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TEMA I. - LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LATINOAffERICANA 

ANTE SITUACION DE CRISIS ECONOMICA. 

A) LA INFLACION CON RECESION. EFECTOS. 

l. - La Crisis Económica Latinoamericana. 
a) La Producción. 

b) El Empleo. 

c) La Inflación 

d) Los Factores Externos. 

2.- Efectos de la Inflación con Recesión. 

a) En la Economia. 

b) En la Construcción. 

B) LA INVERSION PUBLICA Y LA CONSTRUCCION COMO HERRAMIENTAS 

DE REACTIVACION ECONOMICA. 

l.- La Evolución del Sector Construcción en América Latina. 

2.- Caracteristicas Distintivas del Sector Construcción. 

3.- La Inversión Pública y la Construcción como Herramien-

tas de Reactivación Económica. 

C) LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA. 

ROL DE LA CONSTRUCCION. 

1.- Los Programas de Desarrollo. 

2.- El Rol de la Construcción. 

3.- Los Programas Trienales en Chile. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

APENDICE ESTADISTICO 



A) LA INFLACION CON RECESION. EFECTOS 

1.- La crisis económica latinoamericana. 

a) La Producción. 

A partir de 1981 América Latina viene sufriendo la 

crisis económica más aguda, larga y generalizada desde la Gran 

Depresión de los años treinta. Esta crisis responde a un com -

plejo conjunto de factores, tanto externos como internos pro

pios de las econornias nacionales. Ha afectado significativamen 

te, aunque con distintos grados de intensidad, a todos los paf 

ses de la región, en la mayor parte de los cuales no se obser

van signos de recuperación cierta. 

En el Cuadro 1 se observa que a partir de 1981 cayó 

fuertemente el ritmo de crecimiento de la actividad económica, 

medida por el Producto Geográfico Bruto real, el cual se redu

jo en términos ~bsolutos para el conjunto de la región en 1982 

y volvió a caer, más intensamente, en 1983. Debido a esta caí

da sin precedente de la actividad económica (Vease Gráfico 1) 

y al aumento de la población, el producto per cápita de Améri

ca Latina disminuyó en cada uno de los tres años, llegando en 

1983 a ser un 10% menor al logrado en 1980 y equivalente al 

producto per cápita registrado en 1977. (Cuadro 2). 

b) El Empleo. 

Como era lógico, esta marcada declinación de la acti 

vidad económica fue acompañada por un fuerte incremento de las 

tasas de desocupación urbana, las que en algunos centros prin

cipales sobrepasaron los niveles del 15 e incluso el 20%, de 

la fuerza de trabajo (Cuadro 3), a los que debe agregarse la 

extensión de los niveles de subempleo. Los negativos efectos 

sociales de este aumento del desempleo abierto se vieron agra

vados, en varios paises de la región, al registrarse simultá-



neamente una significativa reducción de las remuneraciones rea 

les. La suma de estos factores ha llevado a algunos países a 

situarse en un cuadro que bordea limites críticos de toleran
cia social. 

c) La Inflación. 

No obstante la caida del producto, el aumento de la 

desocupación y la baja de los salarios, la inflación continuó 

incrementándose en la mayoría de los países latinoamericanos 

durante estos tres años (81-83) alcanzando en el conjunto re

gional un nuevo record histórico en 1983. En efecto, la tasa 

media de aumento de los precios al consumidor, ponderada por 

la población, se elevó al 60,8% en 1981, pasando al 85,8% en 

1982 y situándose en el 129,9% en 1983 (Cuadro 4). 

d) Los Factores Externos. 

Es cl~ro que en el origen de la crisis que se vive 

en los países de latinoamérica han influido, en muchos casos, 

los factores internos derivados de las propias estrategias o 

políticas económicas nacionales facilitadas por la expansión 

del endeudamiento externo, pero también es cierto que la aguda 

crisis que se ha debido enfrentar en los últimos años puede a

tribuirse, en buena parte, a causas externas que escapan al 

control de los países de la región, como lo son la caida espe~ 

tacular de los términos del intercambio, las altas tasas de in 

terés nominales y reales y la abrupta contracción del ingreso 

neto de capitales privados externos. 

Así, este marco internacional, por completo ajeno a 

las posibilidades de manejo por los países de América Latina, 

dificulta y hace más complejas las opciones de política inter

na para la solución de los graves problemas que aquejan a la 

región. 

Para enfrentar la crisis de balanza de pagos muchos 



paises iniciaron dolorosos procesos de ajuste a partir de 1982, 

provocando drásticas reducciones de las importaciones. 

Adicionalmente las severas devaluaciones llevadas a 

cabo en varios países para equilibrar las cuentas de capital 

reforzaron las presionei inflacionarias, lo que hubo de llevar 

los luego a la aplicación de políticas de estabilización. 

El pesado lastre del excesivo endeudamiento exter

no constituye una seria limitante que impide la adopción deun 

cierto número de medidas que ayuden a resolver los problemas 

de crecimiento y empleo, por lo que muchos paises se han visto 

en la necesidad de iniciar gestiones para reprogramar el serví 

cio de su deuda . externa, verificándose por estos dias una im

portante reunión de carácter político-económico para buscar 

fórmulas y propiciar una renegocia ción en términos más favora

bles de la referida deuda externa de los países de América La

tina. 

2.- Efectos de la Inflación con Recesión. 

a) En la Economía. 

En un Cuadro macroeconómico tipificado como el descrito 

para la mayor parte de los países de América Latina en los úl

timos años, esto es, en situación de recesión con persistencia 

de las presiones inflacionarias, se dejan sentir sobre la e~o

nomia variados efectos combinados que hacen compleja cualquier 

medida de solución puesto que plantean objetivos contrapuestos 

de reactivación y estabilización a la vez. 

A los efectos propios de una caída de la actividad eco 

nómica, entre los que se cuentan principalmente un notorio in 

cremento de la desocupación, la generación de una significati

va capacidad instalada productiva ociosa, y la caída de la in

versión, se suman los perniciosos efectos tle los procesos in-



flacionarios que merman la capacidad adquisitiva de la pobla -

ción, alientan la especulación y distorsionan los sistemas de 

precios relativos,y se autoeliminan generando nuevas expecta -

tivas inflacionarias. 

Pero tal vez más importante que estos adversos e - . , 

fectos económicos, se derivan graves efectos sociales y poli -

ticos. La inflación, al igual que la recesión, tiene efectos 

regresivos en la distribución del ingreso de la población. Son 

los sectores poblacionales más pobres, los de menor nivel edu

cacional, los que sufren con mayor rigor el desempleo que prov~ 

ca la recesión y el impacto perverso que les infringe la infla-
' 

ción, pues-normalmente están más desprotegidos y carecen de me-

dios para defenderse de ese flagelo. Los periodos prolongados 

de estanflación desembocan tarde o temprano, en agudas presio

nes sociales y politicas desestabilizadoras. 

b) En el sector construcción. 

Para el sector construcción el efecto de estanflación 

(recesión con inflación) ha resultado tal vez más grave que 

para otros sectores. Por una parte, la caida de la demanda a

gregada se ha hecho sentir con mayor peso sobre la actividad 

del sector, contrayendo fuertemente la demanda privada por vi

viendas y afectando.la inversión en infraestructura privada. 

Por su parte, los gobiernos, en su intento p~r frenar los pro

cesos inflacionarios y resolver los desequilibrios externos, 

se han visto en la necesidad de aplicar politicas de ajuste que, 

en la gran mayoria de los casos, ha afectado la inversión p6-

blica en construcción. 

La caida de la demanda privada por construciiones 

se explica por el alza de las tasas de interés tanto domésti -

cas como internacionales y la contracción del ingreso disponi

ble y de la capacidad de pago de las familias y empresas, en 



tanto que la demanda pública por obras de construcción se ha 

contraido por efecto de la politica fiscal de reducción de gas

tos públicos para controlar los déficits presupuestarios de los 

gobiernos. 

La inflación, por otra parte, provoca serias dis -

torsiones en la negociación de los contratos públicos y priva

dos. El riesgo de anticipar incorrectamente la inflación hace 

bajar el volumen agregado de la actividad eco~ómica y el bie -

nestar, y hace subir los costos sociales. Este efecto se pue

de contrarrestar con un adecuado sistema de reajustabilidad, 

pero nunca podrá elimina~se totalmente el impacto que la infla

ción tiene sobre el valor nominal y real de las obras. 

En periodos inflacionarios el financiamiento hipo

tecario se ve afectado por el alza de los tipos de interés in

ducidos por los ahorran~es que exigen una compensación adecua

da por las incertidumbres del futuro, el que de acuerdo a las 

expectativas, normalment€ se estimará alto. Así, los recursos 

financieros de largo plazo se ven restringidos. Esto puede co

rregirse a través de mecanismos de corrección monetaria. Des 

graciadamente en estas situaciones de estanflación la capaci

dad de pago de las familias no evoluciona al ritmo de la in -

dexación elegida para los créditos, y la demanda por vivien -

da se ve constreñida. 

B) LA INVERSION PUBLICA Y LA CONSTRUCCION COMO HERRAMIENTAS 

DE REACTIVACION ECONOMICA. 

1.- La evolución del Sector Construcción en América Latina. 

Luego de un período de crecimiento estable hasta 

1980, el Producto Interno Bruto del Sector Construcción acusa 

en la Región, al igual que el Producto Global, pero con mayor 

intensidad, los efectos de la recesión, registrando un estan-



camiento en 1981 y un franco retroceso en 1982 que se agudizó 

el año pasado. (cuadro 5). 

Desde el punto .de vista del Gasto del Producto In

terno Bruto, la mayor parte del producto del sector construc -

ción constituye inversión en capital fijo, incluida la edifi -

cación residencial,y en la Región ha constituido del orden del 

56% de la Formación Bruta de Capital Fijo, representando apro

ximadamente un 12,5% del gasto del Producto. · Por los factores 

anteriormente anotados, la inversión de los paises latinoameri

canos ha caido y con ella, la inversión en construcción. (Cua

dro 6) . 

2.- Caracteristicas distintivas del Sector Construcción. 

Antes de analizar el rol de la construcción como 

instrumento de la reactivación conviene señalar, aunque su-

cintamente, las caracteristicas distintivas del sector, pues 

ayudan a explicar dicho rol. Por sabidas nos remitiremos a u

na enumeración, incompleta por cierto, de esas caracteristi -

cas; 

- La construcción es un sector que genera fuertes 

"encadenamientos hacia atrás". Por su naturaleza, el sector ge

nera demanda hacia un sinnúmero de sectores productivos y de 

servicios que la abastecen de insumos; 

- El componente importado de esa demanda es relati

vamente pequeño respecto del valor de la construcción y en rela

ción con otros sectores de la economia; 

- A pesar de los notables avances registrados, la 

construcción continúa siendo un sector altamente absorbedor de 

.mano de obra; 

- Una fracción importante de la mano de obra que 



insume es de poca o ninguna cali f icación; 

- La ejecución de las obras de construcción permi

te utilizar una variada gama de tecnologias, dependiendo la e

lección de las disponibilidades de recursos locales y de los 

objetivos perseguidos; 

- Por s·u complejidad y magnitud, los procesos cons

tructivos son de lato desarrollo; 

- El producto de la construcción normalmente no es 

objeto del comercio exterior, esto es, el sector produce "bie

nes no transables". 

- A la suma de las caracteristicas anotadas, y tal 

vez debido también a ellas, debe agregarse otra muy especial 

cual ·es el alto grado de participación del Estado en el sector. 

En parte este alto grado de ingerencia del Sector Público en 

la construcció~ es insoslayable, como es el caso de las obras 

públicas, por razones económicas de todos conocidas, y también 

la vivienda, donde la participación estatal tiene su origen en 

razones de indole social. 

- Adicionalmente puede agregarse que la inversión 

en construcción no sólo aumenta la demanda agregada sino que 

también expand_e la oferta de los demás sectores de la e cono -

mia. Sin embargo, para que dicha mayor oferta se materialice 

debe mediar inversiónadicional directa en cada uno de los sec

tores. 

3.- La Inversión Pública y la construcción como herra

mientas de reactivación económica. 

Las autoridades económicas disponen básicamente de 

dos instrumentos de politica económica para enfrentar los des-

equilibrios entre la ofer ta y la demanda agregada. Tales 



instrumentos son el manejo de la cantidad de dinero y del pre

supuesto fiscal para provocar movimientos adecuados de la de -

manda agregada. 

En una situación recesiva el objetivo será incre -

mentar dicha demanda, en tanto que en una situación de exceso 

de demanda (inflación) la politica económica debiera apuntar 

a reducirla. 

En ambos casos la politica fiscal produce efectos 

más directos e inmediatos que la política monetaria, aunque lo 

normal es que se recurra complementariamente tanto al manejo 

del Gasto Público como de la cantidad de dinero. 

Sin embargo estas do.s políticas no son los únicos 

instrumentos de que disponen los Gobiernos para enfrentar los 

desequilibrios m~croeconómicos, como tampoco la inflación y 

el desempleo son las únicas variables en juego. 

Hay, además, variables sociales corno la distribu

ción del ingreso; otras variables económicas, como el comercio 

exterior y el mercado de capitales; y finalmente las variables 

politicas que definen el marco de desarrollo del sistema al de

terminar los objetivos finales y los medios aceptados para al

canzarlos. 

Las politicas arancelarias, cambiarias,de reservas 

internacionales, el endeudamiento externo y la balanza de pa

gos y las politicas de ingresos y de precios son, entre otros, 

instrumentos y a la vez variables que interactúan en el proce

so económico. 

Cabe considerar, además, que las variables macro

económicas tienen una dimensión temporal . Los cambios en sus 



niveles son consecuencia de situaciones anteriores y afectan 

los niveles que tendrán en el futuro. Desgraciadamente, la si

tuación más común no corresponde a ninguno de los desequili -

bríos extremos anotados (recesión-inflación). 

Lo normal es que deba enfrentarse situaciones de 

inflación persistente, aún en presencia de excesos de oferta 

en el mercado de bienes y servicios (capacidad ociosa) y en el 

del Trabajo (desempleo). Y es esta la situación que nos preo

cupa aqui. Este extendido fenómeno no responde a condiciones 

objetivas del mercado, sino más bien al comportamiento de em

presarios y trabajadores, derivado de expectativas inflacio -

narias subjetivas. Si bien la inflaciónpuedehaberse origina

do en un exceso de demanda, su mantención no se debe a la per

sistencia de este exceso, como lo demuestra la existencia de 

capacidad ociosa y desocupación. 

Frente a los objetivos contrapuestos de reactiva 

ción y estabilización se requiere de una combinación adecuada 

de politicas. 

La clave de la política de estabilización consis

tirá entonces en el control de las expectativas inflacionarias. 

La experiencia indica que las restricciones adicionales de de

manda, en estos casos, no son eficientes para el control de e

sas expectativas. 

Las alternativas por las que se opte dependerán del 

cuadro macroeconómico específico existente y de la estrategia 

de desarrollo elegido. Debe considerarse, además, que varios 

paises presentan serios desajustes en el sector externo. 

Cuando el Gobierno dispone de otros instrumentos 

para regular las expectativas es perfectamente posible, y ade-



más saludable, expandir controladamente el gasto sin afectar 

el nivel de precios. 

Sin embargo, en numerosos paises de América Latina 

la expansión excesivamente acelerada del gasto público y el 

aumento notable del déficit fiscal han sido causas importantes 

de la acentuación del desequilibrio externo y de la acelera -

ción del proceso inflacionario. En esos paises la reducción 

del déficit se ha convertido en una condici6n indispensable 

para lograr el ajuste y la estabilización. Sin embargo, aqui 

las politicas deben aplicarse de modo de maximizar su aporte 

al ajuste externo y al control de la inflación, y de reducir 

sus efectos negativos sobre la producción, el empleo y la dis

tribución del ingreso. 

Por tanto,debiera procurarse reducir más bien los 

gastos corrient~s que los de inversión, ya que una disminución 

de ella afectará el crecimiento económico futuro y las posibi

lidades de un ajuste eficiente. 

Sin embargo es posible que tanto por las natura -

les y legitimas presiones sociales para evitar despidos de tra

bajadores públicos o reducciones de sus salarios, como por la 

magnitud del déficit fiscal que sea preciso reducir, la inver

sión pública deba contraerse. En tal caso es fundamental a -

doptar medidas para cambiar su composición. Como los objeti

vos básicos de un ajuste eficiente son los de reducir el des

equilibrio externo e incrementar la producción y el empleo, de

berán restringirse aquellas inversiones que tienen un mayor 

componente importado y favorecerse aquellos que emplean mucha 

mano de obra. En general esto significará mantener o aumentar 

a través de redistribuciones del presupuesto público, el gasto 

público en construcción. El corte abrupto de los programa s 

de obras públicas y vivienda, una de las primeras decisiones 



que con frecuencia se adopta para reducir el déficit fiscal, 

produce muy pocos beneficios desde el punto de vista de ajuste 

ya que no reduce las importaciones y tiene un alto costo econó

mico y social: tiene un fuerte impacto recesivo en el sector 

y en aquellos que lo proveen de insumos, desencadena un recru

decimiento del desempleo y afecta negativamente la distribución 

del ingreso. 

Por el contrario, se pueden argtiir variadas razo

nes para mantener e incluso aumentar la inversión pública en 

construcción. 

En circunstancias como la descrita se hace impera

tivo que el Estado asuma en toda su dimensión su papel subsi

diario en lo social y económico, y supla la contracción de la 

actividad privada. 

Contrariamente a lo que aveces se sostiene, no se 

puede afirmar taxativamente que la inversión en construcción 

sea inflacionaria. Ello dependerá, entre otros factores, de 

la relación existente entre la oferta y la demanda agregada, 

el origen y el tipo de la inversión y la fuente de su finan

ciamiento. 

En .situaciones de estanflación las presiones de 

precios se originan en las expectativas inflacionarias de los 

agentes económicos y en ciertas limitaciones externas y no en 

excesos de demanda . En tal caso la inversión en construcción 

puede ayudar a resolver el exceso de oferta agregada, reducien

do la capacidad instalada ociosa y aumentando los niveles de 

empleo sin afectar los niveles de precios. 

Los programas de vivienda social y de infraestruc

tura sanitaria resultan ser un buen canal para aminorar los e-



fectos perniciosos de la estanflación sobre la distribución del 

ingreso: favorecen a los sectores más desposeídos de la pobla

ción y es posible desarrollarlos en base a tecnologías intensi

vas en mano de obra. Por otra parte, por su carácter social, 

es posible obtener desdé los organismos internacionales finan

ciamiento de largo plazo en términos preferenciales. Esta for

ma de financiamiento permite allegar divisas, necesarias para 

corregir los desequilibrios coyunturales del sector externo. 

Naturalmente que dentro de las posibilidades y los 

objetivos perseguidos se puede optar por la inversión en distin

tos tipos de obras de construcción para lograr un ajuste más 

eficiente y socialmente menos costoso . Así pues, se puede o

torgar mayor prioridad a los proyectos de inversión más inten

sivos en mano de obra,a los de período de maduración más corto, 

a los que faciliten el aumento de la producción de bienes tran

sables y a aquel~os para los cuales es posible obtener finan -

ciamiento externo de largo plazo y a tasas más bajas que las 

que ofrecen los bancos comerciales internacionales. 

Resta agregar a todo lo anterior, la rápida respues

ta del sector en su papel reactivador a los estímulos que in

duce la política fiscal. 

C) LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA. 

ROL DE LA CONSTRUCCION. 

1) Los programas de desarrollo. 

Con frecuencia los paises adoptan la planificación 

como una herramienta del desarrollo. 

El carácter que asumen los planes o programas de 

desarrollo depende de la naturaleza del sistema político, eco-



nómico y social vigente en el país que los establece. 

En las economías centralizadas los planes adquieren 

un carácter imperativo, estableciendo metas e instrumentos es

pecíficos que deben ser cumplidos. En las economías de .corte 

liberal los programas constituyen lineamientos indicativos que 

sirven para guiar la acción del sector público y fijan el mar

co de referencia y los escenarios que deben orientar a la acti

vidad privadij, pudiendo los gobiernos imponerse diversos gra 

dos de exigencias para el cumplimiento de todas o algunas de 

las metas propuestas. 

En suma, la programación o planificación del desa

rrollo, que se inicia con diagnósticos globales y sectoriales, 

explicita las metas de mediano y/o lar8o plazo y define las 

estrategias, las políticas y las herramientas que serán apli

cadas para el logro de dichas metas. Dadas las debilidades 

inherentes a cualquier predicción frente a situaciones comple

jas que son en gran medida incontrolables para cualquier go -

bierno, la formulación de los esquemas de planificación debe 

ser suficientemente flexible para permitir su actualización 

periodica y para la revisión del manejo de las herramientas de 

política económica adoptadas. 

Para· orientar armónicamente las decisiones del sec

tor público y privado en el corto, mediano y largo plazo es pre

ciso contar con un conjunto de criterios y de información sis

tematizados dentro de un esquema de referencia global. La ba

se informativa y los procedimientos de compatibilizac ión son 

cruciales en el resultado que efectivamente la planificación 

indicativa pueda alcanzar. Cuando dichas bases son las adecua

das, la explicitación de las políticas y la compatibilización 

de los objetivos permiten un ordenamiento económico y social 

que hacen factible la rnaxirnización en el uso de los recursos 



del pais y el logro más eficiente de las metas del desarrollo. 

2.- El Rol de la Construcción. 

Para los pai~es en desarrollo el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales de que disponen constituye 

una meta esencial de la planificación. Asimismo, el desarro

llo industrial y productivo y el énfasis en el fortalecimien

to de los sectores productores de bienes transables constitu

yen pilares en la programación de desarrollo. El papel funda

mental de la industria de la construcción es la de proveer la 

base fisica para el crecimiento de la econornia y el progreso 

social. En este sentido las carencias de infraestructura bá

sica de saneamiento, transporte, energia, riego, vivienda y o

tros, son limitantes del crecimiento. El incremento de lapo

blación y los problemas de migración y urbanización contribu

yen a ampliar la brecha que constituye en casi todos los paí

ses de Latinoamérica el déficit habitacional. 

Asi, aparte de las indiscutidas aptitudes reacti

vadoras de la construcción y de su papel esencial corno canali

zador de políticas de beneficio social, este sector encuentra 

en el y para el desarrollo económico inagotables perspectivas 

de aplicación y crecimiento. 

Este papel fundamental de base fisica del crecí -

miento económico y de desarrollo social es el que lo destaca 

corno uno de los pilares en la programación del desarrollo. 

Desde otro punto de vista, el planeamiento de me

diano plazo es esencial para un desenvolvimiento más armónico 

y eficiente del sector. La construcción por sus característi

cas requiere de un horizonte que excede los márgenes anuales 

con que se manejan habitualmente los presupuestos gubernamen-



• 

tales. 

3.- Los Programas Trienales en Chile. 

En la convicción de que resultaba indispensable 

en la situación coyuntural del país adoptar urgentes medidas 

económicas para estimular la inversión y provocar una reacti

vación de la actividad productora, a mediados de 1983 la Cá -

mara Chilena de la Con$tru~ción elaboró y sometió a la consi

deración del Supremo Gobierno, en el carácter ·de un aporte 

privado, un Programa Trienal de Construcción de Viviendas y de 

Inversiones en Infraestructura. 

Con gran satisfacción de esta Cámara y de todas 

las Ramas de la Producción del país, la idea de una Programa

ción Indicativa de Mediano Plazo fue acogida por las autorida

des gubernamentales, que adoptaron esta herramienta de plani

ficación del desarrollo y dispusieron la elaboración de Progra

mas Trienales Sectoriales con la participación del Sector Pri

vado. 

Estos Programas Trienales Indicativos ya han sido e

laborados a nivel Sectorial y se encuentran en una etapa de 

compatibilización para su aprobación final por ' el Gobierno. 

Gran parte de las iniciativas sugeridas en el do

cum€nto de la Cámara se encuentran recogidas en los Programas 

Oficiales de Vivienda y Obras Públicas, incluida la proposi -

ción de mantener a lo menos un horizonte de tres años en la 

programación, de modo de mantener una revisión permanente de 

los programas para períodos tri-anuales móviles. 

Creemos que esta programación, en continua actua

lización y perfeccionamiento, representará para el país una he-



rramienta eficaz para el logro de un desarrollo ordenado, sos

tenido y eficiente, adecuado a las exigencias del presente, y 

redundará en un beneficio económico y social de todos los sec

tores del país. 

*********** 

! 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

- Gran parte de los paises de la América Latina su

fren desde 1981 los efectos de una estanflación, fenómeno ca

racterizado por una aguda caida de la producción y del empleo 

y un persistente proceso inflacionario, y agudizado por com -

plejos desequilibrios en el frente externo: caida de la rela

ción de intercambio, déficits ya crónicos en la balanza de pa

gos y un peligroso nivel de endeudamiento externo que se ha a~ 

gravado por las alzas de las tasas de interés internacionales 

y la abrupta caída del ingreso neto de capitales externos. 

- Como el resto de la economía, el sector de la 

cons~rucción ha sido fuertem~nte afectado por esta crisis e

conómica, y muchas veces la actividad constructora se ha vis

to afectada adicionalmente por políticas de ajuste que han in

tentado frenar la inflación reduciendo la inversión pública 

en construcción. 

- Sin embargo, estas políticas de estabilización 

no han surtido efecto por cuanto las presiones inflacionarias 

no obedecen, en este caso, a excesos de demanda agregada, to

da vez que la situación se ha caracterizado por la existencia 

de una gran capqcidad productiva que permanece ociosa y un al

to nivel de desocupación. En estas circunstancias son las ex

pectativas de los agentes económicos los que explican en gran 

medida la mantención de los procesos inflacionarios. 

- En situaciones donde coexisten la recesión y la 

inflación,el manejo económico se torna extremadamente complejo, 

pero siempre es posible conjugar un adecuado conjunto de medi

das que induzcan a la superación del problema recesivo sin ge

nerar nuevas presiones sobre el nivel de precios. 



- El manejo del gasto público, en estos casos, pue

de ayudar a la recuperación económica sin .afectar el nivel de 

precios si se armoniza con medidas complementarias adecuadas 

para el control de las expectativas i nflacionistas. Para no 

afectar la base del crecimiento futuro que provee la inversión 

en capital fijo, los gobiernos deben procurar suplir la caída 
de la inversión privada manteniendo e incluso incrementando 

los programas de inversión pública. Para ello es posible 
reasignar el presupuesto estatal y seleccionar y priorizar el 

tipo adecuado a los fines que se proponga. 

- Li Construcción es, en ese caso, un vehículo i

deal por cuanto no demanda importaciones que podrían presionar 

negativamente los desequilibrios externos y, por sus otras ca

racterísticas, es un gran absorbedor de mano de obra, induce 

fuertemente al crecimiento de otros sectores, y, corno en el 

caso de la vivienda y de la infraestructura sanitaria, tiene 

una fuerte connotación social, pudiendo afectar positivamente 

la distribución del ingreso. Adicionalmente, estos programas 

de construcción son normalmente preferidos por los organismos 

internacionales que pueden proveer financiamiento externo de 

largo plazo y en condiciones preferenciales. Estas fuentes 

de financiamiento no inducen nuevas presiones inflacionarias, 

en cambio proveen de divisas necesarias para lograr el ajuste 

de los desequilibrios externos. 

- Los Programas de Desarrollo constituyen herra -

mientas importantes en la consecución de un crecimiento orde

nado y en el logro de estabilidad. La construcción juega en 

ellos un papel esencial al proveer a la economía de la infra

estructura que se requiere para una eficiente explotación de 

los recursos naturales y energéticos y el desarrollo de los 

·sectores estratégicos de la economía, y al entregar la ba se 

fundamental para el progreso social: dar trabajo y dotar de 

vivienda a la población. 

' 
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AM EHICA I.ATIN A: J·: \'OI.UC:l< >N l>El. l'HODI :<: J'O INTEHNO lllllJTO Gl.OllAL 
• 

1 '/',11 ,1• ,/11/1,,/1'1 ,/, · t r,•1·i111Í, •t(IJ } 

' l ')70- 1<)75 . l •)7 <). 
jiJK¡ ]<JH r ' 

l'JH 1-
P.d~ 

l ')7.1 
l 'JH-2 

l'JHr'" 11)78 i'JHO 
·--.J.- -----

Ar ¡.:<·111 i na 1.0 O.'> ,1,() • '> ') ·'> .·1 2.R -8.8 

lloli,·i ., ';(, 'i . l l..'. .• 1. 1 ' •). 1 • 7 ,(, -17 .0 

l\r;1sil 11.1 (, .. ¡ 7.,\ . l .'J 1. 1 . \. ,\ .. l,J 

Colwnhi., (,.<> ·l. 'J 1.7 j. l 1.2 1.0 .1,,j 

C:ost ,1 Hil'.1 7.1 'í . 7 2.H -•1.6 . <J.O -0.8 -1 l .S 

Chile· 0.9 l. ; 8.0 S.7 _,,u -0.8 -10.2 

EcuaJur 11 .'; 7.0 S.I ,j,5 1A ·3..' 2.S 

El Salvador '1 .9 S.5 · 5. -l -9J -<i .. j -IH 

Cu,Ht-mala 6.-1 s.s ,1.2 0.9 .'_u -2.0 .--1.8 

Haití ,1.7 ·:\ .. '> S.·1 OJ -.H, ()_ s -2.8 

HunJura, l'J S.H -U< n, .;. -0,(, -0.3 -0.S 

Mt'.·xico 6.H S._, H.H ' 7.') -0. S -O 2.S 

Nicar.1g11a S.· 1 l. 'i -9.~ S.7 . 1.2 s., 13.1 

Panam.í 5.8 .ts H.7 •12 s.o 0.9 10.-1 

Par jgu .1y 6.-1 ., ) 11 .0 H.S -2.0 -.U 2.3 

l'nú -1.H l. 'i · l .() \.') 0.-1 -11 .H -8,0 

llq,<,hlil.l D,1111i11i1:11l ,I 1 O 1 1 7 'i' -11 U, .\.9 98 • ·' 
llru¡.:uay u •1.I (o,() -ll. 1 -8.7 --1.7 -1,\ . I 

Vt:m·lul'i.1 'i .•1 <,.O . () 'í ()_. ¡ 0,(, -.tu ·2.1 

Towl ' 7. 1 Ü! (, .1 l. e¡ - 1.0 -l .H -n 
Fucn11: : < 1 l'.-\1 .. .... ,hrl' l.1 h.1,<.· ,ll · , ifi.1, nf1t i.dt· , . 
"l:!litlll\Jl icint·, prt l11n111 .11c, ,·q, IJ!li a fl' \ i:-i,'m. 
11

V,1riJ1.iu11t·..;, .t l\1 11ndJd .1, t ·n ,·I 1\(·1i,,, l11 
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AM ERICA LATINA : FVOI.I JCJON DEI. l'HODI !CTO INTEHN O IIIWTO J>{)H l\ABITANTE'' 

1 ),',J.11T~ ,1 J'rl'riu, di- !1>? 11 T,1\:1, ,l llllJlt·~ dl' lll'(ÍlllÍl' J. l ,1 

P.1 ís ------• ·- . -- . - -- ------· - -- ---
4 

1')71) i'JH() l '.JHI Jtt8_' 1 •m _,,. l 'J>-<0 l'iKI 1 ')S2 I' '~ ," 
l'JK I-
i') tl.)1

'• 

• · ------------------------ · ---------- - --- --- --------
f 

Argt·nrina .!-il \ . j '\ 2 l'i !'\' / 1 '.' ' .()_'i -7. i . (, ') 1.2 -12 8 

Bolivia _\ 1 7 '.8_' H,H ,2,, ~•) ~ -2 .1 - U -11 .'i - 1110 -2.U 

Brasil ) ,o ' )'\;~ '.) 1 ') 'h)H ·. +; 5') '> .¡ -- 1.I -1 , .'i .-1 - l•l.-1 -

Columbia '>S 7 821 82 ., s 1(, 8()( , l.') -1). 1 - 1.0 . 1.2 -2 2 

C.mta Hira 7.j() 'i7 -í 'JO-l !-il)I 7H7 -.! . ! . .., :! 11 .¡ - 1.H . I ') . ,, 

C:liik ')(,-¡ 0-í 7 1 OHH ') 111 ¡.¡q ¡ (>.l) _\ _ ') -1 '> .H 2 '> · l ·l <, 

Ecuador -i20 752 7-1:! 7 2') <,H \ 1.7 u - 1.7 -() .. i .(,.7 

El Salvador -12 2 ·l \.! .\HO \ ,j(¡ .\ _',(, - 1 I .<> - 11 .9 -90 -.!.') 22.2 

Gu actmJla -1'9 )(, 1 ) -19 ) 1-1 •IH') O. 7 -2 . 1 .(,. ) --U l - 12.8 

Haití 12 \ ,- iH 1-l'l 1 _)(\ l i -1 u -.1 .2 . <, ') -.:' .O -9.8 

1-!llnJur ~, ,, 1 \ ',">7 5.-1 (¡ "-' .\.~() -0 .? - _',.O .. ¡ () . \ (, - 10 2 

Mt'.·xiro 'J7 H \(,<, .\\ (, '>'JI _,,; 1 ', ) "> . ! - U . ( , 1) -~-.\ 

N irar:igu:i -11 'I \ ,1 y,,¡ ) ,, \ . ¡<) (, , 7 <, 1 -- 1 1 IH 2 ~ 

Panam:i 1)0-1 ¡<, 1 1 7(, _'OH ¡, ,; H (, 2 () 2 .l -1. 2 ,, -1 

P.1ra¡.;uay · 18 \ <l ~ ~ (,(,) ( , \ _' '> ')ll ~ .•) 5 1 -- 1.•) .(, (, . ¡ ,¡ -1 

Perú {¡'>') t ,<)(l <,'JH (,H 1 '>~17 1.2 l . .! -~-2 - l ·l 1 - 1) O 

Rt'públira Dominicana }78 /,(11 (1! 1 /,(1(, ,, 1 ~ .',.(, l. 7 -0.H 1 5 ? .¡ 

Uruµu;iy {)'): -i2 , -112 !HI 2 1: 5. 1 -0.H -'} . \ -511 - 1'1 .8 

Yt'l ll'Zllt'b 21J'i .1/,H 2 ,() i <) l 12-i -5.1 . \,() -2: -<i. J · 1 1.1 

Total 721 007 ')•)7 ')(i . , ') 15 .u -0.9 -.\.) 
~ 

-5.1 -9. 1 

Fuente: U:l'Al., sobre la base Je ,ilr.1> <>11< .. , ln 
• A ¡irt't io~ de mercado. • "'E)ti1n.1 , i11nc.·) prc.:li,ninarcs suit·r.," ., rt·,·1,i."11, 
' \' ,111 .«- i<'>ncs ~C\JmulaJas en d p,:r;.,.¡., 
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País 

Argentina" 

Bolivil 

Brasil' 

Colombia" 

Cosca Rica' 

Chile' 

México• 

Nicaragua~ 

Panam:I' 

Paraguay 

Urugual 

Venewela"' 

1973 

4.8 

7.5 

5.0 

8.9 

C U A D R O 3 

AMEHICA 1.A'J' IN A: EVOLUCION Dl:I. OESl: /\IPl.l:O URBANO 

197-1 

12.7 

8 .. ~ 

7.'l 

7.5 

4.1 

8.1 

11)75 

11.() 

l'i .O 

7.:. 

8.6 

7.'i 

( T,ir,1.r ,ll/l,,J/1·1 1/1 (',/i,ir J 

197ú 

10.6 

5.-·I 

ICd 

6.8 

9.0 

6.7 

h .') 

12.7 

6.R 

¡,¡77 

2 K 

7.') 

9.0 

51 

1 .'- ') 

H.~ 

5.-1 

87 

11 .H 

5. 'i 

1978 

2.K 

1 5 

(,.H 

').O 

'i.H 

6.9 

9.<i 

.1.J 

-~-º 
lll. 1 

5.1 

1 ')7') 

·'·º 
7 (1 

(i .-1 

K.') 

·u 

11 .- l 
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.? l . ·1 

1 1. 'J 

'i .'J 

(, ., 

5.H 

19HO 

2 ' 

7.) 

(i 2 

') .7 

c,.o 

11.7 

•l.~ 

11.1 

? 1 

7. -1 

(,.6 

1981 

l.'> 

') 7 

79 

8.2 

<J. I 

''·º 
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11 H 

(i .7 

(,.H 

1982 

.\ 7 

') -1 

'l .') 

.?O.O 

(1 .H 

IH.<i 

10.-1 

7.0 

1 1.9 

7.H 

,1.0 

12. 1 

6.8 

11.H 

87 

18.9 

u.o 

17.5 

9.5 

9.-1 

8.8 

1 ) .5 

9.8 

Fuente: C:l:PAI. y PREAI.C:, fübre l., )',Js.• dl· rifr" 11firialcs. 
•capital Federal y Gran liut'nus Aire~. l'rrnnl ,l,u .,hri l-,><:r uhrc. 
•ta l'n. 1977 y 197!1 Sl·~undo S<:llll'Slrc; 1')7 1

) r,r1111wdi" .,nu:rl; 1980 111 ,1ro-,,rwl,ll·. 11)81 n., ri1111.d 11rh.11,,., 1')8.' ¡· l '!H \ rr111nl·d111 Jbril ,.:ruhrt". 
'Arca~ metropolitana~ dl· Río Jl· Janl'ir11. S.i,, l' .,ul,,. lld11 Hori1.11111,·, 1'11nu .,k¡.:r,·. S.d1·.1,l11 r l lkulc. l'ro1111c,l111 d,,.·c 11\l''l'', 11))\0 pro,11a·J1,, ju nio-
J idcmbrc. 

'Bo¡¡,mi, Barranquilla, ~k,ll'ilin y Cali. l'ronw,1,., dt· '""""· junio, scp!Íl'rnhrc > d1<1l·rnh1<·. 
'Naciorul urbano. P_romcJio marzo, julio r no1·iemhre. 
1Gran Santiago. Promi:dio cuarrn rrin>t:'i4íl'S. A pJ_nir Ji: a¡.:osw Je 19HI 1., 111 f11rm.1,11·,,, " ' rdie rc ,,1 :Íll':& ll\l'lror11li1.111 .1 ,ll' S.1111iJg11. 
'A reas metropolitanas de CiuJJd Je Méxiru, C ;uJJalJ1,1r., y M,1111l'rrl') . l'wml'di11u1.,111, trilll l'Sl rl·, 1982 r 1981 l·,11111:icii'in ¡,., r.1 l·I pr, 11nl·d11, Jnual 

Jcl 1·01al del país. 
• 1979-1982 corrcsp<>nJe actil'iJade~ no a.i:rirula~. I CJ8\ esrimariún. 
'Na(u>nal no a¡;rkola run la cxrcp..-i,'in Je 19 ; :,; )' l '!7') ,11w uirn·,1•1111dt•11 .d <ct1 11r 111 h.11111 11/HI) ,11 rr c, po11,k· ., l., d,·>11,11pJ, i,',n Jd .in·., urhJna 4ul' 
fl•¡.:isrrci el Cl·nsu de Pobla,iún r l'IHI r l'JH.? ,,1 :Írl· ,1 nwtr11poli1 .111 .1; 11/H\ ,.,, ,m.,.,.-,,, ,kl ¡,11111,cdi11 Jnu.d Jd 1111.,J J"I l•JÍs 

1 Asuncií,n, l'crn.inJo Jl· la Mura, l. .,mharí· r .',re:" 11rh.111." dl· l.11,1ul· l' S.111 l.11n·m11 l 'IH, n11n1.1< i,',n 11fi, i.,1 

'Lima Mc1rnpoli1ana. 1978 promcd111 j11 li11-•'/.!"'"'· 1 '!'') a¡.:11s111-,q,1 i,- 11,hn·, 1 'IKO .,hrd. 1 'IH I j11111<1, 11/H~ )' 111K \ l'\IÍmJ, .. ·,11 .,fi11JI, ¡,ar., l'I 1111JI Jcl 
p.1i~ . 

1
~11111fl•vidc.·o . l'ro1nc.•d10 cl11!\ H"l1tl·, 1rc.·, 

""N.u .. i,mal urh;.u10. Pr"11111c:din do, ,<..·nu.·,r l"l ' ' · l 1JH \ ¡, r111wr ,c · 11u. ·, 1 rc.· 
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AMERICA LATINA: EVOLL'CION DE LOS PllECIOS AL CONSUMIDOR 

1 V~rirJcio,1t!.I dt1 dicii:mbn· " di, i,·111brc1 

País 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 ., 
América Latina 

. 
57.8 62 .2 40.0 39.0 5.¡_¡ 52.8 60.8 85 .H l.29.9 

Países de inflación • 
68.9 74.5 -i7 . l -i5 .7 61.9 '6 l. 5 71.7 102.8 156.fi 

tradicionalmente alta 

Argentina _,, ',,1.9 .'>47 .5 l5lH .. 169.H 1 ',<J.7 87 .(i 1 \ 1.2 20'). 7 ·U3.7 
Bolivia 6 .6 5.5 10.'.i 1 -' · 5 -15 .5 2.\.9 25 2 :.:%5 _',28.5 

13rasil 31.2 ·1'1 .8 ·13.I .'> H. I 76.0 86 .. ~ 100.6 101.8 177.9 

Columbil 17 .9 25 .9 2'.>J 17.8 29.8 26.S 27.5 2/4 . 1 16.5 

Chile ',,\07 17-l.3 <i _U .'>OJ .Ht9 .'>1 .2 <) , 5 20.7 2.'> .6 

México IIJ 27 .2 20.7 1<1.2 20.0 29 H 28.7 98.8 80.8 

Perú 2-1.0 /44 .7 3:>1 7.U (,6.7 59.7 72.7 72.9 125. 1 

Uruguay 6ú.8 ,',9.9 57.3 ,j{,.O 83 . 1 42.8 29.•I 20.5 51.5 

Países de inflación tradi-
.8.7 

cionalmente moderada 
7.9 8 .8 9.8 20.1 15.4 14.1 12.6 15.6 

Barbados 12 .3 3.9 9 .9 IU 11>.l{ 16. 1 1n (1,<) 5.0' 

Costa Rica :w.s 4.4 5J 8 . 1 1.U 17.8 65 . 1 Hl.7 10.7 

Ecuador ' IU U . 1 'J .H 11.8 <) o 1·'1.5 17 .9 2-U 52.5 

El Salvador 15 1 5.2 l •l.<J 1.l.(, 1-1.H 18.6 11.6 1,\.8 15 .5 

(;uatemala O.H 18.9 7.- 1 9 . 1 U .7 'J. I ~ -2.0 8 . 1 ' • I 

(;uyana 5.5 9 .2 ') {) 20 .0 l'H 8 .5 2'J . I 

Haití -0 . I -1.-1 5.5 5 5 15 .- 1 l'U 16.-1 8.0' 7. 1 

Honduras 7 .li '.'>,(, 7. 7 5.-1 18.9 IS .O 'J .2 <J..t 10.2 

Jamaica 15 .7 1U 1•1.1 •19,. ·l 19.H 28.6 ·l.8 7.0 1/4 .5 

Nilaragua 1.9 (,.2 10.2 ,(,', 70.3 · 2-IH 2\ .2 22.2 37 .. i/ 
Panamá J..1 4 .8 ·I.H 5.0 10.0 ],t,1 ·1.8 3.7 2.0 

Paraguay 8 .7 q () ,1 1 <,.H '>5.7 H.9 15 .0 ·l. ..' 1•1. 1 

República Dominicana 16.5 7.0 H.5 1.H 26.2 •1.2 7,.¡ 7. 1 6 .0 
, 

Trinidad y Tabago IH 12.0 11.-1 H.8 11l.5 16.6 1 1.r, 10.8 16. 11 

Venezuela 8 .0 ( ,. lJ H. 1 7 . 1 20.5 )').(, 10.H 7 'J 7.0 • 
Fucn,~: FonJu Munc:t.1ri1J Ínft•rnal ;,,n.11, lnrernallPnJI Fin .11,n.d St.11 •~ti(, . <.· iuíorin.h 11\n of il i.il proport.. umada por lu~ pJÍM:, 
• Los 101ak-s de Arn.=rica I.a1ina y las cifra, parrial<·s de los ,1trupos d1· p., ises co<rn p .. 11-!1·11 J la, ,·JriJ, i,,nn dl' lo1s pre, ... , dl' los p•Í,l' >, ¡,mdrrJJJs por 

la población de cada año 
•H•sra 1980 corresponde a l., ,·ariaciún ,1,-1 in,li,c Je prt:1·ios al <'<>mumi,lur Je ohr<·r,,· : de 1981 en Jd<·lanll' J l., VJroaciún Jcl llll ,1I n~cirnul , qut· 

incluye a obreros y empleados. 
'Corrr.-sponJe a la variaci<ln entrr nc:1uhrt' de l'I~\ y nc:ru hrc dt· I<)H ~. 
"Hasta 1982 corresponde a la vJri3ciún Jd inJil't' Jt' precios . 1 wn,umidrn ,·n 1,, c:iudJJ de Qu1to, <n 198\ J l.1 Jd 1,Jlal n., .. unJ I 
'Corresponde a IJ variación cnirc Sl'pl iembre J,· 1 <>R2 )' s,•pr icmhrl' Je 1 ')H l. 
1úirresponde a la vuiació11 entre novil'mbrc ,k 1'183 y nov,emhre Je l9H2 
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C U A D R O 5 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR CONSTRUCCION 

1970- 1975- 1981-
1975b 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1980b 1981 1982 1983a 1983ab 

Argentina 1,0. 4,6 12,6 13 ,5 -0,6 2,7 6,4 6,8 -7,9 -19,4 -6,5 -30,5 
Bolivia 5,9 12,2 5,0 10, 9 2,8 -1,1 -11,6 0,9 -34,9 -40,0 -60,9 
Brasil 12,3 13,3 10,8 6,6 7,0 3,5 7,8 7,3 -4,3 0,4 -19,0 -22,8 
Colombia 4,7 -9,8 11, 1 7,8 -3,0 0,6 14,3 6,0 9,4 5,0 3,1 18,5 
Costa Rica 10,9 5,7 20,8 3,9 5,8 19,3 -1,1 9,4 -11,6 -32,6 -6,0 -44,0 
Chile -7,7 -26,0 -16,5 -O, 9 8, 1 23,9 23,9 6,5 21,1 -29,0 0,2 -13,9 
Ecuador 8 ,7 7,2 7, 1 2,5 5,0 -0,7 0,8 2,9 1,4 -O, 7 -15,4 -14,8 
El Salvador 14,9 49,3 -9,4 35,5 5,2 -14,4 -34,2 -6,2 -1,3 -2,0 7,3 3,7 
Guatemala 9, 1 15,3 73,7 12,3 3,3 6,5 3,8 17,4 16,0 -9,5 -10,6 -6,1 
Haití 16,5 10,0 9,6 8, 1 9,8 3,8 4,4 7, 1 4, 1 -5,6 0,7 -1,4 
Honduras 5, 1 3,8 3,9 14,3 4,6 7,5 6,8 7,4 -7,8 -4,2 -3,0 -14,2 
México 6,9 5,9 4,6 -5,3 12,4 13,0 12,3 7, 2 . 11,8 -5,0 -14,4 -9,1 
Nicaragua 14,0 -3,2 13,8 -1,7 -41, 3 -74,2 117,2 -18,1 34,9 -25,5 7,7 8,4 
Panamá 7,3 10,2 2,8 -25,9 38,9 -o, 1 23,5 5,5 11, 6 18,0 -20,0 5,4 
Paraguay 13 ,6 21,2 18, 1 31 , 1 32,0 30,0 26,0 27,3 16,7 -6,0 -5,4 3,8 
Perú 10,2 2, 1 O, 1 -11,2 -10,3 4,6 18,8 -0,2 11, 1 2,3 -21,4 -10,7 
República Dominicana 16,0 8,3 0,4 1 O, 1 3,5 5,2 7,1 5,2 0,6 -4,9 -14,5 -18,2 
Uruguay 5,0 33,9 12,9 2,6 30,6 12,4 3,4 12,0 0,3 -12,8 -26,5 -35,7 
Venezuela 12,7 18,0 21,0 24,4 11,0 -9,8 -16,5 4,7 -2 ,_8 -4,8 -10,8 -17,5 
América Latina 7,5 7,4 9,2 5,2 6,9 4,8 7,3 6,7 2,0 -5,5 -13,8 -16,9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. 
a Cifras preliminares 
b Variaciones acumuladas en el período. 

NOTA: Tasas de crecimiento calculadas en base a series constantes uniformes expresadas en dólares de 
1970. 

/erg. 



C U A D R O 6 

EVOLUCION DE LA TASA DE FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
FIJO Y LA INVERSION EN CONSTRUCCION EN AMERICA LA
TINA. 

ANO FORMACION BRUTA INVERSION BRUTA FIJA EN CONSTRUCCION 
DE CAPITAL FIJO TASA DE CRECI-
(% del P.G.B.) (%dela F .B.C. F .) (% del P .G. B.) MIENTO ANUAL 

% 

1960 18,5 65,7 12,2 
61 18,o · 65,9 11, 9 3,7 
62 17,9 64,1 11, 5 1 ,4 
63 17,2 67,1 11, 5 3,7 
64 17,5 65,3 11, 4 6,7 
65 17,1 58,9 10, 1 -6,1 
66 17,7 58,1 10,3 6,7 
67 18,1 58,9 10,7 8,4 
68 18,9 57,7 10,9 9,3 
69 19,5 58,5 11,4 12, 1 
70 19,6 57,9 11,3 6, 1 
71 19,8 57,5 11,4 .7, 1 
72 20,0 57,0 11 , 4 6,8 
73 20,5 55,8 11, 4 8,6 
74 21,2 54,8 11, 6 8,6 
75 22,4 54,2 12,1 8,5 
76 22,7 55,0 12,5 8,5 
77 22,3 56,3 12,6 6,0 
78 22,5 57,5 12,9 7,5 
79 22,2 56,6 12,6 3,8 
80 22,4 55,6 12,5 2, 1 
81 22,3 55,7 12,4 1, O 
82 19,8 60,8 12,0 -10,5 

Porcentajes calculados en base a series reales expresadas en dólares a 
precios de 1970. 

FUENTE: CEPAL. 

/erg. 
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