeneral en relaci6n con el qasto plll>lico 

peraitieron que las politicas de fomento produjeran una fuerte 

expansion de la capacidad instalada, basada en previsiones 

optiaistas de la dem~nda y realizadas a aenudo sin cenirse a 

las aoluciones d .. costo minimo. 

Aunque el inicio de la produccion metalmecinica se bizo 

en un. mercl!.do poco proteqido, sus etapas posteriores de 

consolidacion y crecimiento f ueron estimulados por la acci6n 

deliberada del Estado, que ademis ~e tener una actitud 

claramente proteccionista era el actor arrolladoramente 

determinante en el escenario economico. La presencia del 

Estado crecia no solo con nuevas empresas que quedaban bajo au 

control, sino que en varios paises se nacionalizaron 

actividades existentes, como fue el caso de la mineria del 

cobre en Chile y de la industria del petr6leo en Mixico y 

Venezuela. 
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La fabricaci~n de bienes de capital alcanz6, aunque no 

au aaduracion, sus mi~ altos vollimenes de producei6n en un 

aercado proteqido dominado por un comprador it.nico de capacidad 

creciente y disposici6n favorable. 

Esas condiciones ayudaron a que el sector se expandi~ra 

en capacidad productiva y avanzara en tecnoloqia pero tambiin 

contribuyeron a limitar su interes por el mercado externo y, 

eventualmente, disminuir su aqresividad en la competencia. 

B. Elementos de la crisis regional 

1. En un lapso relativamente corto y en forma casi 

aimultinea se produjo en muchos de los paises dela reqi6n una 

transformacion bisica. Obliqado a ello por la fuerza de lo• 

hecbos o siquiendo la orientacion de nuevas politicas, el 

Estado comenz6a a abandonar o renunci6 a su papel rector de la 

economia. 

2. Sin pretender calificar el merito o ventaja de las 

motivaciones en uno u otro caso, anotaremos aqui lo que podria 

aer un apretado resumen de los bechos que llevaron a lo que 

podriamos llamar "situacion compulsiva" (es decir, la que no 

naci6 como fruto de una elecc:lon de politica derivada dol 

analisis te6rico). 
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3. La etaFa de permisividad financiera que antes •• ha 

mencionado se dio en un periodo en que las tasas de intaris 

eran bajas o, aun, negativas. 

Resultaba ficil, o por lo menos posible, mantener •l 

servicio de una deuda externa de maqnitud excesiva. El 

inevitable enfrentamiento con la realidad se produjo cuando 

las tasas de interes recuperaron un valor duramente positiv~ 

hasta alcanzar m~qnitudes bist6ricamente ineditas. 

4. Los intereses anormalmente altos hicieron que el 

peso de la deuda externa se hiciera notar no solo con el 

efect~ de su magnitud real sino con el mis destructivo de una 

carqa que se deja caer de qolpe. 

Los f lujos tradicionales se revertieron, llevando 

recursos al exterior. 

s. Tanto como la maqnitud de la deuda externa se vi6 

repentinamente como abrumadora, tambien adquirio ese caracter 

el deficit fiscal, cuando a la percepcion de su cuantia sa 

aqrego el costo real de sostenerlo mientras desaparecia una ~e 

la principales fuentes de recursos. 

6. Las nuevas circunstancias forzar~n una disminucion 

casi completa de la inversion fiscal. 
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Persiquiendo una redueci6n siquiera temporal de au 

nivel de qastos, el Estado, y eon el sus empresas, procediaron 

a: 

6. 1 Suspender la pu~sta en mare ha de nuevos proyeetos. 

6.2 Disminuir dl ritmo de avanee de las obras ya 

iniciadas. 

6.3 Posterqar los paqos de obras terminadas y de 

bienes efeetivamente entreqados. 

6. 4 Trasladar al exterior compras que tradi :ionalmente 

fueron locales, para baeer uso del finaneiamiento de ventas a 

larqo plazo que ofrecian los paises industriales y que 

cons ti tuia una de las pocas fuentes de reeursos todavia 

disponible. 

6.5 Utilizar esos mismos creditos para comprar bienes 

nuevos en luqar de qastar en el mantenimiento de los 

existentes y que era ejecutado por empresas locales. 

7. En el empeno por disminuir el deficit fiscal, el 

Estado eomenz6 a deshacerse de muchas de sus empresas mediante 

proqramas de privatizaei6n. consequia asi recursos frescos y 

eliminaba en ciertos casos una importante causa de qasto. 



- 12 -

Pero junto con la empresa publica desapareci6 para la 

industria un cliente preferencial. La empresa priva~a compra 

por lo qeneral en paquete, considerando el precio y las 

condiciones de paqo y no el efecto de la compra sobre la 

industria nacional y su avance tecnoloqico. 

8. Al mismo tiempo que el Estado abandonaba su papel 

protector de la indu~.tria considerada estrateqica (y con 

motivaciones que no corresponde analizar aqui) todos los 

paises iniciaron un proceso ae apertura de sus economias. 

Aunque se actu6 con intensidad y velocidad distintas, la 

direccion del empeno fue coincidente. Las disposiciones ais 

qeneralmente adoptadas fueron las siquientes: 

8.1 Rebaja sustancial del nivel arancelario • 

. e.2 Eliminacion de las restricciones no arancelarias 

que constituian la protec~ion mis efectiva para la industria 

nacional y lleqaban hasta la prohibicion de importar. 

8. 3 T!.rmino de las resoluciones compulsivas de "compre 

nacional". 

a. 4 Eliminacion del trato discriminatorio para la 

inversion extranjera. 
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t. La cor.tenci6n del gasto fiscal provoc6 una 

retraccion de la actividad economica. La emisi6n inorqinica 

para cubrir el deficit no financiado aceler6 el ritmo 

inflacionario. 

10. El combate a la corrosi va inflaci6n llev6 a 

congelar las tarifas y los precios de las empresas pUblicas 

a las que ya se le habian reducido los aportes presupuestario. 

11. Todo lo seiialado confiqur6 para la industria 

regionr.1 un nuevo ambiente particularmente desfavorablc- para 

las empresas productoras de bienes de capital. Ellas, en 

forma simultinea. 

11.1 Ven reducir su actividad o desaparecer lo• 

principales compradores. 

11.2 Dejan de percibir in~resos cuando esos client•• 

no s6lo dejan de comprar sino tambien de pagar lo ante• 

adquirido. 

11.3 Deben dedicar gran parte de su capacidad 

gerencial a administrar los eventuales cobros en un aahiente 

recesivo con inflaci6n alta. 

11. 4 Ven su reducido mercado nacional invadido por una 
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of erta externa que cuenta con un importante apoyo f inanciero 

de la que ellas carecen. {Y cuyos precios, por lo demis, no 

siempre se relacionan extrictamente con los costos). 

11.s Deben af rontar esa competencia sin protecci6n 

arancelaria ni siquiera una pref erencia factual cuando estin 

en eventual iqualdad de condicioLes. 

11.6 Deb en a tender SUS propias necesi4a4es 

f inancieras, a veces cuantiosas por las inversiones hechas en 

la anterior etapa de expansion, en situacion de dinero caro 

y sin tener un nivel adeC"11ado de actividad ni de inqresos. 

11.7 Se ven obligadas, obviaaente, a no hacer 
-

inversiones en su propio equipamiento y modernizacion, cayendo 

en alquna medida en obsolescencia tecnologica. 

12. Este conjunto de circunstancias confiquran para el 

sector una situacion de crisis grave y multifacitica. 

Para evaluar la situacion de manera realista se ban 

analizado las opiniones dadas por los industriales miembros de 

ALABIC en las cuatro asambleas de la asociacion entre los afios 

1988 y 1991. En cada u~a de estas reuniones, uno de lo• 

industriales presentes bizo un comentario de la coyuntura en 

su pa is. De esas informaciones se desprende una creciente 
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disainuci6n de actividad del sector productor de bienes da 

capital en pricticamente todos los paises. La crisis es da 

tal aaqnitu4 que en Noviembre de 1991 esta industria astaba 

utilizando menos del SO\ de su capaci4ad (al co~siderar la 

region en su conjunto). 

la direccion de las 

Los problemas que de eso derivan para 

empresas impiden que ellas puedan 

consi4erar debidamente las dificultades que ha de presentarles 

el profundo cambio que se esti produciendo a nivel global. 

c. Elementos de la crisis mundial. 

El desaf io que aquarda 

1. Basta aqui hemos intentado resu.air el proceso qua 

ha conducido a la coyuntura dram.itica que afecta a la 

industria regional productora de aaquinaria y equipo. Aunqua 

se ha aencionado brevemente el rezago tecnologico al que la 

situacion puede llevar al sector si se prolonga, los 

comentarios se ban limitado en general a los hecbos que ban 

af ectado principalmente a la region, sin considerar otros da 

ais vasto alcance y que determinan una inevitable 

reestructuracion mundial. 

2. Esta manera de exponer las cosas deriva de qua el 

aarco latinoamericano encierra una crisis propia, diferenta de 

la que se presenta al mundo en su conjunto y que •• de tal 
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intensidad que impide que, al nivel de empresas, sea poaible, 

salvo raras excepciones tomar decisiones ef icacez para 

adecuarse al cambio qlobal. 

3. Esto no siqnifica de manera alquna que en la reqi6n 

pueda iqnorarse impunemente lo que en el sector sucede fuera 

de el la. Lo qlle si se pretende subrayar es que en estos 

aomentos no es la empresa industrial aislada el aejor 

protaqonista d~ las decisiones necesarias. La dura situaci6D 

es de tal caricter que solo parecen tener ef icacia potencial 

los esfuerzos colectivos o las acciones coordinadas entre 

empresa de diversos paises para encontrar soluciones propias 

y sobre todo motivar a los Gobiernos. 

4. El ambiente latinoamericano en asuntos que tocan a 

la politica economica es muy poco propicio para tales empenos. 

Sin embarqo, la observacion objetiva del panorama reqional 

impulsa a mostrar su necesidad y esperar que la fuerza de los 

becbos contribuya a destacarla. con ese inimo comentareaos la 

coyuntura mundial que se presenta mientras estamos en 

condicion tan dura. 

5. Describir el desafio que nos espera es tan dificil 

como enunciar la propia crisis presente. En uno y otro caso 

se trata de confiqurar procesos multifaceticos de ocurrencia 

simultinea, lo que hace que una explicaci6n secuencial sea 
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siempre incorrecta. 

Hecha esa aclaraci6n previa, enunciaremos en un or4en 

arbitrario los principales becbos que ya estin a la vista y 

que estimamos mis siqnificativos en el nuevo imbito al que 

seri ne~esario adaptarse. 

6. Cada etapa de crisis industrial se ha debido 

historicamente a un cambio tecnoloqico. En la que ahora se 

confiqura influyen varios camJ:>ios tecnicos, de cada uno 4e los 

cuales pueden esperarse numerosas consecuencias importantes y 

que, lamentablemente, aun el anilisis mas primario seiiala coao 

poco favorables a nuestra reqion. 

7. Comenzaremos por los c~ios en los procesos de 

produccion. Ellos se producen en cascada como consecuencia de 

los avances en dos vertientes: 

7.1 En la operacion bisica del proceso mismo, coao 

consecuencia de un conocimiento cada vez mis completo de su 

naturaleza intima. 

7.2 En la eficiencia y precision del proceso qracias 

al mejoramiento de los sist~mas de control y coordinacion. 

Buenos ejemplos del primer caso son el empleo de la 



- 18 -

lixiviacion bacteriana en la mineria del cobre y loa proceaoa 

'1 reduccion directa y de fundicion continua en aiderurqia. 

Mucho mis extendido es el efecto de los nuevos aistemaa 

electronicos de medicion ~ requlacion. 

Aml:>as familias de transformacion, en particular el 

sequndo, tiene como consecuencia subsidi~ria el disminuir •l 

tamaiio de las instala~iones. Ademis, los sistemas aodernos de 

control son casi siempre aplicables a equipos existentes, lo 

que posterqa su necesidad de reemplazo. 

De aqui deriva una consecuencia en primera instancia 

neqativa para los productores de materia prima y lo• 

fabricantes de equipo pesado: una reduccion estructural de la 

deaanda. (Vale la pena decir en que tal desventaja local puede 

estar compensada en el conjunto por un funcionamiento ais 

eficaz del sistema productivo y una mayor duracion de loa 

recursos escasos, lo cual no elimina la dif icultad de corto 

plazo). 

a. El mejor conocimiento de los procesos y su control 

lleva implieita una transformaci6n de los equipos utilizados. 

El cambio e~ el equipo suele producirse aun como consecuencia 

de adaptaciones menores. Un ejemplo eonspicuu de tal coaa lo 

proporcionan los barcos porta-contenedores, cuya capacidad de 
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transporte a iqual tonelaje es del orden de 3,5 veces aQyor 

que la del barco clisico. (Aunque no pertenece al caapo 

extricto de los bienes de capital cabe senalar, coao otra 

ilustraei6n, que se estima que la forma de comercializaci6n 4• 

los "super market", que bisieamente deriva del proqreso en las 

tecnicas de empaque, constituye el mis siqnificativo de los 

factores que han aumentado la productividad de las econoaias 

occidentales en las ultimas decadas). 

9. En el caso de los productos del proceso fabril las 

transformaciones conciernen tanto al objeto mismo, que cambia 

su contextura aunque sirva a necesidades similares, coao a la 

aparici6n de otros nuevos y esencialmente diferentes. 

10. Los materiales eon los cuales se elaboran lo• 

bienes tam.bien se multiplican y cam.bian de caracteristicas al 

combinarse entre si. 

11. El conjunto de novedades determina que •• 

presenten numerosas situaciones ineditas que pueden devaluar 

radicalmente una inversion existente. Frente al proqreso de 

la qrabacion de imiqen y sonido en cinta maqnitica, por 

ejemplo, cabe prequntarse cuil es el porvenir en el aediano 

plazo de la industria fotogrif ica. Ante la aceleraci6n 4el 

cam.bio, la manera como se enfoque la inversion en equi-pos 4• 

qran duracion debe, necesariamente~ volverse mis timida. 
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12. Iqual cosa tiende a suceder coD la inversi6n en 

investiqaci6n y desarrollo, cuyos resultados se haceD 

crecientemente vulnerables frente a alternativas que lleqan al 

mercado mas oportunamente o apoyadas en un sistema de 

comercializacion 11.is poderoso. En llll.bos casos la calidad 

relativa puede resultar irrelevante. (Co~o lo ilustra el caso 

de los formatos Belamax y VHS en las cintas de video). 

13. El funcionuliento de la industria se hace cada vez 

mis riesqoso a medida que todo el sistema se pone mis 11.ovil y 

fluido. Para participar en el jueqo es peliqroso disponer de 

pocas cartas. La manera tradicional de hacerlo ha sido el 

crecimiento de la empresa o su fusion coD otras. ED todo caso 

la velocidad del jueqo exiqe UDa competeDcia dura en la que 

qanar a tiempo una pres~ncia siqnificativa en el 11.ercado es 

ainonimo de supervivencia. 

14. En este punto podemos volver sobre nuestro punto 

cle partida que consistio en recordar el nacimien.to casi 

artesanal de las principales empresas latinoamericanas 

productoras de maquinaria y equipo. De un comienzo que boy 

parece bucolico pasaron a un periodo de expansion ispero y 

11.eritorio aunque apoyado en muletas de diverso tipo. 

Hoy se encuentran sumerqidas en una si tuacion tan 

critica que a duras penas pueden (!cuando pueden!) afrontar el 
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4ia presente y, solo en poc.ls easos contemplar el futuro 

pr6ximo con una disposieion ef icaz. 

15. El papel del constructor de berramientas sieapre ha 

tenido un caricter estrateqico que, obviamente, mantiene. La 

situaci6n extremadamente qrave por la cual atraviesa la 

industria productora de bienes de capital obliqa a prequntarae 

si la reqion latinoamericana, en su conjunto, puede peraitir•• 

desmantelar, o dejar que se destruya una actividad industrial 

tan calificada. 

Ho tener una reaccion inmediata y ef iciente siqnifica 

renunciar a los benef icios de todo orden que han de derivar de 

la nueva ola d~ cambio y, sobretodo, neqarse a participar en 

la def i~icion de los objetivos que se persigan en la nueva 

etapa historica y en el control y orientacion de sus efectoa. 

16. En estos comentarios tentativos hemos hecho 

ref erencia -siempre- a la reqion latinoamericana coao ai •• 

tratara de un todo solidario, cosa que evidentemente no ••· 

El uso de un SU?Uesto tan poco realista se justifica 

por dos razones: 

- La accion conjunta aumentaria extraordinariamente la 

capaeidad de maniobra y neqociaci6n hasta hacerla 

superior a la de cada pais por separado, aun aquelloa 



- 22 -

de mayor tamano, que peraitiria transformar la 

incapacidad en posibilidad vilida. 

- El concepto de inteqraci6n es objeto de tantos 

esfuerzos parciales y tan abundantes actividal~s 

declarativas que no resulta demasiado aventurado pensar 

en que una aotivacion especif ica pueda caabiar las 

intenciones por hechos. 

Estas modestas notas pueden ayudar a ilustrar y con 

ello motivar, ambas cosas. 

D. Sobre lo que se podria hacer 

1. Las secciones anteriores de este papel de trabajo 

ban pJ;etendido presentar la coyuntura critica por la que 

atraviesa la industria reqional fabricante de maquinaria y 

equipo, iluminar tal coyuntura con las opiniones de los 

empresarios del sector y subrayar su caricter extremadamente 

qr1&ve, y, por ultimo, anteponerla al nuevo desafio que 

representa la aceleracion mundial del cambio tecnol6qico. 

2. Como no som.>s partidarios de las elucubraciones sin 

4estino, trataremos de exponer aqui, siempre en forma auy 

escueta, alqunas lineas de acci6n posibles para loa 
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empresarios del sector, para las entidades nacionales que •• 

interesan por su desarrollo y para las orqanizaciones 

internacional~s, en particular la CEPAL y la ONUDI. 

3. Financiamiento. Aunque la qran causa de la crisia 

•~ la caida de la inversion, para la industria el problema 

imnediato estriba en que la oferta reqional se ve desplazada 

para atender la reducida of erta remanente por las condiciones 

ais favorables que ofrecen las industrias de los paises 

avanzados. 

Resulta absolutamente prioritario establecer mecanismos 

eficaces de apoyo a la oferta reqional, que la ponqa en 

iqualdad de condiciones. 

Los buenos resultados logrados por el Fondo Andino 4• 

Reserva y por la c~rporacion Andina de Fomento demuestran que 

aun paises con recursos muy limitados pJeden ejercer en el 

campo financiero acciones concertad~s eficaces. 

Se propone: 

- Esforzarse por concretar lh constitucion d~ un fondo 

comun que utiliee parte de las reservas cacionaleu. 

- Explorar las posibilidades de ampliar el Acuerdo de 

Santo Dominqo para disponer de alqu1:a facilidad de 

credito de larqo plazo. 
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- Analizar la posibilidad de utilizar en estos paqoa 

alquna proporcion en monedas nacionales. 

4. El mercado regional, aunque seriamente deprimido 

muestra zonas o sectores con relativo mejor nivel de actividad 

y, en conjunto, ofrece aun oportunidades no aprovechadas 

debido a razones diferentes de las dif icultades financieras. 

De tales causas vale la pena destacar tres: desconocimiento 

oportuno de la demanda1 falta de esfuerzos de complementacion 

al nivel de empresa, desconfianza en la oferta regional. 

4.1 La primera de la dificultades enunciadas loqraria 

ser correqida mediante la operacion de la red de c~ntros de 

Articulacion con la Demanda que el proyecto conjunto 

PNUD/CEPAL/ALABIC esti poniendo en marcha. En esta materia no 

haria falta promover acciones nuevas, pero si se requiere un 

esfuer~o persistente para alcanzar un objetivo muy dificil. 

La coyuntura por la que atraviesa el sector entra1:>a la 

participacion de la industria y obliqa a consequir nuevos 

apoyos. 

4.2 El relacionamiento mas intenso y operativo entre 

empresas, que es la principal justif icacion de ALABIC, no ha 

loqrado estructurarse sino por excepcion. Los paises donde la 

demanda se mantiene en mejores niveles relativos no son 

aquellos en los que la produccion de bienes de capital ha 
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logrado su mayor avance. Eso es lo que abre espacioa de 

eomplementacion que no se han utilizado a fondo, tanto por 

insuf iciente contacto entre las empresas como por la renuencia 

de las mis adelantadas a apoyar seriamente a la oferta local. 

Este tema requiere de renovados esfuerzos que, probablemente, 

han de resultar mis ficiles frente a oportunidades especifieas 

detectaGas por la ya mencionada red. 

4.3 

debidamente 

Los compradores 

la oferta que 

de la region no conocen 

existe en ell a. Este 

desconocimiento se ref iere mas a la calidad que a la cantidad 

y se traduce en una clara desconf ianza. Por otra parte, el 

uso de las fuences tradicionales de abastecimiento asec;ura que 

una eventual falla por acci~ente no seri calif icada eomo fruto 

de descuido en la calificacion del vendedor. 

De hecho, la conjuncion de am.bas circunstancias hacen 

que la oferta regional encuentre dificultades en lugar de 

preferencia. 

Caml>iar est a situac:ion 

contactos, y, ademis, persistencia. 

requiere inf ormacion y 

Posiblemente sea uno de 

los campos mis adecuados para la acci6n conjunta; el cambio de 

imagen puede estimularse de manera acumulativa con los ixitos 

de uno y otro proveedor. 
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Por otra parte la industria regional no utiliza a fondo 

ciertos elementos que les dan a su of erta alqunas ventajas 

propias. Por ejemplo, los equipos mineros que se utilicen en 

Chile tendrian un abastecimiento mis pronto de respuestoa y 

asistencia tecnica si tales equipos han sido fabricados en 

Argentina o Brasil que en Europa o el Japon. En todo caao, 

habria que buscar que eso fuera claramente asi y que, &demis, 

el becho fuera ampliamente ~onocido. 

5. Aunque las industrias reqionales tienen en la 

mayoria de los casos buenos contactos con mucbas de aus 

conqeneres en terceros paises, la informacion recogida por el 

personal del proyect~ conjunto y por la secretaria de ALABIC 

conduce a pensar que el conocimiento que en Europa , por 

ejemplo, se tiene de !a industria latinoamericana esti muy 

lejos de ser adecuado. En consecuencia, es posible que la 

capacidad instalada ociosa este perd1 endo las oportunidades de 

subcontratacion o de coproduecion que derivarian de una 

posible saturaci6n de la oferta europea en det-rminados 

rubros. 

El esfuerzo de informaci6n que es necesario ~mprender, 

que encontraria un util apoyo en el catilogo que el proyecto 

conjunto prepara, se veria facilitado si la ONUDI, por 

ejemplo, lograra identifiear los rubrcs en los que la oferta 

europea esti realmente copada. 
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ANEXO 1 

I.a crisis de la inciustria de bienes de capita!. 
Resuaen del punto de yista de los e11pre54rios. 1988 a 1991 

1. ARGENTINA 

88- 1.1 El nivel tradicional de la Inversion era 20% del PIB. 

Entre 1983 y 84 bajo a 17\ y en los afios 1986-87 a 11,5%. 

(Para Argentina se estima que el nivel de reposici6n es ~4 a 

14,5\, de anodo que una cifra menor siqnifica un mirqen de 

desinversion.) 

88- 1.2 Basta Marzo de 1988 bubo creditos a una tasa 4• 1% 

para el periodo de construcci6n y de 5\ para post-embarque. 

Ambas lineas de apoyo ban desaparecido y hay que acudir a 

tasas comerciales de mis de 8% real. 

88- 1. 3 Como resultado: no hay proyectos nuevos y no se 

mantienen debidamente ni siquiera las centrales elictricas 

existentes. Los ferrocarriles tienen un parque de 1000 

locomotoras, de las cuales solo 350 funcionan. 

89- 1.4 En 1989 se inicio una politica de contenci6n de la 

inflacion mediante prineipalmente la disminuci6n del qasto 

ROTA: En cada una de las Asambleas anual.es de ALABIC un representante de cada 
pa is presenta un co11entario en coyuntura que, aunque informal, tiene la 
concreci6n derivada de la experiencia directa. En los parrafos que siguen, 
destinados a ilustrar la si tuaci6n de crisis del sector, se anotan las 
observaciones mas salientes de las exposiciones hechas desde 1988 a 1991. 
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pUblico. El conjunto de aedidas fu~ doloroso pero, apoyado por 

el 75' de los arqentinos, loqro que la inflaci6n, qua fue 4• 

220' en Julio del 89 bajara a 37% en Aqosto. Se esperaba para 

Septiem.bre de ese aio una tasa de 7 a 8\. 

89- 1. 5 La nueva politica eli.mino el complejo tejido 4• 

ventajas, subsidios y desqravaciones, medidas y contraaedidas 

que impedian una vision clara de los costos y le ef iciencia. 

Se e~iminaron las clisposiciones de "compre argentino", pero el 

Estado se obliqo a paqar el arancel. 

89- 1.6 Se consideran pilares del desarrollo la agricultura 

y el petroleo. Ambos es tin ahora abiertos: cacla uno pue4e 

clisponer del petroleo que extrae, paqanclo aolaaente un 

royalty. 

89- 1.7 Mientras tanto (Oct. del 89) la activiclad econ6mica 

ha bajado en forma dramitica. 

La construccion trabaja al 5\ de su capacidad 

Ona importante planta de PVC entreqa solo 7 toneladaa 

al mes en luqar de 400. 

La principal f ibrica de productos de asbesto

cemento esti totalmente paralizada. 

La industria metalurqica ocupaba en 1975 a 500.000 

personas: en octubre del 89 la cifra oficial 
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(sobreestimada por razones qua no es del caso 

explicar aqui) es de 175.000. 

89- 1. 8 La inversion bruta (que en 1988 cay6 a 11, 5') •• 

estima boy (Oct. 89} en 9 a 10\. 

89- 1.9 Los creditos de exportacion (que ya babian encarecido 

basta ser casi inutiles) estin totalmente cortados. 

89- 1.10 La situacion de las eapresas piihlicas que bay que 

privatizar esti totalmente deformada por afios de aala 

adainistracion. 

89- 1.11 Alqunas e~presas metalmecinicas ban loqrado 

sostenerse baciendo trabajos de aantenimiento en las central•• 

tirmicas, de las cuales el 40\ esti al tirmino de au vida 

uti1. 

90- 1.12 En el cuarto trimestre de 1990 la inflaci6n siqui6 

bajando (7,7% en Oct., 6,2% en Nov., 4,7\ en Die.) el 

sufrimiento que causo la hiperinflacion es tanto que ae 

soportan medidas extremas. Todos apoyan la estabilidad a 

cualquier precio. 

90- 1.13 Los recursos del Estado se emplean con criterio de 

cajero. Se paqa lo que hay. El Estado no paqa a sus 
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provee4ores. Las obras pUblicas nuevas DO eon tan aiqui•r~ 

objeto 4e aenci6n. Se suspenden labores de aanteni.aiento. 

90- 1.14 El principal compra4or de bienes 4• capital Ila 

4esaparecido; ademis no paqa lo que adquiri6 antes; no 4eaan4a 

Di quiere deman4ar. 

90- 1.15 Se han privatizado los telifonos, la principal linea 

airea y otras empresas, pero pasarin de 3 a 4 anos antes de 

que eapiecen a comprar. 

90- 1.16 Ra desaparecido el cliente interno y la 

sobrevaluacion impide atender al externo. 

91- 1.17 En Hoviembre de 1991 la situacion sigue aala. Pero 

las duras aedi4as toma4as des4e aedia4os de 1989 peraiten 

esperar que el proceso se revierta. La reforma adllinistrativa 

del Estado ha reducido los qastos (se eliminaron 120. ooo 

puestos p\iblicos) y un mejor control tributario ha awaenta4o 

los inqresos. 

91- 1.1a Ra continuado el proceso de privatizaciones (red 

caminera, estaciones de T.V., industrias del petr6leo) y •• 

pretende que dentro del ano pasen a manos privadas la mayor 

parte del sector enerqetico y unas treinta empresas 

4ependientes la Fuerzas Armadas. 
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91- 1.19 Me4i4a iaportante fue la fijaci6n de la taaa 4• 

conversi6n del austral, asi como el desmont& del aisteaa 4• 

indexaci6n. La inf laci6n acumula4a en 7 meses es de a6lo 15\ 

y en Noviembre (de 1991) se espera aenos 4e uno por ciento. 

Esto se ba loqrado sin control de precios. 

2. BOLIVIA 

89- 2.1 La hiperinf lacion llevo la paridad cambiaria 4esde 

25 basta 2.700.000 pesos por d6ler. 

89- 2 .2 Entre 1985 y 1989 se consiquio una recuperaci6n 

espectacular en lo que a inflaci6n se refiere. El coato ha 

sido una recesion muy dura. La industria sobreviviente 

trabaja (Oct. 89) a un 30\ de su capacidad. 

89- 2.3 La formula de estabilizacion incluyo un impuesto 4• 

2\ al patrimonio. 

89- 2.4 La tasa de interes real alcanza al 22\ (Oct. 89). 

El arancel tiene un nivel unico de 17\. La qasolina tiene un 

impuesto de 25\. 

89- 2.5 Boy hay libre contrataci6n. El pais ha tomado 

conciencia de que la inamovilildad es contrAproducente. 
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90- 2.6 La industria nacional tiene en las propuestaa 

p\iblicas una preferencia de 10 puntos. Pero casi no hay 

propuestas. No se percibe reactivacion. (Oct. 90) 

to- 2.7 Bay perspectives 4e inverai6n en plantaa 

taraoelictricas a base de qas y 4e instalaci6n de petroquiaica 

en Puerto suirez. 

90- 2.8 Se ha producido una cierta reacti vaci6n 4• la 

4eaanda de productos nacionales de conswao debido a que por 

aoti vos aonetarios los productos arqentinos y brasilenos aalen 

caros; Per\i no tiene oferta. 

3. BRASIL (88-91) 

88- 3.1 La industria de bienes de capital sufre un largo 

proceso recesivo que comenzo en los prillleros anos de la 46ca4a 

de los anos 80. 

La formacion bruta de capital, que variaba entre 20 

y 25\ ha caido a niveles del 14.5\ a 16\ 4el PIB (Oct. 88) 

88- 3. 2 El alto nivel de endeudamiento ha obligado a 

pricticamente suspender las compras p\iblicas, que 

representaban el 70\ de la demanda de bienes a pedido. 

88- 3.3 Uno de los infructuosos esfuerzos para combatir la 



- 33 -

inflaci6n ba sido un bajo reajuste en las tarifas 4• la• 

-presas pUblicas. Como consecuencia ae ban detenido las 

inversiones; se corre serio peliqro de que en el pr6ziao 

futuro exista un qrave desabastecimiento de enerqia elictrica 

(por ejemplo"). 

88- 3.4 La inversion siqnificativa es solo la privacSa, 

principalmente en papel y celulosa y petroquimica. 

88- 3.5 La inflacion, con una tasa del orden de 25\ al ••• 

consti tuye un obsticulo serio en aul tiples aspectos. Se 

estima que en ciertos periodos un 60\ de la capacidad 

qerencial de la industria de bienes de capital se emplea en 

neqociacion de reajustes. 

88- 3.6 Durante la larqa recesion la propia industria ha 

dejado de invertir lo que siqnif i~A tener un creciente rezaqo 

tecnoloqico. 

88- 3.7 El problema de reduccion de inqreso por retraso en 

las tarif as se ilustra al considerar que a fines de 1988 el 

valor medio de f acturacion electrica en Brasil era por MWB 

iqual a 52 dolares, mientras en Chile lleqaba a 87 y en Eapafia 

a 1oe. 
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88- 3.8 La re4uci4a 4emanda por equipos es atendida por una 

aqresiva oferta externa. Eletrobras ha aabido d• ventaa 4• 

tranasformadores elictricos a 40 anos plazo y 2\ 4• inter6s. 

89- 3.9 Para 1989 se planeo un proqrama de inveraion•• en el 

sector petroleo de 3.200 millones de dolares, citra que ya en 

Abril de ese aiio se habia reducido a 2. ooo aillones y en 

Septiemhre alcanzaba solo a 1.600 millones de los cuales 1.soo 

ya estaban comprometidos. 

90- 3 .10 La industria productora de bienes de capital a 

pe4ido lleqo a f acturar al comienzo de la dicada 4• lo• aAo• 

80 un total de 8.soo millones de dolares. En 1990 la 

facturacion lleqo a tan solo 3.ooo aillones. 

90- 3.11 La inversion Pllblica Federal en 1980 representaba 

un 4,4% del PIB; en 1990 lleqa a 2%. 

90- 3.12 En 1990 la falta de nuevas licitaciones •• aqrav6 

con la reneqociacion de los proyectos en desarrollo. 

90- 3 .13 Aunque la privatizacion puede ser una via 4• 

aalida, es qrave que falten para ella politicas coherent•• d• 

precios y tarifas. 
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90- J.14 El interes real (Oct. del 90) •• de 6 a 8\ al •••, 

lo que hace poco atractiva otra cosa que la siaple aplicaci6n 

financiera cuya rentabilidad supera la de cualquier ne9ocio 

licito. 

91- 3.15 En Septieml>re de 1991 la PIESP inforao de una caida 

en la producci6n de toda la industria, incluso autoaotris, 

electrodomesticos y aqro industria, que hasta 1990 se babian 

aantaenido en buenos niveles. 

91- 3 .16 Por entonces los industriales opinaban que era 

indispensable encontrar una formula politica que pudiera dar 

credibilidad a la estrateqia anti inf lacionista y derrotar la 

crisis de confianza. 

91- 3.15 No hay obras nuevas. El sector privado, que aostuvo 

la acti vidad en los dos aiios anteriores, ya no invierte y 

espera los sucesos. El Gobierno no paqa sus deudas de abora 

ni las de antes. El sector productor de bienes de capital a 

pedi~o trabaja al 50% de su capacidad. 

4. CC~OMBIA Nov. 91 

91- 4.1 Hace 18 meses se decidi6 que el nivel de inflaci6n d• 

30\ al ano era excesivo: habia que bajarla y abrir econoaia. 



- 36 -

91- 4. 2 Disainuyeron los aranceles y las trabas a la 

inversion extranjera. Se hizo una timida reforaa laboral y •• 

inici6 un iqualaente timido proceso de privatizaci6n. 

91- 4.3 Las medidas no adoptan la forma dura y decidida de 

o~ros paises debido a que Colombia, si biin ha tenido 

probleaas ecohomicos, nunca lleq6 a un extreao de deterioro. 

91- 4. 4 Para f renar la inf lac ion se reduce la -iai6n 

aonetaria, sU])en los intereses y con ello se produce una 

avalancha de dol~res. Se adoptan medidas de contenci6n coao 

la de entreqar a los exportadores certif icados a un afio por 

sus retornos. 

91- 4.5 La prioridad es la de bajar la inflaci6n y tener un 

presupuesto equilibrado. Los qrandes proyectos d• inverai6n 

ban pasado al siqlo que viene. Los sectores principales no 

invierten. 

Basta 1!85 •• licitaba una planta hidroelictrica por afio. BD 

••• afio se abrieron las propuestas de Rio Grande y de Guavio. 

Desde entonces no ha habido otras y las proyectadas ban pasa4o 

para despues del aiio 2000. La excepcion es una planta 

elictrica cuyo equipo seri provisto desde el extranjero 

aediante un cridito ruso. 
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91- 4.6 El sector petroleo planea inversiones relativaaente 

modestas, de las que alqunas tambiin se postergan. 

91- 4.7 Las inversiones mis siqnificativas las hace el aector 

privado, en un monto que no compensa la falta de demanda del 

sector publico. 

La industria productora de bienes de capital ha 

debido cerrar en parte y las que no lo ha hecho trabaja a 

menos del 50% de su capacidad. 

91- 4.8 El problema fundamental de Colombia es la violencia 

politica. En ella la que ha impedido que l~ abundancia de 

dolares se tradujera en importante aumento de la actividad y 

la inversion. 

91- 4.9 Por otra parte, la modesta inversion privada coapra 

solo por precio y condiciones de paqo. No importa ai el 

producto es o no nacional. Como la oferta local carece de 

apoyo financiero se ve desplazada por la externa. 

5. CHILE 

89- s.1 El sector productor de bienes de capital aufri6 una 

dura crisis durante los anos 1981 y 82. La economia •• abri6 

totalmente manteniendo una paridad monetaria muy baja. La 
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aayor parte de las industrias cerro y equipos importantes ae 

vendieron como chatarra. 

89- 5.2 Posteriormente se ajust6 la paridad monetaria y al 

aismo tiempo las qrandes empresas del Estado asuaieron au 

papel de factores del desarrollo. Por ejeaplo ENDESA 

consiqui6 que el BID autorizara que, (con financiamiento de la 

propia EMDESA) existieran en proyectos apoyados por el Banco 

ciertas propuestas exclusives para empresas chilenas. 

90- 5.3 Hacia 1988 se habia recuperado la industria hasta 

disponer de una capacidad instalada del orden de 75.000 

ton/afio que se utilizaba totalmente. 

90- 5.4 En 1989 hul:>o inversiones sustanciales en aineria 

(cobre, oro, zinc), en celulosa, aqroindustria y pesqueria. 

90- 5.5 En Marzo de 1990 asumio un nuevo Gobierno. Aunque ae 

aantuvo la exitosa politica economica del anterior, la 

economia bajo de tono. 

91- 5.6 Bul:>o cambios tributarios. Las utilidades 

reinvertidas, que no estaban qravadas, tienen ahora impuestos 

(10\ que subiri lueqo a 15%). 

Bay en estudio nuevas leyes laborales. 
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~l- 5.7 Hay cierta intranquilidad, lo que, junto con un alsa 

de intereses destinada a com.batir la inf laci6n, disminuye la 

inversi6n que es bisicamente privada. 

91- S.8 En Noviembre de 1991 persiste la desconfianza y, 

aunque el manejo econ6mico es ortodoxo, la inversion no •• 

recupera totalmente. 

6. EL ECUADOR 

88- 6.1 La maqnitud de la deuda externa, la caida de los 

pr9cios de petr6leo y un terremoto de qraves ef ectos 

destructores frenaron la economia. 

crecimiento de 1\. 

Para 1989 se espera un 

89- 6.2 El pais realiza un viqoroso esfuerzo exportador que 

ba tenido exito en ciertos rubros. Solo en camarones la vent& 

externa lleqa a 400 millones de d6lares. 

90- 6.3 En 1990 los aqreqados economicos tienden a 

normalizarse. Se estima para el ano un crecimiento de 2%; muy 

bajo si se toma en cuenta que la poblaci6n aumenta al ritmo de 

3\ anual. 

La inf lacion es del orden de 50 a 55% al ano. El principal 

problema es el deficit fiscal. 
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to- 6. 4 El Estado ha deja.do de comprar. Se mantiene la 

demanda petrolera. Hay una actividad minera dinlaica 

especialmente en oro, que requiere equipos. 

to- 6.S La industria de bienes de capital ha buscado acuerdos 

de complementacion para atender el mereado interno. Paro tal 

cosa resulta mas fieil con empresas de Australia o Sud Africa 

que con las de America Latina. Eso no solo por motives 

financieros sino porque es mis positiva la actitud de las 

empresas. 

7. MEXICO 

88- 7.1 Los empresarios mexicanos co~entan la situaci6n de 

au pais en 1988 seiialando que la CFE y PEKEX, principalea 

comprad~res tradicionales, han comprimido su demanda y dejado 

de lado las compras promocionales que llevaron, por ejemplo, 

a producir turbo compresores de 40.000 H.P. 

En 1987 ante la dureza de la crisis, el pais bajo 

unilateralmente los aranceles (a 10% para bienes de capital) 

desmantelando la proteccion tradicional. 

88- 7.2 Ha disminuido la demanda y la que resta se comparte 

con los extranjeros. 

88- 7.3 Se ha eliminado el 10% de devoluci6n de impuestos 
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que se daba a los exportadores o a los compradores de un bien 

de capital nacional. 

88- 7. 4 A fines de 1988 se estima que el sector est.' 

trabajando al 40% de su capacidad instalada. 

88- 7. 5 Hay un importante proqrama de privatizacion que 

incluye 18 inqenios azucareros, la industria del cobra, el 

sector ferroviario y parte del siderurqico 

88- 7. 6 

petroquimica. 

88- 7. 7 

Se programan inversiones import.antes en 

BANCOMEXT apoya la participacion nacional en 

propuestas iqualando la tasa de la oferta externa. 

91- 7 .8 En Noviembre de 1991 (tres anos despues ·de los 

comentarios anteriores) se senala que la decidida politica 

liberalizante ba alcanzado exitos importantes en terminos 

macroeconomicos. Sin embarqo la industria de bienes de 

capital sique en situacion dificil. 

91- 7.9 Los dos qrandes motores de la economia que son CFE 

y PEMEX han debido recurrir al f inanciamiento externo. Las 

lici taciones se otorqan teniendo a la vista las ventajas 

financieras. Los mexicanos deben esperar que las empresas 



- 42 -

favorecidas les encarquen alqo. 

91- 7.10 El conveni~ con los Estados Unidos of rece 

oportunidades. Se esti buscando, con buenas perspectivas, 

apoyo tecnol6qico y f inanciero en Europa y Japon 

8. PARAGUAY 

88- 8. 1 La construccion de los qrandes proyectos binacionales 

de hidrogeneraci6n electrica permitio que se iniciara en el 

pais una actividad metalmecinica que no se hubiera justificado 

para el mercado nacional normal. 

88- 8.2 Terminadas las obras de Itaipu y con Yacyreti 

avanzando a ritmo lento ha sido necesario explorar el aercado 

ezterno, pero no es posible tener en el una presencia activa 

sin contar con un apoyo f inanciero que las empresas paraquayas 

no tienen. 

Las barcazas fluvialea de qran porte tienen una 

demanda interesante. 

88- 8.3 A fines de 1988 el Guarani sobrevaluado impedia la 

venta al exterior o el aprovechamiento de la enerqia abundant• 

y barata en nuevas actividades. 

89- 8. 4 En los primeros meses de 1989 un nuevo Gobierno 
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estableci6 un cambio 6nico y fluctuante, terain6 con la 

f ijaci6n de precios y rebajo los aranceles a un nivel aedio 

cercano al 30\. 

89- 8.5 se ha decidido a privatizar la produccion 4• acero 

y de cemento, suspendido por dos anos la inversion p'Ublica y 

se esti reneqociando la deuda externa, en particular con 

Francia, Brasil y Japon. 

89- 8.6 Estas medidas y otras complementarias loqraron: 

aumentar la recaudacion ~ositiva 

que se presentaran proyectos privados de 

inversion por alrededor de cien aillones de 

dolares. 

activar al sector construccion 

mejorar los precios aqricola~ 

90- 8. 7 La liberacion de precios incluyo el reajuste de 

tarifas de servicios pUblicos, lo que si biin mejor6 el 

financiamiento de las empresas empeoro la situacion social. 

90- 8.8 La industria de bienes de capital se ha mantenido 

activa buscando nuevos mercados, modernizando su produccion y 

elabor~ndo repuestos para terceros. 
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90- 8.9 La industria trabaja al 40% de su capacidad instalada 

(Oct. 1990). 

91- 8.10 El qobierno, de transicion, aarca un compi• 4• 

espera. Se estudian una reforaa tributaria y un nuevo c64iqo 

laboral. 

91- 8.11 Las neqociaciones del MERCOSUR constituyen en 

Hoviembre de 1991 un nuevo elemento de incertidWlbre. 

91- 8.12 La politica se centra en el control de la inflaci6n 

y del deficit fiscal. 

91- 8.13 De esto resulta una baja actividad y una aeria .. 
astringencia financiera. ("hay trabajo, pero no bay paqo•">· 

9. PERU 

90- 9.1 ~ fines de 1990 el pais esti ~uaido en una cri•i• 

qlobal. En 1988 el PIB disminuy6 en el 14\, en 1989 cay6 de 

nuevo en 12% y se preve que en 1990 la caida seri de 11\. 

90- 9.2 La foraacion bruta de capital paso de 22\ a coaienzo 

de los anos 80 a un 3\ en 1989. La carga tributaria, que era 

4• 15\ lleq6 a 3,5\. 
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90- 9.3 La distorai6n de precioa ae ilustra por •l hecho de 

que en Junio de 1990 un qal6n de qasolina valia 12 centavoa de 

d6lar. El salario ainimo real equivalia a 30 d6lares al aes. 

90- 9.4 El nuevo qobierno tuvo que alzar los combustibles en 

3.200\ y cambiar en iqual proporci6n las tarifas de 

electricidad y aqua potable. 

90- 9.5 Las medidas de control de la inflaci6n, auy duras, 

loqraron reducir la tasa de 400\ en Agosto (1990) a 13,8\ en 

septiembre, 9,6 en Octubre y 5,9 en Noviembre. 

90- 9.6 La inevitable recesi6n (por lo demas heredada) ha 

hecbo que el sector industrial use solo 40\ de su capacidad 
.. 

instalada y los productores de bienes de capital no llis de 25 

a 30\. La actividad de estos ultimos representaba 3,55 del 

PIB. soy no pasa del 0.8% 

10. VENEZUELA 

91- 10.1 El nuevo qobierno que comienza en marzo del 89 

aplica una politica liberalizante. Se permite fluctuar a la 

tasa de cambio y se libera la tasa de interis al mismo tiempo 

que se reneqocia la deuda externa. Se inicia una reducci6n 

arancelaria buscando que 20% sea el valor miximo, en cuyo caso 

los bienes de capital quedarian con un 5%. 
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91- 10.2 Se ha iniciado un proceso de privatisaci6n que ya 

incluy6 alqunos bancos y la principal linea a6rea y que a 

coaienzos de Noviembre de 1991 licito el CO% de la Cia. d• 

Telifonos, que alcanzo un precio inesperadamente alto, coaa 

auy favorable. 

91- 10.3 El mereado interno venezolano esti pricticaaente 

desproteqido. Pero el comprador dominante, que es PDVSA tiene 

buena ca?aeidad f inaneiera y un concepto claro 4• au 

responsabilidad haeia la industria del pais. 

tl- 10.c PDVSA planea invertir en el proximo quinquenio entr• 

30 y ca mil millones de dolares. La empresa tiene capaci4a4 

f inanciera propia capaz de sostener qran parte de tal 4eman4a 

4• aanera autonoma. 

91- 10.s La industria venezolana tiene pues un buen aerca4o 

preferenci~l si es competitiva. PDVSA no puede admitir 

inef iciencia en costo ni, mucbo menos defectos en cali4a4. 

91- 10. 6 Parte de los requerimientos deberin sin eml>arqo 

comprarse fuera para asequrar ventas del petroleo. 

I 
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