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Resumen 

El presente artículo analizó los comportamientos económicos surgidos por la inversión extranjera 

en el sector Manufacturero de América Latina, se visualiza los cambios estructurales, 

comparación de taxonomías y la evolución de la estructura industrial de los años 1970 – 2003 de 

la edición del Proyecto CAPAL; además, las cuatro fases bajo el sistema de BRETTON 

WOODS, desde la crisis petrolera hasta el retorno de los capitales. Se caracteriza los contextos de 

algunos países en el sector Manufacturero como Guatemala 2002 - 2012, Colombia 1970 - 2009, 

México1994 - 2008 y Chile 1990- 2000; se establece porcentajes de la participación de las 

distintas ramas de la actividad económica que aportaron al PIB, flujos de inversiones y 

producción por sectores. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013, 

2015, 2016 documento informativo. 

Palabras claves: inversión extranjera directa (ied); up manufactura; desarrollo industrial; 

crecimiento; taxonomía. 

Abstract  

This article economic behavior arising from foreign investment in the Manufacturing sector in 

Latin America is analyzed, structural changes visualized, compared taxonomy and evolution of 

industrial structure from the years 1970 - 2003 edition of CAPAL Project; besides the four phases 

under the Bretton Woods system, since the oil crisis until the return of capital. 2012, Colombia 

1970 - - 2009, México1994 - 2008 and Chile 1990 - the contexts of some countries in the 

Manufacturing sector Guatemala 2002 is characterized 2000, percentages of participation of the 

different branches of economic activity was established as contributed to GDP investment flows 

and production sectors. Foreign direct investment in Latin America and the Caribbean 2013, 

2015, 2016 information document. 

Keywords: investimento estrangeiro direto (ied); fabricação; desenvolvimento industrial; 

crescimento; taxonomia. 
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Resumo 

Este artigo analisou os comportamentos econômicos decorrentes do investimento estrangeiro no 

setor manufatureiro na América Latina, visualiza as mudanças estruturais, a comparação de 

taxonomias e a evolução da estrutura industrial dos anos 1970 a 2003 da edição do Projeto 

CAPAL; além disso, as quatro fases do sistema BRETTON WOODS, desde a crise do petróleo 

até o retorno do capital. Os contextos de alguns países do setor Manufatureiro são caracterizados, 

como Guatemala 2002 - 2012, Colômbia 1970 - 2009, México 1994 - 2008 e Chile 1990 - 2000; 

percentuais da participação dos diferentes ramos de atividade econômica que contribuíram para o 

PIB, fluxos de investimento e produção por setor são estabelecidos. Investimento direto 

estrangeiro na América Latina e Caribe 2013, 2015, 2016 documento informativo. 

Palavras chave: investimento direto estrangeiro (ied); fabricação; desenvolvimento industrial; 

crescimento; taxonomia. 

Introducción 

El  articulo permite  visualizar los cambios surgidos en la industria Manufacturera e Industrial en 

América Latina, considerando la información bibliográfica recopilada para la construcción de 

este documento, se consideró el artículo de la CEPAL (1970 -2003); en este periodo se 

evidenciaron cambios estructurales, taxonomías de sectores de la industria y la evolución 

industrial; se establecen 4 fases bajo el sistema de BRETTON WOODS, la primera comprende 

los años 1970 – 1973, la segunda los años 1974 – 1981, la tercera los años 1983 – 1990 y la 

cuarta de 1991 – 2000. En la primera se considera la crisis petrolera y el colapso del sistema 

monetario basados en los tipos de cambio surgidos en aquella época, la segunda se caracterizó 

por un bajo dinamismo de las economías desarrolladas y una alta liquidez mundial, se basó en los 

llamados petrodólares generados por la banca privada internacional,  la cual causó el 

endeudamiento y crisis de 1982, la tercera es la década de pérdida, debido a los ajustes  

destinados a  deuda pública  y la cuarta que marco el retorno de los capitales externos  y la 

implementación de reformas estructurales como la liberación del comercio. 
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Se analiza el contexto del sector manufacturero de Guatemala 2002 – 2012, mismo que 

representó el 18.3% de los 11 sectores que aportan al PIB en el tercer trimestre del 2012. El 

sector Manufacturero de Colombia se ha considerado el sector más importante al interior de los 

países por sus avances tecnológicos. Además, el contexto de la integración de México sector 

manufacturero 1994 – 2008, juega un papel central en las relaciones económicas entre México y 

EUA, se estudia el desarrollo de la Industria Manufacturera Chilena 1990 – 2000 que 

experimentó un crecimiento promedio anual de un 5%, el PIB disminuyó de un 18.7% en 1990 a 

un 16.1% en el 2000, esto influyó en la economía del país. Estos antecedentes permiten 

evidenciar algunas caracterizaciones de la inversión extranjera en el sector manufacturero de 

América Latina y el Caribe. 

Metodología  

El desarrollo del presente artículo denominado Inversión Extranjera Directa Sector 

Manufacturero e Industrial en América Latina se realizó, utilizando bibliografía de varios 

artículos de la CEPAL, que permitieron visualizar el comportamiento del cambio estructural 

manufacturero desde los años 1970. La recolección de los datos se realizó en la fuente de datos 

que se encuentra en los, informes de CEPAL, principalmente, y otras entidades como los últimos 

cálculos realizados por United Nations industrial Depelopment Organization – UNIDO, estos 

facilitaron un leve vistazo de las competencias sectoriales de los países de América del Sur, con 

ello se enriqueció el análisis y discusión de las tendencias que determinan la inversión extranjera.  

Resultados 

Desarrollo productivo en la industria manufacturera y crecimiento económico 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de su edición y publicación 

del proyecto (CEPAL), Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, 

Canadá) sobre Restructuración Industrial y Competitividad Internacional en América Latina y el 

Caribe (CAN 97/025), es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas 

responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.  
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El artículo muestra el cambio estructural en la Industria manufacturera en América Latina desde 

los años 70 en adelante especialmente en la productividad, competitividad y crecimiento; se 

comparan las taxonomías de sectores industriales con el fin de construir indicadores de intensidad 

tecnológica de la estructura productiva y se hace un análisis de la evolución de la estructura 

industrial de algunos países entre los períodos 1970 y 2003. En este periodo se divide las fases 

de: crecimiento con endeudamiento en los años 70; década perdida en los años 80; período de 

reformas y retorno de los capitales externos en los años 90, y el ciclo moderado de crecimiento 

que inicia junto al siglo XXI.  

Desde los años ochenta la industria latinoamericana ha tendido a concentrarse en sectores menos 

dinámicos desde el punto de vista tecnológico lo que ha reflejado negativamente en su 

productividad en relación a la de EE.UU; la siguiente sección se traslada en la dimensión 

sectorial a una reflexión sobre el crecimiento a largo plazo basada en una comparación del 

desempeño latinoamericano, presenta dos tipologías de países, los basados en indicadores de 

estructura y en variables geográficas y especialización; manifiesta que América Latina está en el 

grupo que presenta los indicadores de capacidad tecnológica menos favorables.  

Indicadores de la estructura productiva, intensidad tecnológica y especialización 

Estos grupos se establecen en función del factor de producción usado más intensivamente como 

recursos naturales, trabajo y tecnología, en la clasificación de la CEPAL los sectores ING son los 

más intensivos en conocimiento, coinciden en ellas los sectores intensivos en tecnología en el 

cuadro se comparan tres taxonomías. 
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Cuadro Nro. 1 

 

De acuerdo a la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) propuesta por Hatzichronoglou en 1997, estudio efectuado en 10 países que eran 

miembros de la Organización para los años 80 y 90. La construcción de este ordenamiento se usó 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), en 

donde se identificó cuatro sectores de acuerdo a la intensidad tecnológica: Alta tecnología, 

mediana - alta tecnología, mediana – baja tecnología y por último baja tecnología. 

En base a la clasificación de sectores industriales de la CIIU, Rev. (OCDE, 2005), el estudio 

comprende 1991 - 1999 y se incluyeron 12 países como Canadá, Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Suecia y Reino Unido, se 

emplearon únicamente dos indicadores el gasto en I+D como proporción del valor agregado y 

como proporción de la producción. 

Al existir varias taxonomías en donde se destaca el artículo de Pavitt en 1984, describe patrones 

sectoriales de cambios tecnológicos en la Industria manufacturera británica, este estudio 

comprende de 1945 – 1979 y se basa en los registros de más de 2000 innovaciones significativas; 

los sectores son alimentos, bebidas, químicos, manufacturas del metal; ingeniería mecánica, 

instrumental, eléctrica y electrónica; construcción de barcos, vehículos, textiles, cuero y calzado, 

cerámica, vidrios, vasijas, etc. 
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Cuadro Nro.2 

 

Keith Pavitt agrupa los sectores industriales en tres grandes categorías: los “dominados por la 

oferta”, los “intensivos en producción”, dentro de los que se distingue entre industrias “intensivas 

en escala” y “oferentes especializados”; y, por último, aquellos “basados en la ciencia”. 

Pavitt, muestra claramente que los sectores en los cuales la tecnología tiene mayor incidencia son 

aquellos basados en la ciencia y los oferentes especializados, entre los que incluye la química, la 

electrónica, las industrias dedicadas a la producción de distintos instrumentos y la mecánica. Se 
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establece que existe convergencia entre las taxonomías en la clasificación de las industrias a 

partir de su intensidad tecnológica.  

Cuadro Nro. 3 

PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSECTORES EN LOS EN LAS INNOVACIONES  
TOTALES DEL SECTOR MANUFACTUREROS 

Subsectores Porcentajes 

Textiles 4,0 

Cuero y Calzados 1,5 

  

Alimentos 2.9 

Manufacturas del Metal 6,0 

Construcción de Barcos 2,3 

Vehículos a motor 5,7 

Vidrio y Cemento 3.2 

  

Ingeniería mecánica 27,9 

Instrumentos 14,7 

  

Industria Química 11,1 

Electrónica 15,0 

Otras firmas 5,8 

Total 100,00 

Fuente de elaboración propia sobre la base de K. Pavitt, “sectoral pattems of technical 
change: towards a taxonomy and a theory”, Research Policy, vol.13,1984 

 

La participación del grupo ING en el valor agregado de la industria manufacturera mantiene una 

alta correlación con la capacidad de la estructura productiva para generar conocimientos, producir 
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externalidades y competir internacionalmente sobre bases tecnológicas y no solo a partir de la 

dotación original de factores. 

Evolución de la estructura de la industria manufacturera 

(PADIWIN) de la CEPAL, examina los indicadores de estructura industrial en un grupo de 

economías latinoamericanas entre 1970 y 2003. El período se divide en cinco fases, definidas a 

partir de alteraciones significativas del contexto externo e interno que afectaron al conjunto de 

América Latina. 

Con el método de Bretton Woods La primera fase, 1970-1973, marca el fin del período áureo de 

crecimiento de la economía y el comercio internacionales. La primera crisis del petróleo y el 

colapso del sistema monetario basado en tipos de cambio fijos cierran esta fase. La segunda entre 

1974 y 1981, se caracteriza por un bajo dinamismo de las economías. Muchas economías de la 

región crecen en ese momento sobre la base del endeudamiento, lo que prepara el terreno para la 

crisis de la deuda de 1982. La tercera entre 1982-1990, es la década perdida; y, la cuarta entre 

1991 y 2000, que marcan el retorno de los capitales externos y la implementación de las reformas 

estructurales, y el período que se inicia el año 2000 con la expansión de la economía 

internacional y del peso creciente de las economías asiáticas en el comercio, fenómenos que 

revitalizan la demanda de productos primarios. 

Industria manufacturera 2012 

Los cambios de América Latina y el Caribe en materia de inversión extranjera en el sector 

Manufacturero e Industrial, se analizó información bibliográfica, los últimos cálculos realizados 

por United Nations industrial Depelopment Organization – UNIDO - el crecimiento global fue 

bajo en el tercer trimestre de 2012, por la recesión económica en Europa y su impacto cada vez 

mayor sobre las nuevas economías industrializadas y en desarrollo. Según las estimaciones de la 

– UNIDO – la producción manufacturera mundial creció apenas un 2.2% en el tercer trimestre de 

2012, en comparación al del año anterior. Esta es la tasa más baja de crecimiento desde el último 

trimestre de 2009. El sector ha caído un 1.3% en comparación con el trimestre anterior, lo que 

muestra el debilitamiento de la economía mundial.  
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Grafico Nro. 1 

 
Caracterización del sector 

LA OCDE y la CEPAL, identifican tres grupos de países: Los del Cono Sur; los de 

Centroamérica, y, grupo conformado por Costa Rica, Brasil y México, que presentan el mayor 

grado de diversificación regional en las exportaciones incluyendo manufacturas. 

América Latina, la manufactura de Brasil cayó por tercer trimestre consecutivo en 2012, la 

producción de maquinaria y equipo y vehículos de motor se redujo en el tercer trimestre. La 

manufactura cayó también en Argentina y Colombia, sin embargo, Chile, México y Perú tuvieron 

una mayor tasa de crecimiento de esta producción en más de un 4.0%. Mostro un crecimiento en 

el primer semestre del 2012 en América del Norte y Asia Oriental y cierta incertidumbre en 

Europa. 

El sector que muestra un impulso es el de vehículos en donde los EE.UU presentan un fuerte 

crecimiento, así como en Canadá y el Reino Unido; en contraste la fabricación de automóviles de 

Japón experimentó un fuerte descenso debido a la disminución de exportaciones, especialmente a 

China.  

Contexto internacional del sector y del mercado 

UNIDO, revela la recesión en Europa, la disminuida recuperación en América del Norte y la baja 

producción en el Este de Asia. Como efecto en los países industrializados la producción 

manufacturera total cayó un 0.3% en comparación con el año anterior, es la primera vez desde el 

último trimestre de 2009 que el crecimiento promedio de todos los países industrializados ha sido 
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negativo; las manufacturas fueron el recurso clave del crecimiento económico y la recuperación 

de la crisis financiera tanto para EE.UU como para Japón.  Dadas las condiciones del crecimiento 

en el sector manufacturero, la forma de comprobar su comportamiento es a través del Purchasing 

Manager Index, indicador similar al del PIB, en donde el nivel en condiciones de expansión 

económica debe estar por encima de 50.0% Dicho indicador, cerró en diciembre de 2012 

manifestando cierta contracción al situarse en un nivel de 46.1%, en donde en febrero alcanzó su 

punto máximo en el 2012, 49.0%. Cabe mencionar que desde agosto de 2011 este indicador se 

extendió hasta su décimo séptimo mes consecutivo por debajo del límite anteriormente indicado, 

con lo que se observan pocas expectativas de crecimiento en la Eurozona e impactando otras 

variables como el empleo. 

Gráfico Nro. 2 

 

Es de indicar que este dato es congruente con los análisis de la – UNIDO 

Gráfico Nro. 3 
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Contexto nacional del sector y del mercado 

En Guatemala la manufactura y ensamble, el Ministerio de Economía informa que en su mayoría 

lo conformó industrias relacionadas con vestuario y textiles y su objetivo es posicionar a 

Guatemala como destino de inversión de clase mundial, atractivo para empresas del sector 

manufacturero de alto valor agregado, desarrollando subsectores estratégicos como: electrónicos, 

autopartes y dispositivos médicos; y, sus socios comerciales son: Centroamérica, USA, México, 

Caribe, Sudamérica, Unión Europea; este sector manufacturero representó el 18.3% de los 11 

sectores que aportan al PIB para el tercer trimestre del 2012; y, en cuanto a la variación 

interanual de dicho sector, el tercer trimestre de 2012 con respecto el tercer trimestre de 2011, fue 

de 3.6% (utilizando año base 2001). 

Grafico Nro. 4 

 
Los créditos de bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza para la industria 

manufacturera según el informe trimestral de la Superintendencia de Bancos ascendieron a Q 

15,001.5 millones a diciembre de 2012, hubo crecimiento del 16.2% con relación a la misma 

fecha del año anterior. Con ello, la participación de la cartera de créditos a la industria 

manufacturera se ubicó en 11.9%. 

 

El incremento registró principalmente cambios en el renglón de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco, que aumentó Q 1,417.5 millones, que explica el 67.6% de la variación total. También 
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importantes renglones referentes a la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo en 

Q230.4 millones; de industrias metálicas básicas en Q181.6 millones; y, de textiles, prendas de 

vestir e industrias de cuero en Q130 .7millones. En contraposición, la cartera para la fabricación 

de productos minerales no metálicos exceptuando los derivados del petróleo y del carbón se 

contrajo en Q115.6 millones. 

Grafico Nro. 5 

 
De los Q 15,001.5 millones reportados por la Superintendencia de Bancos a diciembre de 2012 

dedicados a la manufactura, lo ocupan la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco con el 

47.2%, siguiéndole la fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del 

petróleo y del carbón de caucho y plástico con 14.1%; y la fabricación de productos minerales no 

metálicos exceptuando los derivados del petróleo y el carbón con el 9,5 %. 

Grafico Nro. 6 
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Perspectivas del sector y del mercado 

Según Bloomberg EE. UU mostró una leve expansión en este sector, lo que indujo un mayor 

avance en el índice de empleo en los últimos tres años; en cuanto al Reino Unido la industria 

manufacturera tuvo una expansión en diciembre de acuerdo al informe de Markit Economics y el 

Instituto de Colegiado de Compras y Abastecimiento en Londres, sin embargo la industria 

disminuyó al cierre del 2012; En China también se presentó crecimiento en este sector 

convirtiéndose en la segunda mejor economía del mundo; Guatemala de acuerdo con las cifras 

del PIB  creció en el 2012 en 3.1%, en el sector manufacturero la participación del PIB fue del 

17.8% constituyéndose en el sector más importante. 

Sector manufacturero colombiano: IED – ETN 

El Departamento de Estadística en Colombia la industria se define como la “transformación 

mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos,  

Este sector se localiza el 28% de las ETN que hay en el país, concentrándose principalmente en 

los subsectores de textiles, cuero y calzado (7%) y alimentos y bebidas (4%) (Ramírez y 

Silverman, 2007, su estructura productiva, la cual sirve para determinar los impactos que genera 

la entrada de empresas extranjeras en el sector. Según Cárdenas (2009, “la evolución de la 

estructura productiva a través del tiempo es de interés, muestra cómo la disponibilidad de 

recursos naturales y mano de obra, lo mismo que las decisiones empresariales y gubernamentales, 

pueden estimular ciertas actividades y frenar otras”, por lo que se puede afirmar que la presencia 

de la IED bajo esta modalidad influye y determina el progreso o estancamiento del sector. 

IED – Empresas transnacionales en el contexto de la industria manufacturera 

La Inversión Extranjera Directa ha tenido gran importancia en los países subdesarrollados y para 

las Empresas Transnacionales (ETN), ya que se asume que esta es parte fundamental para generar 

crecimiento en un país  

La integración MEXICO-UEA y el sector manufacturero 

El tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) y la IED en México obtuvieron un 

rápido crecimiento, especialmente la proveniente de EUA. La Inversión estuvo canalizada hacia 
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el sector de manufacturas y con el crecimiento en el periodo 1996-2005 estuvo ligado a las 

exportaciones de bienes intermedios y finales del sector manufacturero, el patrón de 

especialización se relacionó con la abundancia de mano de obra menos calificada en México que, 

conjuntamente con la cercanía geográfica, determinó una tendencia a que las empresas 

manufactureras se aglomeraran en la región fronteriza de México, según los autores la diferencia 

en las productividad y la dotación de capital humano determinó que al iniciar la década del 2000, 

las exportaciones, particularmente del sector maquilador, experimentaran una pérdida de mercado 

en la economía estadounidense en favor de países como China (Rocha, 2003) y (Mendoza, 2009). 

 

Las exportaciones mexicanas llevaron a expandir su comercio durante la década de los 90 las 

exportaciones manufactureras no lograron diversificarse geográficamente, concentrándose al 

mercado de EE. UU, (Guzmán y Toledo, 2005).  

 

La firma del TLCAN, las exportaciones mexicanas se elevaron 82.6% en 1993 a 88.7% en el 

2000, año desde el cual se redujo su participación al 81.1% en el primer semestre de 2009, en 

consecuencia, de la fuerte caída de la demanda de exportaciones mexicanas de EUA. 

Los sectores que dinamizaron las exportaciones de manufacturas fueron, la industria de productos 

metálicos, maquinaria y equipo, la que participaba en promedio en 1993 con 68.8% del total de 

las exportaciones, incluyendo la actividad maquiladora, elevándose su porcentaje a 71.6% en el 

primer trimestre de 2009. Al interior de este subsector las ramas de transporte y comunicaciones 

y productos automotores mostraron una elevada participación de 24.5 y 24.7%, en 1993, 

reduciéndose 2009 a 40.5 y 17.7%. El otro sector de importancia es de producción de aparatos 

eléctricos y electrónicos que representó 36.02% de las exportaciones manufactureras en 1993 y 

31.2% en el primer semestre de 2009.  

 

La liberalización económica trajo una expansión de la producción y exportaciones 

manufactureras, autores han señalado que existen limitaciones del modelo de crecimiento 

manufacturero seguido por México. También se aprecian restricciones externas que se derivan 

del desequilibrio de la balanza comercial manufacturera observándose un bajo crecimiento de la 

inversión bruta fija (Moreno Brid, 1999); también existen problemas de disparidad del 

crecimiento manufacturero al nivel subsectorial y concentración de las exportaciones en pocas 
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actividades manufactureras y alto nivel del coeficiente de importaciones del sector manufacturero 

(De María, Domínguez, Brown y Sánchez, 2009). 

 

El sector manufacturero quedó determinado por los flujos de inversión extranjera directa, este 

flujo de recursos y tecnología se convirtió en otro mecanismo para profundizar la integración del 

ciclo de las manufacturas mexicanas al comportamiento del sector manufacturero de los EUA, 

respecto a los flujos de IED se destaca una rápida expansión en la década de los 90 representando 

el 66.1%.  

 

A partir del 2000 se aprecia un declive de la participación de los flujos de IED en el sector 

manufacturero de la economía mexicana en el total de captación de IED, cayendo 55.3% en el 

2000, esta se deterioró con la recesión internacional y en 2001 y 2002 se experimentaron caídas 

de esa participación hasta llegar a 19.8% y 37.1%, respectivamente. Finalmente se destaca que 

después de un repunte en 2004, el porcentaje de la IED en el sector manufacturero volvió a caer 

en 2007 y 2008. Finalmente, en lo relacionado al origen de la IED, se observa que EUA sigue 

siendo la fuente más importante de esos flujos financieros, aunque es conveniente destacar que la 

proporción de la inversión extranjera directa de EUA respecto al total de la IED se ha reducido 

considerablemente entre el año de 2001, en que presentó el mayor porcentaje respecto al total 

(71.2%), y 2008 en que cayó su participación sensiblemente (45.7%).  

 

La recesión económica de EUA y las manufacturas de MÉXICO 

Quien enfrento con mayor tendencia economía de EUA fue el sector manufacturero; de enero de 

2008 a abril de 2009, cayó al 16.5%, mientras que el crecimiento del empleo manufacturero en 

México cayó 9.4%. a 6, se observa que el alto grado de sincronización del ciclo económico de 

estos sectores en ambos países ha determinado un alto grado de dependencia del comportamiento 

del sector manufactureras de México con respecto a la evolución de la producción manufacturera 

en EUA.  
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Cuadro Nro. 4 

 

Cuadro Nro. 5 
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Cuadro Nro. 6 

 

Cuadro Nro. 7 
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El Documento “El Desarrollo de la Industria Manufactura y el Desarrollo Sustentable, 

Chile 

Chile durante 1990-2000, el sector manufacturero obtuvo un crecimiento promedio anual de 5%, 

inferior al 6% arrojado por la economía nacional, lo que conlleva a una disminución en su 

contribución al PIB nacional, la que pasó de un 18.7% en 1990 a un 16.1% en el año 2000. Se 

observa una pérdida de la importancia relativa del sector industrial en la generación del producto, 

perdiendo fuerza en la economía nacional, las ventas externas de la industria manufacturera 

durante el período bajo análisis crecieron a un ritmo anual promedio de 11.6%, posicionándolo 

como el sector líder  del comercio exterior chileno,   aportando el 46% de las exportaciones del 

año 2000, se deduce que el crecimiento del sector industrial ha sido más bien gracias a la 

producción del subsector orientado a satisfacer la demanda externa más que al consumo 

doméstico; en términos de empleo, el sector manufacturero absorbe actualmente el 14.3%, dando 

cuenta de un crecimiento promedio anual en su empleo de 0.2% en la última  década,  bastante  

inferior  al  1.7%  arrojado por la economía  nacional. Cabe señalar que sólo el 26.6% de la mano 

de obra ocupada en la industria manufacturera en 1996 era de sexo femenino mientras que a nivel 

nacional la participación de la mujer en el empleo era de 32% (García Huidobro y Wurgaft, 

1999). 

Cuadro Nro. 8 
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El sector manufacturero es intensivo en el uso de recursos naturales como el pesquero, forestal, 

agrícola y minero, generando productos de bajo valor agregado, es mucho más marcado en el 

caso de las exportaciones industriales; de acuerdo a Alarcón y Stumpo (2000) “el nuevo perfil 

productivo adquirido por el sector manufacturero chileno en los últimos 20 años son las plantas 

procesadoras de celulosa, harina de pescado, conservas, alimentos congelados, etc. 

El valor agregado per cápita del sector manufacturero  (MVA  per  cápita)  ha tenido  un 

crecimiento significativo, en los ochenta con un valor muy por debajo al resto de los países 

latinoamericanos, hasta llegar a niveles incluso superiores al promedio de la región a fines de la 

década de los noventa, y manteniendo un valor siempre muy superior al promedio de los países 

en desarrollo (2.2 veces en 1998), sin embargo, al comparar el MVA per cápita de la industria 

manufacturera chilena con el de los países desarrollados, se advierte una gran brecha, reflejado en 

un valor para este indicador en dichos países para 1998 unas 7.6 veces superior al chileno. 

Cuadro Nro. 9 

 

Discusión 

La CEPAL en su artículo sobre Reestructuración industrial y competitividad internacional en 

América Latina y el Caribe (CAN 97/025), visualiza los cambios estructurales, comparación de 

taxonomías y la evolución de la estructura industrial. 
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Se analiza la Evolución de la Estructura de la Industria Manufacturera, desde una visión 

mundial hasta ubicarse en Latinoamérica, con países que han aportado significativamente al 

crecimiento industrial, considerando varios documentos que reflejan el avance económico en el 

periodo analizado. 

La industria Manufacturera se establece primero el cambio estructural desde los años setenta; 

segundo se comparan las taxonomías de sectores  de la industria para verificar las de mayor 

intensidad de conocimientos; tercero se analiza la evolución de la estructura industrial de algunos 

países entre 1970 y 2003, dividiéndose en etapas como la de crecimiento con endeudamiento, 

años setenta, década perdidas años 1980, retorno de capitales externos en los noventa y el ciclo 

moderado de crecimiento que se inicia con el siglo XXI. 

Bajo el sistema de Bretton Woods se determina las siguientes fases: 1970-1973, marca el fin del 

período áureo de crecimiento de la economía y el comercio internacionales, que se inició a 

comienzos de los años sesenta; la segunda, que transcurre entre 1974 y 1981; La tercera fase, 

1982-1990; y la cuarta fase comprende los años entre 1991 y 2000. 

LA OCDE y la CEPAL dentro de Latinoamérica identifican tres grupos de países: Los de Cono 

Sur concentrados en bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales; Centro 

América Especializados en la exportación de manufacturas de mediana y baja tecnología 

derivadas de la industria manufacturera de exportación; Grupo conformado por Costa Rica, Brasil 

y México que presentan el mayor grado de diversificación regional en las exportaciones 

incluyendo manufacturas de mediana y alta tecnología. 

Crédito Bruto Industria Manufacturera Guatemala, informe trimestral bancos: Q 15,001.5 

millones diciembre de 2012; Crecimiento 16.2 % en relación al año anterior; Participación de la 

Cartera de Créditos 11.9%; y, productos. 

1. Alimenticios, bebidas y tabacos; Q 1,417.5 millones (16%) 

2. Metálicos, maquinaria y equipos Q230.4millones; industrias metálicas Q181.6 millones 

3. Textiles, prendas de vestir e industrias de cuero Q 115.6 millos 

4. Minerales no metálicos exceptuando derivados del petróleo y del carbón Q 115.6 millones 

La Evolución de la inversión extranjera directa en el sector Manufacturero de México, 1994 – 

2008 en su conjunto parecen haber caído relativamente menos drástica que la de EUA, al analizar 

los subsectores. 
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La Industria Manufacturera Chilena 0990 – 2000 experimento un crecimiento promedio anual de 

5%, el PIB disminuyo de 18.7% en 1990 a 16.1% en el 2000, esto influyo en la economía del 

país., las ventas externas de la industria manufacturera durante el período bajo análisis crecieron 

a un ritmo anual promedio de 11.6%, posicionándolo como el   sector líder del comercio exterior 

chileno, aportando el 46%   de   las exportaciones del año 2000.  

Conclusiones 
El presente artículo permitió evidenciar algunas caracterizaciones de la inversión extranjera en el 

sector manufacturero de América Latina y el Caribe; evidencia el desarrollo productivo en la 

industria Manufacturera y crecimiento económico de acuerdo al artículo de la edición del 

Proyecto CEPAL; se conoce la evolución de la estructura he la Industria Manufacturera de la 

CEPAL según (PADIWIN). Bajo el sistema de BRETTON WOODS; LA OCDE Y LA CEPAL 

identifican tres grupos de países como son  los del Cono Sur, Centro América y los conformados 

por Costa Rica, Brasil y México; la Industria  Manufacturero de Guatemala 2002 – 2012, se 

conoce su crecimiento porcentual, su participación en la cartera de créditos y los productos 

fabricados de acuerdo al sector los mismos que representaron el 18.3% del PIB en el último 

trimestre; el porcentaje de  participación de Colombia, la industria manufacturera la misma que 

ha mantenido leves fluctuaciones su participación nunca fue mayor al 22.7% dentro del PIB. 

Cifra reportada para el año 1995, para 1999 por el endeudamiento el PIB bajo al 6.1 %; el sector 

Manufacturero de México juega un papel importante en las relaciones económicas entre Estados 

Unidos y México; la industria Manufacturera de Chile experimento un crecimiento anual del 5% 

y el PIB disminuyo de 18.7% en 1990 a un 16.1% en el 2000; cuando hablamos de inversión 

extranjera directa en los sectores Manufactureros  los inversionistas buscan invertir en países que 

tengan un sistema político estable y seguro, evitan invertir en regiones con una alta inestabilidad 

política donde pueden correr el riesgo de ser expropiados; es de gran importancia la acción del 

gobierno particularmente en economías de bajos ingresos  destinada a atraer y regular la IED de 

forma que genere innovación y efectos de derrame tecnológico, que sea incluyente desde una 

perspectiva socioeconómica y sostenible en términos ambientales. 
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