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1.1.       Objetivo« 

lit« «studio fué «neargado por «1 Gobierno de la República de 

Venezuela a travi« d« la Organización d« Desarrollo Industrial 

d« la« »ación«« Unidas  (UMIDO) «n Viena.    INDUSTRIES DEVELOPMENT 

CORPORATIOH  (II7BUMTI0HAL SERVICES)  CO.  LTD.   (I.D.C.)  de Haifa 

y Jeruaalén, Israel, actuando bajo Contrato UNIDO No.  71/37, 

estimó la posición de exportación de varios ¡lectores industriales 

d« Venezuela, con el siguiente grupo de expertos industriales:- 

Industrias Alimenticias 

Insecticidas y Pesticides 

Productos Farmacéuticos 

Textiles 

Vidrio y Cerámica 

Cuero y Producto« 

Industria Maderera 

Industrias Mecánico-Metalurgia 

Intérprete 

Consultores en Desarrollo 
Industrial 

lerk, Zeki y Levtov, Yoram 

Raisman, Faivel 

Sella, Marcel 

Ladror, Zeev J. 

Ish-Shalom, Moshe 

Oafni, Dov 

Ellek, Moshe 

Behar, Marcel y Shachar .Eliahu 

Russo, Salomon 

Hoffman, Itzhak; Furmanski, 
Avishai e Inav, Joseph 

Economista Industrial y 
Coordinador - Abraham, Jehuda 
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Il «studio te realizó en Venezuela desde Julio hasta Noviembre 

de 1971.    Además, alguno« de los miembros del equipo realizaron 

viaje« a mercados potenciales en Sud, Centro y Norteamérica, así 

COBO también a Europa Occidental. 

II informe constituye una continuación integral de un análisis 

aá« generalizado, preparado en Caracas por el asesor de UNIDO, 

Dr.  Meir Merhav, durante nueve meses  de investigación intensiva 

precediendo la llegada de los miembros del equipo de análisis 

sectorial a Venezuela. 

Al definir los campos relevantes de investigación, debemos 

tener en cuenta la« dificultades inherentes al aislar los 

problemas del desarrollo de exportación de los problemas 

generales del crecimiento industrial.    Por eso, en un esfuerzo 

por alcanzar una cierta perfección, se han analizado algunos 

de lo« obtáculos importantes de las infraestructuras del medio 

y la« políticas económica«, y se han presentado recomendaciones 

específicas. 

Los objetivos de este estudio están claramente enunciados en 

términos de referencia de UNIDO y pertenecen esencialmente a 

dos tareas distintas pero relacionadas, como sigue; 
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1.2.       Metodología 

Mientras que cada miembro del equipo analizaba au sector 

industrial asignado en su propio estilo, usando una metodo- 

logía particular, las siguientes observaciones generales 

son aplicables a la forma de investigación de todo el equipo. 

Antes de su llegada a Venezuela,  cada experto analizó la 

información internacional relevante relacionada con las 

condiciones y tendencias del mercado.    Al llegar a Caracas, 

se analizó la información preliminar detallada referente al 

determinado sector, en la Oficina Central de Cooperación y 

Planificación de la Presidencia de la República  (CORDIPLAN). 

Después de algunos días de análisis de este material, se trazó 

un plan preliminar de visitas er el lugar en coordinación con 

el personal de CORDIPLAN y las contrapartes  asignadas de agen- 

cias oficiales tales  como: 

IKPRO -    Instituto Venezolano de Productividad 

ICE -    Instituto de Comercio Exterior 

Ministerio de 

Fomento -   Departamento de Industrias 

Banco Central de Venezuela y CORDIPLAN. 

(Para una lista completa de Contrapartes, ver lista adjunta). 
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Lu visitas en el lugar incluyeron entrevistas con los oficiales 

del Gobierno, asociaciones industriales, y, en forma preponde- 

rante, inspección de plantas a través de todo el país.    En varias 

categorías industriales se visitaron fuentes de materias primas 

e intermedias, así como proveedores de materiales auxiliares y 

servicios.     (Ver Apéndice, Notas de Visitas). 

Después del término de la serie inicial de visitas, se adoptaron 

nuevos planes de campo en consulta con CORDIPLAH, basándose en 

la experiencia anterior. 

Los consultores de desarrollo industrial y el Jefe del equipo, 

visitaron ademas a funcionarios gubernamentales a través del 

país con el fin de discutir problemas y oportunidades asociados 

con el crecimiento de exportación de agencias tales como: 

CORPOANDES  (Corporación de Los Andes), C.V.G.   (Corporación 

Venezolana de Guayana), puertos marítimos, aeropuertos inter- 

nacionales, aduanas, correos, el Banco Central, agencias privadas 

y oficiales de promoción de exportación,  así como ministerios 

relacionados, el Ministerio de Desarrollo, y el Jefe de CORDIPLAN. 

(Para detalles ver lista de visitas del lugar en el capítulo k.J.). 
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Muchos de los problemas asociados con la capacidad de 

desarrollo de exportación, son similares para cada sector 

industrial.    Con el fin de aprovechar ésto, cada miembro 

del equipo, a pesar de trabajar independientemente, ha pasado 

mucho tiempo en discusiones de grupo.    Tal intercambio fué 

aún más ampliado más adelante en un seminario de medio día 

•obre la integración económica de América Latina, dirigido 

por el jefe de la División de Planificación Externa de 

CORDIPLAN. 

Ya que la metodología de este estudio es de algún interés, 

debería enfatizarse que los resultados del estudio son 

primeramente el resultado de un encuentro entre un especial- 

ista industrial y su industria.    Por eso, la calidad de las 

observaciones, conclusiones y recomendaciones, dependen 

principalmente de un conocimiento y experiencia específicos, 

más que de cualquier modelo particular de técnica. 
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1.3.       Sobre la Implementación 

La experiencia nos muestra que el planeamiento económico está 

aún lejos de ser una ciencia exacta.    El estudio presente no 

•• una excepción.    A pesar de todo, puede ser usado como una 

herramienta eficiente y útil en el desarrollo de las exporta- 

ciones de Venezuela si el que toma las decisiones observa 

ciertas reglas básicas de precaución: 

- La implementación de las recomendaciones contenidas en 

este informe siempre requerirá un enfoque flexible, 

»entido común, y además una visión amplia que nunca 

debe perder de vista los objetivos primarios. 

- Coso la omniscencia es ilusoria, los plani fie adores y 

los que toman decisiones deben darse cuenta que algunos 

de los descubrimientos y recomendaciones pueden ser 

erróneos.    La mejor manera de limitar el impacto de 

algún posible Juicio erróneo es aplicar incentivos y 

beneficios a un gran sector de categorías industriales. 

Esto podría tentar a algunos inesperados empresarios a 

exportar con éxito. 
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- Los esfuerzos para limitar las posibilidades de fraude en 

un sistema de incentivos y beneficios a los exportadores, 

debería ser razonable.    Un sistema demasiado rígido de 

chequeos y controles puede tener éxito completo debido a 

un fracaso completo:    mucha burocracia al implementar tales 

precauciones puede prevenir fraudes, suprimiendo completa- 

mente los beneficios. 

- En todo caso, la simplicidad y la claridad en la implementa- 

ci6n son esenciales.    Tratando de obtener demasiados objetivos 

distintos,  resultará en no poder obtener ninguno.    En esto, 

debería tenerse siempre en mente que "lo mejor es enemigo de 

lo bueno". 

- La eficacia de todas las medidas operativas deben ser revisadas 

constantemente.    La reforma de las medidas para alcanzar los 

fines deseados serán llevados a cabo sobre una base realista. 

Mucho de lo que se sugiere en las páginas siguientes referente a 

los mejoramientos necesarios de la infraestructura y los  incentivos 

generales de exportación no es novedad para la dirección respon- 

sable del Gobierno y la industria.    En todo caso, el estudio y la 

irapleoentación han estado avanzando a una velocidad poco satisfac- 

toria.    Y así, en muchas áreas, será el momento adecuado para 

poner en práctica diversas ideas. 
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1.4. Productividad Laboral Venezolana 

La explicación más común del alto costo de los productos 

Venezolanos, y por lo tanto su limitada capacidad competitiva 

en el exterior, es el alto costo y baja productividad del 

trabajo social. 

Después de analizarlo, esto resulta ser a veces incorrecto. 

11 factor determinante no es, por supuesto, el nivel absoluto 

de salarios, sino el valor de la cantidad de trabajo por unidad 

de producción.    A menudo, un simple control revela que incluso 

en productos de trabajo intensivo, los costos de trabajo local 

pueden permitir precios competitivos de exportación.    Además 

hay que darse cuenta, que prácticamente en todas las industrias 

Venezolanas, los altos costos laborales pueden reducirse 

significativamente al aumentar el volumen de capital, por 

ejemplo,  invertir en maquinaria y equipo más moderno para 

aumentar la productividad por trabajador. 

Se ha establecido en numerosas ocasiones que equipados con 

máquinas y herramientas apropiadas, los trabajadores 

venezolanos pueden competir con cualquiera. 
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1.5.       Posición de Exportación 

COBO te ht indicado a través de este informe, la industria 

venezolana es capaz tecnológica, y a menudo económicamente, 

de exportar competitivamente.    Las barreras que existen son 

primeramente políticas oficiales, medidas, reglamentos y una 

infraestructura pública inadecuada.   De no menor importancia 

en esta etapa es la barrera psicológica.    El Gobierno y la 

industria superarán esta falta de confianza en si mismo con 

la única cura convincente:    la iniciación real de las opera- 

ciones de exportación. 
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2.1.   Entumo 

2.1.1.  Personal, Motivación y Competencia 

Los funcionarios públicos en Venezuela carecen a menudo de la 

conciencia y la motivación requerida para promover y asesorar 

las exportaciones. 

Puestos de corta duración, y la carencia de calificaciones 

profesionales adecuadas, a veces son características de la 

dirección de agencias de vitales servicios públicos. 

La mayoría de los negocios particulares que gozan de altos 

beneficios, estando completamente protegidos, naturalmente 

no tienen ningún interés en competir en los mercados externos 

que producen beneficios bajos. 

Prácticamente no se consiguen talentos capacitados en diseño 

industrial. Esto es especialmente perjudicial en exporta- 

ciones potenciales en las siguientes industrias: Vestido, 

Ropa de Cuero, Calzado, Vidrio y Cerámica, Diseño de Envases 

y Productos, Pulido de Diamantes y Joyería. 
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2.1.2. Datos Estadísticos Oficiales 

Es raro obtener datos estadísticos dignos de confianza, relacio- 

nados con la economía y sus parámetros, ya que cada Ministerio 

recopila tales datos independientemente. 

2.1.3. Puertos 

Las presentes instalaciones y la estructura administrativa de 

los puertos marítimos y aéreos internacionales de Venezuela 

presentan un obstáculo importante en el transporte de bienes 

al exterior.    Una causa primaria es la falta de una autoridad 

única ejecutiva autonoma para operar los puertos.    Una variedad 

de autoridades equivalentes e incoordinadas en el puerto impiden 

tanto una operación diaria eficiente como un planeamiento de 

desarrollo de largo alcance. 

2.I.H.      Aduanas 

Las leyes de Aduanas, loe reglamentos y los procedimientos tratan 

tanto las importaciones como las exportaciones en forma anti- 

cuada.    Se están considerando reformas en la estructura y en el 

procedimiento.    Sin embargo, parece que estos esfuerzos nu están 

de acuerdo con el nivel de prioridad indicado por las condiciones 

actuales, que son inadecuadas. 
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t.1.5.     Servielot Postales 

Tel cerno lot Puertos y Aduanas, Is Oficina, d« Correos proporciona 

sus servicios vitales al exportador, de una manera y con una len- 

titud, %ue a veces perjudican los esfuerzos de exportación. 

Personal profesional inadecuado, una multiplicidad de autori- 

dades independientes, presupuestos y conocimiento« limitados, 

se combinen para hacer que este servicio sea poco eficiente. 

2.1.6. Instituto de Moma* C0VEH1M 

EL Iftitituto Oficial de Momas COVEflM en el Ministerio de 

Fomento, se supone fija los standards para cada industria. 

Al tratar de cumplir con esta tarea, COVKÍIN no ha logrado 

fijar las norma* adecuadas a la mayoría de las categorías 

industriales.    Parece que el objetivo de COVMIN no es ade- 

cuado para la tarea, *n ti» revi nos de presupuesto, personal 

profesional e instalaciones. 

2.1.7. Agencia* para la Promoción de la Exportación 

Una multiplicidad de agencias promotoras de exportación, la 

Mejoría de ellas nuevas, demuestren cierto interés en el tema. 

Por el momento estas agencias son en su mayoría independientes 

y carecen de coordinación.    Son escasos la dirección profesional 

y personal adecuados. 



2 A 

2.1.8. Medios de Transporte 

La capacidad de envío por aire o por mar al exterior se con- 

sigue físicamente en abundancia. Sin embargo, debido a la 

falta de dirección imaginativa y costos portuarios elevados, 

gran parte de su capacidad no es aprovechada. 

2.1.9. Agencias de Desarrollo Regional 

A excepción de la Corporación Venezolana de Guayana - C.V.G. - 

las corporaciones de desarrollo regional no parecen haber 

salido más allá del campo de los estudios hacia la acción. 

Un gran potencial de desarrollo de exportación basado en los 

grandes recursos naturales en el exterior del país merecen 

algunos esfuerzos de ímplementaciÓn por parte de estas orga- 

nizaciones. 

2.1.10. Centros de Investigación y Desarrollo 

La Joven estructura industrial de Venezuela es aún incapaz de 

soportar la carga de las actividades de investigación y desa- 

rollo aplicadas industrialmente. Los centros de investigación 

y desarrollo auspiciados por el Gobierno podrían proveer a la 

industria venezolana con un margen competitivo en el exterior 

mediante: 
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La adaptación de producto! y proc««o« moderno« » 1M 

condición« tropical««. 

El desarrollo de artículo« d« exportación baaado» «n 

atteriM prisa« obtenibles localmente. 

La producción a e«cala piloto para prueba« en »arcado« 

extranjeros. 

Lo« centro« que beneficiarían la capacitación para la 

exportación de Venezuela a la larga, incluyen la« «iguient«« 

categoria« industriale«: 

Productos alimenticios procesados 

Metale« y Binerai«« no ferroso« 

Producto« farmacéuticos e insecticida« 

2,1.11.    Protección 

Bajo las pr««ent«« condicione« proteccionista», la mayoría de 

lo« e«fu«rxos gubernamentales para desarrollar las exportación«« 

tienden a fallar.    Una baja gradual y selectiva de los muros 

proteccionista« es un pre-requisito para la implementación de 

incentivo« de exportación efectivo«, y otra« medida« de promoción. 
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2.1.12.    Incentivos a 1» Exportación 

Pmr» mejorar la posición competitiva de los exportadores venezo- 

lanos, «1 Gobierno dab tri dar a cada exportador una subvención 

monetaria por las exportaciones realizadas.    Este incentivo 

deberá ser revisado periodicamente para ajustar su conveniencia 

y eftctividad.    El índice para cada categoría de productos de- 

bería basarse en el valor local agregado del artículo exportado. 

Con el mismo pago único, el exportador obtendría todos los otros 

beneficios monetarios gubernamentales que incluyen:  devoluciones 

de derechos sobre materias primas e intermedias, cargos portua- 

rios, costos reducidos de envió, etc. 

2.1.13.    Propiedad Extranjera y Conocimiento Técnico 

Uno de los factores que ais seriamente limitan el desarrollo 

de la exportación de la« industrias de buen nivel tecnológico 

es la pertenencia a extranjeros de las instalaciones de fabri- 

cación y/o conocimiento. 

Por el momento, no hay controles o medidas del Gobierno para 

limitar el efecto negativo de las  restricciones  de exportación 

asociadas con tales propiedades extranjeras. 
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2.1.11».    Impuesto » 1» Renta a Impresa« 

II actual impuesto a la renta a empresas induce la formación, 

real y legal, de capacidad productiva fragmentada. Para com- 

petir en el extranjero, la escala es una ventaja. 

2.1.15. Iaplementaci6n 

Iste estudio sería una perdida de esfuerzo, si no fuera saguiéo 

por una implementación enérgica: 

Para asegurar la implementación adecuada, deberá 

designarse una agencia ejecutiva única, de preferencia 

en el I.CE., con un consultor experimentado de afuera. 

- La oficina del Director General del Ministerio de Fomento 

deberá tener un asesor de exportación de afuera, adicional, 

para asistir al I.CI. con autoridad ejecutiva para la 

implementac i 6n. 

- II personal de CORDIPLA» será responsable de controlar 

el progreso de la implementación y su eficacia. 

De esta manera, la implementación será confiada a una ternas 

formulación e implementación del programa: por el I.C.I. i 

colaboración con capacidad ejecutiva. Ministerio de Fomento* 

y CQRDIPLAH revisando los resultados, proveyendo control 

objetivo y actualización con el fin de tomar medidas correc- 

tivas y modificaciones oportunas. 
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2.2. I.^untria de la Alimentación 

2.2,1.     General 

In Venezuela hay deficiencias en la producción de alimentos; 

durante 1970 las importaciones excedieron las exportaciones en 

alrededor del triple.     Sin embargo, la sustitución de productos 

alimenticios manufacturados de importación es casi completa. 

II valor neto de los productos manufacturados no es má«  que una 

parte omisible de la producción local. 

La industria, que está orientada hacia el mercado doméstico, 

está, en general, tecnológicamente bien desarrollada y podría, 

en ciertas categorías,  competir en el mercado internacional. 

II obstáculo más serio para el desarrollo de la capacidad de 

exportación es la falta de materia prima agrícola.    Una acción 

insediata orientada hacia un desarrollo agrícola apropiado 

puede esperarse que beneficie a la industria solamente en un 

futuro no muy cercano. 

Se requieren standard« de calidad para los productos alimenticios. 

Los materiales para envase son generalmente de calidad superior. 

Los precios, a pesar de ser altos, no son excesivos. 
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H almacenaje refrigerado en lai plantas y los medios de trans- 

porte refrigerados son apropiados.    Sin embargo, las instala- 

ciones de almacenaje refrigerado en los terminales ».éreos y 

marítimos son inadecuados y podrían obstruir las exportaciones. 

La falta de posibilidad para capacitar tecnólogos especializados 

en alimentación, puede, a la larga, obstaculizar el desarrollo 

de las exportaciones. 

2.2.2.      Confección de Dulces 

La industria de confección de dulces gota de un amplio suministro 

de materia prima doméstica de alta calidad.    Sin embargo, una 

parte de estos materiales tienen precios demasiado altos para 

la manufactura de exportación.    La industria se caracteriza por: 

- Una tecnología de proceso a niveles adecuados e incluso 

altos, Juntamente con una capacidad productiva excesiva. 

- Parece no estar obstaculizada por restricciones de expor- 

tación a menudo asociada con la pertenencia a extranjeros. 

- La industria podría desarrollar exportaciones al mercado 

d« los Estados Unidos de Norteamérica.    Sin embargo, el 

alto costo de la materia prima local, esp«cialmente 

azúcar, impide tales exportaciones. 
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2.2.3.      Procesad© de Frutas y Vegetales 

La industria está parcialmente ocupada en el procesado super- 

ficial de pulpns de frutas importadas para obtener las ventajas 

proporcionadas por la ley a productos locales.    Las materias 

primas locales de importancia para la industria del procesado 

son los cítricos y tomates, con cantidades procesadas menores 

de pina, papaya, guanábano, mano, parchita, etc. 

Los niveles tecnológicos son adecuados y existe una gran sobre- 

capacidad instalada. 

Hay crecientes mercados en Norteamérica y Europa Occidental para 

ciertas  frutas tropicales procesadas, por ejemplo:  Jrgos, concen- 

trados, productos envasados y congelados  (especialmente pina, 

parchita, guanábano, castañas de cajú).    Sin embargo, la agricul- 

tura venezolana no provee las cantidades y calidades requeridas. 

In todo caso, la materia prima localmente obtenible es demasiado 

cara para considerar la entrada a mercados de -xportacion compe- 

titivos bajo las presentes condiciones agro-economicas. 

2.2.1*.      Productos de Mar 

La industria del procesado de productos de mar está ocupada 

principalmente en el enlatado de sardinas.    La industria, con- 

centrada en Venezuela Oriental, es anticuada, ?on standards 

bajos ám higiene, y prÍcticamente sin control de calidad. 
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La capacidad productiva instalada es mas o menos el doble de los 

índices reales de utilización, con el aprovechamiento de líneas 

auxiliares tales como harina de pescado y fabricación de latas 

con un mero 15% de la capacidad instalada. 

Las sardinas frescas son abundantes, de  alta calidad y bajo 

precio.    Sin embargo, los aceites y pastas de tomates usadas 

•n el envasado de pescado son muy caros, así como también la» 

latas. 

Las posibilidades de exportación a los mercados de E.E.U.U. y 

ïuropa Occidental podrían realizarse bajo las siguientes con- 

diciones: 

-     Mejoramiento de la calidad del producto por medio de una 

tecnología de proceso modernizada y estricto control de 

calidad. 

Adaptación de envasado moderno conveniente y apropiado. 

Amplia cooperación industrial con la asistencia del 

Gobierno en la promoción de exportación de una marca 

venezolana de sardinas de calidad. 

Productos de mar especiales, tales como mariscos, ostras 

ahusadas, etc., parecen prometer un buen potencial de 

exportación y mereren una investigación cuidadosa y 

específica. 
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2.2.5.      Otra* Industria^ Alimenticias 

8« investigaron IM industria* de aceite coaeitible, cimi, 

arroz instantáneo, café y cacao.    Parece haber un potencial 

de exportación para loi alimentos tecnológicamente conve- 

nientee, talea COBO café" desecado por congelación (Free*e-Dri*4) 

dt procedencia local, arroz instantáneo, etc. 
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2.3. Insecticidas y Pesticida* 

2.3.1.  General 

Hasta hace cerca de diez años, los insecticidas (especialmente 

espirales) se importaban a Venezuela.    Sin embargo, desde 1958, 

la industria local de insecticidas  empezó a desarrollarse 

rapidamente sin una adecuada base técnica de conocimiento.     Se 

instalaron máquinas grandes, caras, completamente automáticas 

que hasta ahora son desaprovechadas en una gran medida. 

La mayoría de las plantas de insecticidas y pesticida* parecen 

talleres, sin procesos tecnológicamente organizados, careciendo 

de instalaciones de control de calidad adecuadas y no realizan 

esfuerzos de investigación y desarrollo 

2.3.2.      Posición de las Firmas Extranjeras 

1sta situación fué explotada por fabricantes extranjeros 

experimentados en insecticidas y pesticidas para penetrar en 

el mercado venezolano.    La penetración fué realizada sin mayor 

inversión, mediante la utilización de la gran capacidad pro- 

ductiva de la industria local de propiedad venezolana. 

La primera ventaja de las compañías extranjeras en su considera- 

ble conocimiento y productos efectivos bien formulados.    Con esta 

ventaja las firmas extranjeras fueron capaces de copar en los 
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alios recientes el 70$ del mercado venezolano de insecticidas en 

aerosol y pesticidas, uí como una gran parte del aereado de 

líquido«.    Deberá notarse qve ésta penetración extema se realii6 

a pesar  de los precios m4s altos de sus productos. 

2.3.3.       Mano de Obra 

La industria de iniecticidas y pesticida* local carece del 

conocimiento y de los especialistas altamente calificados que 

se requieren, tales como ingenieros experimentados, químicos, 

ingenieros químico« y entomólogos. 

La industria, en oposición a la de otros productos químicos 

liviano«, no necesita de mano de obra calificada.     La producción 

se basa en mezclar y envasar, o llenado por máquinas, para que 

gente con capacidad limitada, incluyendo mujeres y Jóvenes, 

puedan «er empleados bajo la supervisión de un técnico. 

El papel de un supervisor es muy importante ya que la producti- 

vidad de la línea de producción a menudo depende de (1. Deberá 

notarse también, que la mayoría de los materiales usados en la 

industria de insecticidas, son tóxicos e inflamables. 

Hasta que se solucione el problema del empleo de profesionales 

altamente especializados y personal técnico especialmente 

calificado, la industria no podré exportar y competir con 

compañí me extranjeras. 
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2.3.U.      Capacidad Productiva 

La capacidad productiva total da la industria da insecticidas y 

pesticidas an aarosol s« estima an 115 millonaa de envases anuales. 

Sin embarfo, la producción anual actual es de alrededor de 15-16 

•ilíones de envases.    Por lo tanto, mis o menos 100 millones de 

envasas más podrían producirse anualmente sin inversión adicional 

an equipo fabril.    Se notara que la mayoría de los insecticidas 

y pesticidaa en aarosol son producidos por un número limitado da 

subcontratistaa para las compañías extranjeras, de modo que la 

utilización dal equipo para producción de aerosol en la industria 

local es a »anudo aún menor que lo que las cifras indican. 

II índice de utilización da equipo de producción es mayori 

sin embargo, en la mayoría da los caaos, las plantas trabajan 

solamente una Jornada. 

Otra forma da aumentar la producción as «ajorando la organización 

dal procaso. 

La capacidad da producción anual de tipi rales ae estima en alrede- 

dor da 1,300,000 cajas (u 800 millones de espirales).    Se utiliza 

actualmente menoa de un tercio de la capacidad instalada. 
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Et difícil estimar la capacidad de la industria del insecticida 

y pesticida líquido, ya que es flexible y depende de la clase y 

tamaño del envase.    En todo caso, ninguna de las plantas de in- 

secticidas elabora productos  líquidos durante más   de 10 a 15 

jornadas por mes.    De este modo, utilizando plenamente el equipo, 

la producción podrá aumentar seis veces. 

2.3.5.      Comercialización 

Formas de comercialización anticuadas y a pequeña escala son 

características  de la mayoría de las industrias.     Desconfianza 

tn el cliente, ventas en efectivo solamente  (incluso no se aceptan 

cheques), es común.    La exportación presenta problemas complicados 

a la mayoría de los fabricantes.    De este modo,   se satisfacen con 

el mercado local existente y no tratan de penetrar los mercados 

competidores en el extranjero. 

2.3.6.      Costos 

Los costos laborales en la producción de líquido y aerosol es de 

•6lo U3Í del total de costos de producción. Por eso no es un 

factor significativo en la determinación del precio. 

El costo laboral en la producción de espirales  fluctúa actual- 

mente de un 10 a un 20% del total de los costos  de producción 

y es una función de productividad y nivel tecnológico de la 

línea de proceso. 
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lin lugar « duda* •• pot ibi« diminuir lot coito« ltbortlei 

utili «ando métodot moderno« dt producción, eipecialmente tn 

1» lint» del envatado. 

Lo«  alto« cottot dt mattria prima importad* »on un itrio 

problema,    lit« problema podra aliviarte como tigue: 

Compra centralista y organixade de importacionea 

para It industri». 

Producción de mtteria prima por 1« industria química 

nacional, battit en un ejtplio orden de recureot 

naturtlee  obtenibles  en Venezuela, y plantat 

cultivadas  localmente. 

2. 3.T.     Envatado 

Lo« fattoi le «nvttado ton «1 ítem d« mayor importancia tn lot 

pr«>eio« d« producto« líquido! y en aerotol.    Ambos son envatado« 

•n  tarro« de ««tali •! aerotol en tarrot de lata o aluminio 

e« peci ale« i el  líquido en tarro« regulare« cuadradot. 

L* ditminuciôn del cotto de lo« tarrot de metal ee principalmente 

una función de aumentar la producción de tarrot.    La única forma 

•iffiificativa de hacerlo et  aumentar las exportacionea de 

inmecticidat y petticidas. 
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Una solución diferente para los productos líquidos, será usar 

envases de plástico en lugar de los  de metal.    Esta solución 

podrá realizarse efectivamente por el desarrollo de la indus- 

tria de envases de plástico que tiene que estar basados en los 

productos locales petroquímicos a desarrollarse en Venezuela. 

2.3.8. Exportación de Espirales 

Se ha esparcido el uso de espirales  de insecticida en América 

Central y del Sur.    Venezuela es hoy en día uno de los más 

grandes exportadores de estas espirales.    Hay buenas posibili- 

dades que la exportación de espirales se extienda, no sólo a 

América Latina y Central, sino tmabién a otras regiones como 

Africa y Europa del Sur. 

2.3.9. Control de Calidad e Investigación y Desarrollo 

En términos de esfuerzos de control de calidad, las planta« 

venezolanas de insecticidas/pesticidas pueden dividirse en 

tres grupos : 

Compañías extranjeras que tienen la oportunidad de 

usar los servicios de los laboratorios centrales 

de sus  compañías matrices. 
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Planta« locales can sistemas dt control de calidad 

químicos o físico-químicos tien organizados. 

Plantas prácticamente lin control de calidad. 

ninguna de las plantas titne laboratorio especial de investiga- 

ción y desarrollo, ni laboratorio entomológico.    La base del 

control de calidmd de la industria son los standards oficiales 

cualitativos de la materia prima, envasado y terminado de los 

productos. 

11 Instituto oficial Venezolano de Hormas "COVEHIH" todavía no 

es activo en este campo. 

La política de protección sanitaria del Ministerio de Salud 

en relación con el uso de materias tóxicas activas en productos 

de insecticidas /pesticida«, se basa en «1 Reglamento General de 

Pesticides ( Decreto Presidencial No.  1151 del 9.7.1968  ). 

La agencia que realiza la supervisión de las materias tóxicas 

es una división del MinisUrio de Salud; EL Servicios Toxicolofico 

y Toxicologie Experimental.    Un laboratorio muy bien equipado está 

ubicado en esa agencia, que tienen la posibilidad formal y física 

de realizar su cometido. 
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Desafortunadamente, parte« que la agencia se ocupa principalmente 

de trabajos escritos y no utili xa sus excelentes laboratorios para 

controlar la producción industrial o para realizar esfuerzos sig- 

nificativos de investigación y das arrollo. 

Algunas tte las  decisiones y acciones tomadas por esta agencia 

•on incorraneibles y la dirección del Instituto fue incapaz de 

explicar ciertas peculiaridadea en la puesta en práctica de los 

standards.    Algunas de estas decisiones pueden obstruir el desa- 

rrollo de la producción local de insecticidas/pesticidas, espe- 

ci aiment e para la exportación. 

2.3.10. Burocracia Oficial 

Los productores  de insecticidas/pesticidas se quejaron de buro- 

cracia en el trato con la maquinaria del Gobierno.    A veces toma 

•as de tres meses obtener una licencia de exportación, haciendo 

así casi imposible la exportación. 

2.3.11. Propiedad y Fuentes de Conocimiento 

Desde el punto de vista de la propiedad, la industria venezolana 

4« insecticidas/pesticidas puede dividirse en las siguientes 

categorías: 

Subsidiaria* de completa propiedad extranjera 

-     Firmas da pertenencia local 
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(LM pl*ntM de inversion conjunta ejrtraajera/local BO product« 

pesticida* domésticos). 

Lai plantM extranjeras utilisa» los conocimientos da sus 

compañías matrices.    La mayoría de las plantas locales obtienen 

la información tfenica o conocimientos de los fabricantes de 

materia prima, o algunas veces de otras fuentes. 

Deberá notarse que la principal ventaja de las compañías 

extranjeras de insecticidas /pesticida* sobre las firmas locales, 

es la superioridad de sus productos.    Esto es el resultado de 

formulaciones apropiadas y alto nivel de conocimientos.    Por lo 

tanto, parece que el método correcto para desarrollar la indus- 

tria local sería mejorar su nivel técnico. 
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2.*. Fanaaceutioas 

Debido a iu estructura, pauta de propiedad, característica« d« 

producción, y orientación dt 1* comercialización, la industria 

farmacéutica venexolana, aún no ae encuentra preparada para 

operar establemente en exportación.    Bajo laa  condiciones de 

protección existentes, y la ausencia de una manufactura químico- 

farmacéutica local, la industria se limita a operaciones "galé- 

nicas".    Productos finales elaborados, bajo ciertas condiciones, 

no suelen ser competitivos en el mercado internacional. 

La* grandes compañías extranjera« que trabajan en el país, no 

contribuirán a exportar si no son inducidas a profundizar au 

actividad local hacia la elaboración de productos de química 

farmacéutica. 

Laa compañías nacionales que goian de situación de libre 

patente y protección administrativa, serán requeridas para 

que emprendan una profundi»ación en las operaciones de pro- 

ducción locales, o serán despojadas de los presentes nivele« 

de protección. 
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Lot ttfuariot At la induttria y ti fobitrno it défetrín coa- 

etatrar to la iniciación da una induttria dt productot quíaieot- 

faraacauticoa aliada a lot actualat fabricant«  faraactuticot, 

aliada a lot actualtt fabricant« farmacéutico!, qut ita capas 

dt «»portar tut productot a aarcadoi rtfionaltt t inttrnacionaltt. 

bta induttria proputtta tara txitoaa, tolo ti «1 tactor privado 

y lat autoridadai untn fut rtcurtot y ttfutrxot para contolidar 

trabajo» dt Invtttigación Aplicada y Dtiarrollo. 
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2.5. Textiles 

2.5.1. Fuentes de Materias Prima» Bili cat 

Algodón:    S« consigue «1 algodón local a precios que son en 

término medio un 20$ mis altos que los precios del 

mercado mundial.    Las cantidades son insuficientes. 

fibras Artificiales:    Los productos locales cuestan entre un 

70 y un l80$ más que en el mercado internacional. 

aliado de Lana Peinada:    Los productos locales están en término 

medio un 50$ por sobre el precio de los mercados 

mundiales. 

Illaéo y Tejido de Algodón:    Los productos locales son en 

término medio un 50$ mis caros que los precios del 

mercado mundial. 

Il por eso evidente, bajo la presente protección económica, y 

mi viles tecnológicos, que los productos locales son poco corn- 

mot it i vos. 

2.5.2. Confección de Ropas 

mm vista del alto precio de las tela* locales, la industria de 

confección de ropa», tento para deesa» como caballeros, no puede 

•aperarse que se desarrolle en una capacidad de exportación bajo 

la» condiciones existentes. 
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La liberalización dt la importación de telas para la manufactura 

para la exportación, junto con otras iniciativas y reformas, podría 

dar como resultado el desarrollo de exportaciones significativas. 

2.^.3. Mano de Obra 

Mientras que el INCI (Instituto Nacional de Cooperación Educativa) 

provee de alguna fuerza laboral capacitada para puestos de apren- 

dizaje, no existe ningún progreso en cuanto a la capacitación de 

obreros o capataces especializados.    De mayor significación aún 

para el futuro desarrollo de la industria es la carencia absoluta 

de un instituto para capacitar diseñadores de vestuario y modas, 

así como también tecnólogos y directores textiles competentes. 

Todos ellos serían entrenados en un instituto apropiadamente 

creado para capacitar talentos Jóvenes locales en diseño de modas 

y su tecnología. 

2.5.U. Incentivos a la Exportación Existentes 

Decreto 803 del 25 de abril de 1967- Este decreto codificó las 

condiciones bajo las cuales se permitiría la importación liberada 

de derechos de materias primas para la producción de exportación. 

Sin embargo, ninguna directiva concerniente a su aplicación fué 

Jasas aprobada y publicada, aunque sugestiones hayan sido some- 

tidas por la industria. Por consiguiente, el decreto nunca ful 

llevado a la práctica. 
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Àctumlmente i* asume que «1 decreto es tan inadecuado que jamas 

cumpliría au propósito original, ai decir, proveer materias primat 

al precio del mercado internacional a los exportadores, y que este 

propósito es servido por otros sistemas. 

Líneas de créditos con condiciones preferenciales a exportadores: 

latos son ofrecidos a los exportadores por la Corporación Venezo- 

lana de Fomento (C.V.F.).    Sin embargo, en realidad ni una soli- 

citud ful presentada por la industria textil (no han habido 

exportaciones). 

necesidad de licencias de exportación:    Esta obligatoriedad fué 

rescindida por directiva ministerial (Ministerio de Finanzas y 

Desarrollo) de fecha 29 de julio de 1970 y de acuerdo al artículo 

12 de esta directiva:  "Productos textiles, tejidos en general y 

todaa las confecciones hechas de artículos textiles no estén 

sujetos a licencias de exportación". 

2.5.5. Evaluación de las Posibilidades de Exportación 

Las posibilidades varían ampliamente en las diferentes ramas de 

la industria textil. Una de las isguientes tres condiciones es 

requerida para que un país pueda tener éxito con la exportación: 

a) JJmplios recursos de mano de obra de bajo salario. 

b) Equipamiento moderno y alta eficiencia debida* a una 

larga tradición. 
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e)   Capacidad dt alcaniar «1 "mercado d« prestigio" con alta 

calidad y mercadería de buen disafio. 

Venezuela, incapaz de proveer las condicione! a) y b) debería 

tratar que la condición c) pudiera ser llevada a cabo. 

Rasas influenciadas por la »oda tienen la mejor posibilidad de 

Ixito.    Solaaente las pruebas en sí indicarían si esto podría 

tener éxito.    Los primeros pasos escenciales hacia esas pruebas 

son el adiestramiento de los talentos diseñadores locales y la 

abolición de los obstáculos existentes para la exportación. 

Las tendencias en el campo de las exportaciones deben ser absor- 

bidas con la celeridad posible.    Reveses y un fracaso parcial 

durante este período inicial deben ser esperados. 

Tendencias en el mercado local como incentivos de exportación: 

ruertes fluctuaciones estacionales dejan ciertas líneas severa- 

mente subutilizadas durante parte del año.    Pedidos de exporta- 

ción para la temporada de primavera en el hemisferio norte podrían 

proveer una solución. 

Muchas fabricas se encuentran a menudo entre el dilema de sub- 

eaplto o venta a clientes que son riesgos de crédito.    También 

en esto» casos, los pedidos de exportación podrían proveer la 

solución, aún cuando los márgenes de ganacias sean inferiores. 
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2.6. Vidrio y Cerámica 

2.6.1. General 

Loi productos de vidrio y cerinic» en Venezuela sen de tipo 

convencional, en tu mayoría para la construcción, algunos para 

la industria y unos pocos para el hogar.    Productos manufactu- 

rados en Venezuela son ladrillos  comunes, ladrillos huecos y 

tejas; baldosas,  azulejos, artefactos sanitarios, vajilla, re- 

fractarios, envases  de vidrio, vidrio plano, vidrio templado y 

laminado, artefactos  "Murano", lámparas y luminarias, así  como 

fibra de vidrio y sus  sub-productos.    Geográficamente, casi 

toda la industria se concentra alrededor de Caracas, Maracay y 

Valencia, dentro de los l80 kilómetros de Caracas, excepto la 

producción de ladrillos que se reparte a través del país. 

Las posibilidades  de exportación para la mayoría de los productos 

• on limitadas  debido a la proporción peí o/valor total de estos 

productos.    Sin embargo, siguiendo la implementación de las 

recomendaciones generales de promoción de exportación, esta 

industria debería desarrollar exportaciones a su debido tiempo. 

2.6.2. Cerámica 

Hay más de 60 hornos de ladrillos que en 1967 produjeron alrede- 

dor de ikk millones de ladrillos, ladrillos huecos y tejas.    La 

producción de baldosas es al presente muy poca.    Sin embargo. 
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la producción dt azulejo« ei considerable, pa«ando 1» producción 

anual da 1,900,000 m2 en 1970.    Lo« azulejos son manufacturados 

en tres grandes plantas y en algunos pequeños establecimientos. 

Unas BkO mill pieza« de sanitarios fueron manufacturados durante 

1970 en dos plants.    La manufactura de vajilla está solo en sus 

comienzos, y una planta que producirá 800 mil unidades anuales 

entrará a funcionar antes de finalizar 1971.    Hay dos modernas 

plantas de refractarios que producen 5000 toneladas mensuales 

de ladrillos refractarios, ladrillos básicos y especiales. 

2.6.3. Vidrio 

Di vidrio, existen dos relativamente grandes planta«  de envases 

que producen Juntas más de 100,000 toneladas anuales;    un solo 

tanque Fourcault procesa vidrio plano, y una planta de vidrio 

rolado, que en conjunto produjeron menos de 19,000 toneladas en 

1970.    Hay 5 planta« de vidrio de seguridad, que manufacturan 

vidrio« templados y laminados que son consumidos casi completa- 

mente por las plantas de armado de vehículos.    Estas planta« 

usan en «u mayoría vidrio plano, lámina y otros materiales de 

importación.    Dos pequeñas, pero en crecimiento, plantas manu- 

facturan productos de fibra de vidrio, planeando producir cor- 

dados  ("roving«") de fibras de vidrio-E en el futuro cercano. 
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m adición, hay un» planta que fabrica vasos y copas para vino y 

licor.     Existen dos talleres de "Murano" y una cantidad de plantas 

menores fabrican lámparas y luminarias. 

La mayoría de estas industrias se desarrollaron recientemente en 

base a la política de sustitución de importaciones, implementada 

tn 1958, y a la continua expansión de la industria de la cons- 

trucción.    La industria esta" orientada íntegramente hacia el 

marcado local y muy poca, o ninguna, exportación ha tenido lugar. 

2.6.U. Crecimiento y Estructura 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de estas industrias y 

los índices de crecimiento proyectados hacia los próximos años. 
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TABLA No. 2.1. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS 

 DE ARCILLA Y CERAMICA  

(Milione« de Bolívares - Precios de 1968) 

>v Producto 
^S^tegoría 

Año    ^S. 

Arcilla y Productos Vidrio 1 r  Productos Cerámica 

Prod. 
Consumo 
Aparente Prod. 

Consumo 
Aparente Prod. 

Consumo 
Aparente 

I960 1*8 60 28 
1961 35 75 28 
1962 36 95 36 

1963 kl 93 35 
1961* U6 105 38 

1965 59 129 21+ 
1966 57 131 1*3 
1967 60 148 U6 
1968 66 158 50 

1969 él* 66 189 253 52 67 
1970 • 69 71 213 270 58 72 

1971 * 73 75 237 289 63 77 
1972 • 79 81 263 309 6r 82 

1973 • 8U 86 288 330 75 87 

197*» • 90 92 316 353 82 9k 

* Proyectado. 
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La aparente brecha entre demanda y consumo resulta de la aglome- 

ración de una amplia gama de productos en estas estadísticas. 

Algunos de estos productos son, y muy probablemente continuaran 

siendo, importados.    Sin embargo, no hay manera de reflejarlo en 

el índice de capacidad productiva/demanda proyectada. 

Está perfectamente claro que por lo menos en estas industrias, 

las expectativas de exportación deberán basarse en la existencia 

de un considerable mercado local, exceptuando la posibilidad de 

exportar materia prima mineral, que al presente es  inexistente. 

La investigación en la industria loca, su nivel técnico,  capa- 

cidad,  crecimiento esperado, calidad de producción e intereses, 

constituye el tema principal de este estudio.    Que Juntos  forman 

la base para evaluar el potencial de exportación. 

En general, tres características de estas industrias pueden ser 

notadas : 

Crecimiento rápido:    En muchas  de las plantas visitadas, expansiones 

fueron recientemente completadas o están en vías de realizarse. 

Por ejemplo:  la capacidad manufacturera de envases  de vidrio en 

Venezuela antes  de 1966 era de una 62,000 toneladas anuales,  al 

comenzar 1971, pasaba de 180,000 y seguía expandiéndose a mediados 
2 

de 1971.    Una planta de azulejos con capacidad de lUO.000 m 

mensuales fue expandida a 200,000.    La tasa anual de crecimiento 
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te la población ««ta cere« te 3.2*. L» tasa te cree irniente muti 

tel «creado, en «it« caso para el viàrio, se «stia» en 6$, ai entra« 

qua la tasa de crecimiento d« la capacidad manu facturer» ultima- 

mente fu« aucho mayor. Ho debe asimilarse el incremento de capa- 

cidad sólo al crecimiento del mercado, sino a causa de la natura- 

lata tei incremento de capacidad y a la permanente sobrecapacidad 

característica de la industria loca. 

La integración vertical y horizontal es otra característica de 

atta industria.    Así, dos plantas cerimi cas ingresaron reciente- 

mente en la manufactura de vajilla.    Los esfuerzos de integracióa 

vertical se ejemplifican con el plan de instalar una manufactura 

te frita, en colaboración con Ferro. 

La multiplicidad de plantas manufacturando el su sao producto es 

común.    Así, existen dos grandes plantas que comfiten entre sí 

produciendo envases de vidrio, dos en artefactos  sanitarios y 

una creciente competencia en el campo de los refractarios, así 

coao 5 fabricantes de vidrios de seguridad para automóviles. 

Batas tres características probablemente sean consecuencia te los 

saludables márgenes de beneficio de que ha gozado la industria en 

los anos recientes.    Ho hay duda que la política proteccionista 

tel Gobierno tiene que ver directamente con este desarrollo te 

los acontecimientos. 
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2.7* H Cusro y sus Productos 

2.7.1. (kMrtI 

COMO 1« mayoría de IM industrias locelee, la induit ri» dal 

cuero y sus anesoa a« encuentra altamente protegida contra la 

cosjpstencia foranea.    Das da 1958, en qua laa ragulacionai 

protactoraa antraron an vigancia afactiva, laa  induatriaa 

ecssaasaron a desarrollarse a partir da tallaras y amp rai a* da 

fasti li a.    La mayoría da tstaa aspra» as fueron fundadas le|al« 

memte das da 1950.    I» I960, cuando muchas da aataa creciaron, 

•• Miati6 al nacimiento da una nueva y amplia generación da 

pequeño a talleres. 

2.7.2. Curtiesjbre« 

•siate« en Veneiuele, hoy en día, dos grandes curtiembres, tree 

msdianaa y uno a treinta pequeños talleres.    Laa dos coapañlaa 

más grandes poaeen tres curt i embrea y producen anualmente alre- 

dedor del 72$ del total de la industria.    Algo así como el 93$ 

del total lo producen las ciaco mayores firmas, lo que indica 

urna fuerte concentración en el mercado. 

La industria essplaa unas 1,500 peraonas.    La producción anual 

de cuero superior totalità uno a 50 millones de piis cuadradosj 

f umoa trae millonea de kilos da suela.    Laa ventas de fabrica 
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llagan a la. l60 Billones.    La calidad del cuero et inferior, 

resultado del abastecimiento local de pieles y cueros defectuo- 

sos.    La tasa de utilización de la capacidad industrial se 

estima en 60$.    Sin embargo, esta capacidad puede ser facil- 

mente expandida con pequeñas inversiones. 

2.7.3.        Curtiembres - Posibilidades de Exportación 

Mñ análisis de los datos del comercio mundial y de las condi- 

ciones locales lleva a las siguientes  conclusiones; 

Afín en países de producción autosufi ci ente, existe el 

comercio de exportación e importación. 

Pieles y cueros se importan principalmente desde los 

I.I.U.U., Argentina y Brasil. 

-     1.1.U.U. es un buen mercado potencial para cuero bovino 

liviano. 

Europa Occidental es un mercado creciente para cuero 

bovino liviano. 

Seria, por lo tanto, rentable importar pieles y cueros 

de alta calidad de E.E.U.U., Argentina y Brasil, proce- 

sarlos en curtiembres locales y exportarlos a E.E.U.U. 

y Europa Occidental. 

II excedente de pieles locales de baja calidad se proce- 

sarla para cuero pesado, con destino a Europa Occidental. 
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2,7.k,        Caltado 

U fnp*ntaci6n en producción al *«nud«o tien« estrecha rtit- 

elte con la excesiva fra«m«ntaci6n de la capacidad productiva 

del calzado; un 50* del calzado de cuero proviene de talleres 

artetanalei que producen menos de 100 pares diarios; k6% del 

total es hecho en fábricas que vuelcan entre 100 y 500 pares 

diarios;  2% en fábricas de 500 a 1,000 pares diarios; y «6lo 

el 2% proviene de fabricas que manufacturan más de 1,000 pares 

diarios. 

lita estructura industrial entraña desperdicio en dos ¿reas 

crucial««:    mano de obra altamente capacitada y maquinaria. 

8« «stima que la industria podría duplicar su rendimiento sin 

inversiones adicionales significativas. 

Lo« nfraeros para «1 año 1970 eran aproximadamente así : 

Producción: 30 millones de pares de calzados, d« 

los cuales 22 millones eran zapatos 

de cuero. 

Venta« de Ptbric«: B«. 600 millón««. 

Personal: 18,000 
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Las material prisai para «ita industria incluyen ; para capellada! 

y forro - materiales como cuero, telai y subititutoi sintéticos, 

para luelai y tacoi - materialei como cuero, goma y PVCi materia- 

leí de refuerzo, fibrai naturale! y artificiales; hilos y cordones 

de algodón, lino y sintéticos i así como hebillas, ornamento!, 

ojales y materiales de empaque; adhesivos, colorantes y otros 

agentes químicos. 

La mayoría de estos materiale! le fabrica localmente, peno su 

calidad es media o baja. 

2.7.5.        Calzado - Plantas, Maquinaria y Equipo 

Muchas de lai fábricas de tamaño medio entraron, en loi últimos 

treí añoi, en nuevos edificios industriales, y otras planean 

hacer lo midmo en el futuro cercano.    Lai condicionei de lux y 

ventilación, como el áb ait ecimi ento de agua y energía ¿on 

•uficientei. 

La luperficie disponible es suficiente para duplicar la capa- 

cidad de trabtsJo.    La disposición ei eficiente.    La maquinaria 

y loi edificioi ion modernoi y también luficientei para dupli- 

car lu capacidad.    Sin embargo, hay maquinal que eitan fuera de 

lervicio debido a la escasez de repueitoi entre loi agentei 

localee.    El resto del equipo, como normal, troquele!, etc., 

le fabrican en el país. 
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2.7.*.        Callado - Mano te Ofcra y Gerencia 

Mucfcos te loi inmigrantes te Itali» y España »on maestros xapate- 

ros y partenecen a familia« te tradición artesanal. 

lo escasea «1 obrero ami capacitado.    Los programa de entrena- 

miento tel IKCI preparan ntfcaro suficiente de trabajadores semi- 

calificados para todaa las etapas de la zapatería y confección 

te moldea.    Sin embargo, la industria tiene un grave impedimento 

en la falta de personal de gerencia competente y entrenado por 

ancia* tel nivel de capataces.    Esto podría ser mas agudo cuando 

la induatria trate de exportar en gran escala.    La industria no 

emplea diseñadores.    Muchos de los diseños actuales son modelos 

extranjeros copiados o modificados. 

2.7.7.        Callado - Hormas y Control de Calidad 

La calidad del calzado de tipo superior es generalmente bastante 

Duma y aanufacturada con aucho cuidado.    Este calzado se hace 

te «atarla priaa iaportada para capellada,  curtida localmente a 

partir te cueros importados. 

11 calzado de cuero de tipo medio e inferior se encuentra al 

standard mínimo para §u categoría de precios. 
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Lo« sapâtoe eon capellada A« tela y sanati lias de gimnasia, 

eoe luti« de P.V.C. inyectado, »on da buena calidad y cale«. 

Un sistema dt control de calidad para elegir materia» pri 

y para varias etapas del proceso de nanufacturaci6n debería 

establecerse, a fin de eliminar productos defectuosos o por 

debajo de las normas. 

2.T.8.        Calzado - Posibilidades es Exportación y sus 

Requerimientos 

La industria del calzado tiene k ventajas probadas para 

incrementar exportaciones: 

Pericia ticnica 

•     Mano de obra capacitada 

Capacidad desaprovechada 

Necesidad y voluntad» es decir motivación 

Bin embargo, para exportar se requiere también: 

Mejores materias primas 

Mejor gerencia para una producción eficiente 

Experiencia en comercio internacional 

Incentivos oficiales y facilidades dt exportación 
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La* área* da comercieliiacion ob vi M dur M te el período inicial 

•on los I.I.U.U. y 1M islas dal Caribe, uí COBO Alemania Paierai. 

Los servicios de despacho al extranjero por aar o air« ton regu- 

lares y frecuentes.   Sin embargo, «1 manipuleo en loa puertos 

oabaría hacerte micho aas simple y efectivo. 

2.7.9.        Otros Artículoe de Cuero 

Otroe artículoe de cuero que •• fabrica» ion:    accaeorioe de 

veatimenta, cartera* y cinturone* de mujer, que ion bien hechos 

pero no en foraa industrializad*. 

Existen pò* itili dedes de exportar cárteres combina*  con 

ternato* da mijar de primera calidad en 1» categoría de alto 

precio. 

La iaduatria de la moda de ropa de cuero se ha dee arrollado 

rapidamente en los últimos aft o e  en lurop» y I.E.U.U.     Las 

induetriaa locales del cuero y del vestido pueden encontrar 

ta amplio campo de desarrollo para la exportación.     Pese a 

ello, requerirá un sostenido aaetoramiento y asistencia técnica 

dal extranjero, especialmente an el fomento y entratamieato de 

talento* da diseño locales. 
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2.0. Industria Maderera 

2.6.1. tenerci 

La mayor parte de Venezuela •• encuentra cubierta de bosques 

y sólo una pequeña parte esta en explotación. 

Loa principales uioa que le da la industria manufacturera 

del país son:    terciados, placas prensadas, muebles y productos 

especiales tales eoe» chapas decorativas y parquet. 

2.6.2. Madera Terciada 

C aereado internacional para terciado tropical es extenso y 

en el no hay dificultades para coa» rei ali zar productos de 

alta calidad. 

La industria venezolana del terciado está fraseen tala en doce 

pequeñas firmas, que producen para el mercado local. 

La baja inversion por planta y la manufactura en pequeña escala 

se caracterizan por una producción ineficiente, desperdicio de 

de obra y productos de baja calidad. 

La industria utiliza principalmente una especie de madera, 

tue es inapta para producir terciado de alta calidad. 
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In loi bosques de Venezuela •• encuentran mas  de 500 especies 

madereras diferentes, y el Laboratorio Nacional de Productos 

Forestales  de Mèrida encontró que un gran número de ellas puede 

ser utilizado para la producción de terciado de alta calidad. 

Sin embargo, muchas de estaB especies no fueron intentadas aún. 

Parcialmente, a causa de que estos recursos están ubicados en 

el territorio del Orinoco, que caree« de la requerida infra- 

estructura. 

H mercado local protegido de altos precios  falla al no proveer 

la competencia que podría mejorar la calidad, elevar la efi- 

ciencia y reducir los precios. 

lo hay posibilidad de exportar por parte de las empresas existen- 

tes cuando su producto es de baja calidad y los  costos de pro- 

ducción son mucho mis altos que en el extranjero. 

Para utilizar los bosques de la región del Orinoco para producción 

de exportación, deben ser erigidas plantas modernas, medianas o 

grandes, luego de estudios detallados de factibilidad. 

2.8.3.        Placas Prensadas 

Las placa« prensadas, comúnmente, s« hacen en cada país a partir 

te madera local de baja calidad • inapta para cualquier otro 

propósito. 
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11 «ercado internacional «ita limitado a abastecer la demanda 

cuando temporalmente no la satisfacen las fuentes locales. 

Los precios del mercado internacional se basan frecuentemente 

en el costo marginal. 

La industria venezolana de placas prensadas, establecida en la 

década del 60, tiene una capacidad productiva anual de aproxi- 
_ 3 

madamente 50,000 m , con un mercado local de menos de 30,000 m . 

La calidad del producto es comparable al europeo y las plantas 

son eficientes cuando se utilizan a pleno. 

Los precios en el mercado local son fijados por los productores 

y llegan al doble de los internacionales.    Se asume así que los 

márgenes  de ganacia son altos.    Los beneficios potenciales en 

la exportación son relativamente bajos y estos deben ser basados 

en el coste marginal.    Incentivos a la exportación, existentes 

o a proponer, no pueden alterar, por sí, este cuadro. 

E. desarrollo de exportaciones indirectas a través de la industria 

d«l mueble, utilizando placas producidas localmente a precios com- 

petitivos internacionales, podría reemplazar a las exportaciones 

directa«, y resultar en la exportación de un producto con mayor 

valor agregado. 
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2.8.1*.        Muebles 

La calidad del producto local iguala a los standards europeos. 

A la industria local le faltan diseños originales.    La mayoría 

de los  fabricantes copian modelos  europeos.    Tres  fábricas tie- 

nen acuerdos  de licencia de diseños con firmas  europeas. 

LOB estilos en venta locales son el colonial,   francés y español 

antiguo, diseños que no tienen un mercado internacional signi- 

ficativo. 

Los precios de fábrica locales son aproximadamente el doble de 

los precios para los mismos ítems en el exterior.    Esta dife- 

rencia es el resultado de los altos costos de materia prima, 

ineficiencia de producción y pequeña escala con muchos diseños 

y altos márgenes de ganancia. 

El mercado local, que doblo su volumen en el último decenio, 

muestra que tiende a crecer a un ritmo menor en el futuro. 

Los directivos de las firmas grandes y medianas esperan tener 

capacidad productiva no aprovechada en el futuro previsible. 

Esta capacidad puede mejorar las perspectivas  de exportación. 

El mercado internacional del mueble es limitado.     Los mercados 

abiertos a la industria mueblera venezolana son las Islas del 

Caribe y los E.E.U.U., el mayor importador mundial.    Sin 

embargo, estos mercados son muy competitivos. 
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Para competir en el exterior, las firmas locales deben modernizar 

•us instalaciones, el planeamiento de la producción y mejorar los 

diseños.    A fin de penetrar en mercados  foráneos, la industria, 

que está altamente fragmentada,  requiere asistencia gubernamental 

centralizada en muchas diversas áreas,  incluyendo:    estudio de 

mercado, muestras y exhibiciones, contactos iniciales, diseños 

modernos, créditos e incentivos. 

2.8.5.        Productos Especiales 

Con la ventaja de tener clases especiales de maderas tropicales 

en los bosques  venezolanos, existe la posibilidad de elaborar al- 

guno d productos  especiales  de madera de alto precio para exporta- 

ción. 

Dot de tales especialidades que tendrían poca competencia en el 

extranjero debido a su singularidad, son las chapas decorativas 

y el parquet. 

Existen manufacturas de parquet locales que podrían hacer expor- 

taciones altamente rentables, pero, la falta de suficiente capital 

de trabajo traba el desarrollo de esta industria. 

Se sugiere establecer una gran compañía para la producción de 

chapas, terciado y parquet en el territorio del Orinoco en co- 

operación con una distribuidora de renombre internacional, 

siguiendo a un    programa detallado de pruebas de mercado. 
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2.8.6.        El Im ti tuto Forestal de Marida 

Il HPF lleva a cabo un important« trabajo, tanto científico coa» 

dt investigación aplicada, concerniente a la poeible utilización 

comare i al del bosque venezolano. 

lite Inatituto ie encuentra aislado de la industrie y no contri- 

buye a au desarrollo. 
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2.9. Induit ri M Mecánico-Metalúrgica» 

Venezuela exporta principalmente metales básicos en forma de 

lingot«, perfiles, cables y tubos.    Hast» el momento, las 

•«portaciones de productos mecánico-metalúrgicos han sido resul- 

tado de decretos oficiales, reglamentos, o a veces, excedentes. 

La industria mecánico-metalúrgica está siendo transformada 

actualmente de talleres a producción industrial de pequeña 

escala, fundamentalmente orientada hacia el mercado local. 

m general, su tecnología no está lo suficientemente desarro- 

llada para competir en el mercado internacional.    Sin embargo, 

hay ciertas excepciones. 

II obstáculo más serio al desarrollo de capacidad exportadora 

es el alto precio de las materias primas locales, y el bajo 

nivel de producción debido a la gran variedad de artículos. 

Actualmente hay una gran demanda de mano de obra altamente 

especializada la cual no puede ser satisfecha localmente. 

Laboratorios de control de calidad debieran ser agregados al 

instituto oficial de standards existente con el objeto de per- 

mitir asistencia en este campo que está actualmente descuidado. 

La industria se caracteriza por una capacidad manufacturera 
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instalada en ««COTO de la producción mal.    ta industria no da 

señales de iniciativa d« intentar utilizar el exceso de capacidad 

productiva.    En ciertos casos esto pudiera ter debido parcial- 

mente a la escasez de capital operacional a taaaa de interés 

aceptables. 

2.9.1.        Partes Automotrices 

La industria de partes automotrices adquiere sua materias primas 

parcialmente del extranjero (v.g. planchas de acero) y parcial- 

mente en el mercado local (v.g.  alambre« de cobre - el cual es 

caro - y aluminio - cuyo precio es razonable). 

La industria se caracteriza por: 

Pequeñas cantidades de una gran variedad de modelos manufactu- 

rados lo que provoca el alto precio del producto final. 

Las actividades de exportación son principalmente sobre la base 

de intercambio, por intermedio de alguna afiliada foránea de la 

planta de ensamblaje local.    Estas exportaciones son resultados 

de regulaciones gubernamentales y no reflejan capacidad económica 

competitiva. 

La integración vertical, es decir le propiedad única de fuentes 

intermedias o manufacturadoras de materias primas, así como 

el ensamblaje de los productos finales esté prohibida por la 

ley.    Al contrario, la intensificación de la producción local 
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bajo propietarios diferentes ei alentada o aún obligada. 

- m cierto» casos la calidad del producto es alta. 

- En el futuro predecible,  las exportaciones se llevarán a cabo 

solamente como resultado de regulaciones, subsidios signifi- 

cativos y/o acuerdos especiales de comercio. 

2.9.2.        Línea Blanca (Electro-Domésticos) 

La industria de electro- domésticos, v.g.  artículos de consumo 

durables tales  como:    máquinas de lavar, refrigeradores, etc., 

adquiere la mayor parte de sus materias primas en el extranjero. 

Se encuentra obligada a adquirir ciertos componentes localmente. 

Estos son a menudo de calidad inferior y causan dificultades con 

la exportación. 

La industria se caracteriza por: 

- Una gran »obrecapacidad que no puede ser absorbida por la 

demanda del mercado local. 

- El control de calidad es inadecuado y los modelos son 

generalmente anticuados. 

- Los precios son razonables para propósitos de exportación. 

- Ciertas exportaciones  iniciales fueron despachadas en 1969 

a las Islas del Caribe.    Sin embargo, debido a diversas 
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dificultades relacionadas con la necesidad de importar 

componentes,  fue menester cesar estas exportaciones. 

La industria está obstaculizada por la escasez de capital 

operacional. 

2.9.3.        Productos de Acero Inoxidable 

Esta industria adquiere sus materias primas en el extranjero. 

La manufactura de productos de acero inoxidable es aún una 

técnica desconocida para la industria local.    La mayor parte 

de la capacidad productiva se halla ubicada en talleres meta- 

lúrgicos generales. 

La industria se caracteriza por: 

Baja calidad de los productos debido a la aplicación de 

tecnología general más bien que la específica del acero 

inoxidable. 

Carencia de equipo específico para el moldeado y el 

tratamiento del acero inoxidable. 

Carencia de mano de obra calificada, resultante en costos 

de mano de obra relativamente altos. 

La demanda creciente de productos de acero inoxidable en el 

mercado internacional, así como el crecimiento proyectado de 
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1» demandalocal por las industrias químicas y de la alimentación 

requieren un comienzo temprano de programas de adiestramiento de 

mano de obra especializada específicamente, y el desarrollo de 

esta industria de una manera integrada. 

2.9.U.        Productos de Aluminio 

La induttria adquiere su materia prima localmente a precio razo- 

nable.    Actualmente, la industria del aluminio está produciendo 

principalmente partes automotrices y, debido a esto, depende casi 

exclusivamente de las necesidades de las plantas de ensamblado 

automotrices para substituir sus importaciones o bien desarrollar 

exportaciones para satisfacer decretos oficiales. 

La industria de los productos del aluminio se caracteriza por: 

Oran aobrecapacidad instalada. 

Alto precio de los productos acabados, en parte debido a 

pequeños volúmenes de producción y a una gran variedad de 

productos. 

Escasez de mano de obra especializada. 

- La pequeña cantidad de trabajadores especializados disponible 

carece de experiencia en la producción de ítems de gran tamaño. 

- Carencia de una línea lateral de productos, haciendo que la 

industria dependa solamente del mercado de ensamblado auto- 

motriz. 

La industria es capaz de exportar competitivamente. 



2/52 

2.9.5.       Ventilación y Acondicionamiento Induit ri al d« Air* 

Los ventiladores son usados corno parts de unidades de acondicio- 

namiento industrial de aire, o separadamente, para usos  domésticos 

• industriales. 

Los ventiladores domésticos e industriales podrían ser exporta- 

oies en el futuro. Acondicionadores industriales de aire son 

ensamblados localmente de partes importadas debido al volumen 

de ventas muy bajo en Venezuela. La demanda local de acondicio- 

nadores industriales de aire está creciendo rapidamente. Sin 

embargo, el mercado se caracteriza por la demanda de unidades 

ensambladas localmente. 

Le industria de la ventilación y del acondicionamiento industrial 

de aire se caracteriza por: 

- Manufactura local de ventiladores con motores importados. 

- Intentos de manufacturar localmente otrres de acero de 

enfriamiento a efua. 

- lo hay experiencia en la exportación, ua que Ésta industria 

es muy Joven - menos de una año.    Hay todavía ventiladores 

importados de inventarios viejos en el mercado. 

- Los ventiladores manufacturados localmente son de precio 

razonable. 

- El control de calidad sería insuficiente para la exportación. 
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2.10.        Proyectos Recomendados 

8« recomienda tosar lo mis pronto posible IM medidas necesarias 

pura la implement ación de loa siguientes proyectos» 

2.10.1. Proyectos Industriales 

Utilización de stadera tropical 

Pulido de diamantes y confección de joyas 

Cultivo y procesado de Pyrethrum j 

Procesado de ostras ahumadas y mariscos en conserva 

Café instantáneo por sistema de secado por congelación 

Producción de ingredientes intermedios activos para 

la industria farmacéutica. 

i 
< 

2.10.2. Infraestructura Pública 

i 

Autoridad Nacional de Puertos 

Autoridades  de Aduanas 

Corporación de la Oficina de Correos 

Oficina Nacional de Estadísticas 
i 

Instituto de Hormas y Control de Calidad 

Instituto de Comercio Exterior 
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2.10.3.     Instituciones Public«« 

- Di it fio industrial del producto y Ctntro de capacitaci©« 

Instituto de Dis«fio dt Modas y Tecnología 

Laboratorio Racional dt Productos Fortstal«* 

- Nttalts y Mintralts no-ftrrosos, Centro Industrial dt 

Investigación y Desarrollo 

Centro de Investigación Industrial y Desarrollo de 

productos farmacéuticos, insecticidas, pesticida« 

y herbicidas 

Centro de Investigación Industrial y Desarrollo de 

Materias Primas inorgánicas no metálicas. 

2.10.1».      Evaluación de Exportación - Análisis Sectorial 

Bebidas alcohólicas 

Artes y Oficios - Diamantes y Joyería 

Minerales no-ferrosos 

Petroquímicos 

Productos químicos básicos 

Productos eléctricos. 
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Recomendaciones 

Cada capítulo de análisiB por sectores incluye una sección-integral 

de recomendaciones para la implementación. Por razones de comodi- 

dad, todas estas recomendaciones se presentan aquí en un solo 

capítulo. 

3.1. Entorno 

Las siguientes recomendaciones no están arregladas en ningún 

orden descendente de importancia; todas son importantes para 

la obtención del crecimiento de exportación. Sin embargo, el 

presente orden intenta sugerir un simple orden de prioridades 

en términos de secuencia de implementación. Aunque ésto clara- 

mente implica que algunas acciones son un prerequisito para 

otras, debe enfatizarse que cada una de las medidas sugeridas 

es suficientemente vital como para Justificar su implementación 

lo mis pronto posible. Esto es especialmente efectivo en 

actividades con un período largo de gestación, por ejemplo, 

escuelas vocacionales y de diseño industrial, instituto de normas, 

centros de investigación y desarrollo industrial, etc. 

3.1.1.   Implementación 

La implementación de las recomendaciones contenidas en este 

informe requieren la designación de una autoridad ejecutiva única 

responsable. 
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Se recomienda confiar esta tarea al cuidado del Instituto de 

Comercio Exterior (I .CE.).    Con el fin de asegurar una imple- 

mentación eficiente, deberá reestructurarse el I. CE. y deberá 

integrar todas las funciones oficiales de promoción de exporta- 

ción, según se detalla más adelante. 

Se sugiere además que el Director del I.CE.  designe, a la 

brevedad posible, un consultor externo para asesorar en la 

implementación del recomendado Programa de Desarrollo de Expor- 

tación (P.D.E.)  por un período inicial  de dos años. 

Para asegurar el apoyo ejecutivo coordinado en la imple- 

mentación del P.D.E.,,  se debería designar un Consultor 

en Promoción de Exportaciones, con experiencia, por un 

período inicial de por lo menos dos años, en la oficina 

del Director General del Ministerio de Fomento. 

CORDIPLAN deberá encuadrar una política de exportación 

y una sección que controle su ejecución.    Esto lo provee- 

rá de función supervisora,  incluyendo,     evaluación de 

los resultados reales, en términos de  crecimiento de 

exportación;    medidas para retornar la información a las 

agencias ejecutivas y análisis de las reformas y modifi- 

caciones que sean necesarias en el Programa de Desarrollo 

de Exportación, 
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I.CE., en cooperación con la dirección del Ministerio de 

Fomento y CORDIPLAN, deberá iniciar una serie de seminarios, 

conferencias y planes de publicidad, con miras a crear un 

conocimiento y apoyo de las medidas y alcances oficiales, 

iniciándolo entre funcionarios públicos, empezando por arri- 

ba, y más adelante entre la dirección del sector privado. 

3.1.2.   Protección 

La presente política proteccionista debe reformarse para aumentar 

la capacidad competitiva de las industrias locales maduras, 

(implícita en estas recomendaciones está la renegociación del 

tratado de Aduanas de 1939 con los E.E.U.U. ). La protección 

absoluta debería reemplazarse por tarifas altas, que serán 

reducidas en una forma cuidadosa y selectiva, de acuerdo a un 

programa gradual predeterminado. Para asegurar que se produzca 

el deseado impacto en el aumento de la exportación, la reforma 

de exportación deberá llevarse a cabo por el Departamento Econó- 

mico del I.CE., en estrecha cooperación con el Ministerio de 

Fomento y el sector privado, (es decir FEDECAMARAS). 

En todo caso, los presentes niveles de protección deberían usarse 

como base de negociación con las compañías que poseen extensas 

conexiones comerciales en el extranjero. Se requerirá de tales 

compañías durante las negociaciones con las autoridades, para 
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exportar anualmente una parte predeterminada de su producción. 

Si no se alcanzaran los niveles acordados de exportación, deberá 

aplicarse una predeterminada reducción de las medidas protectoras. 

3.1.3.        Incentivos a la Exportación 

Como la mayoría de los países con conciencia exportadora, 

Venezuela debería adoptar un programa especialmente planeado 

para incentivar la exportación y mejorar su posición competitiva 

en el extranjero. 

Los incentivos deberán tomar la forma de concesiones monetarias 

a ser pagadas por el Gobierno al recibir el pago desde el ex- 

tranjero por bienes exportados.    El índice de incentivos sera 

fijado, y sujeto a revisiones periódicas, por el Departamento 

Económico del I.CE., de acuerdo con el valor local agregado de 

la categoría industrial exportada. 

En el mismo pago, el Gobierno deberá incluir una devolución por 

los impuestos pagados por el fabricante cuando importó la materia 

prima o materiales  intermedios usados en la manufactura de los 

artículos exportados.    Esto proporcionará un incentivo suplementa- 

rio al aumento del valor local agregado, suponiendo que la nueva 

protección hi rá que los artículos locales Bean menos caros que 

los artículos importados. 
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Los componentes adicionales del pago único deberán incluir un 

reembolso de los costos de puerto y una reducción de los gastos 

de embarque en el extranjero. 

Con el fin de estimular la investigación industrial y el desa- 

rrollo aplicados para beneficio de las industrias así como tam- 

bién como los Centros ya existentes y propuestos,  de Investigación 

Industrial y Desarrollo, se recomienda dar a cada exportador un 

crédito  en el Centro de  I & D Industrial relevante, que será 

proporcional a su volumen de  axportaciones.     Los Centros de I & D 

Industrial no obtendrán estas sumas del Gobierno,  salvo que la 

industria haya utilizado el crédito disponible.    Esto le dará a 

los centros el incentivo monetario necesario para vende/ sus ser- 

vicios a la industria - que recibiría tales  servicios sin costo. 

El programa no estará limitado a los exportadores. 

Deberá examinarse la veracidad de los documentos al azar, dentro 

y fuera del país.    Ser elegido para participar en el programa de 

incentivos de exportación dará derecho a la inscripción en el 

I.CE. Los exportadores que sean sorprendidos en irregularida- 

des en la aplicación o en fraude abierto, serán borrados de la 

lista de exportadores, y serán por ello inelegibles para cualquiera 

de los beneficios de exportación. 
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3.I.U.        Financiamiento de Exportación 

Para aumentar la capacidad económica para exportar competitiva- 

mente, el Gobierno deberá dar a todos los exportadores o futuros 

exportadores, préstamos de inversión a largo plazo con bajo 

interés y capitales de trabajo con facilidades de crédito a corto 

plazo. 

Los préstamos para inversiones estaran condicionados al alcance 

de un volumen de exportaciones predeterminado, absoluto y/o 

relativo.    Un fracaso en el cumplimiento del acuerdo con los 

fines predeterminados de exportación deberá imponer un nuevo pago 

por la diferencia del interés  (es decir, bajo interés pagado e 

índices reales de acuerdo con el mercado). 

El crédito de capital de trabajo será dado al presentar las 

órdenes escritas de los clientes en el extranjero.    El crédito 

podrá ser por hasta una suma del 7555 del valor de la orden. 

Deberá ser a interés bajo, y será reembolsable al recibir el 

pago del extranjero.    En todo caso, tales préstamos deberán 

ser por seis meses y renovables por un período igual..    El cré- 

dito de capital activo a largo plazo, deberá darse cuando se 

demuestre que dará una ventaja competitiva para asegurar la 

orden. 
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3.1,5 Talento de Diseño 

El mejoramiento en el diseño de productos industriales requiere 

el establecimiento de institutos de diseño industrial para 

capacitar talentos.     Se indica un estudio preliminar e implasen- 

tación en las siguientes categorías: 

Vestido, cuero y calzado 

Pulido de diamantes y diseño de Joyas 

Productos industriales y diseño de envases 

Seri recomendable establecer algunos de estos en cooperación con 

otros pai se s de la región, 

3.1.6.       Control de Normas y Calidades 

Urge la acción para la adopción de standards de productos. 

Deberá establecerse un Instituto Nacional de Normas autónomo. 

La asignación del presupuesto deberá asegurar instalaciones apro- 

piadas y la contratación de los mejores profesionales.        La 

cooperación de la industria con el Gobierno deberá iniciarse por 

el I, CE, para asegurar programas  firmes de control de calidad 

de todos los productos de exportación. 
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3.1.7.        Puertoi 

U implementation de IM muy necesitadas reformas en la adminis- 

tración de los puertos marítimos y aéreos de Venezuela es inade- 

cuada, de lo cual hay conciencia oficial. 

Se necesita ajustar un plan de reformas que lleve al estableci- 

miento de una Autoridad Nacional Portuaria autónoma.    Tal auto- 

ridad profesional será responsable de la eficiente operación 

diaria de todos los puertos marítimos y aéreos  internacionales, 

•n base a un presupuesto financiado por cargos por servicios 

prestados.    También será la tarea de la autoridad el planeamiento 

y desarrollo integrado* de largo alcance;  sin embargo, el finan- 

ciamiento de tales actividades tendrá que surgir de fuentes 

exteriores.    Esto no excluye la participación del Ministerio de 

Obras Públicas en tales programas de fomento. 

3.1.8.        Aduanas 

Lo. presentes estudios de reforma se han estado realizando durante 

anos i  se recomienda una reordenación de prioridades con el fin de 

apresurar los resultados.    Las reformas deberán tener como meta: 

- Conversión del actual sistema por peso a un plan de tarifas 

por valor. 

- Adopción de un código internacional aceptado de clasifica- 

ción de bienes (por ejemplo B.T.N. ó S.I.T.C.). 
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Actualización de loa esfuerzos de capacitación de mano de 

obra. 

Personal profesional adecuado en todos los puestos. 

Modernización de las instalaciones y equipo, y eliminación 

al máximo del papeleo. 

Deberé darse consideración especial y ayuda a los exporta- 

dores en todas las medidas de reforma. 

3.1.9. Oficina de Correos 

Se recomienda realizar un estudio concienzudo de la estructura 

y operaciones de la oficina de correos.    Tal estudio examinará 

específicamente la posibilidad de establecer una autoridad pro- 

fesional autónoma de correos para mejorar la actual calidad 

inadecuada de servicios prestados y definir las áreas de res- 

ponsabilidad del servicio de correos. 

3.1.10. Código de Servicio Civil 

Deberán intensificarse los presentes esfuerzos dirigidos a una 

reforma administrativa de la estructura del servicio público, 

para obtener resultados.    Los esfuerzos tendrán como meta, 

entre otros, los siguientes objetivos: 
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Un« clara separación del cuerpo del servicio público, 

de las posiciones reservadas a los funcionarios nombrados 

por razones políticas. 

Una definición de cada área de agencia pública de exclusiva 

responsabilidad. 

Asegurar el carácter profesional y desinteresado del cuerpo 

de servicios públicos a todos los niveles. 

3.1.11.       Centros de Investigación y Desarrollo Industrial 

La escasez de centros de investigación y desarrollo industrial 

en los trópicos, da a Venezuela la excelente oportunidad de 

desarrollar una ventaja relativa real para sus industrias de 

exportación, mediante el establecimiento de centros de investi- 

gación industrial y desarrollo de exportaciones en las áreas 

siguientes: 

Procesado de Alimentos 

Metales y Minerales no ferrosos 

Productos Farmacéuticos y Químicos 

Tales Centros cumplirán las siguientes funciones principales 

orientadas hacia la exportación: 
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Adaptación de productos modernos y procesos, a las 

condiciones tropicales. 

Desarrollo de los artículos de exportación basado en 

los abundantes recursos naturales de Venezuela. 

Producción piloto a escala, para el mercado extranjero 

probando productos nuevos o modificados. 

3.1.12.      Impuesto a la Renta a Bnpresas 

Con el fin de respaldar el crecimiento de grandes entidades 

industriales corporadas, la actual estructura del impuesto a 

la renta a empresas deberá ser reemplazada por un índice de 

impuesto a la renta a empresas único. 

A los  costos de inversión y de operación en industrias de 

exportación, se les asignarán beneficios especiales que 

incluyen: 

Aceleradas concesiones  de depreciación para la construcción, 

maquinaria y equipo. 

Los estudios del mercado extranjero y las misiones de ventas 

deberán ser permitidas  como gastos comerciales deducibles. 

Los costos de capacitación de la mano de obra serán completa- 

mente deducibles, a índices predeterminados por empleado, de 

cada caregoría industrial. 
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3.1.13.      Futrí» Laboral 

IHCE deberá iniciar, con la participación de la industria, 

programa! de capacitación vocacional para mano de obra 

calificada y de supervisión. 

Deberá mejorarse la instrucción de lenguas extranjeras en 

Venezuela, y expandirse a todos los niveles escolares. 

Deberán ser liberalizadas las restricciones de inmigración 

concernientes a profesionales escasos. 

3.I.IU.       Oficina Nacional de Estadísticas 

Se recomienda una temprana reforma para modernizar y unificar 

datos estadísticos oficiales que reúnen análisis y actividades 

de publicación.    Con el fin de proporcionar al planificador 

datos dignos de confianza, todas las actividades oficiales de 

esta área serán de la exclusiva responsabilidad de una Oficina 

Nacional de Estadísticas separada, que será dirigida y equipada 

con profesionales bien calificados.    Con el establecimiento de 

dicha agencia todos los datos oficiales actuales, que reúnen las 

actividades de varios ministerios, deberán ser gradualmente 

absorbidos. 
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3.1.15*      Liberalix»cion de Importación 

Las políticas proteccionistas son especialmente dafiinas  al negar 

a «portadores potenciales, la importación de materia prima y 

materiales intermedios en calidad, variedad y precios necesarios 

para la fabricación competitiva de productos de exportación.    Se 

recomienda,  aparte de la reforma de políticas proteccionistas, 

permitir lo más pronto posible, la importación de artículos 

vitales  que permitan a tan variadas industrias como del  calzado, 

textiles y productos mecánico-metalúrgicos, ser exportados casi 

inmediatamente.    Se necesita urgentemente un enfoque  flexible y 

ad hoc en el cual el Departamento Económico del I.CE.   decida el 

asunto.     El Decreto Presidencial No.  803 podrá ser utilizado con 

este propósito. 

3.I.16.       Licencias de Exportación 

No se exigirá a los exportadores obtener licencias de exportación. 

(Los artículos  cuya exportación está prohibida ciertamente no 

necesitan tales documentos de exportación).    Las exportaciones 

estarán sujetas a un chequeo físico al azar en el terminal de 

exportación y en el extranjero por oficiales que aseguren la 

veracidad de los documentos de embarque. 

Todas las exportaciones deberán registrarse con fines 

estadísticos. 



t 





1.0 

I I.I 

1125 | 

H     ill J 5 

122 

20 

18 

14   i 1.6 



3/22 

3.1*. Farmacéutica» 

3.^.1.        Integración Vertical 

La industria farmacéutica debe prepararte para la exportación, 

la cual es un elemento integrado, en cuanto a lo requerido para 

•u propio desarrollo y crecimiento. 

Los principales pasos hacia esta meta son: 

Intensificar la producción de materias primas locales. 

Establecer centros de investigación aplicada y desarrollo. 

Mejorar la eficiencia productiva a través  de incentivos 

directos  (normas de producción y premios), mecanización 

y automatización para reducir los altos costos laborales 

y los gastos administrativos. 

II Gobierno, por su parte, debe contribuir a la realización de 

estas metas implementando políticas adecuadas, v.g.: 

Alentar a empresarios para encarar proyectos químico-farmacéuticos. 

Podría ser en forma de créditos de inversión a bajo interés y 

protección administrativa temporal para el mercado local,condi- 

cionados a la consecución de niveles de exportación especificados. 

Generación de presión económica para inducir la producción local 

de productos químicos básicos inorgánicos y orgánicos. 
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3.^.2.        Precios de Materialts 

EL Gobierno debería asegurar que los precios de las materias 

prisas de producción local que se destinen a la producción para 

exportación, sean iguales o menores que los precios de esos 

sismos materiales en el mercado internacional. 

3.1».3.       Leyes de Patentes 

Las leyes de patentes venezolanas deberían ser modificadas en 

orden de proteger los resultados de la investigación aplicada 

y desarrollo, lo cual es esencial para el éxito a largo plazo 

de esta industria. 

3.1*.1*.        Investigación y Desarrollo 

El Gobierno debería sostener financieramente  (hasta el 50$), 

expensas de investigación en el sector privado durante varios 

años; un centro de investigación y desarrollo apropiado puede 

•horrar costos, coordinar esfuerzos, y acelerar actividades. 

Un tal centro puede asimismo contribuir con el equipamiento, 

fuentes de investigación potencial y saber existente en insti- 

tutos científicos  del Estado y universidades, para propósitos 

de desarrollo industrial.    Esto podrá conseguirse solamente si 

la comunicación entre el Gobierno y la industria es matenida y 
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mejorada.    La autoridad competente puede tomar la iniciativa 

participando dt los coetos da investigación «n proyectos pro- 

puestos . 

EL Gobierno, a través da la asociación de fabricantes dal ramo 

(CIFAVE), participaría en la selección y financiación de pro- 

yectos de investigación buscando aprovechar los abundantes 

recursos naturales de Venezuela. 

3.^.5.        Mano de Obra 

H Oobierno debería iniciar y participar en programas d« entrena- 

miento para personal profesional y administrativo de la industria. 

Compañías de capital extranjero deberán ser requeridas para emprender 

un bien definido programa educacional y de entrenamiento para su 

personal local, incluyendo la asignación de personal Jerárquico local 

para largos períodos de práctica de trabajo en las casas matrices y 

otro tipo de operaciones en el extranjero. 

La meta de esta política será que la gerencia de estaa  compañías 

se componga totalmente de personal local dentro de un período 

especificado de tiempo. 
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3.i».6.       Control de Precios 

Il control de precios existente para los productos deberá ser 

gradualmente reemplazado a fin de exponer la producción local 

a la competencia extranjera.    Tal política no solo asegurara 

amores precios, sino también resultará en una más competitiva, 

y por lo tanto, eficiente pauta de producción; y en una más 

cuidadosa búsqueda de materias primas económicamente asequibles, 

y de sustitución de importaciones.    Al exponerse a la competencia 

•xterna el potencial exportador de esta industria, se verá in- 

centivado; por ejemplo, compitiendo contra los mismos productores 

•n el extranjero. 



i/*s 

3,5. Textile« 

Las siguiente« recomendaciones h«n sido ordenada« aproximada- 

•Mt« en orten descendente de urgencia e inmedietei de impacto. 

Tota* debiera« «er implemented«* a la brevedad posible. 

3.5.1. Promoción de la Exportación 

La industria con apoyo del I.CE. debiera desarrollar investiga- 

ciones de marcamo, información sobre »odas y servicios de pre- 

dicción de colores. La participación en ferias foráneas, exhi- 

biciones, desfiles y mercado« de roda«, así cono la apertura de 

salones de exposición en centros de compras tales como Nueva York, 

Londres, París y otros lugares debieran ser estudiados e imple- 

mentados cooperativamente o por firmas individuales con apoyo 

gubernamental. 

3.5.2. Escuela de Diseñe 

Una escuela textil de disello de mod*« debiera ser establecida de 

•cuereo a un estudio detallado de su estructura, financiación, 

curriculum, etc.    In cualquier caso, tal ventura requeriría apoyo 

industrial y gubernamental a largo plato, cooperación e interés. 

La línea divisoria entre adiestramiento técnico y de moda« no 

«•»«ría privar a tal institución «1 tomar a su cargo curso« de 

adiestramiento vocación al para mano de obra semi-««peci alnada. 
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3.5.3.        Profesionales 

Huta que profesionales adiestrados sean obtenibles de fuentes 

locales, profesionales extranjeros debieran ser permitidos en el 

país por períodos  limitados de tiempo.    Tal programa debiera ir 

aparejado con estudios en el extranjero y un programa de adiestra- 

miento en casas  de modas extranjeras para talentos venezolanos 

prometedores. 

Ingenieros textiles y gerentes debieran ser preparados por medio 

de cursos especializados en departamentos de instituciones uni- 

versitarias existentes. 

3.5.1*.        Control de Calidad y Etiquetado 

Standards de producción debieran ser adoptados y hechos obliga- 

torios.    Etiquetado adecuado y exacto debiera ser exigido por 

la ley. 

3.5.5.        Liberalización de las Importaciones 

La liberalización de las importaciones de ciertas categorías de 

materias primas es un pre-requisito vital en esta industria para 

el posible desarrollo de las exportaciones. 
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3.6. Vidrio y Cerámica 

lites recomendaciones se clasifican, por claridad, en cuatro 

artas: 

Iconomía. 

Tecnología. 

Promoción de exportación««. 

Mano d« obra. 

3.6.1.       Iconomía 

COBO política general no se recomienda »eparar a priori 

entre industria» de exportación y lae que no lo »on, dado 

que Juicio« a priori de eat« tipo pueden «er erróneo«i 

mucho del potencial exportador en e«te canco debería 

basarse principalmente en el consumo local de una jran 

porción del producto de estas plantas.    Así, la» polí- 

ticas deberán ser sostenidas en orden de beneficiar 

todas las líneas en una cierta gama de la producción 

industrial. 

Una política de incentivos a la exportación deberá 

adoptarse de tal modo que haga el exportar más ren- 

table, relativamente, que la venta en el mercado 

interno.    Al mismo tiempo, elevar o mantener la posi- 

ción competitiva de laa exportaciones desde Venezuela por; 
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(a) Medidas dirigidas a reducir los costos de 

producción a través de decisiones  económicas 

y  fomentando un soporte en el campo tecnológico! 

(b) Un sistema impoarcial de subsidios a la exporta- 

ción tasado en el valor relativo del producto 

específico, para la economía. 

Un sistema completo diseñado para alcanzar estas metas 

gradualmente, a través de adecuadas  inversiones, pro- 

tección e incentivos  a la exportación, debe ser imple- 

•entado según las  líneas detalladas  a lo largo de este 

informe. 

Las barreras político-económicas deben ser renegociadas, 

donde  fuere posible, especialmente en un acuerdo comercial 

con los E.E.U.U. 

Cos» medida tempora, los exportadores serían plenamente 

compensados, cuando exporten a los E.E.U.U., por la re- 

cién  impuesta sobretasa a las importaciones en ese país. 

3.6.2.       Tecnología 

Un Instituto Tecnológico de Investigación y Desarrollo 

en el area de las  industrias de minerales no-metalicos 

inorgánicos, debería instalarse con los siguientes 

objetivos: 
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Evaluación tecnológica de los recursos minerales 

locales,  como materias primas para procesos existentes 

o modificados, en el país y fuera de él. 

Desarrollo de nuevos procesos y productos basados 

en materias primas locales. 

Investigación y desarrollo tendiente a hacer avanzar 

el potencial de la industria local. 

Asistir en problemas tecnológicos a la industria. 

tetre las funciones del Instituto se encontrarán: 

- Mantener contacto con organismos  del Estado en 

cuestiones  relativas a estas  áreas especializadas, 

incluyendo la elaboración de normas y controles 

de calidad. 

Actuar como contraparte tecnológica, en ciertos 

proyectos de productividad industrial, tratados 

por otro organismo, cuando tal contraparte tecno- 

lógica sea requerida. 

• Trabajar en proyectos alentados por la industria, 

actividad que debe ser especialmente apoyada. 
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Il Gobierno deberá alentar investigación y desarrollo 

•n la industria, sea en laboratorios industriales o 

en cualquier otro laboratorio.    Por ejemplo, sosteniendo 

aún sobre la base de un fondo común con las organiza- 

ciones  industriales,  o quizá asociado en estudios de 

productividad o tecnología puras. 

La instalación y las  actividades de asociaciones 

industriales será alentada. 

Las siguientes  funciones deberían ser, por lo menos parcialmente, 

soportadas por el Gobierno: 

Biblioteca y servicio  informativo sobre exportación, 

desde el punto de vista técnico y comercial; padrinazgo 

de proyectos industriales de investigación y desarrollo 

común a un grupo de ramos; promoción de la exportación, 

y entrenamiento. 

Una forma de financiar las actividades antes mencionadas es 

establecer un fondo formado con tributos a los productos 

vendidos en el mercado interno. 

3.6.3.        Promoción de la Exportación 

- Información sobre comercialización deberá ser reunida 

y distribuida entre los funcionarios de la industria. 
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3.1.17.      Decroto Presidencial Ho. 803 

Podrí« utilizarse el Decreto Presidencial So.  803 que proaueve 

1« exportación, (ver Decreto agregado), en la iaplenentacioa 

de suchas de las recoaendaciones presentadas en este informe. 

Deberá ser responsabilidad del ICE usar el Decreto Presidencial 

So. 603 tanto coso sea posible con este propósito. 
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Misione« de exportación y caapafias deberán ser organi- 

zadas por el I.CE., asistidos por los agregados comer- 

ciales de las embajadas de Venezuela, en cooperaci6n 

con la asociación de industrias y/o compañías  indivi- 

duales, como se remarca en todo este informe. 

Asistencia y sostén financiero para estudio de mercado 

individuales será provista a través del I.CE. , espe- 

cialmente en las primeras  etapas del desarrollo de las 

exportaciones. 

Normas de calidad de exportación que serán rígidamente 

controladas por una agencia especializada industrial- 

gubernamental. 

Los fletes marítimos de acuerdos de compañías son sensi- 

blemente altos.    Se recomienda considerar favorablemente 

la posibilidad de organizar una alternativa a estos 

precios con un programa de navegación regular. 

3.6.U.        Mano de Obra 

Se recomienda que el INCE financie los costos de entrenar perso- 

nal técnico venezolano en plantas en el extranjero y en escuelas 

en cooperación con la industria. 
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3.T. El Cuero y sus Productos 

St recomienda que el Gobierno implemente una política de 

liberalización de las  importaciones de materias prima« para 

la industria del calzado y artículos  de cuero.    Se subiere 

hacerlo gradualmente,  dentro de un plazo de cinco o diez años. 

Tal política expondrá a los fabricantes locales a la competencia 

por precio y calidad, y el ramo del calzado dispondrá de una 

más amplia gama de materias primas a menores precios. 

3.7.1.        Curtiembres 

A fin de proveer a las curtiembres con cueros  de calidad, 

es necesario iniciar un programa de educación y entrena- 

miento para mejorar el cuidado de los rebaños,  proteger 

la calidad de los  cueros crudos y reducir las enfermedades 

y daño físico de la piel. 

Debería permitirse una importación creciente de cueros 

crudos. 

El Gobierno debería iniciar y sostener la retención de 

técnicos extranjeros en el país, para proveer a las 

curtiembres de pericia y tecnología actualizada. 
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11 Gobierno debería ampliar las actividades del instituto 

d« normas existente, COVENIN, con el proposito de fijar 

standares para diferentes  calidades de cuero y otros 

artículos de la industria.    Estas calidades se controlaran 

periódicamente. 

Con propósitos de exportación, muchos países exportadores 

establecen un instituto de control de calidad para el 

producto exportable.    El objetivo de este  instituto será 

crear en el exterior una imagen positiva para el artículo 

"Hecho en Venezuela", y de proteger a la industria de los 

exportadores  irresponsables. 

3.7.2.       Calzado y Artículos de Cuero 

Se fomentará un programa de entrenamiento gerencial para 

mejorar el planeamiento,  la eficiencia, los costes, el 

control de calidad, etc. 

El Gobierno debería iniciar y soportar una política que 

aliente a pequeñas empresas a fusionarse dentro de unidades 

productivas mis grandes. 

El Gobierno debería estimular una política cuyo objetivo sea 

la creación de cadenas de negocios para la venta de calzado 

local.    Esto llevaría a mejorar la eficiencia productiva. 
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Se recomienda permitir importaciones competitivas de cuero 

y materiales auxiliares para el calzado.    Aparte de las 

ventajas antes  citadas,  los  fabricantes ganarán así expe- 

riencia en el uso de nuevos materiales,  como substitutos 

sintéticos de capelladas,  forros y suelas. 

El Gobierno debería asistir a las tres asociaciones de 

fabricantes de calzado,  a establecer una organización 

orientada hacia la exportación, que los reúna en orden de 

facilitar la cooperación entre la industria y el Gobierno 

(ICE), en el terreno de la exportación.    Tal organización 

podría emprender,  con asistencia del ICE,  y en estrecha 

cooperación con los agregados comerciales  en el extranjero, 

participación en  ferias y exhibiciones, organización de 

misiones exportadoras y mantener exposiciones permanentes 

en centros  internacionales de comercialización. 

El ICE debería asistir a la asociación de  fabricantes en la 

contratación de expertos en calzado y artículos de cuero, 

en las áreas de manufactura y comercialización. 

El Gobierno debería alentar y sostener a la industria para 

establecer un centro de diseño de calzado y artículos de 

cuero que fomente y prepare Jóvenes talentos para la indus- 

tria.    Tales esfuerzos deberían ser planeados e incrementa- 

dos en cooperación con la industria textil y del vestido. 
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(Tal centro de diseño podría convertirse en un Centro de 

la Moda a escala latinoamericana). 

Para mejorar la posición competidora de los productos vene- 

zolanos en el exterior, se recomienda alentar al exportador 

con incentivos monetarios. 

Se estima que para la industria del calzado, el incentivo 

podría ser del orden de 1 a 1,5 Bs.  por cada dolar ganado 

en exportación.    Este incentivo estará sujeto a revision 

periodica en cuanto a efectividad y adecuación. 

El Gobierno debería mejorar y simplificar los procedimientos 

de exportación. 

Deberá requerirse de importadores y representantes de maqui- 

naria extranjera que mantengan un adecuado stock de repues- 

tos en Venezuela. 
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3.8. Industria Maderera 

3.8.1.   General 

Todas las exportaciones de la industria de la madera deberían 

estar basadas en incentivos monetarios otorgados en relación 

a las divisas extranjeras ganadas por el valor agregado local, 

como compensación por el alto costo del trabajo y la insufi- 

ciente infraestructura de la economía venezolana. 

Los organismos del Gobierno, especialmente el Ministerio de 

Agricultura y el Laboratorio Nacional de Productos Forestales 

deberían continuar su estudio y evaluación de maderas locales. 

Pero estos resultados deben estar disponibles para la industria. 

Los exportadores deben ser provistos de materiales locales e 

intermedios en cantidad y a precios internacionales. 

El Gobierno (INCE), en cooperación con la asociación de fabri- 

cantes deberá implementar nuevos programas de entrenamiento para 

obreros capacitados en la industria maderera, como así entrenar 

e instruir personal gerencial competente. 

St recomienda que las barreras aduaneras a la importación sean 

reducidas para permitir la entrada de productos de alta calidad, 

a fin de crear la emulación por competencia de la industria 

local, y reducir los márgenes de beneficio. 
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Préstamos para capital de trabajo a bajo interés deberán 

proveerse a loe exportadores. 

El Instituto de Normas (COVENIN) deberá crear standards para 

los productos madereros locales, intermedios y finales. 

Los fletes para productos de madera voluminosos, para expor- 

tación, deberán reducirse. 

3.8.2. Terciado 

A fin de utilizar la madera de alta calidad del Orinoco, se 

recomienda estudiar en breve la factibilidad de establecer una 

industria de terciado moderna, orientada hacia la exportación, 

en esa región, como parte de un gran complejo maderero. 

3.8.3. Placas Prensadas 

Aparte de todas las otras medidas de fomento a la exportación, 

esta industria debería obtener fletes marítimos bajos para 

penetrar en mercados vecinos. La exportación indirecta sería 

factible si la industria del mueble fuera provista de placas 

prensadas a bajo precio. Esto podría beneficiar a ambas 

industrias. 
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3.8.1*.   Muebles 

Il I.CE. debería establecer un departamento del mueble a fin 4« 

provetr estudios de mercado básicos y evaluación económica, para 

la producción de exportación de la industria existente. 

Prístanos a largo plazo y bajo interés deberán otorgarse a las 

fábricas medianas y grandes para permitir la modernización de 

sus instalaciones. 

Se requiere estímulo oficial para inducir a la participación 

en ferias y exhibiciones en el extranjero. 

Deberá permitirse la importación de accesorios modernes. 

3.8.5.   Productos Especiales 

Se recomienda un estudio de largo alcance que llevaría a cabo 

el Laboratorio Nacional de Productos Forestales de Mérida, a 

fin de encontrar maderas exportables adicionales. 

Se recomienda proveer toda ls asistencia a fin de fomentar la 

exportación promisoria de chapas, parquet, terciados y otros 

ítems de maderas decorativas tropicales exóticas. 
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3.9. Industrial Mecánico-Metalúrgicas 

3.9.1.        (tonerai 

St recomienda que todas las materias primas para la 

producción de exportación sean obtenibles para los 

•anufacturadores de productos metalúrgicos a precios 

internacionales. 

Nano de obra altamente especializada para la industria 

debiera ser adiestrada lo más pronto posible. 

La importación de partes y componentes para propósitos 

de exportación debiera ser permitida en los casos en 

que el componente local no alcanza a cumplir con las 

especificaciones del mercado exportador. 

Uh laboratorio mecánico-metalúrgico debiera ser agregado 

al Inatituto de Normas existente, para asistir en los 

eifuerzos de control de calidad y asesorar a las indus- 

trias. 

Debería asistirse a ferias locales e internacionales, y 

organizarías para promocionar las exportaciones. 

La industria debiera ser asistida en la emisión de 

catálogos de sus productos en varios idiomas. 
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3.2. Industria de la Alimentación 

3.2.1.        General 

A toda« la» exportaciones de alimentos procesados deberían con- 

ctderse un incentivo monetario para aumentar la competencia de 

precios basándose en el precio en moneda extranjera ganado por 

el valor local agregado. 

Se recomienda que todas las autoridades relevantes cooperen en 

el desarrollo de la producción industrial, que tiene como meta 

proveer a la industria del procesado de alimentos, suficientes 

cantidades de materia prima a precios y calidad adecuados. La 

ayuda oficial deberá incluir inicialmente subsidios para la 

producción agrícola. 

Los standards de calidad de los alimentos deberán definirse e 

implementarse con el fin de aumentar las exportaciones. 

Deberá proveerse a los terminales aéreos y marítimos, de 

instalaciones de almacenamiento refrigerado moderno apropiado, 

a continuación de un análisis detallado de la situación. 

Deberá permitirse la importación de materias primas libres de 

impuesto para la producción de exportación. 
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3.9.2-        Partes Automotrices 

S« recomienda continuar la implementaci6n de regulaciones oficia- 

les en vigencia, y nuevas que rigen a la industria del ensamblaje 

automotriz  (en el presente no parecen factibles exportaciones eco- 

nómicamente competitivas). 

3.9.3.        Línea Blanca (Electro-Domésticos) 

Las recomendaciones generales que se aplican para la industria 

mecánico-metalúrgica toda, se aplican también en este caso. 

3.9.1*.        Productos de Acero Inoxidable 

Medidas y políticas gubernamentales, v.g. préstamos, concesiones 

de depreciación acelerada, y adiestramiento de mano de obra, 

debieran ser puestas en marcha para asistir y fomentar el desa- 

rrollo de esta industria. 

II desarrollo debiera ser estimulado en dos líneas: 

Industrias de equipos de procesamiento. 

Industrias de artefactos del hogar. 
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3.9.5. Productos de Aluminio 

Política« y medida« gubernamentales debieran apoyar ti desarrollo 

de esta industria en dos áreas: 

Ampliando la gama y el tamaño de las funciones y nuevos 

productos de aluminio. 

Desarrollo de nuevos productos de acero y acero inoxi- 

dable. 

3.9.6. Ventilación y Acondicionamiento Industrial de Aire 

La capacidad en desarrollo, de manufacturar torres de acero para 

enfriamiento de agua,  debiera ser apoyada. 

3.9.7. Otras Industrias Mecánico-Metalúrgica« 

Industrias modernas de una curva de demanda creciente tanto en 

el país como en el extranjero, que debieran ser fomentadas en 

Venexuela luego de cuidadosos estudios incluyen: 

(1) Industrias de herramientas perforadora« y de preciaión 

en acero. 

(2) Industria« de herramientas de preci«i6n cubiertas de 

diamante (conjuntamente con el desarrollo de la indus- 

tria del pulido de diamante). 

(3) Industria« de motores eléctrico« - exi«ten ya induatrit 

locales que podrían abastecer parte de los componentes, 
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3.10. Proyectos Recomendados 

3.10.1.      Introducción 

Con #1 fin de facilitar 1» implement»ei6n de los proyecto! 

recomendado!, los sumarios se dividen en cuatro categorías, 

a saber: 

Bapresas industriales:    Estos proyectos son de interés 

para inversionista» gubernamentales y particularee, y debe- 

rían dejar ganancia» después de una implementación apropia- 

da.    Los propuesto»  estudios de factibilidad están destina- 

dos a comprobar el óptimo modo de implementarlo» para ase- 

gurar resultados tempranos positivos, y la eficiente utili- 

zación de los recursos naturales de Venezuela, para obtener 

el valor agregado local mis alto posible, en vista de las 

condiciones del mercado mundial. 

Infraestructura pública:    Los proyectos recomendados en esta 

categoría han sido Juzgados como de interés vital en el 

desarrollo de las exportaciones de Venezuela.    En todos los 

casos, las organizaciones propuestas no son nuevas.    La 

implementación comprenderá, en cada caso, la consolidación 

¿t IM actuales organizaciones que están trabajando inde- 

pendientemente, sin la requerida coordinación y una autoridad 

centralizada necesaria para obtener »1 nivel requerido de 

ejecución. 
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Inititucionet pública«:    Las  instituciones tratadas en esta 

categoría son en su mayoría nuevas, tanto en términos de 

estructura como función.    En otras palabras, a pesar de que 

existe obviamente una necesidad,  prácticamente ninguna empresa 

pública o privada es activa en este campo. 

Evaluación de Exportaciones - Análisis Sectorial.     Se reco- 

mienda dirigir estudios, similares al presente examen, a seis 

sectores adicionales. 

3.10.2,,      Empresas Industrialts 

Madera Tropical 

Productos:     Inicialmente, la empresa propuesta fabricará madera 

laminada,  chapa y parquet de alta calidad. 

Materia Prima:    La madera tropical de alta calidad •» a menudo 

única y siempre de alto valor decorativo.    Se requerirán troncos 

seleccionados para obtener tal madera,  salvo cuando esté desti- 

nado a la producción de pulpa. 

Ubicación:    Siguiendo un análisis cuidadoso de la información 

existente de investigaciones anteriores de la F.A.O.  y visita« 

en el lugar de expertos de I.D.C., la primera empresa deberá 

localizarse en algún lugar de la región de la Guayana.    A la 

larga, podrán establecerse operaciones similares en la región 

de Los Andes. 
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Objetivo;    El propuesto estudio de mercado está diseñado para 

verificar la aceptación, volumen y precios de los productos 

«numerados, así como también productos adicionales basados en 

la misma materia prima,    El tamaño, plan y estructura de comer- 

cialización de la firma propuesta, se decidirá de acuerdo a los 

resultados de las pruebas de mercado. 

Pulido de Diamantes y Joyería 

Productos;    Diamantes pulidos industriales y decorativos!    Joyas 

compuestas de metales preciosos con piedras preciosas y semi- 

precíosas. 

Materias Primas:    Piedras preciosas y semi-preciosas de Venezue- 

la;    metales preciosos de fuentes comerciales. 

Ubicación:    El proyecto será implementado en Ciudad Bolívar, 

litado de Bolívar, en proximidad a las fuentes de diamantes y 

piedras semi-preciosas* 

Objetivo:    El proyecto propuesto está destinado al desarrollo de 

una industria de trabajo intensivo especializado, orientado hacia 

la exportación y mercados turísticos,    Este fin será obtenido en 

•1 desarrollo paralelo de una escuela de pulido de diamantes y 

Joyería, que servirá como un núcleo para el desarrollo de nume- 

rosas empresas particulares en esta área. 
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3.10.3.      Infraestructura Public» 

Autoridad Nacional de Puertoi 

Lai presentes condiciones en loi puertos marítimos y aeropuertos 

internacionales de Venezuela presentan una barrera significativa 

para el transporte de mercaderías en el comercio internacional. 

El desarrollo de la exportación se veri retrasado y aún mutilado 

si no se toman las medidas correctivas lo mis pronto posible, para 

facilitar el movimiento de salida de mercaderías de Venezuela. 

En vista de las condiciones competitivas prevalecientes en los 

mercados internacionales, los exportadores venezolanos no pueden 

ponerle el hombro realísticamente a la carga extra que significa 

tener que luchar para exportar, por las instalaciones inadecuadas, 

tanto en términos de instalaciones físicas, como en estructuras 

que caracterizan las actuales condiciones de los terminales vene- 

lolanos, tanto marítimo como aéreo.    Detalles referentes a la 

imperfección de las condiciones existentes, ver el presente 

estudio Volumen I, Capítulos 2.1., 3.1., U.I.3., U.2.7. y U.U.2. 

Objetivo:    El «studio propuesto por un grupo de expertos está 

destinado a la preparación de un plan maestro comprehensivo y 

detallado para la reorganización de la administración de 

puertos, bajo una autoridad ejecutiva nacional profesional. 
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Este estudio, adamas, detallará la modernización que se requiere 

de las instalaciones y estructura de puertos, y proveerá todas 

las estimaciones de presupuestos necesarias, así como también 

posibles esquemas de financismiento. 

Autoridad de Aduanas 

Como se ha detallado en este sstudio en el Volumen I, Capítulos 

2.1., 3.1., U.I.U., U.2.8., y U.U.3,  los actuales esfuerzos para 

la modernización de la oficina de aduanas de Venezuela son 

inadscuados, tanto en términos de plan y velocidad de implementa- 

ción. 

Una eficiente implement ación de las necesarias reformas, requerirán 

los servicios de un grupo de expertos del exterior que tengan expe- 

riencia en los varios aspectos de las operaciones modernas de adua- 

nas, incluyendo: 

Códigos de Clasificación Internacionales 

Ley Internacional de Aduanas 

Procesado Electrónico de Datos 

Asesoría de Administración 

Oficina de Correos 

Como se detalla en este estudio en el Volumen I, Capítulos 

2.1., 3.1., U.I.5., U.2.9. y U.U.U., las presentes estructura« 
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e instalaciones de la Oficina Nacional de Correos de Venezuela 

•on inadecuadas y retrasan el desarrollo de las actividades de 

exportación. 

Se indica una reforma destinada al establecimiento de una moderna 

Corporación de Correos. El estudio propuesto examinara la posi- 

bilidad de una Corporación de Correos en el contexto venezolano y 

proveerá un detallado plan maestro para mejorar los servicios 

postales en Venezuela. 

El estudio deberá incluir planes detallados de capacitación para 

la especialización profesional de ingenieros y administradores 

postales y de comunicación, en Venezuela y en el exterior. 

Oficina Nacional de Estadísticas 

La falta de una Oficina Nacional de Estadísticas en Venezuela, 

conjuntamente con la variedad de estadísticas que se reúnen en 

varios ministerios, crea una situación corriente que se caracte- 

riza por la escasez crónica de información de fiar sobre la ac- 

tividad de Venezuela en las esferas sociales, económicas y otras, 

así como el derroche de fondos para la recopilación de datos 

oficiales y esfuerzos de análisis. (Para mayor detalle ver en 

este estudio Voliten I, Capítulos 2.1., 3.1., U.I.2., 4.2.11*. t 

y U.U.I.). 
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Objetivo:    El plan propuesto esta* destinado a facilitar el esta- 

blecimiento de una Oficina Nacional de Estadísticas única, a 

nivel de la Presidencia de la República.    Esto eliminará la du- 

plicación de esfuerzos,  derroche de recursos oficiales, y 

resultará en el aprovechamiento de información confiable acerca 

de la actividad economica,  social y cultural de Venezuela. 

Habrá que tener mucho cuidado al proyectar un plan que permita 

•1 desarrollo de un grupo profesional para dirigir tal Oficina 

Nacional de Estadísticas y una eventual eliminación de esfuerzos 

oficiales similares a los diversos niveles ministeriales. 

Instituto de Normas y Control de Calidad 

Loa actuales esfuerzos oficiales en el campo de definición de 

standards y control han resultado incompletos en muchas áreas 

vitales y relevantes al desarrollo de las exportaciones de 

Venezuela.     (Para detalles ver este estudio Volumen I, Capítulo« 

2.1.. 3.1., U.Í.6., U.2.6., y U.U.5.). 

Objetivo:    Se requiere un plan para determinar la más eficiente 

•locación de recursos obtenibles con el fin de asegurar el 

ripido desarrollo de un código comprehensivo de normas para cada, 

categoría industrial.    Además, es necesario proceder al estable- 

cimiento de un mecanismo que proveerá control de calidad para 

todos los artículos exportados de Venezuela. 
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Instituto dt Co—rcio Exterior 

La eficiente implement«ion de las recomendaciones dt este tstudio 

rtquitre algunos cambios en las herramiantas, métodos y proctdi- 

mientos del Gobierno, destinados a alentar las exportaciones. 

(Para detalles ver Volumen I, Capítulos 2.1., 3.1., U.I.7., 

U.1.12 , U.2.3., U.2.U , U.2.16., U.U.6., U.5.2., y U.6.U.). 

Una adecuada implement ación resultará en la expansión de las 

funciones y responsabilidades para un Instituto de Comercio Exte- 

rior (ICE) reestructurado. 

Modo de Operación      Se recomienda que taltt tsfuerzos de reforma 

t implementación se beneficien de la presencia de uno de los 

expertos extranjeros apropiados a ser destinado por un período 

inicial de dos años en la oficina del Presidente del Instituto 

de Comercio Exterior, 

Reconociendo la limitada autoridad ejecutiva invtstida al I.CE., 

st recomienda además el establecimiento, por un período similar 

de tiempo, de un experto extranjero en promoción dt export aciones 

tn la oficina del Director General del Ministtrio de Fomento, 

lata persona proporcionará el ntctsario respaldo ejecutivo, a 

los esfuerzos del I.CE. 
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D«berá informarte a loa institutos de ensefiania superior de lai 

necesidades y para que ayuden, adiestrando tecnólogos de la ali- 

mentación y otros especialistas que se requieran. 

3.2.2. Confección de Dulces 

La industria deberi ser provista de azúcar a bajo precio que 

permita la penetración competitiva en los mercados extranjeros. 

(Esto podrá incluirse en el plan único de pago de incentivos). 

3.2.3. Procesado de Frutas y Vegetales 

El cultive de materias primas para la industria deberá ser 

ausentado y estimulado, especialmente pinas, parchita, guanábano, 

para los cuales ya existen posibilidades de exportación. 

Deberán realizarse investigaciones y desarrollo con miras a 

aumentar el valor de  frutas y vegetales locales procesados. 

La importación de frutas sobre la base de la exportación de 

frutas por peso, deberá cambiarse a una base ad-valorem y dis- 

minuirla gradualmente. 

3.2.k.        Productos de Mar 

8« recomienda se dé ayuda a la existante Asociación de Fabri- 

cantes de Productos de Mar con el fin de mejorar y modernizar 
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3.10.U.      Instituciones Públicas 

Diseño Industrial y Centro de Capacitación:    La competencia expor- 

tadora en el mercado internacional generalmente incluye una o más 

de las formas siguientes:    precios, calidad y diseño. 

Mientras que se hacen esfuerzos y se planea para el mejoramiento 

de la capacidad competitiva de las exportaciones venezolanas en 

las primeras dos categorías, prácticamente no se ha hecho nada 

para mejorar los niveles de diseño de los productos venezolanos. 

Los esfuerzos en esa dirección no dependen de un sólo esfuerzo 

o ayuda exterior. Los únicos esfuerzos viables en este frente 

deben basarse en el desarrollo del talento del diseño nativo. 

Objetivo:    Se recomienda el establecimiento de un centro de 

capacitación para diseño de productos.    El centro deberá capaci- 

tar graduados de la enseñanza secundaria en un curso de cuatro 

años que será dividido;    durante los últimos dos años, en las 

siguientes categorías industriales: 

Productos de madera 

Productos de metal 

Vidrio y cerámica 

Artes y oficios 

Envases y comunicación gráfica 
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Instituto de Diseño de Modas y Tecnología: El instituto propuesto 

•era similar al Instituto de Diseño de Productos mencionado ante- 

riormente. El area de especialización incluirá: 

Manufactura de telas, tecnología y diseño 

Diseño de modas femeninas 

Diseño de modas masculinas 

Diseño de modas de cuero 

Diseño y tecnología del calzado 

Diseño de productos de cuero 

Comercialización de la exportación del vestuario 

Gerencia de producción textil 

Laboratorio Nacional de Productos Forestales, Mérida: Durante 

los últimos 10 años, el Ministerio de Agricultura y Cría ha 

mantenido un Centro de primera calidad de investigación y desa- 

rrollo de productos forestales en Mérida. Sin embargo, hasta 

ahora, el Instituto no ha beneficiado el desarrollo económico 

de la industria de elaboración de madera en Venezuela. 

Es obvio que el Instituto podría ser una herramienta poderosa 

para el desarrollo de la industria, tanto en términos de tecno- 

logía como en la mejor utilización de los recursos naturales 

del país para beneficio económico de todos los interesados. 
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Producción a escale piloto pare examen del mercado de expor- 

taciones .    Et de importancia para determinar las posibilida- 

des económicas de nuevos proyectos y disminuirá la inversión 

en nueva,» instalaciones de producción para artículos de ex- 

portación no probados. 

Superación tecnológica y asistencia a la industria para 

resolver sus problemas técnicos. 

Puesta al día de conocimientos tecnológicos del personal 

industrial mis antiguo. 

Inspección y definición de uso potencial de los recursos 

naturales del país. 

Producto« Farmacéuticos, Inaecticidas, Pesticidas y Herbicidas 

Centro de  Investigación y Desarrollo Industrial:    El Centro 

propuesto es esencialmente similar en concepción, objetivos y 

modos de operación al antes mencionado Instituto de Metales No 

Ferrosos. 

Materias Piimas Inorgánicas No Metálica» 

Centro de  Investigación y Desarrollo Industrial:    A pe»ar de que 

el MiniBterio de Mina» e Hidrocarburos ha reconocido recientemen- 

te la necesidad de inspeccionar los recursos naturales de Venezuela, 
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en las materias primas para ceramica, vidrio, silicatos, caolín, 

etc., no se ha hecho ningún esfuerzo actualmente en la crucial 

area de definir el potencial industrial y comercial de recursos 

conocidos y nuevos. 

Teóricamente, el Centro propuesto cumplirá funciones similares 

a aquellas de los dos centros mencionados anteriormente. 

3.10.5-      Evaluación de Exportación - Análisis Sectorial 

Se recomienda realizar lo más pronto posible, conjuntamente con 

el Instituto de Comercio Exterior, análisis sectoriales poste- 

riores  similares a éste. 

Las áreas a ser investigadas incluyen: 

Bebidas alcohólicas 

Artes y Oficios - Diamantes y Joyería 

Minerales no Ferrosos 

Petroquímica 

Productos químicos básicos 

Productos eléctricos 
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«/O 

«.2.«. Pinancieaiento de Exportación 

«.2,5. Talento de Di••fio 

i».2.6. Control de Honaas y Calidades 

I». 2.7. Puertos 

«.2.8. Aduanas 

i».2.9. Oficina d« Correos 

«.2.10. Código d« Servicio Civil 

«.2.11. Centrosde Investigación y Desarrollo 

Industrial 

«,2.12. Impuesto a la Ratita a Eapresaa 

i».2.13. Fuerza Laboral 

«.2.1«. Oficina Nacional d« Estadísticas 

1*.2.15. Liberal i z ación de Importación 

I».2.16. Licencias de Exportación 

«.2.17. Decreto Presidencial Bo. 803 

a. 3. Personal 

«.3.1. Sector Publico 

«.3.2. Sector Privado 

«.3.3. Talento de Diselio Industrial 



•/O 

k,k, infraestructura. 

W.k.l. Dato« Estadísticos Oficial«« 

k.k,2. Puerto« 

k.k,3. Aduanas 

k.k.k. Servici01 Postalt« 

«.».5. Instituto d« Romas COVIMI» 

a.*.6. Agencias para la Promoción ds la Exportación 

k.k.T. Medios d« Transporte 

k.k.B. Agencia« de Dtiarrollo Ragionai 

k.k.9, Cantros da Inv«stifaci6n y Desarrollo 

«.5.            Políticas Iconómaca» 

*.5.1. Prottccion 

».5.2. incantivo» » la Exportación 

#.5.3. Propiadad Ixtrsnjara y Conocinitnto Tecnico 

k.l.k. Impuesto a la Renta a E*presas 

k.6. I»plementeciÓn 

#.6.1. General 

k.6.2. Saneili« s 

M.3. Cosjunicacionas 

k.e.k. Mecanismo da Implementaci©» 

«.7. Lista da Visitas da Campo 



k/1 

k.l. 8UMTÍ0 

H.1.1.      Personal, Motivación y Competencia 

Loi funcionario! público» en Venezuela carecen a menudo de la 

conciancia y la motivación requerida para promover y asesorar 

las exportaciones. 

Putito« de corta duración, y 1» carencia da calificaciones 

profesionales adecuadas, a veces son características de la 

dirección de agencias de vitales servicios públicos. 

La mayoría de los negocios particulares  que gozan de altos 

beneficios, estando completamente protegidos, naturalmente 

no tienen ningún interés  en competir en los mercados extemos 

que producen beneficios bajos. 

Prácticamente no se consiguen talentos  capacitados en diseño 

industrial.    Esto es especialmente perjudicial en exportaciones 

potenciales en las siguientes industria«:    Vestido, Ropa de 

Cuero, Calzado, Vidrio y Ceramica, Dia «fio de Envases y Producto«, 

Pulido de Diamantes y Joyería. 
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I*.1.2.    Datos Estadísticos Oficiales 

Ss raro obtener datos  estadísticos dignos de confianza, rela- 

cionados con la economía y sus parámetros, ya que cada Ministerio 

recopila tales datos  independientemente. 

U.1.3.     Puertos 

Las presentes instalaciones y la estructura administrativa de 

los puertos marítimos y aéreos internacionales de Venezuela 

presentan un obstáculo importante en el transporte de bienes 

al exterior.    Una causa primaria es la falta de una autoridad 

única ejecutiva autónoma para operar  los puertos.     Una variedad 

de autoridades equivalentes e incoordinadas en el puerto impiden 

tanto una operación diaria eficiente como un planeamiento de 

desarrollo de largo alcance. 

U.l.U.    Aduanas 

Las leyes de Aduanas,  los reglamentos y los procedimientos tratan 

tanto las importación«« como las exportaciones en forma anti- 

cuada.    Se están considerando reformas en la estructura y en el 

procedimiento.    Sin embargo, parece que estos esfuerzos no están 

de acuerdo con el nivel de prioridad indicado por las condiciones 

actuales, que son inadecuadas. 
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ti procesado, envasado y comercialización de un tipo de sardina 

venezolana de alta calidad para el extranjero.    Deberá alentarse 

a la misma organización para investigar los prospectos de exporta- 

ción de tales productos de alto precio como ostras ahumadas y 

»arisco envasado. 

3.2.5.        Otras Industrias Alimenticias 

Se recomienda expandir la existente industria de aceite comes- 

tible basada en materias primas locales, disminuyendo asi la 

actual importación de aceites comestibles. 

Un proyecto de café instantáneo secado por proceso de congelación 

parece tener buenas perspectivas de exportación y su implementa- 

ción deberá ser estudiada en detalle. 
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U.1.5.     Servicio« Poetale« 

Tal como los Puerto» y Aduana«,  1* Oficina de Correo« propor- 

ciona »u« servicio« vitale« al exportador, de una manera y con 

una lentitud, que a veces perjudican los esfuerzos de exportación. 

Personal profesional inadecuado, una multiplicidad de autoridades 

independientes, presupuestos y conocimientos limitados, se com- 

binan para hacer que este servicio sea poco eficiente. 

U.1.6.      Instituto de Normas COVENIN 

II Instituto Oficial de Norma«  COVENIN en el Ministerio de 

Fomento, se supone fija los standards para cada industria. 

Al tratar de cumplir con esta tarea, COVENIN no ha loirado 

fijar las norma«  adecuadas a la mayoría de la« categorías 

industriales.    Parece que el objetivo de COVENIN no es ade- 

cuado para la tarea, en términos de presupuesto, personal 

profesional e instalaciones. 

U.1.7.      Agencias para la Promoción de la Exportación 

Una multiplicidad de agencia» promotora« de exportación, la 

mayoría de ella« nueva«, demueetran cierto intere« en el tema. 

Por «1 momento e«tas agencia»  «on en »u mayoría independiente« 

y carecen de coordinación.    Son escasos la dirección profesional 

y personal adecuados. 
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k.l.B.     Medi Oí de Transporte 

La capacidad de envío por aire o por mar al exterior se contigue 

físicamente en abundancia.    Sin embargo, debido a la falta de 

dirección imaginativa y costos portuarios elevados, gran parte 

de su capacidad no es aprovechada. 

U.1.9.     Agencias de Desarrollo Regional 

A excepción de la Corporación Venezolana de Guayana - C.V.G.  - 

laa corporaciones de desarrollo regional no parecen haber salido 

más allá del campo de los estudios hacia la acción.    Un gran 

potencial de desarrollo de exportación basado en los grandes 

recursos naturales  en el interior del país merecen algunos 

esfuerzos de implementación por parte de estas organizaciones. 

I*. 1.10.    Centros de Investigación y Desarrollo 

La Joven estructura industrial de Venezuela es aún incapaz de 

soportar la carga de las actividades de investigación y desa- 

rollo aplicadas industrialmente. Los centros de investigación 

y desarrollo auspiciados por el Gobierno podrían proveer a la 

industria venezolana con un margen competitivo en el exterior 

mediante: 
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La adaptación de productos y procesos modernoe a lu 

condiciones tropicales. 

El desarrollo de artículos de exportación basados en 

materia« primas obtenibles localmente. 

La producción a escala piloto para pruebas en mercados 

extranjeros. 

Los centros que beneficiarían la capacitación para la 

exportación de Venezuela    a la larca, incluyen la«  siguientes 

categorías industriales : 

Productos alimenticios procesados 

Metales y minerales no ferrosos 

Productos farmacéuticos e insecticidas 

a.1.11.    Protección 

Bajo las presentes condiciones proteccionistas, la mayoría de 

los esfuerzos gubernamentales para desarrollar las exportaciones 

tienden a fallar.    Una baja gradual y selectiva de los muros 

proteccionistas es un pre-requisito para la implement ación de 

incentivos de exportación efectivos, y otras medidas de promoción. 
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i». 1.12.    Incentivos a la Exportación 

Para mejorar la posición competitiva de los exportadores venezo- 

lanos, el Gobierno deberá dar a cada exportador una subvención 

monetaria por las exportaciones realizadas.     Este incentivo 

deberi ser revisado periodicamente para ajustar su conveniencia 

y efectividad.     El índice para cada categoría de productos deberíi 

basarse en el valor local  agregado del  artículo exportado. 

Con el mismo pago único,  el exportador obtendría todos los otros 

beneficios monetarios gubernamentales  que incluyen:   devoluciones 

de derechos sobre materias primas e intermedias, cargos portua- 

rios, costos reducidos de envío, etc. 

U.1.13.    Propiedad Extranjera y Conocimiento Técnico 

Uno de los factores que más  seriamente limitan el desarrollo de 

la exportación de las industrias de buen nivel tecnológico es 

la pertenencia a extranjeros de las instalaciones de fabrica- 

ción y/o conocimiento. 

Por el momento, no hay controles o medidas del Gobierno para 

limitar el efecto negativo de las restricciones de exportación 

asociadas con tales propiedades extranjeras. 
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4.I.IU.    Impuesto a la Renta a Empresas 

El actual impuesto a la renta a empresas induce la formación, 

real y legal, de capacidad productiva fragmentada. Para com- 

petir en el extranjero, la escala es una ventaja. 

U.1.15.     Implementación 

Este estudio sería una pérdida de esfuerzo, si no fuera seguido 

por una implementación enégica: 

Para asegurar la implementación adecuada, deberá designarse 

una agencia ejecutiva única, de preferencia en el I.CE., 

con un consultor experimentado de afuera. 

La oficina del Director General del Ministerio de Fomento 

deberá tener un asesor de exportación de afuera, adicional, 

para asistir al I.CE.  con autoridad ejecutiva para la 

implement ac i ón. 

El personal de CORDIPLAN será responsable de controlar el 

progreso de la implementación y su eficacia. 

De esta manera, la implementación será confiada a una terna: 

formulación e implementación del programa: por I.CE.; colabora- 

ción con capacidad ejecutiva:  Ministerio de Fomento; y CORDIPLAN 

revisando los resultados, proveyendo control objetivo y actua- 

lización con el fin de tomar medidas correctivas y modificaciones 

oportunas. 
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k.2. Recomendaciones 

La« siguientes recomendaciones no están arregladas en ningún 

orden descendente de importancia;    todas son importantes para 

la obtención del crecimiento de exportación.      Sin embargo, el 

presente orden intenta sugerir un simple orden de prioridades 

en términos de secuencia de  implementación.    Aunque ésto clara- 

mente implica que algunas acciones  son un prerequisito para 

otras, debe enfatizarse que cada una de las medidas  sugeridas 

es suficientemente vital como para justificar su implementación 

lo más pronto posible.     Esto es especialmente efectivo en 

actividades con un período largo de gestación, por ejemplo, 

escuelas vocacionales y de diseño industrial, instituto de normas, 

centros de investigación y desarrollo industrial, etc. 

U.2.1. Implementación 

La implementación de las recomendaciones contenidas en este 

informe requieren la designación de una autoridad ejecutiva única 

responsable. 

Se recomienda confiar esta tarea al cuidado del Instituto de 

Comercio Exterior (I.C.E.).    Con el fin de asegurar una imple- 

mentación eficiente,  deberá reestructurarse el I.CE. y deberá 

integrar todas las funciones oficiales de promoción de exporta- 

ción, según se detalla más adelante. 
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H tufi«!* Mrati sue «1 Director tei I.C.E.  designe, e 1» 

»rsTSéart poi ibit, un consultor externo para asesorar tn la 

Implement ación tei recomendado Programa le Desarrollo te Expor- 

tación (P.D.I.) por un período inicial de dos años. 

Para asegurar el apoyo ejecutivo coordinado en la imple- 

•rotación tel P.D.E., se debería designar un Consultor 

a« Promoción de Exportaciones,  con experiencia, por un 

período inicial de por lo menos dos años, en It oficina 

tel Director Oeneral del Ministerio de Fomento. 

OORDIPLAH deberá encuadrar una política de exportación 

y una sección <iue controle su ejecución.     Esto lo provee- 

rá d«  función supervisors,  incluyendo:     evaluación de 

los resultados reales, en términos de crecimiento de 

•«portaciónj    medidas para retornar la información a las 

ateneiss ejecutivas y análisis de las reformas y modifi- 

caciones que sean necesarias en el Programa de Desarrollo 

4« Exportación. 

I.C.I., en cooperación con la dirección del Ministerio de 

Fommnto y CORDIPLAN, deberá iniciar una serie de seminarios, 

conferencias y planes de publicidad, con miras s crear un 

conocimiento y apoyo de las medidas y alcances oficiales, 

iniciándolo sntre funcionarios públicos,  empezando por arri- 

ba, y más adelante entre la dirección del sector privado. 



u/lo 

U.2.2.   Protección 

La presente política proteccionista debe reformarse para aumentar 

la capacidad competitiva de las industrias locales maduras. 

(Implícita en estas recomendaciones está la renegociación del 

tratado de aduanas de 1939 con los E.E.U.U.).  La protección 

abtoluta debería reemplazarse por tarifas altas, que serán 

reducidas en una forma cuidadosa y selectiva, de acuerdo a un 

programa gradual predeterminado. Para asegurar que se produzca 

el deseado impacto en el aumento de la exportación, la reforma 

de exportación deberá llevarse a cabo por el Departamento Econó- 

mico del I.CE., en estrecha cooperación con el Ministerio de 

Fomento y el sector privado, (es decir FEDECAMARAS). 

En todo caso, los presentes niveles de protección deberían usarte 

como base de negociación con las compañías que poseen extensas 

conexiones comerciales en el extranjero. Se requerirá de tales 

compañías durante las negociaciones con las autoridades, para 

exportar anualmente una parte predeterminada de su producción. 

Si no se alcanzaran los niveles acordados de exportación, deberá 

aplicarse una predeterminada reducción de las medidas protectorat 
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U.2.3.      Incentivos   a 1» Exportación 

COBO la mayoría de los países con conciencia exportadora, 

Venexuela debería adoptar un programa especialmente planeado 

para incentivar la exportación y mejorar su posición competi- 

tiva en el extranjero. 

Los incentivos deberán tomar la forma de concesiones monetarias 

a ser pagadas por el Gobierno al recibir el pago desde el ex- 

tranjero por bienes exportados.    El índice de incentivos será 

fijado, y sujeto a revisiones periódicas, por el Departamento 

Económico del I.CE.,  de acuerdo con el valor local agregado de 

la categoría industrial exportada. 

En el mismo pago, el Gobierno deberá incluir una devolución por 

los impuestos pagados por el fabricante cuando importó la materia 

prima o materiales intermedios usados en la manufactura de los 

artículos exportados.    Esto proporcionará un incentivo suplementario 

al aumento del valor local agregado, suponiendo que la nueva pro- 

tección hará que los artículos locales sean menos caros que los 

artículos importados. 

Los componentes adicionales del pago único deberán incluir un 

reembolso de los costos de puerto y una reducción de los gastos 

de embarque en el extranjero. 
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Deter* examinarte 1» veracidad de loi documentos al azar, dentro 

y fuera del paia. S«r ti «fi do para participar en al programa dt 

iaeemtivoa de exportación dará derecho a la inscripción en el 

I.C.E. Loa exportadores que sean sorprendidos en irregularidades 

•a la aplicación o en fraude abierto, aeran borrados de la lista 

de exportadores, y serin por ello inelegibles para cualquiera de 

loa beneficios de exportación. 

lt.2.W.      Financiasiento de Exportación 

Fara ausentar la capacidad económica para exportar competitiva- 

mente, el Gobierno deberá dar a todos   loa exportadores o futuros 

exportadores, pria tamos de inveraión a largo plazo con bajo 

iateréa y capitalea de trabajo con facilidades de crédito a corto 

plaso. 

Loa préstamos para inversiones estarán condicionadoa al alcance 

A» um volumen de exportaciones predeterminado, absoluto //o 

relativo.    Un fracaao en el cumplimiento    del acuerdo con los 

fiaea predeterminados de exportación deberá imponer un nuevo pago 

por la diferencia del interis (ea decir, bajo interte pagado e 

famicae realea de acuerdo con el mercado). 



3/18 

3.3.    Insecticidas y Pesticida* 

3.3.1.   Mano de Obra 

Uno de los mas serios problemas que afectan a la industria 

venezuelana de insecticidas y pesticidas es la falta de 

especialistas calificados. 

Esta escasez de especialistas profesionales como ser 

químicos, ingenieros químicos, ingenieros de proceso y 

entomólogos, puede ser aliviada por las universidades 

venezolanas en cooperación con la industria y sostén 

por parte del Gobierno, (es decir, el INCE). La ins- 

trucción de tales especialistas para la industria puede 

ser encarada por medio de proyectos especiales y trabajos 

de investigación de estudiantes y graduados. 

En todos casos, la investigación debe asentarse en el terreno 

específico de insecticidas y pesticidas, y dirigida a resolver 

los reales problemas industriales. 

Para personal técnico de supervisión deberían organizarse 

cursos en disciplinas generales y específicas. Estos 

cursos pueden ser organizados por el Gobierno, universidades 

o instituciones especiales. En cada caso, los programas 

deberán coordinarse con la industria. 
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H eredito de capital de trabajo seri dado al presentar las 

ordenes escritas de los clients» en el extranjero.    £1 crédito 

podrá ser por hasta ima susta del 15% del valor de la orden. 

Deserà ser a interfs bajo, y sera reembolsadle al recibir el 

pago del extranjero.    In todo caso, tales prestamos deberán 

ser por seis sveses y renovables por un período igual.    El 

eredito de capital activo a largo plazo, deberá darse cuando 

se demuestre que dará una ventaja competitiva para asegurar 

la orden. 

«.2.5.      Talento de Disefío 

H mejoramiento en si diseño de productos industriales  requiere 

el establecimiento de institutos de diseño industrial para 

capacitar talentos.    Se indica un estudio preliminar e imple- 

mentación en las siguientes  categorías: 

Vestido, cuero y calzado 

•     Pulido de diamantes y diseño de Joyas 

-     Productos industriales y diseño ds envases 

Será recomendable establecer algunos de istos en cooperación 

eon otros países de la región. 
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li.2.6.      Control de Norma» y Calidades 

Urge la acción para la adopción  de standards de productos. 

Deberá establecerse un Instituto  Nacional de Normas  autónomo. 

La asignación del presupuesto deberá asegurar instalaciones 

apropiadas  y la contratación de  los mejores profesionales. 

La cooperación de la industria con el  Gobierno deberá iniciarse 

por el I.CE.  para asegurar programas  firmes  de control de 

calidad de  todos los productos  de exportación. 

I».2.7.      Puertos 

La implement ación de las muy necesitadas reformas en la 

administración de  los puertos marítimos y aéreos de Venezuela 

•• inadecuada, de  lo cual hay conciencia oficial. 

Se necesita  a Justar un plan de reformas que lleve al  estableci- 

miento de una Autoridad Nacional  Fortuaria autónoma.     Tal auto- 

ridad profesional  será responsable de la eficiente operación 

diaria de todos los puertos marítimos y aireos  internacionales, 

en base a un presupuesto  financiado por cargos por servicios 

prestados.     También será la tarea de la autoridad el planea- 

miento y desarrollo integrados  de largo alcance; sin  embargo, 

el fi nane i amiento  de tales actividades  tendrá    que surgir de 

fuentes exteriores.    Esto no excluye la participación del 

Ministerio  de Obras Públicas en  tales  programas de  fomento. 
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4.2.8. Aduanas 

Los presentes estudios de reforma se han estado realizando durante 

años; se recomienda una reordenación de prioridades ^on el fin de 

apresurar los resultados.    Las reformas deberán tener como meta: 

Conversión del actual sistema por peso a un plan de tarifas 

por valor. 

Adopción de un código internacional aceptado de clasificación 

de bienes  (por ejemplo B.T.N.  ó S.I.T,C). 

Actualización de los  esfuerzos de capacitación de mano  de obra. 

Personal profesional adecuado en todos los  puestos. 

Modernización de las  instalaciones y equipo, y eliminación 

al miximo del papeleo. 

Deberá darse consideración especial y ayuda a los exporta- 

dores en todas  las medidas de reforma. 

4.2.9. Oficina de Correos 

Se recomienda realizar un estudio concienzudo de la estructura 

y operaciones de la oficina de correos.    Tal estudio examinará 

específicamente la posibilidad de establecer una autoridad pro- 

fesional autónoma de correos para mejorar la actual calidad 

inadecuada de servicios prestados y definir las áreas  de res- 

ponsabilidad del servicio de correos. 
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I».2.10.    Código de Strvicio Civil 

Deberán intesificarse loi presentes esfuerzos dirigidos  a una 

reforma administrativ* de la estructura del servicio público, 

para obtener resultados.    Los esfuerzos  tendrán como meta, entre 

otros, los siguientes objetivos: 

Una clara separación del cuerpo del servicio público, de 

las posiciones  reservadas a los  funcionarios nombrados 

por razones políticas. 

Una definición de cada area de agencia pública de exclusiva 

respons ab i 1 i dad. 

Asegurar el carácter profesional y desinteresado del cuerpo 

de servicios públicos a todos  los niveles. 

lt.2.11.    Centros  de  Investigación y Desarrollo Industrial 

La escasez de centros de investigación y desarrollo industrial 

en los trópicos,  da a Venezuela la excelente oportunidad de 

desarrollar una ventaja relativa real para sus industrias de 

exportación, mediante el establecimiento de centros de investiga- 

ción industrial y desarrollo de exportaciones en las áreas 

siguientes: 
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Proco »do de Alisentos 

Mittles y Minerales no ferrosos 

Productos Farmacéuticos y Químico« 

Tales centros cumplirán lai siguientes  funciones principales 

orientadas hacia la exportación: 

Adaptación de productos modernos y procesos, a las 

condiciones tropicales. 

Desarrollo de los artículos   de exportación tasado en los 

abundantes recursos naturales de Venezuela. 

Producción piloto a escala, para el mercado extranjero 

probando productos nuevos o modificados. 

U.2.12.    Impuesto a la Renta a Bapresas 

Con «1 fin  de respaldar el crecimiento de grandes entidades 

industriales corporadas, la actual estructura del impuesto a 

la renta a empresas deberá ser reemplazada por un índice de 

impuesto a la renta a empresas  único. 

A los costos de inversión y de  operación en industrias de 

exportación, se les asignaran beneficios especiales que incluyen: 

Aceleradas concesiones de  depreciación para la construcción, 

maquinaria y equipo. 
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Loe estudios del mercado extranjero y 1*» misiones  de ventas 

deberán ser permitida»  como gastos comerciales deducidles. 

Loa costos de capacitación de 1» mano de obra serin completa- 

mente deduciblea , a índices predeterminado» por empleado, de 

cada categoría industrial. 

I*.2.13.    Fuerza Laboral 

II'CI deberá iniciar, eoo la participación de la industria, 

programas de capacitación vocación»! para mano de obra 

calificada y de supervisión. 

Deber! mejorarae la inatrucción de lenguas extranjeras en 

Venezuela, y expandí rae a todos los niveles  escolares. 

Deberla ser liberalizadas laa restricciones de inmigración 

concernientes a profesionales escasos. 

*.2.lU.    Oficina Racional de Estadística* 

8« recomienda una temprana reforma para modernizar y unificar 

datoa estadíaticos oficiales que reúnen análisis y actividades 

de publicación.    Con el fin de proporcionar al plani fi cado r datos 

dignos de confianza, toda» las actividades oficiales en esta 

área serán de la exclusiva responsabilidad de una Oficina Nacional 

de Eatadísticas separada, que será dirigida y equipada con pro- 

fesionales bien calificados. 
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Con ti establecimiento de dicha agencia todos  los datos oficiales 

actuales, que reúnen las actividades de varios ministerios,  deberán 

ser gradualmente absorbidos. 

I*.2.15.    Liberalización de Iaqportación 

Las política« proteccionistas son especialmente dañinas al negar 

a exportadores potenciales, la importación de materia prima y 

materiales intermedios en calidad, variedad y precios necesarios 

ptxa la fabricación competitiva de productos  de exportación.     Se 

recomienda, aparte de la reforma de políticas proteccionistas, 

permitir lo mis pronto posible,  la importación de artículos 

vitales que permitan a tan variadas  industrias como del calzado, 

textiles y productos mecánico-metalúrgicos, ser exportados  casi 

inmediatamente.     Se necesita urgentemente un enfoque flexible y 

ad hoc en el  cual el Departamento Económico del I.CE,  decida el 

asunto. II Decreto Presidencial No.   803 podrá ser utilizado  con 

ette propósito. 

U,2.l6.    Licencia« de Exportación 

lo se exigirá a los exportadores obtener licencias de exports 

ción. (Los artículos cuya exportación está prohibida cierta- 

mente no necesitan tales documentos de exportación). 
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Lai exportaciones e it win sujetas a un chequeo físico al azar en 

el terminal de exportación y en el extranjero por oficiales que 

aseguren la veracidad de los documentos de embarque. 

Todas las exportaciones deberán   registrarse con fines esta- 

dísticos. 

W.2.1T.    Decreto Presidencial Ho.  803 

Podría utilixarse el decreto Presidencial Ho.  803 que promueve 

la ejq>ortaci6n, (ver Decreto agregado), en la implement ación de 

muchas de laa  recomendaciones presentadas en este informe. 

Deberá ser responsabilidad del I.CE. usar el decreto Presidencial 

Ko. 803 tanto como sea posible con este propósito. 
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M. Personal 

El de§arrollo de las exportaciones de Venezuela es una tarea que 

requiere continuos y elaborados esfuerzos por parte del Gobierno 

y la industria durante un largo período de tiempo.    El factor 

aislado más  importante que determinará el  resultado de tales 

esfuerzos, es  la calidad de la gente movilizada para esta tarea. 

Calidad en este contexto se refiere principalmente a dos  carac- 

terísticas:    motivación y competencia.    Mientras que el último es 

aparentemente mis fácil de definir, el anterior es el prerrequi- 

sito raro que  actualmente aún falta en la mayoría de los  casos. 

Para que sea más clara la discusión, se divide aquí en sectores 

público y privado. 

4.3.1.       Sector Público 

Motivación:     Competir a escala mundial requiere esfuerzos de 

ventas  de parte del  fabricante a un grado mucho más alto de lo 

que es  a menudo el caso en el mercado doméstico protegido.    El 

Ixito de tales  esfuerzos están ciertamente condenados  de antemano 

a un fracaso,  si las políticas, actitudes y prácticas  oficiales 

no están dirigidas a minimizar los obstáculos y aumentar al 

•áximo la ayuda. 
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La presente actitud oficial en Venezuela no parece conducir al 

desarrollo de las exportaciones.    Mientras que algunos altos 

funcionarios públicos están honradamente interesados en apoyar 

las necesarias  reformas - así  como lo indica el haber encargado 

este estudio - otros hasta ahora han estado solamente dispuestos 

a hablar sobre la materia sin comprometerse a hacer nada concreto. 

Esta falta de motivación se refleja inmediatamente en la estruc- 

tura burocrática del Gobierno.    En el mejor de los casos, con una 

dirección bien motivada y dedicada,  es  difícil y toma tiempo el 

proceso de introducir una actitud adecuada en tal cuerpo de ser- 

vidores públicos. 

Por lo tanto,  es  de primordial importancia para el Gobierno el 

motivar y después  convencer a toda su administración que las 

exportaciones no son sólo deseables,  sino necesarias para el 

crecimiento industrial, para obtener mayor independencia económica, 

para diversificar una creciente base industrial, y lo más impor- 

tante, para crear oportunidades de empleo significativo para una 

clase media creciente de técnicos y profesionales. 

La tarea de motivar es  doblemente difícil, porque Venezuela carece 

del incentivo común más poderoso para la exportación, que es una 

escasez de moneda extranjera, y se requerirán esfuerzos oficiales 

a los niveles más altos en base de continuidad. 
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3.3.2. Asociación de Fabricantes par* la Exportación 

S« recomienda que le industria forme, con sostén gubernamental, 

(ICE),  vina asociación de  fabricantes orientada hacia L exporta- 

ción.     La asociación emprenderá todas  las medidas formales y 

prácticas destinadas  a promover la exportación de insecticidas 

y pesticidaa y asistirá a los exportadores  en los contactos 

iniciales  con organizaciones foráneas.     La asociación recomen- 

dará,   a través del ICE, medidas e incentivos,   que simplifiquen 

y alienten la exportación.     El ICE en colaboración con la asocia- 

ción pondrían en práctica un plan destinado a verificar la vera- 

cidad de los ingredientes  rotulados. 

3.3.3. Compra Centralizada de Materias Primas 

S« recomienda poner en marcha un programa de abastecimiento para 

la compra centralizada colectiva de materias primas importadas y 

materiales de empaque para la industria.     Este programa sería una 

de las  actividades de la antes mencionada asociación, y participa- 

ción en ella sería voluntaria. 

3.3.U.        Integración Vertical Local 

El Gobierno deberá iniciar y alentar inversiones en la industria 

química local para producir materias primas de insecticidas y 

pesticidas, que actualmente se importan. 
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Tal«« esfuerxos deberán incluir, por ejemplo, el otorgamiento 

anual de una mención de honor presidencial especial a los ex- 

portadore« sobresalientes, de acuerdo con criterios predetermi- 

nado!.     Mucho« otros prof rana«  de publicidad se realizarán 

dentro del país para crear una conciencia de exportación,    Sin 

embargo,  tal como se indica,  un prerrequisito es una campaña 

dentro del Oobierno para convencer y motivar a los  funcionarios 

en todo«  los niveles.    Sin el  establecimiento previo de  tal 

doctrina, incluyendo seminarios para altos  funcionarios,  litera- 

tura, conferencias,  etc., es bastante posible que los  esfuerzos 

de ««portación permanezcan en  el dominio  de las palabras : 

estudio« y no realización. 

La campaña de la exportación empieza, por lo tanto, dentro de la 

administración del Oobierno. 

Competencia:    Al competir la motivación e« necesaria, pero no 

suficiente.    Las técnicas profesionales acumuladas por  la larga 

experiencia, son indispensable«.    Los problemas que enfrenta el 

Oobierno para crear un personal profesional adecuado,  no son 

únicos.    Sin embargo, hay numerosos factores, algunos muy impor- 

tante«, que requieren atención, los cuales se resumen mas adelante 
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Código  de Servicio Civil:    La más  alta dirección profesional en 

la mayoría de los departamentos,  agencias e  instituciones del 

Gobierno,  importantes para las  actividades de exportación, a 

menudo no está calificada profesionalmente para el puesto espe- 

cífico.     En muchos  casos, esto se relaciona con el bajo nivel 

de los  salarios gubernamentales.     Sin embargo,  esto de ningún 

modo es  la única razón.    Para empeorar las  cosas, se cambia a los 

funcionarios rápidamente, creando en la práctica una falta de 

dirección administrativa.    Por ejemplo, varios  altos directores 

de las oficinas de Aduanas y de  la Oficina de  Correos, incluyendo 

a loB  directores nacionales de estas agencias,  son reemplazados 

por lo menos una vez al año.     Incluso profesionales altamente 

calificados no serían capaces  de  contribuir mucho a la operación 

de un sistema administrativo,  sin mencionar la realización de un 

planeamiento significativo o reformas, estando corto tiempo en el 

puesto. 

Obviamente, lo que el Gobierno necesita es un Código de Servicio 

Civil,  claro, que defina el nivel al cual los profesionales de 

carrera pueden llegar, y el nivel al cual los  designados por 

motivos  políticos por períodos más cortos impartirán las direc- 

tivas políticas necesarias en un sistema democrático de Gobierno. 
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Un cuerpo de servidores público», »i•lado hast« cierto punto de 

la interferencia política y edificado sobre la promoción de los 

individuo« de acuerdo con el mérito profesional y actuación, es 

una ventaja tan obvia, que no es necesario entrar aquí en deta- 

lles sobre este punto. Deberá recalcarse que las actuales con- 

diciones están tan lejos de ser las ideales, que la implementacion 

de políticas convenientes con fines de desarrollo económico y 

crecimiento de la exportación, está muy retrasada. 

Esta escasez  de profesionales con experiencia,  dentro de la 

estructura gubernamental,  se ve agrandada debido a dos  caracte- 

rísticas prevalecientes:     prácticamente no  existe  la delegación 

de autoridad.    Aun asuntos  rutinarios requieren autorización 

superior a través de largos  conductos, esencialmente sin impor- 

tancia, que meramente retrasan el proceso.     Por ejemplo,  la 

actual burocracia asociada con la obtención de licencias  de 

exportación,  es en sí,  a veces una razón suficiente para no 

tratar de exportar más  de una vez. 

Para combinar estos problemas, muchos servicios están plagados 

por una multiplicidad de ministerios gubernamentales que operan 

dentro de una estructura de servicio dada, mientras que no hay 

ninguna autoridad única responsable del total.    La resultante 

ineficiencia y el deterioro del servicio en tal infraestructura 

vital, como  son puertos, marítimos y aéreos, oficinas  de  correos, 

servicios  de  estadísticas, y agencias oficiales de licencias, 

se detallan más adelante. 
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Obriamentt, estos problemas no se pueden solucionar de la noche 

a la mañana.    El presente Gobierno parece tener conciencia de los 

problema» y trata de abordarlos.     Sin embargo, para poder ser 

efectivos, se necesitan urgentemente algunas  reformas básicas,  a 

veces con la ayuda técnica del exterior.    No hay duda que actual- 

mente es difícil la formulaci6n  de la correcta política para 

promover la exportación, y que la implement ación bajo las pre- 

sentes condiciones,  es a menudo  casi imposible. 

U.3.2.      Sector Privado 

Motivación:    En general, la industria venezolana es una estruc- 

tura relativamente nueva que surgió como resultado de medidas 

proteccionistas  extremas implementadas a fines  de la década de 

1950.    Mientras  que tecnológicamente la mayor parte de la indus- 

tria es por eso moderna, al mismo tiempo, muy a menudo no está 

acostumbrada a competir. 

No se permite la importación de casi ningún artículo que se 

fabrique localmente.     Los fabricantes locales manipulean 

abiertamente los precios.    Muchas  compañías pertenecientes  a 

extranjeros importan su materia prima o materiales  intermedios 

de sus compañías matrices a precios inflados.     El resultado de 

todo esto es que los precios de los artículos  fabricados, armados, 

o solamente envasados, localmente,  son más altos  que lo que las 
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realidades  económicas justifican.    De este modo,   los negocios 

venezolanos  se operan con márgenes de utilidad desusadamente 

altos, que  a menudo resultan de una falta de competencia externa 

e incluso interna. 

£> por eso lógico y razonable que la industria en  la mayoría de 

los casos  no estl interesada en exportar, lo que  significaría 

mayores esfuerzos y márgenes  de utilidad significativamente 

menores.    Que no haya error sobre la trascendental importancia 

en este punto, la única motivación legítima para exportar, es 

la motivación para cualquier acto comercial, es   decir, ganancias; 

de este modo,  las exportaciones  se realizarán solamente cuando 

sean tan lucrativas como vender localmente.    Bajo  la presente 

política proteccionista,  sin un tiempo límite de protección a la 

industria naciente, no hay posibilidad de desarrollar las exporta- 

ciones.    La conclusión inevitable es por eso obvia; prácticamente 

todo el régimen industrial tiene puesto un gran  interés en no 

cambiar la situación, y debe esperarse que se oponga violenta- 

mente a cualquier intento de una baja gradual de  las barreras 

proteccionistas.    Sin embargo, una baja gradual  selectiva del 

muro proteccionista es un prerrequisito indispensable para crear 

una estructura competitiva de ganancias, que hará la exportación, 

con incentivos, una proposición lucrativa. 
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Deberá enfatizarse que todas las  otras medidas para crear la 

exportación son secundarias y esencialmente sin significado, 

salvo que estén precedidas por niveles proteccionistas más bajos. 

Primero serán creadas  las condiciones que motivarán el  comercio 

a la exportación, y que significa márgenes de ganancias  relativa- 

mente provechosos  al exportar.    Bajo la actual pantalla pro- 

teccionista, los márgenes de ganancias en el mercado local son 

tan  altos que los  incentivos monetarios  del Gobierno no pueden 

competir con los bajos márgenes  de ganancia en el exterior. 

A este respecto,  deberá notarse que los  costos de producción 

local pueden reducirse significativamente, en muchos  casos como 

para sobrevivir a la competencia extranjera directa.     Indicando 

así  que son bastante posibles las  exportaciones econòmicamente 

provechosas, con algunos incentivos oficiales. 

El problema de motivar a la comunidad comercial hacia la exporta- 

ción, no por exhortación, sino por medio de políticas  económicas 

adecuadas, es la clave escenciai sin la cual no podra esperarse 

progreso en el frente de las exportaciones.    Mientras  que en 

algunas industrias  nacientes deberá concederse por un período 

limitado de tiempo,  en la mayoría de los otros casos no se 

justifica tal protección. 
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Las  industrias que no maduren una capacidad competitiva dentro de 

unos  pocos años,  constituyen un drenaje economico irracional a 

los escasos  recursos de fuerza laboral  capacitada y profesional, 

así  como también otros recursos.    Estas  deberán estar disponibles 

para industrias en desarrollo que puedan madurar,  después  de un 

período inicial de protección para competir con éxito dentro y 

fuera del país.     (Un buen criterio en este contexto  es  el equiva- 

lente  en moneda extranjera del valor local agregado). 

Competencia:     Mientras que motivar a la industria para la exporta- 

ción requiere políticas claras pero difíciles, conseguir fuerza 

laboral adecuada es, en general,  un asunto de obtener  apoyo mas 

que reforma.     El problema puede ser analizado en términos  de 

niveles de capacitación y niveles profesionales, a saber. 

Fuerza laboral capacitada:    Venezuela tiene una gran  fuente de 

fuerza laboral no  capacitada que parece ser muy capaz  de  aprender 

técnicas industriales.    El Gobierno ha creado un instituto de 

instrucción vocacional técnico:   el Instituto Nacional  de Cooperación 

Educativa (INCE), que es muy capaz de proveer a la industria 

parte  de sus necesidades técnicas.     Un análisis somero de  las 

actividades del INCE, que es gratuito para los alumnos,  indica 

las siguientes limitaciones: 
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La cooperación con la industria para definir las  necesidades 

et  deficiente, debido especialmente  a la falta de  un serio 

interés por parte de algunas asociaciones de fabricantes. 

La causa podría ser la preferencia de unas pocas  industrias 

de  capacitar informalmente a su propia gente y así  evitar 

una clasificación  formal de las técnicas, que podría aumentar 

la planilla de pagos. 

Prácticamente no hay instalaciones o cursos en el INCE para 

capacitar a obreros a nivel de capataces y supervisores.    La 

actual instrucción técnica se limita a producir aprendices. 

Parte del problema del INCE en esta área, puede yacer en la 

falta de profesores  adecuados, los  cuales deberán ser contra- 

tados en el extranjero por un período  inicial.    Además, 

deberán darse becas  de estudios en el extranjero para estas 

categorías. 

Profesionales:    Los institutos universitarios de Venezuela proveen 

una cantidad adecuada de profesionales en  la mayoría de las  dis- 

ciplinas  convencionales.    Se provee a las necesidades  especializadas 

de la industria con estudios  en el extranjero.    Deberán mejorarse 

la cooperación del Gobierno y la industria para definir y pronos- 

ticar las necesidades, para así establecer las facultades y becas 

en el extranjero adecuadas. 
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A este respecto deberá notarse que las actuales políticas res- 

trictivas  de inmigraci6n y certificación profesional tienen un 

efecto negativo,  tanto para la industria como para los profesio- 

nales a quienes concierne, similares a las políticas proteccio- 

nistas  de  la industria. 

Un punto importante referente a los profesionales es el bajo 

nivel general de conocimiento de idiomas  extranjeros, en puestos 

directivos privados, y aún más  en los públicos.    Las dimensiones 

de este problema están bien ilustradas  cuando se nota que altos 

funcionarios en agencias, institutos y departamentos  de exporta- 

ción, a menudo no hablan inglés ni ningún otro idioma extranjero. 

Serios esfuerzos serán necesarios para remediar estos problemas, 

para todos  los niveles  de instrucción. 

U.3.3.      Talento de Diseño Industrial 

Un área en que prácticamente no se ha hecho nada hasta ahora, es 

en la capacitación de diseñadores orientados  industrialmente. 

El único esfuerzo en este área vital es el Instituto de Diseño. 

El Instituto, con un pequeño presupuesto anual de Bs .800,000.-, 

se financia en partes iguales  de tres fuentes:     INCE, Fundación 

Neumann y matrículas  (que son muy altas).    Actualmente el 

Instituto es activo en un área limitada de  las  artes comunica- 

tivas y plásticas, orientadas  a gráfica, plásticos, madera y 

cerámica. 
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Aparte de la necesidad de más ayuda financiera oficial para este 

Instituto, hay que  establecer urgentemente, con la ayuda y 

cooperación de la industria, escuelas de diseño industrial 

similares en las siguientes categorías: 

-      Diseño de Modas y su Tecnología.    Para capacitar a diseñadores 

de fábricas de géneros, vestuario femenino y masculino, ropa 

dt cuero y calzado. 

Centro de diseño industrial del producto y su envase.    Tanto 

para capacitar a diseñadores para las variadas industrias, 

como para ayudarlas a resolver problemas de productos y 

envases. 

Instituto de pulido de diamantes y diseño de Joyas.    Para 

capacitar talento técnico y de diseño necesarios para 

utilizar los  considerables recursos minerales de Venezuela 

como base para una industria con gran esfuerzo  laboral 

orientada hacia la exportación. 

La estructura, curriculum y financiamiento adecuados  de estos 

institutos serán estudiados e implementados lo antes posible 

con la ayuda de expertos extranjeros experimentados.     (Pudiera 

ser aconsejable cooperar en el establecimiento  de tales escuelas 

con otros países  de la region y así aumentar su tamaño y calidad). 
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Lu principales (reas que requieren un cuidadoso análisis para 

la utilización de recursos existentes incluyen: 

Cultivo local de piretro y otras plantas a procesar COBO 

materia prima. 

Desarrollo de la industria petroquímica a fin de proveer 

materia prima local y envases plásticos para la industria. 

3.3.5. Control de Calidad 

U Servicio Toxicológico y Toxicología Experimental del Ministerio 

de Salud Pública debería ayudar a la industria a obtener niveles 

adecuados de calidad, siempre que la industria carezca de las 

instalaciones adecuadas. 

La cooperación industria-Gobierno, iniciada por el ICE, debería 

provocar el refuerzo de los controles de calidad estrictos para 

la exportación. 

3.3.6. Investigación y Desarrollo 

Actualmente, la industria no se encuentra comprometida en la 

investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos. 

El Oobierno deberá estimular la investigación destinada, prin- 

cipalmente, al desarrollo de nuevas fórmulas a partir de 

materiales disponibles en el lugar, y conformadas especialmente 
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Bay indicaciones que Vraeiuala curata con una gran furata de 

talento innato para ti diseño, qua podría formar, «atando ade- 

cuadamente capacitado, una significativa ventaja en la exportaci6n 

da una larga liata da productos.    Una falta de buenos diseños 

impide el desarrollo de las exportaciones en muchas categorías 

desde el envasado de alimentos hasta la joyería, mientras que 

excelentes diseños originales pueden a menudo sobrepasar la 

competencia de precios en el extranjero. 

Como los resultados de la iniciativa en este area requieren 

cierto tiempo para materializarse, se indica una temprana 

acción por parte del Gobierno y la industria. 
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*.*. Infraestructura 

k.k.l.      Datos Estadísticos Oficiales 

Venezuela no tiene una oficina central de estadísticas.    Cada 

Ministerio tiene por lo menos una división de recopilación y 

análisis de información.    El sistema se caracteriza por: 

Falta <*e definiciones comunes. 

Información repetida y vacíos en la recopilación de datos. 

Hostigamiento a algunas  firmas, a veces no legalmente, por 

un término medio de cinco largos cuestionarios  de recopila- 

ción de datos de cada mes. 

Publicaciones erróneas  de datos estadísticos. 

COBO resultado, algunas informaciones estadísticas oficiales son, 

peor que inútiles, engañadoras.    Por ésto, se sospecha de toda 

la información oficial.    Los planificadores reconociendo ésto, 

recurren a numerosos proyectos costosos  de recopilación de 

información, estrechando de esta forma el círculo vicioso; 

abundancia de organizaciones  de recopilación de información, y 

ningún informe digno de confianza.    Los esfuerzos para coordinar 

estas actividades están aún lejos de los resultados requeridos y 

están probablemente destinados a permanecer así. 
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La única solución económica y profesional correcta, como ser 

ahorrar dinero, y obtener información digna de confianza, es 

crear una Oficina Nacional de Estadísticas, que será la única 

agencia oficial que reúna, analice y publique información en el 

país. Tal organización podrá ser una gran división dentro de 

CORDIPLAN o una agencia autónoma. En cualquier caso, la agencia 

propuesta no deberá ser parte de ningún ministerio.  La agencia 

sarà responsable de guardar en secreto la información propor- 

cionada por cada firma y no proveerá información de ninguna 

categoría que comprenda menos de tres firmas, de acuerdo a la 

lay vigente al respecto. Todos los consumidores de información, 

públicos y privados, obtendrán su información de las publica- 

ciones periódicas e informes especiales de la agencia sobre los 

tamas específicos. 

Para tener Éxito en su tarea, la Oficina Nacional de Estadísticas 

deberá tener personal profesional experimentado adecuadamente. 

El obstáculo más grande para la implementación de esta proposi- 

ción se espera que sean los esfuerzos de cada ministerio para 

conservar sus propias actividades de recopilación de información. 

Sin embargo, es obvio que la presente situación no conduce a una 

sana planificación económica, pronóstico, planeamiento de polí- 

ticas, o implementación. Actualmente, el planificador económico 

en Venezuela que carece de información digna de confianza, puede 

compararse a un nadador sin agua. 
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k.k.2.        Puertos 

La« condiciones en las terminales portuarias marítimas y aéreas 

de Venezuela presentan una importante barreià al envío de exporta- 

ciones.    Físicamente, las  instalaciones  son anticuadas y en estado 

de descuido.     Faltan completamente ciertos  requerimientos modernos 

tales  como instalaciones de almacenaje en frío,  etc. 

Administrativamente, los puertos se operan sin una autoridad 

ejecutiva central.    Los varios ministerio^   controlan ciertos 

aspectos de los puertos,  sin una coordinación adecuada.     La 

falta de una autoridad autonoma única que tome decisiones,  es 

dafíina tanto para la operación diaria de los pueitos como para 

el planeamiento de desarrollo a largo alcance,  convenientemente 

integrado con anticipación al comercio externo creciente. 

Para dificultar aún más las  cosas, los directores  de las más 

importantes  divisiones, tanto en los niveles del puerto,  como 

del ministerio nacional,  son a menudo individuos que carecen de 

la capacitación profesional adecuada; en todo caso, los períodos 

de permanencia en el cargo son generalmente menores de un año. 

Las más prominentes autoridades independientes  activas en un 

puerto, aparentemente incluyen; 
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8«rvicio Portuario - Ministerio de Hacienda. EB responsable 

da la fuerza laboral para operar el puerto, así como también 

la coapra y mantenimiento de parte del equipo portuario. 

Ministerio de  Obras  Públicas.     Es responsable del proyecto, 

construcción y mantenimiento de algunas instalaciones. 

División de Canalización, Ministerio de Minas e Hidrocarburos. 

Responsable del dragado subactuático. 

Aduanas, Ministerio de Hacienda.    Responsable de la recolección 

de derechos de aduana^ y la mayor parte de la tramitación 

relacionada con cualqui«x   envío de importación o exportación. 

Capitanía de Puerto, Ministerio de Comunicaciones.    Responsable 

por los servicios de pilotos y prácticos de navegación dentro 

del puerto. 

La Marina, Ministerio de Defensa.    Responsable por accesorios 

para la navegación para entrar a puerto. 

La Guardia Nacional, Ministerio de Defensa.    Responsable de res« 

guardar las instalaciones portuarias y existencirs,controlando 

todos los puntos de acceso por tierra. 
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Excluyendo tales exportaciones tradicionales como el petróleo y 

•1 hierro de puertos especializados, un 90% de todas las activi- 

dades portuarias están dirigidas a los  envíos de importación y 

no al movimiento al exterior de mercaderías. 

Probablemente, no es posible un mejoramiento significativo en 

lot servicios portuarios y sus  instalaciones, bajo la presente 

•structura administrativa y el actual sistema de designación 

de personal. 

LOB requeridos mejoramientos seguirán a la creación de una 

Autoridad Marítima y Aérea Nacional que nombrará'un director 

para cada puerto, y supervisará y coordinará todo el planea- 

miento, la implementación y las operaciones  diarias.    Tal 

organización, provista de autoridad legal adecuada y con per- 

sonal profesional experimentado, deberá ser capaz  de operar 

los puertos con sus propios recursos  de entradas  - de cargos 

por servicios prestados.     Requerirá,  además, un planeamiento 

consolidado y un presupuesto de inversion. 

Como tal reforma requiere un tiempo largo para su realización, 

no deberá perderse tiempo ahora,  contratando consultores inde- 

pendientes del exterior para proyectar un plan maestro adminis- 

trativo y físico adecuado, para tal autoridad autónoma profesional. 
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k.k.3.        Aduanas 

Loa reglamentos, estructura y procedimientos de implement ación 

de aduanas son lentop, anticuados y a menudo innecesarios.    El 

Servicio carece de personal suficiente y sufre  rápidos cambios 

de directores de puertos y directores nacionales.    Bajo las con- 

diciones existentes ,  las operaciones de exportación están seria- 

mente perjudicadas. 

II reconocimiento de la gravedad de la situación por los funcio- 

narios  de Aduanas, ha resultado en el nombramiento de tres 

comités para proponer reformas en las siguientes áreas; 

- Adopción de un código de clasificación de mercaderías 

aceptado internacionalmente, es decir, B.N.T.  5 S.I.T.C. 

- La adopción de un plan de tarifas ad-valorem, en lugar de 

la«  actuales tarifas basadas en el peso bruto. 

- Reforma legal, incluyendo probablemente la reestructuración 

administrativa. 

A petar de que todo esto se neceaita urgentemente, los comités 

han sido nombrados hace más de dos años sin producir, hasta ahora 

ni siquiera un resultado parcial o tentativo.     Los pronósticos 

oficiales hacen necesario un año adicional antes de publicar las 
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conclusiones preliminares.    El paso lento y la poca prioridad 

dada a este esfuerzo indican la falta de serio interés o falta 

de habilidad para avanzar en la dirección requerida. 

Se sugiere que se le  dé al problema de la reforma de Aduanas, 

máxima prioridad, tanto en términos de planificación como su 

implernentacion. 

k,l+.U.        Servicios  Postales 

La entrega de cartas y paquetes postales en Venezuela es 

relativamente lenta y no merecedora de confianza, por ejemplo, 

manifiestos  de carga marítima, enviados por correo aéreo,  a 

veces toman más tiempo en llegar al extranjero que la llegada 

de la carga. 

Es obvio que las transacciones de exportación pueden perjudicar 

o aún perderse cuando  las cartas o catálogos  se retrasan en el 

correo.    Aparte de una falta de instalaciones y tecnología moder- 

nas, los esfuerzos  de mejoramiento son frustrados por las  si- 

guientes realidades  actuales: 

-   El Correo es una división del Ministerio de Comunicaciones, 

mientras que parte  del personal de la oficina de  correos, 

por ejemplo    los vendedores de estampillas, son empleados 

del Ministerio  de  Hacienda. 
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- El »anejo del correo de encomiendas del extranjero esta en 

gran parte, en manos de la Aduana. 

- El Director General de la Oficina de Correos  no tiene 

autoridad final sobre sus empleados.    Esta más bien reside 

•n la oficina del personal del Ministerio de  Comunicaciones. 

- Los salarios son demasiado bajos al nivel intermedio y 

superior como para atraer personal calificado adecuadamente. 

- El presupuesto para equipo nuevo moderno es escaso. 

- Hay pocos profesionales experimentados dentro del personal. 

- El Director General es  reemplazado frecuentemente; ultima- 

mente, todos los puestos se han consevado por menos  de un año. 

Esencialmente, la oficina de correos ha estado  funcionando en los 

años recientes sin los  fondos apropiados ni la dirección profe- 

sional.     Los  resultados son evidentes.    Y, así,  el comercio parti- 

cular ha estado tomando parte creciente en los  servicios internos 

dt entrega que debería ser realizada por el correo.     Sin embargo, 

los servicios postales al extranjero no tienen tal alternativa. 

Serán de gran valor, sin lugar a dudas,  las reformas  destinadas 

a remediar los defectos obvios.    De una transformación de la 

oficina de correos en una corporación pública independiente, 
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podrá resultar una reforma más  duradera para beneficiar tanto al 

público como al Gobierno.    El  asunto merece un análisis  cuidadoso 

y acción inmediata, siguiendo a un estudio adecuado. 

U.U.5.        Instituto de Normas  COVENIN 

C0V1NIN, el instituto oficial de Normas  de Venezuela opera dentro 

del Ministerio de Desarrollo.     Las actuales actividades  de COVENIN 

no  cubren las categorías industriales evaluadas  en este informe, 

a pesar de que se supone que fija las normas para cada categoría 

industrial que opera en el país.     Aparte de fijar los standards 

•íniraos industriales apropiados,  COVENIN deberá fijar un sistema 

de  controles de  calidad de productos destinados a obtener el 

•ello de Aprobación NORVEN de COVENIN, para artículos  de exporta- 

ción.    Hasta ahora no se han efectuado tales actividades.    Por 

ley,  solamente a los productos que llevan el sello NORVEN, se 

lee permite los beneficios  de exportación tales  como se señala 

en el Decreto No.   803 para promover la exportación.    Y así,  como 

en muchas otras áreas públicas,  la estructura legal existe mien- 

tras que la implementación es  defectuosa y está lejos  de ser 

adecuada.    En el  caso de COVENIN,  las razones más  importantes 

parecen ser: 

- Falta de profesionales en las varias categorías  industriales. 

- Instalaciones,  laboratorios,  etc., limitados. 

- Carencia de la dirección independiente. 
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para IM condición«! tropical«!.    Ba una etapa posterior los 

•g futrios podrln dirigirse al desarrollo de nuevos Mt tri ales 

activo».    El apoyo del Gobierno se haría en forma de aportes 

a la par en base uniforme con lai inversiones de la industria 

en investigación y desarrollo.    (Sobre un Centro de Investiga- 

ción y Desarrollo, ver 6.1.9.). 
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Obviamente, la exportación de artículos por debajo de las normas 

puede causar a la industria mucho perjuicio, al dañar su reputación. 

Se sugiere buscar ayuda de expertos que implementarán las siguien- 

tes medidas: 

- Fijación o adopción de standards mínimos industriales para 

todo producto final y producto de exportación. 

- Instituir un sistema de controles de calidad para cada 

uno de los  artículos exportados  a ser puesto en ejecución 

por medio del Gobierno  (ICE)  - cooperación industrial y 

respaldo por medio de sanciones legales significativas. 

- Asegurar la objetividad de estas  actividades empleando 

solamente profesionales experimentados bien pagados y 

buscar ayuda del extranjero en áreas donde no hayan 

profesionales locales adecuados,  a un nivel apropiado 

de especialización y capacidad. 

- COVENIN no formará parte de ningún Ministerio. 

Obviamente, todo esto deberá ser operativo antes de desarrollar 

cualquier exportación de importancia. 
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UÀ.6.        Agencias para la Promoción de .a Ex; ¿a 

El deseo del Gobierno de desarrollar las exportaciones  está bien 

ilustrado por la proliferación de cuerpos destinados a apoyar las 

exportaciones.     Los  cuerpos activos más importantes incluyen: 

- Departamento de  Industria, Ministerio de Fomento:     Las 

responsabilidades  del departamento incluyen la implement ación 

del Decreto Presidencial No.  803 que promueve la promoción de 

la exportación, y fijando e implementando nuevas políticas de 

protección industrial. 

- División de  Comercio Internacional, Ministerio de Fomento. 

Es responsable de iniciar e implementar políticas y medidas 

para la promoción de la exportación. 

- Departamento para el Desarrollo de la Exportación, Ministerio 

de Fomento.     Es  responsable por la emisión de licencias de 

exportación. 

- Instituto de Comercio Exterior  (ICE).    Un cuerpo nuevo semi- 

autónomo a cargo de la promoción de exportación - carece 

actualmente de funciones ejecutivas. 
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- La comisión del Gobierno para coordinar ferias y exportaciones 

(VENEXPO)  fundada en 1967 para iniciar y responsabilizarse de 

la representación de la industria venezolana en ferias comer- 

ciales locales y extranjeras. 

- Departamento para la Ayuda a la Exportación, de la Corporación 

Venezolana de Fomento  (C.V.F.).    Es  responsable de promover 

las exportaciones en varias  formas,  dependiendo de  la inicia- 

tiva privada, y concediendo préstamos de inversiones  de bajo 

interés  y capital activo a los  exportadores. 

- Agregados comerciales en las  embajadas venezolanas. 

Responsables de la información económica sobre las  condiciones 

en los lugares de trabajo.    No se definen los deberes de 

promoción de exportación. 

- Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).    Una asociación 

comercial particular de 270 miembros de los cuales 2C son 

exportadores. 

Toda« estas organizaciones son distintas en estructura, presu- 

puesto, estilo y forma.    Sin embargo, hay algunas características 

comunes : 

- Prácticamente ninguna coopera entre sí, ni aún cuando están 

dentro de un mismo ministerio. 
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- La dirección no es calificada, la mayoría de las veces, y 

generalmente no hablan ningún idioma extranjero. 

- Las   funciones asignadas  a cada organización son necesarias 

y deberán ser continuadas. 

A la luz de lo anterior, se sugiere canalizar toda la promoción 

y ayuda del Gobierno a través de una organización, en la cual 

cada una de las antes mencionadas  funciones sean responsabilidad 

de una división separada. 

Se recomienda que el recientemente instalado Instituto de Comercio 

Exterior (ICE), llegue a ser la única herramienta del Gobierno 

para desarrollar las  exportaciones.    Con el fin de cumplir con la 

tarea eficientemente,  deberán realizarse los siguientes  cambios en 

la estructura y funciones  del ICE: 

Las  divisiones principales  del ICE corresponderán a las  categorías 

industriales  de interés para el desarrollo de las  exportaciones, 

es decir, cada una de las  categorías analizadas  en este informe 

corresponderán a una división del ICE y además,  deberán crearse 

divisiones en áreas tales  como: 

- Frutas frescas y vegetales 

- Bebidas alcohólicas 

- Artes y Oficios; Pulido de Diamantes y Joyería 
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- Minerales no ferrosos 

- Petroquímica 

- Productos químicos básicos 

- Productos eléctricos 

El establecimiento de tales divisiones deberán ser precedidas 

por un análisis sectorial similar a aquéllos presentados en 

este informe. 

Cada división industrial deberá incluir en su personal no 

solamente un economista especializado en la industria dada, 

•ino también un tecnòlogo apropiado  con amplia experiencia 

en esa industria.    Cada division industrial trabajará en 

estrecha colaboración con AVEX y la industria local, en base 

formal e informal para asegurar que el personal del I.CE. 

esté informado de los problemas y oportunidades relacionados 

con las exportaciones. 

Otras divisiones en el I.CE.  deberán cumplir las siguientes 

funciones: 

- Biblioteca, centro de document ición y estudios del 

mercado exterior. 

- Aprobación de créditos de inversión y de capital activo 

para los exportadores. 
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Ferias y exposiciones locales y extranjeras; iniciación y 

participación en la preparación de catálogos en otros 

idiomas  con el fin de promover las exportaciones. 

División de agregados  comerciales para seleccionar,   admi- 

nistrar el entrenamiento y dirigir las  actividades  de los 

agregados  comerciales de Venezuela, para promover las 

exportaciones, por ejemplo, establecer contactos en el 

extranjero, ayudar a la organización de las misiones  de 

ventas,  etc. 

División económica para examinar la efectividad y revisar 

periódicamente cuando se requiera, incentivos de exporta- 

ción, monetarios y otros.    Estudiar y recomendar formas y 

niveles de protección para las industrias locales nuevas y 

ya existentes. 

División de procedimientos para simplificar la burocracia 

del Gobierno asociada con la exportación.    Esta división 

tendrá personal con expertos  administrativos con amplia 

experiencia, y también fijar el procedimiento para el 

otorgamiento y el chequeo de las actividades asociadas  con 

los créditos, préstamos, incentivos del Gobierno a exporta- 

dores y otras actividades del I.CE. 
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-    Divi»i6n legal, para funcionar,  a menudo Junto con la Division 

de Procedimientos,  en las  áreas  siguientes:     Utilización y 

aplicación de las  leyes y decretos existentes,   (por ejemplo, 

el Decreto Presidencial  No.  803) para promover las exporta- 

ciones;  reducir la burocracia de exportación,  supervisar y 

aprobar todos los acuerdos  de pertenencia extranjera concer- 

niente a las instalaciones productivas y/o conocimiento para 

asegurar que tal pertenencia no reduzca las posibilidades de 

exportación. 

La division responsable de otorgar a los exportadores préstamos 

de  capitales activos con bajo interés e inversiones, deberá 

funcionar como sigue: 

Capital Activo:-   Los exportadores registrados  con el ICE, deberán 

presentar ordenes escritas  recibidas de clientes  en el extranjero. 

Después  de ser aprobado, el Banco  Central será notificado y a su 

vez notificará a un banco comercial indicado por el exportador. 

El banco comercial dará el préstamo a interés bajo  (por ejemplo, 

6% anual), por un período de seis meses.    El exportador deberá 

llenar los  requisitos normales para la garantía comercial bancaria. 

El Banco Central compensará al banco comercial por la diferencia - 

del bajo interés para los  exportadores comparado con la prima 

prevaleciente.    Parte de la compensación del Banco Central durante 
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En la determinación de los niveles adecuados de protección, 

el costo en moneda extranjera del valor local agregado, 

servirá como punto de referencia determinante;    por ejem- 

plo, si el valor local agregado de un producto es Bs. 6.- 

y el mismo valor agregado puede ser comprado en el exte- 

rior por un dólar estadounidense, se derá cierto nivel de 

protección por un período de tiempo a condición que des- 

pués de ese período de tiempo, el costo del valor local 

agregado sea reducido a, digamos, Bs.  5.50. 

En general, la baja de la protección deberá ser selectiva 

para permitir a las industrias locales maduras competir 

con márgenes razonables de ganancias.    Debe quedar claro 

que con los actuales márgenes, comunes en la industria, 

aún con un exceso de capacidad productiva e incentivos 

del Gobierno no se pueden esperar exportaciones de im- 

portancia. 

k.5.2.        Incentivos a la Exportación 

Para establecer una relación significativa directa y clara entre 

las exportaciones y el apoyo gubernamental, es necesario conceder 

al exportador un premio monetario por las exportaciones realizadas, 

una vez que el pago de tal exportación haya llegado al banco local. 

El paco será fijado para cada categoría de productos.    Deberán 



»*/59 

otorgarse mayores recompensas a los productos con un mayor valor 

local agregado.    Para asegurar justicia y eficacia, los índices 

de subvenciones monetarias deberán revisarse periódicamente. 

Con el mismo pago único, el exportador deberá obtener también 

todos  los otros pagos monetarios oficiales asociados con la 

exportación, incluyendo : 

Devolución de pagos de derechos sobre las importaciones 

de materias primas y/o materiales intermedios.     (Esto 

dará además otro incentivo para comprar materiales loca- 

les y aumentar aún más el valor local agregado, si hay 

altas tarifas sobre las importaciones, ya que el expor- 

tador obtendrá la devolución sin haber pagado derechos 

sobre el material local). 

Pago para rebajar el costo de la materia prima local 

cara, por ejemplo algodón, azúcar, etc.    Así es que el 

porcentaje de esa materia prima en el valor total del 

artículo exportado, deberá determinarse.    Tales pagos 

harán bajar los  costos de materias primas locales, en 

artículos de exportación, al nivel de costos de la 

materia prima en los mercados  internacionales.    El pago 

es, en efecto, una versión mejorada de liberación de 

importación para la fabricación de artículos de expor- 
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tación. Obviamente es s6lo posible en las áreas donde 

la materia prima local se consigue en calidad, diseño 

y cantidad requerida por los fabricantes de exportación. 

Devolución de todo o parte de los gastos portuarios y 

parte de los costos de envío, etc. 

Otorgamiento de créditos al Centro de I & D respectivo 

para inducir el progreso tecnológico de la industria 

local. Tal crédito no podrá ser redimible por dinero 

efectivo. Deberá ser proporcional a los niveles de ex- 

portación obtenidos por el fabricante.  (Podrá ser 

conveniente un programa similar para las industrias que 

aún no exportan). 

Después de bajar la protección, estos programas de incentivos son 

probablemente la medida más importante de promoción de exportación. 

Loi fondos vendrán como parte del aumento de la entrada de dere- 

chos, cuando la protección absoluta sea reemplazada por altas 

tarifas iniciales. 

4.5.3.   Propiedad Extranjera y Conocimiento Técnico 

En esta categoría entran todas las empresas industriales que son 

pertenencia completa de firmas extranjeras (generalmente propie- 

tarios de una capacidad productiva similar en el exterior), o 
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tales firmas extranjeras que tienen un interés de control en una 

planta local. 

En todos esos casos, las decisiones de producción y comercialización 

son determinadas en la oficina principal, con el criterio de obte- 

ner un máximo de ganancias.  Como resultado, a las subsidiarias a 

menudo no se les permite buscar, y ya no hablemos de realmente pe- 

netrar, los mercados extranjeros, incluso si pudieran hacerlo en 

base económicamente competitiva. 

Acuerdos extranjeros sobre conocimientos: Estos, aún mis que per- 

tenencias a extranjeros, están ligados al mercado local, con el 

fin de llevar al máximo los beneficios del poseedor de conocimien- 

to, de la venta repetida del mismo conocimiento en otros lugares. 

Deberá enfatizarse que no hay nada insidioso acerca de tales res- 

tricciones; se supone que las corporaciones llevan al máximo sus 

ganancias. 

En ambos casos los remedios son claros: deberá exigirse a las 

firmas que pertenecen o son controladas desde el extranjero, que 

gozan de los beneficios de altos márgenes de ganancias en un mer- 

cado protegido, a menudo agregando muy poco valor local a sus ya 

exageradamente caros productos intermedios, que exporten una parte 

predeterminada de su producción anual a cambio de su operación 
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oontinu« en mercado protegido.    Así Ime instalaciones de firmas 

comerciales extranjeras en el exterior podran utilizarse para de- 

sarrollar las exportaciones. 

A falta del alcance de niveles de exportación negociados y pre- 

determinados, la competencia interna o externa puede ser alentada 

o permitida, según el caso. 

Acuerdos con el extranjero de conocimiento técnico serán permiti- 

dos, pero sin cláusulas limitadoras a la exportación.    Las res- 

tricciones existentes de este tipo deberán eliminarse lo antes 

posible.    Ningún acuerdo futuro de conocimiento será legalmente 

obligatorio a este respecto. 

La división económica del I.CE. estará a cargo de implementar 

estas políticas y medidas. 

k.5.k.        Impuesto a la Renta a Empresas 

Itao de los pre-requisitos para una competencia exitosa en el ex- 

tranjero es una capacidad productiva a gran escala que permita 

economías de escala en la producción.    La actual ley graduada 

de impuesto a la renta a empresas impiden el crecimiento de gran- 

iva corporaciones y proporciona importantes incentivos monetarios 

a las firmas que permanezcan pequeñas y/o fragmentadas. 
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Al cobrar imputito» mis elevados t loi mayor« niveles absolutos 

de ganancias corporadw, la ley obliga a muchas empresas a dividir 

sus operaciones en muchas entidades legales que obtienen, cada una 

de ellas .ganancias  nominales  absolutas más bajas.    Es dudoso que 

de ésto resulten más pagos de  impuesto a la renta a empresas, que 

bajo una tarifa única de impuestos.    Sin embargo, es claro que la 

actual ley crea una proliferación de muchas pequeñas entidades le- 

gales.    Se recomienda por eso crear una tarifa única fija para 

imponer a las ganancias empresarial. 
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J+.6.    Implement ación 

i«. 6.1.   General 

Hay poco o ningún material a través de este capítulo cuatro, que 

no haya sido notado por alguno de los dirigentes responsables en 

•1 sector público y privado,    En algunos casos,  se han creado 

comités para proponer reformas, en otros se han adoptado los 

decretos que reglamentan reformas, o incluso leyes.    Hace cuatro 

años el Gobierno publicó el Decreto Presidencial No.  803 que está 

lleno de metas deseables y formas de promover las exportaciones. 

Hasta ahora, como en otros casos, las palabras  no han sido  segui- 

das por la acción, 

U.6.2.        Sencillez 

Con la presente estructura burocrática gubernamental, es a menudo 

difícil implementar políticas sencillas, ya no hablemos de nuevas 

medidas complicadas. Al mismo tiempo, está siempre presente el 

deseo de realizar nuevas medidas de promoción de exportación de 

apoyo e incentivos a prueba de errores y contra el mal uso. 

Por ejemplo, al buscar la medida que prevendrá de todo pago inco- 

rrecto de incentivos monetarios, no se ha promulgado ningún sis- 

taaa para implementar el Decreto No. 803, a pesar de cuatro años 

de esfuerzos. 
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La situación exige un simple criterio pragmático, que si bien no 

»era ÎOOK seguro, estari bastante cerca. 

De este modo, los incentivos de exportación serán otorgados cuando 

las cuentas se hayan pagado desde el extranjero por las correspon- 

dientes exportaciones ya embarcadas.    El chequeo físico de  los 

documentos de envío y carga podrá ser realizado por oficiales de 

aduanas en los terminales de exportación, al azar, teniendo como 

raaultado un timbre único oficial de aprobación.    Un chequeo si- 

milar al azar podrá realizarse donde los clientes en el exterior, 

por los miembros del personal de la oficina del agregado económico 

venezolano.    El pago único será para todos los  incentivos de ex- 

portación del Gobierno, incluyendo: 

Devolución de los pagos de derechos de importación de 

las materias primas e intermedias.    Proveyendo así tam- 

bién un incentivo para preferir materiales locales 

menos caros y ganar la devolución, como ganancias adi- 

cionales, ya que no se ha pagado ningún derecho sobre 

los materiales locales. 

Costos portuarios y cargos de embarque reducidos. 

Incentivos monetarios de exportación, basados en el 

valor local agregado, etc. 
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El pago ieri fijado y revisado periódicamente en cuanto a su 

efectividad y conveniencia para cada categoría de productos,  eli- 

minando así la ambigüedad y la necesidad de determinaciones ad- 

hoc. 

U.6.3.        Comunicaciones 

Muchas reglas y reglamentos oficiales no se implementan sencilla- 

mente porque todos los interesados - los funcionarios y los expor- 

tadores - no están al tanto de la reglamentación.     Deberá por eso 

hacerse un esfuerzo para asegurar que la mayoría de la gente a 

que concierne, se informe de las nuevas medidas oficiales que 

podría afectarlos. 

Con el fin de aprovechar este estudio y sus recomendaciones,  se 

propone que se usen sólo dos consultores del exterior para la 

implementación de sus recomendaciones por un período inicial de 

dos años: 

Un consultor de exportación experimentado deberá servir 

cono consejero en la Oficina del Director General en 

el Ministerio de Fomento. 

Una persona similar deberá ubicarse en la oficina del 

Instituto de Comercio Exterior I.CE. 
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Ambos deberán «yud»r a la implementation detallada de las recomen- 

daciones de este estudio. Ambos serán contratados por un periodo 

inicial de dos años, lo más pronto posible, con el fin de no perder 

el ímpetu inicial. 

U.6.U.   Mecanismo de la Implementación 

La real implementación de las recomendaciones de este estudio deberá 

residir en el I.CE. 

Deberá ubicarse un consultor de exportación extranjero en la Oficina 

del Director General en el Ministerio de Fomento, -ara dar al 

I.CE. los necesarios poderes ejecutivos. 

II personal de CORDIPLAN controlará la implementación y sus resul- 

tados en términos de crecimiento de exportación. CORDIPLAN dará 

tanto al I.CE. como a la oficina del Director General en el Minis- 

terio d« Fomento, el necesario retorno de información para realizar 

a tiempo las requeridas modificaciones de política. 
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períodos de escasez de fondos, podrá ser en forma de permiso para 

retirar los requeridos fondos para prestamos de exportación del 

encaje mínimo.    Al recibir la aprobación del I.CE.   tales préstamos 

se otorgarán por períodos más largos.    Se notará en este contexto 

que la capacidad del exportador para proveer a su cliente en el 

extranjero con largos períodos de pago,  es a menudo una importante 

herramienta de competencia. 

La sugerida expansión de las actividades del l.C.E.  podrían finan- 

ciarse fácilmente de tres fuentes principales: 

Los presupuestos transferidos de las agencias promotoras de 

exportación del Ministerio de Fomento,  C.V.F.,  VENEXPO, etc., 

después de la eliminación de aquellas actividades separadas 

y su incorporación en el l.C.E.    A falta de ésto, sólo la 

fuente siguiente será suficiente inicialmente. 

AlocaciÓn del nuevo  fondo de exportación al l.C.E.    Esta gran 

•una que será destinada a la promoción de exportación no ha 

• ido aún asignada a ninguna organización, a pesar de que el 

dinero está disponible.    Sería una lástima si el fondo se 

usara para dispersar aun más los esfuerzos oficiales de pro- 

moción de exportación, en vez de financiar la oportunidad de 

concentrar las actividades requeridas en una organización es- 

pecializada con el potencial de desarrollo profesional serio. 
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U.7.    Lista de Visitas de Campo 

(Consultores de Desarrollo Industrial , Jefe de Grupo) 

Aparte de participar en numerosos viajes de análisis sectorial del 

lugar, en cada una de las áreas investigadas, el Jefe de grupo, a 

veces Junto con uno de los Consultores de Desarrollo Industrial, 

visitaron numerosas organizaciones e individuos de los sectores 

público y privado, responsable de proveer las instalaciones y los 

•ervicios de infraestructura como se indica más adelante. Esta 

lista tiene por objeto solamente dar una indicación de la gama 

de temas investigados y no está en ningún caso agotada. 

Además, la oportunidad de discutir el desarrollo económico y los 

problemas de planeamiento en CORDIPLAN, ha sido utilizada com- 

pletamente durante los cuatro meses de trabajo dentro de esa 

organización. De este modo, numerosos individuos con muchos cono- 

cimientos han sido entrevistados en CORDIPLAN. Estas entrevistas 

no se incluyen en la lista. 
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Corporación Venezolana de Guayan* (CVG) 

Edificio "La Estancia" - Piso 13 
Urb. Chuao, Caracas 

Gen. Rafael Alfonso Ravard, Presidente 
Dr. Roberto Alamo Blanco, Gerente 

en Ciudad Guayana 
Edo. Bolívar 

Dr.  Oscar Martínez A., Economista Jefe 
Dr. William P.  Griega, Jefe de Relaciones Públici 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Centro Comercial Avenida Libertador 
ESQ..  Calle Negrín - Piso 2 
Caracas 

Carlos Barbery, Director de Operaciones 
Miguel Castillo Blanco, Vicepresidente Administrativo y Financiero 

Comisión Coordinadora de Ferias y Exposiciones del Gobierno de 
Venezuela (VEMEXTO) 

Qta. "Cantaraiia" 
Avenida Guaicaipuro 
El Rosal,  Caracas 

Arquitecto, Luis E.  Caraballo C, Secretario Ejecutivo 
Dr.  Eduardo Kauffmann, Supervisor de la Unidad Técnica 

Corporación de Los Andes  (CORPOANDES) 

Marida, Edo. Mèrida 
Dr.   Carlos Febres Poveda, Presidente 
Tulio Guerrero Tablante, Director 
Carlos E.  Chuecos P., Director 
Saulo Monsalve M., Economista 
José A.  Masini Diaz, Jefe de la División de Proyectos 
Herbert Urdaneta 

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) 

Avenida Nueva Granada 
Caracas 

Dr.  Oscar Palacios Herrera, Presidente 
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Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (CIPE) 

Apartado Aéreo 5609 
Bogotá, Colombia 

Bernardo Gluch, Servicio de Información 
(entrevistado en CORDIPLAN en Caracas) 

Corporación Venezolana de Fomento (CVF) 

Torre Norte 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

Dr. Ali Santander, Gerente 
Dr. Gonzalo de Gumucio, Jefe del Departamento de 

Asistencia a la Exportación 

Instituto de Comercio Exterior (ICE) 

Centro Los Cedros 
Avenida Libertador 
Urb. Los Cedros, Caracas 

Dr. Leopoldo Diaz Bruzual, Presidente 
Dr. Marcos A. Sandoval, Director General 
Dr. Rafael A. Naranjo, Sub-Director 

Compañía Minera Orinoco 

Ciudad Piar, Edo. Bolívar 
Roberto L. Pollard, Jr., Ingeniero Jefe de Minas 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

Calle Dalla Costa No. 50 
Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar 

Dr. Inmer Belis, Director General 
Dr. Francisco Izquierdo Franklin, Ingeniero de Minas 

Instituto de Diseño (Fundación Neumann - IHCE) 

Calle Bernadette 
Los Cortijos, Edo. Miranda 

Dr. Johann Ossott, Director 
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Ministerio de la Defensa 

La Carlota 
Caracas 

Gen. Osear Clavo, Inspector General de las Fuerzas Aireas 

Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA) 

Edificio "Seguros Caracas" 
Marren A Dr. Paul - Piso 9 
Caracas 

José A. Pigna, Gerente Comisionado de Sistemas 
Ouenther Peik, Gerente de Tráfico, División de Carga 

Aeropuerto Internacional 
Maiquetía 

Osear Ochoa, Gerente de Carga en Maiquetía 

Ministerio de Fomento 

Torre Sur 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

Dr. Héctor Hernández Carabaño, Ministro de Fomento 
Dr. Antonio Casas González, Director General 
Dr. Luis Enriques Scarchioffo, Director de Comercio 
Dr. Carlos Cordido Valéry, Director de Industrias 
Dra. Carmen Elena Aponte, Jefe del Depto. de Exoneraciones 
Dr. Nicolás Ramos, Jefe del Depto. de Estadísticas 
Dr. Mariano Crespo Franco, Jefe de la División de Industrias 

de Material y Equipos de Transport« 
Dra. Elsy Caldera de Porras, División de Exoneraciones 

Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) 

Torre Norte 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

Dr. Mauricio Baez, Director General 
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Ministerio de Comunicaeionci 

Eiquina de Carmelitas 
Caracas 

Dr. Raimundo F. López Ortega, Director de Correos 
Dr. Rómulo Olivares, Oficina de Correos 
Capitán Paulino Guevara, División Nacional de Capitanías de 

Puertos 

Puerto de La Guaira 

La Guaira, D.F. 
Róaulo Crespo Rincón, Director Suplente 
Nelson González, Jefe de Contraloría y Derechos de Aduana 

Puerto de Puerto Cabello 

Puerto Cabello, Edo. de Carabobo 
Capitanía de Puerto; 

Capitán Heli Ferrer Machado, Capitán de Puerto 
Oficinas de Servicios Portuarios: 

Raúl Baptista, Jefe de Servicios Portuarios 
José M. Urbano M., Servicios Portuarios 
Luis A. Romero P., Servicios Portuarios 
Hufo J„ Marín, Servicios Portuarios 
Angel Jimenez, Servicios Portuarios 

Oficinas de Aduanas: 
Luis F. Arteaga P., Secretario Administrativo de /duana 
José L. Pérez E., Servicio de Aduana 
Cristóbal D. Freites, Responsable por Almacenaje 
Humberto Rojas, Responsable por Exportaciones 

Instituto de Productos Forestales 

Marida, Edo. Mèrida 
Ing. Pedro Conejo Sobrino, Director Encargado del Laboratorio 

(Experto de Preservación y Secado 
de Maderas) 

Ing. Achim Wicke R., Contraenchapados y Paneles de Otros Productos 
Ing. Pérez, Fitopatología 
Ing. Arroyo Pérez, Encargado de la Biblioteca Técnica 
Ing. Luc Nin 
Ing. G. Rodríguez, Departamento de la Pulpa 
Ing. Rivera, Departamento de Aglomerado 



U/73 

CA. Venezolana de Navegación (CAVN) 

Edificio "Central" - 2o. Piso 
Avenida Urdaneta - Esq. Ibarras 
Caracas 

Dr. Alfonso Márquez Añez, Presidente 
José A. Manzano, Jefe del Departamento de Producción 
Efraín Mazzei Gabaldón, Secretario 

Banco Central de Venezuela 

Esquina de Carmelitas 
Avenida Urdaneta 
Caracas 

Dr. Alfredo Laffé, Presidente 
Guillermo Márquez, Depto. de Investigaciones Econòmici 

Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) 

Edificio "Disconti" - 5o. Piso 
Padre Sierra a Muños 
Caracas 

Antonio Díaz Martínez, Presidente y Vicepresidente de 
FEDECAMARAS 

Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción 

Edificio "Casa de Italia" 
Avenida Urdaneta 
Urt. San Bernardino 

Antonio Díaz Martínez, Vicepresidente 

Aloeiación Pro-Venezuela 

Palacio de las Industrias 
Avenida Lincoln 
Sabana Grande, Caracas 

Dr. Reinaldo Cervini, Presidente de la Junta Directiva 
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Ministerio de Hacienda 

Torre Norte 
Centro Simón Bolívar 
Caracal 

Dr. Carlos Emmanuelli Llanezas, Director General 
Directorio Nacional de Aduanas: 

Dr. Luis A. Freites Oliveros, Director de Aduanas 
Marco Antonio Osorio, Secretario Ejecutivo de la Dirección 

de Aduanas 
Omar J. Ledezma Laya, Jefe Grupo de Valoración Aduanera 

de la Dirección de Aduanas 
José Antonio Astudillo, Jefe de la División Técnica Arancelaria 

de la Dirección de Aduanas 
Directorio Nacional de los Servicios Portuarios. 

Capitan Miguel Henriquez Ledezma, Administrador General de los 
Servicios Portuarios Nacionales 
(Jefe de la División Técnica y de 
Estadísticas) 

Dr. Alfredo Carranza H., Ingeniero Asesor Técnico 
Rafael A. Ferreira, Administrador Encargado del Impuesto sobre 

la Renta, Región Capital 
Ricardo Salazar B., Abogado Fiscal I., Sección Exoneraciones 

de la Seccional del Impuesto sobre la 
Renta, Región Capital 

Dr. Irma Carelli de Mujica, Investigaciones Económicas 
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9,1. gumurio 

5.1.1.        a*aaral 

li Veaatuale hay deficiencia m la producción 4« aliento«i 

1970 IM importaciones excedieron IM exportaciones tn 

Mi triple.    Sin embargo, 1» sustitución d« productor 

aliaeaticio* manufacturados de importación •• cui compi «ta. 

il valor nato M lo« productos manufacturados no •• ma« que un* 

isible « 1* producción local. 

U industrie, »ut está orientada hacia «1 mercado doméstico, 

•até, a« gemerei, tecnológicamente bien desarrollada y podría, 

a« «iartM categorías,  eommatir en «1 aar cado internacional. 

H oaatéeulo aaa tari o para «1 desarrollo da la capacidad de 

>iôn et la falta de aateria prima agricola.    Una acción 

orientada hacia un desarrollo agricola apropiado puede 

fue beneficie a la industria solamente en un futuro 

M mis/ carcaao 

tt raaiAlerea 11 andar** de calidad para los productos alimenticios 

ka* «mtarialM para envase soa generalmente da calidad superior. 

fata arac loe, a peaar de aar altos, no son excesivo«. 
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El reemplazo de la protección absoluta a la industria local 

por altas tarifas iniciales, resultará en una importante 

entrada adicional para el Gobierno.    Se sugiere usar esta 

entrada adicional para establecer medidas de promoción de 

exportación del I.CE.    Así las importaciones  financiaran 

el crecimiento de las exportaciones. 

k.k.f.       Medios de Transporte 

Como la economía venezolana importa grandes  cantidades de merca- 

derías de Norteamérica y Europa Occidental,  los puertos aéreos y 

marítimos son frecuentados regularmente por transportes de carga. 

Estos barcos y aviones son utilizados solamente a baja capacidad 

en sus viajes al extranjero. 

Líneas Marítimas:-    La mayoría de las importaciones y exportacio- 

nes de Venezuela son manejadas por extranjeros,    La línea nacio- 

nal de vapores  (CA. Venezolana de Navegación - CAVN), tiene una 

pequeña y vieja flota, y es miembro de las conferencias impor- 

tantes de líneas de vapores del Atlántico Norte.     Con el fin de 

preservar la capacidad de CAVN de mantener los costos de trans- 

porte por las líneas de conferencia a bajos niveles, es importan- 

te modernizar y expandir el tonelaje de la flota mercante nacio- 

nal. 
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11 almacenaje refrigerado en IM plantas y los medios de transporte 

refrigerados son apropiados.    Sin embargo,  las  instalaciones de 

almacenaje refrigerado en los terminales aéreos y marítimos son 

inadecuados y podrían obstruir las exportaciones. 

La falta de posibilidad para capacitar tecnólogos especializados 

en alimentación, puede, a la larga, obstaculizar el desarrollo de 

las exportaciones. 

5.1.2.        Confección de Dulces 

La industria de confección de dulces goza de un amplio suministro 

de materia prima doméstica de alta calidad.     Sin embargo, una parte 

da estos materiales tienen precios demasiado altos para la manufac- 

tura de exportación.    La industria se caracteriza por: 

Uha tecnología de proceso a niveles adecuados e incluso 

altos, Juntamente con una capacidad productiva excesiva. 

Parece no estar obstaculizada por restricciones de expor- 

tación a menudo asociada con la pertenencia a extranjeros. 

La industria podría desarrollar exportaciones al mercado 

de los Estados Unidos de Norteamérica.    Sin embargo, el 

alto costo de la materia prima local, especialmente 

acucar, impide tales exportaciones. 
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5.1.3.        Procesado de Frutas y Vegetales 

La industria está parcialmente ocupada en el procesado superficial 

de pulpas de frutas importadas para obtener las ventajas propor- 

cionadas por la ley a productos locales.     Las materias primas 

locales de importancia para la industria del procesado son los  cí- 

tricos y tomates, con cantidades procesadas menores de pina,  papa- 

ya, guanábano, mango, parchita, etc. 

Los niveles tecnológicos son adecuados y existe una gran sobre- 

capacidad instalada. 

Hay crecientes mercados en Norteamérica y Europa Occidental para 

ciertas frutas tropicales procesadas, por ejemplo:    Jugos, con- 

centrados, productos envasados y congelados  (especialmente pina, 

parchita, guanábano, castañas de cajú).    Sin embargo, la agricul- 

tura venezolana no provee las cantidades y calidades requeridas. 

En todo caso, la materia prima localmente obtenible es demasiado 

cara para considerar la entrada a mercados  de exportación competi- 

tivos bajo las presentes condiciones agro-económicas. 

5.1.1*.        Productos de Mar 

La industria del procesado de productos del mar esta ocupada prin- 

cipalmente en el enlatado de sardinas.    La industria, concentrada 

en Venezuela Oriental, es anticuada, con standards bajos de higie- 

ne, y prácticamente sin control de calidad. 
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La capacidad productiva instalada es mas o menos el doble de los 

índices reale« de utilización, con el aprovechamiento de líneas 

auxiliares tales como harina de pescado y fabricación de latas 

con un mero 15* de la capacidad instalada. 

Las sardinas  frescas son abundantes, de alta calidad y bajo 

precio.    Sin embargo, los aceites y pastas de tomates usadas en 

•1 envasado de pescado son muy caros, así como también las latas. 

Las posibilidades de exportación a los mercados de E.E.U.U.  y 

Europa Occidental podrían realizarse bajo las  siguientes condi- 

ciones : 

Mejoramiento de la calidad del producto por medio de 

una tecnología de proceso modernizada y estricto con- 

trol d<? calidad. 

Adaptación de envasado moderno conveniente y apropiado. 

Amplia cooperación industrial con la asistencia del 

Gobierno en la promoción de exportación de una marca 

venezolana de sardinas de calidad. 

Productos del mar especiales, tales como mariscos, ostras ahúma- 

las, etc., parecen prometer un buen potencial de exportación y 

merecen una investigación cuidadosa y específica. 
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$.1*5.        Otras Industrias Alimenticias 

Se investigaron las industrias de aceite comestible,  carne, 

arroz instantáneo,  café y cacao.    Parece haber un potencial 

de exportación para los  alimentos tecnológicamente convenientes, 

tales como café desecado por congelación (Freeze-Dried) de 

procedencia local,  arroz  instantáneo, etc. 
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5.2. Recomendaciones 

5.2.1.        General 

A toda« las exportaciones de alimentos procesados deberían con- 

cederse un incentivo monetario para aumentar la competencia de 

precios basándose en el precio en moneda extranjera ganado por 

el valor local agregado. 

Se recomienda <iue todas las autoridades relevantes cooperen 

en el desarrollo de la producción industrial, que tiene como 

neta proveer a la industria del procesado de alimentos, suficien- 

tes cantidades de materia prima a precios y calidad adecuados. 

La ayuda oficial deberá incluir inicialmente subsidios para la 

producción agrícola. 

Los standard« de calidad de los alimentos deberán definirse e 

implementarae con el fin de aumentar las exportaciones. 

Deberá proveerse a los terminales aéreos y marítimos, de insta- 

laciones de almacenamiento refrigerado moderno apropiado, a 

continuación de un análisis detallado de la situación. 

Deberá permitirse la importación de materias primas libres de 

impuesto para la producción de exportación. 
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Deberi informarse a los institutos de enseñanza superior de las 

necesidades y para que ayuden, adiestrando tecnólogos de la ali- 

mentación y otros  especialistas que se requieran. 

5.2.2. Confección de Dulces 

La industria deberá ser provista de azúcar a bajo precio que 

permita la penetración competitiva en los mercados extranjeros. 

5.2.3. Procesado de Frutas y Vegetales 

II cultivo de materias primas para la industria deberi ser aumen- 

tado y estimulado, especialmente pinas, parchita y guanábano, para 

los cuales ya existen posibilidades de exportación. 

Deberán realizarse investigaciones y desarrollo con miras a aumen- 

tar el valor de frutas y vegetales locales procesados. 

La importación de frutas sobre la base de la exportación de frutas 

por peso, deberá cambiarse a una base ad-valorem y disminuirla gra- 

dualmente . 

5.2.U.       Productos de Mar 

Se recomienda se dé ayuda a la existente Asociación de Fabricantes 

de Productos de Mar con el fin de mejorar y modernizar el proce- 

sado, envasado y comercialización de un tipo de sardina venezolana 

de alta calidad para el extranjero. 
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Debtrâ alentarse a 1* misma organización par» invastigar loi 

prospectos de exportación de tales producto« de alto precio como 

ostral ahumadas y marisco envasado. 

5.2.5.       Otras Industrias Alimenticias 

Se recomienda expandir la existente industria de »ceite comes- 

tible basada en materias primas locales, disminuyendo así la 

actual importación de aceites comestibles. 

Un proyecto de café  instantáneo secado por proceso de congela- 

ción parece tener buenas perspectivas de exportación y su im- 

pleaentación deberá ser estudiada en detalle. 
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5.3. Introducción 

Entre IM  industrias manufactureras de Venezuela,  las de la ali- 

mentación constituyen, evidentemente, el grupo más grande y pode- 

roso.    El valor de su producción anual en 1970 se estima en 

5,800 millones de bolívares,  que representa el 23% de la produc- 

ción total  de la industria manufacturera y el ^h% de las  indus- 

trias "tradicionales" (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 

calzado, ropa, madera, muebles, pieles y cueros).     Las indus- 

trias alimenticias dan trabajo a M»,000 personas que representan 

el l8jí de  la fuerza laboral de la industria y más del 36% de las 

industrias  tradicionales. 

Las estadísticas oficiales muestran para 1970, una exportación 

de productos alimenticios, totalizando 168 millones de bolívares. 

Esta cantidad incluye productos no procesados y semi-procesados 

tales como azúcar, café,  cacao, arroz, fruta fresca y camarones. 

La real exportación de alimentos procesados  en 1970 alcanzó a 

menos de 10 millones de bolívares. 

Las  industrias alimenticias fueron probablemente las primeras 

en beneficiarse del programa de industrialización implementada 

por el Gobierno hacia 1959.     La primera etapa de este programa 

fijó como meta reducir a un mínimo la importación de bienes de 

consumo.     Hoy en día, la sustitución de productos finales 
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importados por producción local es casi completa. 

En el esfuerzo general para aumentar las exportaciones de bienes 

industriales, las industrias alimenticias merecen especial aten- 

ción.     La producción de alimentos procesados  está naturalmente 

relacionada con la agricultura.    Más aún, esta industrie se basa 

en   muchas otras industrias y servicios anexos, tales como al- 

macenaje refrigerado, transporte, manufactura de materiales de 

empaque, etc., de modo que un aumento de producción tendría 

impacto inmediato en las condiciones agrícolas , las actividades 

industriales antes mencionadas y otras.    Sin embargo, por la 

misma razón, un cambio sustancial en el volumen y naturaleza de 

la producción es mucho más  difícil de obtener en la industria 

alimenticia, que en cualquier otro campo.    La dependencia en la 

agricultura es, por supuesto, el obstáculo más  importante al cre- 

cimiento. 

Al analizar el potencial de exportación, la industria alimenticia 

no puede tratarse como una entidad homogénea.     Las característi- 

cas de cada ramo de esta industria crean las diferencias.    Por 

lo tanto se hace conveniente el estudio separado de cada sector. 

Este estudio se basa en visitas a fábricas, entrevistas con in- 

dustriales y funcionario! del Gobierno, examen de informes ante- 

riores y datos estadísticos sobre la industria alimenticia y 
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campos anexos, y en el estudio de los mercados mundiales de ciertos 

productos seleccionados. 

De acuerdo a los términos de referencia, el estudio se limitó a 

alimentos completamente procesados para uso del consumidor. Las 

exportaciones de mercaderías frescas y semi-procesadas tales como 

azúcar, cacao y café verde, no se incluyeron en este informe. 

Este estudio tampoco incluye bebidas alcohólicas. 

Un número de ramas de las industrias alimenticias fueron conside- 

radas a priori faltas de interés en cuanto a exportaciones inmedia- 

tas, ya sea porque por su naturaleza (molido de harina de trigo, 

horneado de pan, etc.), o debido a la escasez de la mercadería en 

cuestión en Venezuela (industria lechera, grasas comestibles, pro- 

ductos de carne). Sin embargo, estas últimas tres ramas fueron 

estudiadas brevemente. El resultado de este estudio confirmó esta 

suposición a priori. Así, el esfuerzo principal fue destinado a 

otras ramas de la industria, y principalmente a los sectores de 

dulcería, frutas, vegetales y productos de mar. 
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LOB costos de carga en Venezuela y descarga en los Estados Unidos 

son altos.    El actual costo medio de envío de $U0.- por tonelada 

a la costa oriental  de los  E.E.U.U., es   caro para muchos de los 

potenciales exportadores.     En vista del  índice de utilización del 

5)í de la capacidad de envío al exterior obtenible,  se sugiere 

que el Gobierno ayude a los exportadores  rebajando los  costos de 

carga en puertos venezolanos y permitir o dar subsidios, redu- 

ciendo significativamente los costos de  embarque.    No se sugiere 

subsidiar la operación de CAVN, que deberá continuar operando con 

sus propias  entradas.     (Para detalles ver U.5.2. más  adelante). 

Líneas Aéreas:-    Las instalaciones de carga en los  aeropuertos 

internacionales - especialmente Maracaibo y Maiquetia - son 

inadecuadas;   como resultado se retrasan los envíos  de carga 

airea.     Las tarifas  a los mercados  de Norteamérica y Europa 

Occidental son más bajos que en vuelos  internos solamente para 

una lista limitada de artículos.     Se sugiere que el  Gobierno, 

a través de transportes nacionales VIASA (Venezolana Internacional 

de Aviación S.A.),   dé a los exportadores tarifas de embarque 

rebaj adas. 

U.U.8.        Agencias  de Desarrollo Regional 

Con el fin de facilitar el crecimiento económico de las regiones 

del interior de Venezuela, el Gobierno ha establecido en los 
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5.U. Consideraciones Generales 

5.U.I. Comercio 

En términos generales, Venezuela, tal como se muestra en la 

Tabla siguiente es deficiente en producción alimenticia: 

TABLA No.   5.1. 

COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS   (PROCESADOS Y HO PROCESADOS) 

(Millones de Bolívares) 

""^"^^^    Año 1968 1969 

Categoría      ^""^-^^^ Exportación      Importación Exportación Importación 

Cereales 21*.5 298.O 6.7 271.9 

Semillas y Nueces 0.2 Ver Frutas - Ver Frutas 

Aceites y Grasas 0.01 71.3 - 71.0 

Vegetales, Frescos 0.T UI.8 1.0 37.1+ 

Vegetales, Conservas 0.02 9.T 0.1 9.0 

Frutas, Frescas 5.U 38.5 6.6 39.5 

Frutas, Procesadas 1.3 19.2 1.0 21.2 

Azúcar y Sub-Productos 29.1 l.U 16.2 1.8 

Café,  Cacao, Té TO.T 7.6 10U.6 6.6 

Carne y Sub-Productos 0.1 18. k 0.9 18.8 

Lácteos y Huevos 0.2 77.3 0.2 109.2 

Pescado y Mariscos 19.3 6.7 25.8 6.8 

Otros Alimentos 0.1 33.8 0.2 27.0 
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En 1970, el valor total de la producción de mercaderías alimenti- 

cias agrícolas fue de Bs. Ufk2ñ millones. La importación de pro- 

ductos alimenticios durante el mismo año alcanzó a Bs. 7^1 millones, 

mientras que la exportación alcanzó a Bs. 258 millones. Estas ci- 

fras se refieren principalmente a artículos de alimentos agrícolas 

no procesados. De este modo, la importación neta de materias pri- 

mas alimenticias alcanzan un 11$ de la producción local. 

Las razones históricas de esta situación son bien conocidas y no 

necesitan ser analizadas aquí. Básicamente, estas razones se 

relacionan con la pérdida de tradiciones agrícolas, y una creciente 

brecha entre el crecimiento de la agricultura y el desarrollo eco- 

nómico general del país. Recientemente, se nan alcanzado adelantos 

importantes en algunos sectores de la agricultura (arroz, sésamo, 

azúcar), pero el país esta aún lejos de ser auto-suficiente. 

La sustitución de las importaciones por la producción local ha sido 

casi completa para los productos alimenticios manufacturados. 

La importación neta de productos alimenticios completamente proce- 

sados es omisible cuando se lo compara con la producción de la in- 

dustria alimenticia local. 

La política de industrialización del Gobierno prevt*« que el pro- 

ximo paso del desarrollo industrial »«r£ i» sustitución de mate- 
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ft«aábUi«*i ftl cmeHmr lie«*«!«« et i«port«ei6n para »»teria 

pria» * usar«« m la «muf«ctur« ét artículos pare 1» axportación. 

•it« Badile aaberi capacitar finelaentt ti «portador para comprar 

tu Mteria pria» en «1 «osjento y en el lugar dona* see «A« eeonó- 

•u Juicio. 

S« rvfuiere subsidiar a la producción agricole local, por lo 

lami pare 1« MMiufftetur* 4« •«portación.    Bajo IM actuales con- 

«icioaea, la diferencie entre lot precios 4« la producción local 

f la lagert*** •• ta« grana«, tu« lot subsidios deberán aar sus- 

tfjKialM con al  fin 4« aar efectivos.    A continuación algunos 

•¿•aflea 

Praeio 4a laportación            Precio Local 
irto Venesuele   

MUÉS« U«*a> CaaaUte      M. I.50/IMJ. Ba.     6.50/k«. 

A«aite 4e Naai la. 1.8o/*g. *•      3.50/kg. 

Mi« «a.95.- /ton Ba. 230.- /ton 

U subsidio poar* aar pagado al recibir loa pagos por las exporta- 

eiostas f eebare incluirte con al fin de minimiser la burocracia 

«am «1 ss%u«s»a 4« pago unificado de inoentivos. 
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Aparentemente, la importación libre de derechos de aduana de mate- 

ria prima para la elaboración para exportación ya ha sido contem- 

plada en el Decreto Presidencial No.   803   (Ver Apéndice).    Los 

incentivos otorgados por el Decreto no han sido aprovechados por 

la industria en escala importante.      La razón de esto podría ser: 

II Decreto no se ha suplementado con ningún reglamento para su 

implement ación;    parece que el Ministerio a cargo del asunto tie- 

ne amplio poder y libertad de opinión y acción en su interpreta- 

ción.    De este modo,  el Decreto puede llegar a ser útil solamente 

• i el Ministerio adopta el estímulo de  las exportaciones como 

tarea de primera prioridad. 

La burocracia que interviene cuando se solicita una licencia de 

importación de acuerdo con el Decreto,  es tremenda.     Se anexa una 

lista de documentos  e información que debe ser presentada con la 

solicitud.    Muchos de los  ítems que se exigen no tienen importancia. 

El uso del Decreto es arriesgado;    el  fabricante debe procesar y 

exportar la totalidad de la materia prima importada dentro de l80 

días.    Si no cumple con ésto, tiene que pagar todos  los impuestos 

y derechos con una multa de 2556.    Sin embargo, el mayor inconve- 

niente del Decreto es la falta de provisión para las  devoluciones. 

Bajo las presentes condiciones, con el fin de hacer uso de los 

incentivos otorgados por el Decreto, el  fabricante tiene que; 
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Asegurar su mercado y traer prueba de la demanda, es 

decir órdenes reales de firmas del comprador en el ex- 

terior.      Proporcionar muestras del producto. 

Pasar por el tedioso procedimiento requerido por el cues- 

tionario,  tomando en consideración que se pedirán muchas 

otras informaciones sin importancia. 

Ordenar e importar las materias primas. 

A menudo, obtener licencia de exportación. 

Para un recién llegado al comercio internacional de productos ali- 

aenticios, es imperativa la capacidad de cumplir con las órdenes 

a corto plazo.    Obviamente, el procedimiento descrito anteriormente 

no deja mucho lugar a la rapidez de acción. 

Bajo las condiciones prevalecientes en Venezuela, los riesgos aca- 

rreados por la liberalización de las importaciones para exportación 

son reales.    Por eso,  el deseo del Ministerio de mantener un estre- 

cho control sobre el proceso y el destino real de los materiales 

importados es explicable.    La provisión de devolución, es decir de 

una exoneración post-factum de los bienes importados basados en 

la exportación probada, no debería perjudicar la calidad de este 

control. 



5/18 

5.U.2.        Tecnologi» 

Afortunadamente para Venezuela, el efecto de la protección no 

fue perjudicial para el nivel tecnológico y calidad del producto 

de la industria alimenticia en general.     La existencia de un mer- 

cado considerable con un  alto standard de vida, una competencia 

dura pero ordenada,  proporcionó la tensión necesaria para la pro- 

ducción de alta calidad.     La industria del procesado de  alimenta- 

ción,  siendo relativamente Joven,  consiste casi completamente de 

plantas modernas.    Orientada exclusivamente hacia el mercado local, 

muchas de las plantas  se han construido en la region de  Caracas. 

La expansión fenomenal  de las áreas  comerciales y residenciales 

de Caracas, Juntamente con la necesidad de aumentar la producción 

y la capacidad de existencias, obligaron a estas plantas  a salir 

fuera de la ciudad.     Como resultado de ésto, muchas plantas de 

alimentos están ubicadas  ahora en nuevos edificios,  de dos a cinco 

años  de edad, con excelentes plantas y equipo comparativamente nuevo, 

Hay escasez de tecnologos especialmente  capacitados en  alimentación, 

así  como de ingenieros  en el ramo;    la expansión de la exportación 

de alimentos creará la demanda de tecnólogos con entrenamiento más 

completo.    Esto deberá tomarse en consideración al planear institu- 

tos de enseñanza superior,    Hay químicos y bacteriólogos para el 

control de calidad. 
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En 1» primer» etapa del desarrollo de las exportaciones,  Venezuela 

podrá encontrar mercados para los alimentos manufacturados actual- 

mente para el mercado local, con los conocimientos e instalaciones 

existentes.    Sin embargo,  considerando el alto costo de  la materia 

prima, es lógico asumir que el producto más elaborado con un valor 

agregado más alto, tendrá mejores posibilidades en el mercado in- 

ternacional.    Por muy moderno y eficiente que sea, la industria 

alimenticia de Venezuela no tiene las herramientas  (instalaciones 

físicas y personal capacitado) para realizar un programa de desa- 

rrollo de productos orientado hacia la exportación.    Como una me- 

dida a largo alcance,  es esencial el establecimiento de tales 

herramientas. 

5.U.3.        Normalización ¿   Control de Calidad 

A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito, no hay standards 

operativos establecidos de identificación o calidad.    Para una in- 

dustria que contempla la exportación, esta situación es  inaceptable. 

La agencia encargada del control de los productos alimenticios es 

el Ministerio de Salud.    Este Ministerio se preocupa principalmente 

de las condiciones sanitarias de las plantas y de los alimentos. 

Existen reglamentos escritos sólamente para unos pocos grupos de 

productos, por ejemplo,  carne, leche, colorantes comestibles per- 

mitidos.    Todo el resto se deja al Juicio del oficial encargado. 
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Obviamente, las consideraciones de salud pública son solamente una 

pequeña parte del complejo de calidad.    Aún más, estas considera- 

ciones fijarán "condiciones mínimas" y no "condiciones óptimas re- 

comendadas",  como lo debería hacer el standard de  calidad. 

Existe un instituto para el establecimiento de normas de calidad 

(COVENIN);    pero este  instituto está recién empezando a trabajar. 

También es cierto que el Decreto 803 mencionado anteriormente es- 

pecifica que los  incentivos del Decreto serán acordados solamente 

a los productos  que llevan la marca venezolana de  calidad "NORVEN". 

Sin embargo, hay solamente pocos standards  escritos  que establecen 

las condiciones  con las que debe cumplir un producto alimenticio 

dado, con el  fin de merecer la marca.     (Este es un punto adicional 

en el Decreto que hace su aplicación imposible para la mayoría de 

loa productos alimenticios). 

El establecimiento de  standards de calidad es una condición esen- 

cial para las exportaciones de calidad, pero no es suficiente.    El 

paso siguiente es el desarrollo de un sistema de control.    No sería 

razonable asignar esta tarea completamente al Gobierno o a una de 

sus agencias.    Esto requeriría un inmenso y caro mecanismo consis- 

tente en inspectores,  laboratorios,  químicos, bacteriólogos, etc. 

Un método más eficiente sería el que proporcione un "auto-control 

supervisado" por la industria.    Bajo este esquema,  se le pedirá 

a la industria: 
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a) Mantener un laboratorio de  control de calidad aprobado. 

b) Contratar por lo menos un químico calificado,  tecnologo 

en alimentos .veterinario o  profesional similar como la 

persona responsable por el   control de calidad. 

c) Presentar con cada lote(podrá definirse un lote como 

la producción de un dia o una cantidad dada, dependiendo 

de la naturaleza del producto), una hoja de control de 

calidad (análisis y evaluación) firmada por la persona 

mencionada anteriormente. 

Loi laboratorios gubernamentales chequearán ocasionalmente la ve- 

racidad de las declaraciones, 

Obviamente tal sistema no puede funcionar sin reglamentos y 

standards escritos.    Se recomienda el establecimiento inmediato 

de éstos. 

5.I*.1*.        Otros Factores que Limitan la Exportación 

Los problemas de carácter general que no son específicos de los 

productos alimenticios de exportación, ya han sido analizados 

anteriormente.    Dos aspectos que tienen especial influencia sobre 

las exportaciones de alimentos serán tratados brevemente. 
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últimos años corporaciones de desarrollo regional.     (Ver listas 

de visitas en el lugar, más adelante).    Se tiene la impresión que 

con la única excepción de la Corporación Venezolana de Guayana, 

C.V.G., estos  estimuladores de crecimiento potencialmente impor- 

tantes , gastan la mayor parte de su presupuesto en numerosos 

estudios,  reuniones, conferencias, etc., sin prácticamente ningún 

resultado tangible.    Esta forma de evadir la acción es  doblemente 

lamentable en vista de los numerosos recursos naturales obtenibles 

en casi cada una de las regiones  de Venezuela.    Algunos de estos 

recursos y su potencial contribución a la sustitución de importa- 

ción o exportaciones, se discuten en los siguientes informes de 

análisis sectorial. 

El desarrollo de las exportaciones de Venezuela podrá ayudarse 

significativamente si y cuando las agencias de desarrollo regional 

empiecen a implementar algunos de sus proyectos. 

k.k.9.        Centros de Investigación y Desarrollo 

La Joven estructura industrial de Venezuela es incapaz de iniciar 

y apoyar actualmente las actividades de investigación y desarrollo 

Tales actividades beneficiarán a la industria en tres  áreas  claras, 

- Adaptación de los productos y procesos, a las condiciones 

tropicales. 

- El desarrollo de los artículos de exportación basados en las 

materias primas obtenibles localmente. 
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a)      Envases y Materiales de Empaque 

Se producen en el país, tarros, recipientes de vidrio, 

muchos materiales de plástico y artículos de papel. 

La calidad de estos artículos y el servicio al consu- 

midor ofrecido por los fabricantes parece ser excelente. 

En muchos alimentos,'(por ejemplo Jugo enlatado), el 

envase suele costar más que el contenido, Por esta 

razón, el precio de los productos alimenticios es a 

menudo muy sensitivo al costo de envasado. Esta situa- 

ción es universal y no se limita a Venezuela. 

El costo del material para envasar es algo más alto en 

Venezuela que en el mercado internacional (20-30? más 

alto), pero mucho más barato que en la mayor parte de 

los países de Sud América, donde la diferencia puede 

•er un 300* (Colombia y Panamá). 

Algunas industrias (plantas de aceite comestible, la 

mayoría de las fábricas de envasado de pescado) tienen 

sus propias líneas de manufactura de latas, incluyendo 

litografía. Muchas de estas líneas caras operan con 

solamente un 30Í de la capacidad instalada. Por eso, 

no es sorprendente que el envasado sea caro. 
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En resumen; mientras que el costo del material de empa- 

que ae mantenga en su nivel actual, no se requiere nin- 

guna acción especial en esta materia. Sin embargo, si 

los costos son elevados (por ejemplo, como resultado por 

la manufactura local de hojalata), las recomendaciones 

dadas para la materia prima serán también aplicadas a 

los envases. 

b)    Refrigeración: 

Prácticamente no existen las instalaciones de almacenaje 

refrigerado en los terminales de exportación. Esto po- 

dría ser un muy serio obstáculo para las exportaciones de 

los alimentos perecederos e importaciones de materia pri- 

ma de la misma naturaleza. Esta deficiencia afectará 

solamente a una pequeña proporción de bienes exportables. 

Sin embargo, la falta de instalaciones de almacenaje re- 

frigerado en puntos de expedición, pronto serán un factor 

limitador de gran importancia, especialmente en el caso 

de alimentos congelados. En esta etapa, esta deficiencia 

deberá ser notada como un impedimento potencial para las 

exportaciones de alimentos, sin ofrecer sugerencias 

cuantitativas. El problema deberá estudiarse urgen- 

temente, con el fin de determinar la naturaleza, tamaño 
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y ubicación de IM instalaciones dt almacenaje refri- 

gerado que se necesitan. 

Il transporte refrigerado parece estar a la par con 

las necesidades. 

Las instalaciones de almacenaje refrigerado en el lugar 

de producción y en la ciudad, parecen ser adecuados. 
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5.5. Industria de Confección de Dulces 

Esta industria goza de importantes ventajas que fueron instru- 

mental en su desarrollo.    Los niños  de menos de lU  años  consti- 

tuyen alrededor del hd% del total de la población  de Venezuela. 

Las costumbres  locales  favorecen el amplio consumo de dulces. 

La disponibilidad del azúcar y cacao locales hacen de esta rama 

una industria "nacional".    Por eso, no es  sorprendente encontrar 

aquí una industria de gran tamaño y alto nivel tecnologico. 

5.5.1. Características 

La industria de confección de dulces  consiste de más de  30 plantas, 

ocho de las cuales proporcionan más  del 80% de la producción local. 

Los productos  son:    caramelos duros y blandos, jaleas  de frutas, 

obleas, productos de chocolate y cacao, bocadillos, aperitivos, 

goma de mascar, etc.     La producción total es de  alrededor de 15,000 

toneladas anuales.    La inversión total en la industria es de aproxi- 

madamente 75 millones  de bolívares.    La industria emplea más de 

1,500 personas.    Con la excepción de la Compañía de Chicle Adams 

(perteneciente a Warner Lambert Pharmaceutical Company, New Jersey), 

la industria es controlada mayormente por capital venezolano.     No 

hay acuerdos de conocimiento o de otros compromisos que pudieran 

limitar las actividades de exportación de la industria. 
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La calidad del producto es variable.    Parte de la producción es 

aparentemente destinada a los grupos de consumo de bajos ingresos 

y a sectores menos discriminates de la población (venta calle- 

Jera a niños, etc.).    Parece haber un grado de especialización a 

este respecto,  es decir, algunas plantas se concentran en artícu- 

los populares y envases, mientras que otras tienden a abastecer 

mercados más exigentes.    De este modo, una de las compañías es 

la más grande productora de goma de mascar, en cantidad, pero no 

en valor de ventas.    La relativamente baja calidad de este pro- 

ducto se debe exclusivamente a consideraciones "comerciales" y no 

a las limitaciones tecnológicas. 

5.5.2. La Necesidad de Exportar 

La industria de confección de dulces está operando a un U0-60# 

de su real capacidad (en base a dos turnos).    El factor que limi- 

ta es el mercado.    Como resultado de la parcial utilización de 

la capacidad, el componente de costo fijo de la producción es alto, 

alcanzando un 35* del total del costo de muchos productos.    La 

industria se interesa en la exportación principalmente pare redu- 

cir los  costos unitarios a través de índices más altos de capaci- 

dad de utilización. 

Esta es una industria de intensivo empleo de fuerza laboral, que 

emplea 20 obreros por millón de bolívares/año de producción 
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(comparado con el término medio d« 1» industria alimenticia que 

•• de aproximadamente 11 obreros). Se necesita el trabajo adi- 

cional especialmente en las operaciones de envasado y comprend* 

principalmente mujeres. La expansión de la exportación capaci- 

tare a esta industria para absorber un número considerable de 

obreros adicionales. 

5.5.3. Posibilidades de Exportación 

El objetivo principal debería ser el mercado de los E.E.U.U.     Es 

bien sabido que los productos de dulcería de los  E.E.U.U,  son 

marcadamente diferentes de sus equivalentes continentales.    En el 

caso del chocolate puede decirse que el producto de los E.E.U.U. 

es claramente inferior,    Para la gente con una tradición conti- 

nental en lo que refiere a caramelos,  la dulcería de los E.E.U.U. 

no es aceptable.     La industria de los E.E.U.U.  no está dirigida a 

satisfacer la preferencia de tales grupos minoristas.     Como resul- 

tado de esto, y bajo la influencia del turismo  a Europa, existe un 

considerable mercado de tipo europeo de chocolates y caramelos en 

los E.E.U.U.    El éxito de los chocolates italianos y suizos, y el 

caramelo duro colombiano, es la prueba de esta tendencia. 

Es difícil evaluar la parte de eate mercado que podría ser apro- 

vechada por los productos venezolanos.    Sin embargo, considerando 

el tamaño de la induatria, podría suponerte que un volumen de 
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Al pagar Bi.   875.- por tonelada de azúcar,  la industria locai 

de confección de dulces no puede competir con los productores euro- 

peos que compran el azúcar a menos de la mitad de este precio. 

Por lo tanto,  se recomienda proporcionar a la industria,  para la 

producción de exportación,  azúcar del monopolio gubernamental 

d« precios más bajos a nivel  internacional. 

Otras materias primas importantes de esta industria, tales como 

•olidos de leche y glucosa,  deberán importarse de acuerdo al 

Decreto 803,  sin pago de derechos. 

La aplicabilidad de este principio se demuestra con el caso de 

una de las  compañías venezolanas de confección de dulces   (Fiesta). 

lita compañía también tiene una planta en España;    esta planta, 

que compra el  acucar del mercado libre y haciendo uso de  los 

incentivos dados a los exportadores por el Gobierno de España, 

está exportando cantidades  considerables  de mercaderías a los 

E.E.U.U., mientras que la compañía matriz venezolana es  incapaz 

de hacer lo mismo debido a los reglamentos gubernamentales exis- 

tentes . 
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5.6. Procesado de Frutas y Vegetales 

5.6.1.        General 

La industria del procesado de frutas y vegetales de Venezuela 

también es producto del programa de sustitución de importación. 

Antes de la década de 19^0, no había ninguna industria envasa- 

dora de tamaño considerable en el país.     La naturaleza de esta 

industria ha sido enormemente influenciada por las razones   de 

su nacimiento.     La producción fué dirigida a satisfacer los 

hábitos de consumo,  creado por importaciones previas y no la 

utilización de la producción agrícola local.     Había demanda por 

las  "frutas exóticas" tales  como manzanas, peras, melocotones, 

albaricoques, uvas;  de este modo,  la industria continuó  impor- 

tando "frutas exóticas" semi-procesadas para la elaboración 

posterior, en muchos  casos,  el grado del procesado local es 

bastante superficial y anti-económico.    Tal es, por ejemplo, 

la actual practica de importar melocotones conservados en agua, 

abrir las latas y reenvasar la fruta en almíbar.    En otros 

casos, tal como  la producción de néctares  de pulpas importadas, 

la contribución de la industria local puede ser algo más  sub- 

stancial.    En todo caso, la declarada sustitución de importa- 

ción es un poco más que una ficción. 
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Dándose cuenta de la situación y en un intento de desarrollar 

la agricultura del país descuidada por largo tiempo, el Gobierno 

ahora pide que una cantidad dada de fruta local sea utilizada 

por cada unidad de  fruta importada (no procesada o semi -procesada), 

En el caso de fruta fresca, este reglamento dio lugar a trans- 

acciones peculiares.    Ya que el reglamento  relaciona las  importa- 

ciones con las exportaciones en base al peso y no al valor, 

resulté ser conveniente exportar sandías  a Francia con el  fin 

de importar manzanas.    El caso  de la industria del procesado era 

completamente diferente.    Con el fin de continuar su operación, 

con  fruta importada, la industria tenía que procesar fruta local 

(que no se conseguía) y vender el producto   (cuando no había de- 

manda).    Aparte de penalizar a la industria,  esta medida tenía muy 

poco efecto en el desarrollo del cultivo de  frutas y vegetales. 

La única excepción es el caso de los tomates,  en que la industria 

tuvo éxito al crear cierto tipo de agricultura industrial  donde 

txistía antes. 

5.6.2.        Descripción de la Industria 

Cuatro compañías y sus subsidiarias controlan la mayor parte de 

la producción.    Dos se especializan en productos de frutas 

(néctares,  frutas  en almíbar,  ensalada de  frutas, pulpas  de 

fruta* para reprocesado) y dos en vegetales   (especialmente 

productos de tomates pero también sopas en lata, ensalada de 

pollo, alimentos para infantes). 

no 
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- Producción a escala piloto para la prueba del mercado de 

exportación. 

Las actividades de investigación y desarrollo podrán dar a la 

industria venezolana una clara ventaja en el mercado internacional 

debido al hecho que en las regiones tropicales del mundo, la in- 

vestigación y el desarrollo industrial son aún la excepción. 

Las  areas en las cuales tales centros de investigación y desa- 

rrollo industrial orientado a la exportación deberán ser creados 

incluyen : 

- Productos alimenticios procesados 

- Metales y minerales no ferrosos 

- Productos farmacéuticos e insecticidas 

So hay duda que las actividades de investigación y desarrollo en 

estas áreas mejorarán las posibilidades de exportación de las 

firmas venezolanas. 

8« notará sin embargo, que el establecimiento de tales centros 

requieren experiencia y planificación cuidadosa.    Este punto 

está bien ilustrado en las actividades del Laboratorio Nacional 

de Productos Forestales del Gobierno en Marida (LNPF).    El 

Laboratorio con instalaciones y personal profesional excelentes. 
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Las estadísticas sobre producción y ventas para esta industria 

•on incompletas y no dignas de confianza, especialmente como 

resultado del reprocesado involucrado en muchas  operaciones. 

La totalidad de la industria procesa aproximadamente 20,000 

toneladas de tomates y alrededor  de 30,000 toneladas de cítricos 

anualmente. 

El volumen de otra fruta local procesada  (pifia,  papaya, guaná- 

bano, mingo, parchita, etc.) es mucho menor, probablemente menos 

de 5,000 toneladas  en total.    Las   fábricas están bien equipadas 

y son modernas.    Es  difícil dar una cifra de la capacidad pro- 

ductiva, debido a la diversidad de productos y las  fluctuaciones 

estacionales  en el abastecimiento de materia prima que hace inútil 

el concepto de capacidad instalada.    La línea con el mayor índice 

de utilización parece ser el procesado de los cítricos.    Una de 

las fábricas  visitadas  (el mayor procesador) tiene un mínimo de 

capacidad de procesado de 200 toneladas por día  (en base a tres 

turnos).    Si  consideramos que la estación de cítricos  consiste 

en 100 días de trabajo (la estación en su apogeo dura cuatro 

neses), la capacidad de procesado normal anual  sería de 20,000 

toneladas.     En realidad,  solamente un 60# de esa    cantidad se 

procesa.    Otras líneas son probablemente utilizadas en un 30 - 

k0% de su capacidad. 
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5.6.3.        Interés por Exportar 

La industria parece estar interesada en exportar sus productos. 

La única razón dada para el interés en  las  exportaciones es el 

deseo de aumentar la utilización de las plantas y así reducir 

los  costos de producción.     El único factor limitador se dice que 

es el alto costo de producción.    Dando un apoyo adecuado a este 

respecto   (especialmente  a través de la aplicación del Decreto 

803),  pero también    otorgando subsidios a las materia primas 

locales y a través de otros incentivos,  la industria podría 

exportar cantidades considerables de productos hechos de fruta 

local, mejorar su capacidad de utilización,  dar más trabajo y 

contribuir al desarrollo de la fruticultura. 

La verdadera razón para el interés en las  exportaciones puede 

ser diferente.    Por un lado, la industria está forzada a absor- 

ber la fruta local como condición para importar pulpas de 

"frutas exóticas".    Por otro lado, el mercado local no acepta 

fácilmente la fruta local procesada.     Por eso, la ùnica solución 

es exportar los productos de fruta local que no pueden ser ab- 

sorbidos por el mercado  local.    Esto es parecido a la transacción 

sandías por manzanas.     Sin embargo, mientras que la ganacia al 

importar manzanas hace que valga la pena echar las sandías al 

mar, la pulpa de papaya procesada o concentrado de jugo de pina 
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son demasiado caros para permitir tal operación.    Si esta supo- 

sición es verdadera,  las exportaciones  de productos de  fruta 

tropical de Venezuela nunca pasarán de un par de miles  d^ tone- 

ladas bajo las presentes  condiciones,  y su efecto sobre el desa- 

rrollo agrícola será mínimo. 

Parece haber cierto interés en exportar alimentos para infantes.  En 

realidad, la industria ha estado exportando un pequeño porcen- 

taje de sus producciones.    Sin embargo,  la industria de alimentos 

para infantes pertenece a compañías  internacionales grandes   (la 

pertenencia por compañías extranjeras  es  de 100$ en Alimentos 

Heinz y 82? en Gerber).     Las exportaciones  de alimentos para 

infantes están por eso limitadas a unos pocos países  de América 

del Sur donde estas  compañías no operan.     Lo más probable es que 

estas exportaciones  tengan la intención de probar la posibilidad de 

crear aquí una industria de alimentos para infantes, 

5.6. i*.        Problemas 

Toda fruta tropical es más cara en Venezuela que en cualquier 

otra parte de América tropical, de 50% a 300Í dependiendo de 

la fruta.    La fruticultura no está organizada y las cosechas 

son extremadamente bajas  (la cosecha de pinas es de 8 toneladas 

por   hectárea comparada con las UO-50 toneladas en Colombia y 

México). 
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Con la excepción de la pina, cítricos y plátanos, no hay demanda 

mundial para los productos de fruta tropical.    Hay, sin embargo, 

un creciente interés por nuevos sabores tales como guanábano y 

parchita, especialmente en Europa.     Estas variedades no son obte- 

nibles en Venezuela en las  cantidades requeridas para establecer 

exportaciones.    Hay un mercado tradicional para la guayaba en los 

E.E.U.U.   (Puerto Rico, Miami, Nueva York).     Sin embargo,  la gua- 

yaba venezolana es demasiado cara para competir con otras  fuentes 

(Be.  900.- por tonelada,  el precio en Colombia es de 30$ a 50$ 

de esta suma, dependiendo de las cantidades). 

También la calidad de la materia prima es inaceptable.     La fruta 

se vende sin seleccionar  (una pequeña porción de la recolección 

de cítricos se selecciona).    La falta de selección causa pérdidas 

a todas las partes interesadas.    Una selección apropiada permiti- 

ría una ganancia más alta para el cultivador.    El mercado de fruta 

fresca pagaría mejores precios por fruta seleccionada.    Fruta de 

grado inferior, apropiada para el procesado, deberá ser obtenible 

por la industria a precios más bajos. 

Mucha de la baja calidad de la fruta se debe al maltrato durante 

el transporte y almacenaje. 

En resumen, el problema principal de esta industria es la falta 

de organización de la fruticultura industrial y la comercialización. 
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5.6.5.        Conclusiones 

Hay un mercado establecido de gran volumen para los productos de 

pifia en lata.     Hay un mercado nuevo y promisorio para jugo de 

parchita en Europa, donde actualmente la demanda excede el abas- 

tecimiento en 10,000 toneladas  anualmente.    Además,  parece haber 

posibilidades para otros Jugos  tropicales.    Sin embargo, bajo las 

presentes  condiciones de precio y calidad de la fruta, no es 

logico asumir que Venezuela será capaz de aprovechar este mercado 

en un futuro cercano. 

No hay una solución a corto plazo para el problema, bajo las actua- 

les condiciones agroeconómicas.    Se entiende que existe un plan 

del Gobierno para la organización y mejoramiento de la fruticultura 

industrial.     El plan parece  realista y bien presentado.    Deberá 

aplicarse sin demora.    Sin embargo, con la posible excepción de la 

pifia y la papaya, el desarrollo de la horticultura toma mucho tiem- 

po (un guanábano se demora siete años para entrar en producción). 

Mientras  tanto, deberá darse  a la industria toda la ayuda necesaria 

para exportar (principalmente a través de la aplicación del Decreto 

803 y proporcionando incentivos de naturaleza más general, tal como 

se recalca en otra parte de este informe).    Aún, en la etapa ac- 

tual, hay peligro que algunas  exportaciones sean superficiales, 

temporarias o aún ficticias.     Es importante empezar a formar una 

tradición exportadora para la industria del procesado de frutas, 

a estas  alturas. 
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La relación entre las importaciones y las exportaciones deberi 

ser cambiada de una base "por peso" a una base "ad-valorem", y 

ser cancelada gradualmente. 

Será de gran ayuda un mejoramiento del sistema interno de comer- 

cialización para la fruta fresca, tanto para la agricultura como 

para la industria. 

A pesar de todos  los esfuerzos y la probabilidad de un desarrollo 

ripido en la fruticultura, podemos asumir que la fruta venezolana 

seguirá siendo relativamente cara por largo tiempo.    Es  imperativo 

que la industria cambie gradualmente a la manufactura de productos 

con un valor agregado mayor.    Actualmente, la industria está fabri- 

cando productos de fruta con el valor agregado más bajo posible. 

Casi la totalidad de la pina se procesa como jugo concentrado. 

Con todas las otras  frutas se hacen pulpas.     La industria, u orga- 

nizaciones adecuadas fuera de la industria, deberá realizar un 

intenso trabajo de investigación y desarrollo para la creación de 

productos nuevos y más elaborados. 

Considerando el bajo nivel de tecnología en el mundo tropical, 

Venezuela tiene una buena oportunidad de recuperar el tiempo 

perdido hasta ahora. 
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5.7. Productos de Mar 

En este capítulo, se considera solamente la industria de enlatado 

de pescado.    El procesado de camarones, una industria muy activa, 

con una exportación de 2k millones de Bolívares  en I969  (5,000 

toneladas extraídas,  3,800 toneladas exportadas), no se incluye en 

el estudio. 

5.7.1.        Descripción de la Industria 

Las industrias de conservas de pescado están concentradas en la 

Costa Oriental del país, principalmente cerca de Cumaná.    Con una 

existencia de casi  35 años,  es una de las industrias más  antiguas 

de envasado de pescado en Sud América, y una de las primeras opera- 

ciones de procesado de alimentos   a   gran escala de Venezuela. 

La industria consiste en ocho plantas de operación normal, más 

un número pequeño de empresas "piratas" de poca significancia. 

Las sardinas  son, sin duda, el producto más importante  (enlatado 

en aceite o salsas).    El atún es procesado por casi todas las com- 

pañías en un grado mucho menor.    Algunas fábricas también procesan 

pequeñas cantidades de productos de mar, especialmente Pepitona 

(Arca Zebra). 
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Alrededor de 36,000 toneladas de sardinas  (90Í de la pesca total) 

•on procesadas anualmente, representando un valor de 70 millones 

de Bolívares  (excluyendo la harina de pescado que se hace de 

desechos ). 

La Asociación de Envasadores  de Pescado parece cooperar solamente 

en asuntos que conciernen las negociaciones con el Gobierno (ex- 

enciones    de impuestos, etc).    En todo lo demás,  cada compañía 

opera de una forma completamente "individualista",  a menudo a 

expensas  de la eficiencia.    De este modo, cada una de las más 

importantes envasadoras tiene su propia planta de  impresión de 

hojalata y confección de latas.    Debido a la diversidad de en- 

vases   (redondos, rectangulares, ovalados  de diferentes tamaños 

y diferentes  diseños de impresión),  estas plantas  tienen que ser 

bastante complejas y representar una inversión extremadamente 

elevada en equipo y almacenaje.    A pesar del hecho que las latas 

también se venden a fábricas de conservas más pequeñas,  la capa- 

cidad de utilización de las líneas de fabricación de latas es 

extremadamente bajo,  cerca de un 15% de la capacidad instalada, 

mientras que las líneas de envasado trabajan con un 50% de su 

capacidad productiva. 

Cada compañía tiene us propia fábrica de harina de pescado, que 

se supone procesa el desecho, pero que también operan a sola- 

mente un 20$ de su capacidad como término medio.     Muchas de 
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•stat plantas son muy ineficientes. En algunas plantas, se 

pierde completamente el líquido que se obtiene después del 

prensado.  En otras, solamente el aceite se recupera, pero los 

•olidos solubles en agua se pierden. 

El nivel tecnologico de la industria no es uniforme y parece 

variar en relación inversa al tamaño de la fábrica, por lo 

menos en lo que se refiere a la sanidad. Envasadoras más 

pequeñas parecen estar más interesadas en productos de alta 

calidad y especialidades. No existe el control de calidad o, 

en el mejor de los casos, sólo en forma rudimentaria. 

5.7.2.   Materias Primas 

Tanto los industriales,  como los biólogos del Proyecto de 

Investigación Pesquera de la F.A.O., parecen estar de acuerdo 

•n un punto - la pesca actual de 1+0,000 toneladas por año es 

sólo una fracción del potencial de pesca. Se pescan las sar- 

dinas en su mayoría en aguas poco profundas cerca de la costa. 

De acuerdo con los estimados, podrá aumentarse la pesca a 

60,000 toneladas sin peligro de agotar la pesca, incluso si se 

usaran las mismas técnicas en el futuro. Por lo tanto no hay 

problema de escasez, ni aún si se aumentara considerablemente 

la producción del procesado. La variedad de sardina local 

(Sardinella Anchovia) parece ser diferente de la que se procesa 
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en Europa (Pilchard).    El pescado parece ser 4« muy buena 

calidad y de características dt proejado satisfactorias. 

El costo del pescado es también extremadamente ventajoso para 

la industria.    Por envases de 130 gramos  en aceite de maní, el 

costo del pescado es  de solamente un M de los precios  de fábrica 

del producto.     (En efecto, debería ser aún menor, si  se considera 

también el valor del desecho que se usa en el procesado de harina 

de pescado). 

La segunda materia prima que hay que considerar es el aceite.    El 

principal tipo de aceite uaado para envaaar sardinas  en Venezuela 

es el de maní.    Este se importa a Bs.   1,800 por tonelada y  repre- 

senta el 18* del precio de  fabrica del producto terminado.    Sin 

embargo,  cuando la nueva planta de prensado de maní  en El Tigre 

empiece a producir aceite,  la situación puede cambiar considera- 

blemente.    Se dice que la industria del  envasado de  sardinas tendra 

que comprar el aceite de El Tigre a precios de Bs.  2,500 a Bs. 

3,000 por tonelada.    Esto causará un aumento de precio de alrede- 

dor de Bs.  U.- por caja.    Otros aceites, y en especial el aceite 

de oliva que es de interés para las sardinas de alta calidad, se 

importan. 

Las salsas de tomates se preparan de tomates frescos durante ia 

estación y son coneevados hasta necesitarlos.    •§ difícil *• 
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h» e it ado realizando actividades de investigación valiosas en la 

ultima década, destinadas a determinar la utilización comercial 

de las extensas reservas de bosques  de Venezuela.    A pesar del 

nivel profesional competente de estas investigaciones, la indus- 

tria maderera de Venezuela:    papel, pulpa, madera terciada, 

chapas, placas prensadas, muebles, parquet, etc., no se ha 

beneficiado de todos estos esfuerzos y gastos de fondos públicos. 

La« razones son obvias : 

- El LNPF carece de toda orientación comercial-económica y no 

incluye ni siquiera un solo economista entre sus cuarenta 

empleados. 

- El laboratorio está completamente aislado de la industria a 

la cual se supone debe servir. 

Mo solamente no hay contacto con la industria maderera:    las 

informaciones de investigación se mantienen a veces en secreto 

y no están al alcance de la industria ni  siquiera a pedido. 

Obviamente, tales actitudes irrazonables requieren algunas 

modificaciones. 
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La razón de las muy limitadas exportaciones es: 

La industria tiene el deseo de considerar la exportación mien- 

tra« haya una demanda por los mismos productos que están hechos 

para el mercado local - en los mismos  envases al mismo nivel de 

calidad.    No se hace ningún esfuerzo para adaptar el producto y 

•1 envase a los requerimientos del mercado extranjero. 

Actualmente el artículo producido en mayor cantidad es también 

el de menor cal?'dad.     Después de una limpieza superficial, el 

pascado es cocido al vapor en bandejas  de mallas de alambre, y 

luago embutido descuidadamente en una lata redonda.    La pro- 

porción de pedazos quebrados,  colas,  escamas, etc.  es alta.     La 

lata misma es bastante inconveniente para u    r  c-m^   i'ida   :  :i las 

latas planas  de apertura fácil usadas para las sardinas  de alta 

calidad.    En resumen, un excelente pescado se convierte en un 

producto de baja calidad.    Puede haber cierta justificación para 

••te tipo de procesado en cuanto se refiere al mercado local. 

Podra haber cierta demanda por el producto incluso del exterior 

(por ejeaçlo,  en los Estados  Unidos,  cuando la producción de sar- 

dinas  de Maine ha sido deficiente), pero tal demanda tiende a 

••r temporaria. 

Si se desarrollaran más exportaciones estables, la meta debería ser 

una parte del mercado de los E.E.U.U. y Europa Occidental para 

la« sardinas de alto grado, compitiendo directamente con Marruecos 
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y Portugal.    La calidad y precio de los pescados venezolanos son 

competitivos.    Ya existe el conocimiento tecnológico en la indus- 

tria del envasado de pescado de Venezuela.    La acción principal 

que se requiere sería un cambio de envase  (que tendrá que ser im- 

portado inicialmente), procesado más  cuidadoso (es decir, mejor 

desescamado y mejor cocción al vapor,  dentro de la lata para 

impedir daños), producción selectiva (por ejemplo,  fabricación 

solamente para la exportación cuando el pescado tenga un conte- 

nido de grasa por sobre un valor dado), y estricto control de 

calidad. 

Esta tarea podrá ser demasiado pesada para un envasador particular. 

Será por lo tanto,  aconsejable establecer algún tipo de  "Directiva 

de Sardineros Venezolanos", similar a las  organizaciones  de enva- 

sadores  de sardinas  en Portugal.    Tal organización tratará las 

funciones de estudio del mercado,  ventas,  promociones,  control de 

calidad,  etc.    Se Justificaría el desarrollo de una marca única de 

sardinas venezolanas  de calidad de exportación.    Obviamente, se 

requerirá la ayuda del Gobierno para el establecimiento de tal or- 

ganización.    También se necesitará ayuda más eficiente en el campo 

del otorgamiento de créditos, ya que la industria de exportación 

necesitaría mayores facilidades de capital activo. 

Es difí-il predecir el volumen de ventas de exportación que 

pueda alcanzarse.    Actualmente el mercado internacional, para 
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el pescado envasado es difícil, y está bajando el consumo.    Los 

precios son bajos, principalmente debido a la competencia de in- 

dustrias recién desarrolladas.    A igualdad de peso, la sardina 

de Marruecos  (de  alta calidad, en aceite de  oliva, lata plana de 

fácil apertura),   se vende C.I.F.  en Europa,  a un precio ligera- 

mente inferior al precio de fábrica de sardinas venezolanas en 

aceite de maní.     Las sardinas  de Portugal,  sin espinas ni piel, 

no son más costosas.     Sin embargo, en comparación al tamaño de 

la industria venezolana,  el mercado es tan grande que la obsor- 

ción de 50 millones de latas por año de sardinas  especiales 

venezolanas en envase apropiado, sería posible, siempre que el 

precio se mantenga cerca de $10.- por cada ciento de latas; 

puestos en el mercado C.I.F.   incluyendo todos  los  gastos.    No 

habrá problemas  de obtención de materia prima.    La industria al- 

?•     • "ía entonces    un índice de capacidad de  utilización de 

cerca de 80?6. 

Uno de los beneficios de la industria sería el aumento conside- 

rable en la producción de harina de pescado resultante de una 

mayor cantidad de  desecho.    La harina de pescado tiene un mer- 

cado protegido de Bs.   850 por tonelada.     (La harina de pescado 

importada es mucho más barata pero la industria de forraje tiene 

que absorber primero toda la harina de pescado producida local- 

mente).    El consumo anual es de cerca de Uo,000 toneladas. 
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La producción local proporciona la cuarta parte de esta cantidad. 

Aún si se toma en cuenta el desecho al precio de sardinas buenas 

(BB.  90.- por tonelada),  el procesado de harina de pescado sería 

un negocio altamente ventajoso.    Por supuesto, el control sobre 

las operaciones de harina de pescado deberá mantenerse para que 

la sardina comestible no se procese como harina de pescado. 

La posibilidad de exportar otro tipo de producto de mar procesado, 

•specialmente mariscos en salsas,  es real.    El mercado para estos 

productos todavía tiene que ser desarrollado.     La organización 

conjunta para el procesado del pescado  sugerido anteriormente, 

taatoién podría ser útil en esta área. 

Hay cierta demanda de ostras ahumadas, mejillones franceses, 

enlatados en salsa de tomate y mariscos  italianos  preparados 

como un agregado a la pasta.    El desarrollo de  los mercados para 

productos de especialidad deberá seguir un estudio del potencial 

te materia prima.    Actualmente el único marisco recogido en can- 

tidades importantes es la "Ptpitona"  (U.50O toneladas en 1969). 

II cultivo artificial da ostras está «n su estado inicial d« 

tesarrollo. 

Otra industria tel pascado te considerable intarés es el pro- 

cesado te testcaci6n por la sal.    La« iitstalacionas te pro4ucci6» 

son modernas y aficiantasi «1 producto as neiliitt.    La »atari* 
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pria* es import «dm («•pcoiàLaant« una variedad de merluza cono» 

old* cono tttrueha te mar").    Il producto e> fàcilmente exportable 

y« que «1 pescado seco talado ci un  ingrediente tradicional de 

la dista caribe.    Il coito es competitivo.    Con la ayuda de in- 

centivos fsnerale» auferidos par», 1* industria de la exportación. 

In* •«portación«« te pescado seco »e>lado deberían ser lucrativas. 
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5.8. Otras Industrias Alimenticias 

Otras industrias alimenticias que fueron estudiadas,  incluyen 

aceite comestible, productos de carne, industrias  lácteas y 

plantas de tostaduría de café. 

5.8.1.        Aceite Comestible 

Fueron visitadas dos de las más grandes compañías. 

Ita general, Venezuela es deficiente en aceites y grasas. El 

consumo anual es de aproximadamente 100,000 toneladas de las 

cuales casi la mitad son importadas. 

La otra mitad proviene casi completamente de la semilla de 

sésamo cultivada localmente.    Se acaba de inaugurar una nueva 

planta de extracción de aceite de maní. 

Aunque parezca extraño, se importa soya la que es procesada 

por los fabricantes de forraje, el propósito (por lo menos 

oficialmente) es la producción de alimento de aceite de alto 

porcentaje de proteínas  (torta).     Así, el aceite de soya es 

un derivado, y a pesar de ser un aceite mucho más barato, se 

ha hecho artificialmente no competitivo por medio de las res- 

tricciones de comercialización. 
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Es difícil de comprender por qué no ha habido acción en la di- 

rección opuesta.    La mitad del consumo del aceite comestible de 

Venezuela se basa en el aceite de sésamo que es un producto es- 

pecial  de gran valor comercial.     (Su así llamado valor dietético 

puede ser  discutido).     Una parte substancial podrá ser reempla- 

zada por aceites de soya o de semillas de algodón,  (al importar 

los aceites  crudos o las mismas semillas  de aceite, dependiendo 

de la combinación más barata y la demanda de proteína para forraje) 

Esto tendrá como resultado mayor cantidad de aceite de sésamo o 

semilla de  sésamo disponible para la exportación.    El precio de 

la semilla de sésamo en el mercado internacional es tres veces 

más alto que el de soya  (aproximadamente $300 contra $100).    Es 

cierto que  se necesitan  5-5 toneladas de semillas  de soya para 

producir una tonelada de aceite, mientras que dos toneladas de 

semillas  de  sésamo tienen la misma producción.    Pero las 4.5 

toneladas  de harina de soya que quedan de la extracción del aceite 

de soya,  tienen un valor comercial mucho más  alto que una tone- 

lada de harina de sésamo. 

5.8.2. Productos de Carne 

A pesar de  que Venezuela tiene todos los pre-requisitos y a 

pesar de poseer todos  los  componentes necesarios para la crianza 

de ganado,  el país no se autoabastece en producción de carne. 
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EB un hecho muy conocido que el ganado se importa ilegalmente de 

Colombia.    Nuevos y rápidos mercados expansivos para cortes de 

primera,  se están desarrollando en los Estados Unidos y Europa 

Occidental. 

Cuando sea obtenible suficiente ganado local   (no hay razón por 

la cual Venezuela no pueda multiplicar su producción de vacunos 

en un futuro  cercano), Venezuela deberá ganar una parte de este 

mercado promisorio. 

La exportación de cortes de primera proveerá a la industria del 

procesado, la materia prima industrial, y requerirá el procesado 

de productos derivados. 

El comercio internacional  en productos procesados de carne está 

sujeto a limitaciones debido a los reglamentos variables  de sani- 

dad local.    A menudo tales  reglamentos se usan para proteger  la 

industria local del procesado de carne.     Esta situación prevalece 

en un cierto grado en las  Islas  del Caribe y los Estados  Unidos. 

Con el fin de penetrar estos mercados, la industria tendrá que 

realizar algunos cambios,  especialmente en materia de mataderos 

y transporte refrigerado de carnes. 

Actualmente se consigue localmente cerdo crudo a precios que son 

ti doble de los índices internacionales.     Hasta que la producción 
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local suficiente rebaje estos precios significativamente, no 

pueden esperarse exportaciones.    En todo caso, una solución 

deberá encontrarse al aumento de la producción rural. 

5.8.3.        Industria Lechera 

El precio de leche cruda es más del 50* de los precios de los 

productos de leche elaborados, tales como quesos y cremas. 

El alto precio de la leche para la industria en Venezuela hace 

prácticamente imposible actualmente la exportación de productos 

lácteos de este país. 

El precio de un litro de leche para el procesado industrial es 

de Bs. 0.68 en Venezuela, comparado con Bs.   0.M* en los Estados 

Unidos y Bs. 0.35 en Colombia. 

El precio de la leche en polvo producida localmente es de Bs. 

6.50 por Kg., mientras que el producto importado es entregado 

•n puerta de fabrica en Venezuela a Bs.  2.90. 

A las plantas que producen productos lácteos  con un alto valor 

agregado, debería permitírseles la importación de leche y leche 

en polvo con el fin de reducir el costo de producción de estos 

productos. 

ÉÊÊ 
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U.5. Políticas Económicas 

k.5.1.        Protección 

La necesidad de reformar la actual política proteccionista es 

analizada con cierto detalle por el consultor de UNIDO, Dr. M. 

Merhav, en el estudio general que precede a este informe.     La 

necesidad de tal reforma la entienden muy bien los hombres de 

empresa en puestos de responsabilidad.    Naturalmente el tema es 

delicado y no hay unanimidad acerca de cuál es la política adecuada. 

En la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción 

FEDECAMARAS, la poderosa asociación que abarca toda la empresa pri- 

vada de Venezuela,  el tema de reformar la actual estructura pro- 

teccionista ni siquiera ha sido mencionado en los debates en sus 

convenciones generales  anuales.    Sin embargo, el paso es  inevitable. 

Por ello es de primera importancia para los que encaren la reforma, 

considerar el impacto de estas medidas sobre la exportación. 

Un análisis del borrador del programa de reforma actualmente en 

consideración, indica que la oportunidad de crear situaciones con- 

ducentes a la exportación, está a punto de ser desaprovechada; 

de este modo, condenando al fracaso todos los esfuerzos que se 

hagan en esa dirección en los años venideros. 

Por eso, se sugiere incluir en el nuevo criterio de protección 

los siguientes puntos: 
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Algunas de las plantas en Venezuela son subsidiarias de perte- 

nencia completa de fabricantes de productos lácteos muy conocidos. 

Estas plantas  gozan de la ventaja de marca, conocimientos y 

canales extranjeros de comercialización de sus  compañías matrices. 

Además de estar protegidas por las tarifas  de ALALC, que hacen 

fáciles las  exportaciones  a América del Sur, si  se consigue la 

lecha a precios más bajos. 

Es interesante notar que en 1970 Venezuela importó 17,762 toneladas 

de leche en polvo, 657 toneJadas de leche condensada y 421 toneladas 

de queso.     Esto es equivalente a 200 millones de litros  de leche, 

mientras  que la producción local durante el mismo año  fué de 800 

millones de litros.    Ya que no hubo una exportación significativa 

de productos lácteos,  el abasto agrícola de Venezuela actualmente 

es de solamente el 80% del consumo local. 

5.8.U. Café 

El comercio internacional de café tostado es muy pequeño y des- 

cendiente, ya que cada país consumidor desarrolla su propia in- 

dustria, basada en mezclas  de diferentes  clases y grados.    Por 

eso, no puede considerarse como una industria con un futuro pro- 

misorio en lo que se refiere a las exportaciones.    Por otro lado la 

excelente calidad del café venezolano podría ser explotada. 
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Uno de los campos más promisorios es el café instantáneo secado 

por proceso de congelación, en que se conservan las característi- 

cas del material original.    Se sugiere que se realice pronto un 

estudio de  factibilidad para el establecimiento de una industria 

de café secado por congelación en Venezuela. 

5.8.5. Alimentos Preparados 

En vista del alto costo de la materia prima por un lado, y la 

disponibilidad de tecnología de alto nivel por el otro, la rama 

de alimentos preparados  de alta calidad proporcionaría una de 

las posibilidades más promisorias a las exportaciones de alimentos 

de Venezuela. 

Esta categoría de productos incluye arroz instantáneo, sopas en 

polvo,  cereales en copos  instantáneos para niños, alimentos  die- 

téticos, comidas congeladas o envasadas listas para comer, de 

carácter típicamente local. 

El mercado natural para estos productos sería el de los países 

menos industrializados  de America Latina, así  como también la 

población de habla española de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Actualmente no hay un comercio establecido para estos productos 

en las áreas arriba mencionadas.    La evaluación de las posibi- 

lidades del mercado necesitarían una investigación detallada. 

Se recomienda que tal estudio se realice inmediatamente. 
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El potencial de producción para este tipo de productos está 

actualmente concentrado en las firmas de propiedad de norte- 

americanos en Venezuela.    Es imperativo que futuras licencias 

para dichas firmas se basen en la condición de que una parte 

sustancial de la producción sea exportada. 

El mercado local proporcionará el necesario factor de seguridad 

para una operación exitosa. 
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5.9. Lista de Visitas de C 

1. Chicle Adams Inc. 

2. Fiesta, C.A. 

3. C.A. Savoy Candy 

k. Industrias Yukery, S.A. 

5. JUCONASA (Jugos y Conservas 
Nacionales) 

6. Productos del Prado, S.A. 
(SIBONEY) 

7. C.A. Venezolana de Alimentos 

8. Alimentos Heinz, C.A. 

9. Alimentos Margarita, C.A. 

10. C.A. Industrial de Pesca (CAIP) 

11. C.A.  Comercial Industrial Castañeda. 

12. Alimentos Kraft de Venezuela, C.A. 

13. Alimentos Kellogg, S.A. 

ik. Productos Quaker, C.A. 

15. Productos Alimenticios Venezolanos 

16. Procafé de Venezuela 

17. Venezolana Empacadora (Oscar Meyer) 

18. Ma ves a, S.A. 

19. Branca, S.A. 

Baruta, Edo. Miranda 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Cabudare, Edo.  Lara 

Turmero, Edo. Aragua 

Carretera de Maracay, 
Edo. Aragua 

San Joaquín, Edo.Carabobo 

Margarita,Edo.Nueva Esparta 

Caracas 

Porlámar,Edo.Nueva Esparta 

Valencia, Edo. Carabobo 

Maracay, Edo. Aragua 

Valencia, Edo. Carabobo 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 



4/0 

I. 

6.1. iMMrie 

I.I. 

6.1.1. 

6.1.2. Pstltite «• 1« Pirna feftftftj«*«* 

6.1. S. NMokCten 

6.1.fc. C«9*cite4 froéuctiT* 

6.1.5. C<A»rcífcllt««í6» 

6.1.6. Cmtm 

6.1.T. 

6.1.1. 

6.1.f. Control «• Ctliéai • 

Iav««Ut»cio* y OMtrrollo 

6.1.10. •urooraci« Ofiei*l 

6.1.11. Profitéat y *iMt«t é* Geaotlal««*« 

6.Í.I. Nwe *• Oter« 

6.f .1. tooeiMife i« PttoriMfttm »tra U t^ortaetó« 

6.1.3. Co^r% Cmtr*liifti» ét Itottrtw Priait 

6.Î.». I«t«gr«ci6« Vertical Local 

6.i,5. Control #• Calie* 

6.2.6. I«v«itia*ci6n y Daaarrolle 



6/0 

1.3. I»tro4uoci6« 

6.3.1. Ofcjttlvo« 

6.3.2. ttototolaffft 

í.k.        DMcrlpelfe i« 1* IaéuttrU 

é.k.l, f*Moloffft y (MM i« Producto« 

6.fc.i. Ci*Mite4 

6.*.3. PtJttM «• CoMreiAliMei6« 

6.M. Meo è« Obr« 

6.3. Profittai y Coaoc Imitato limite 

6.6. Fotwwial 4« ft»ort*eiéii 

6.6.1. ProbltJtt* 3t«#rtjl«t 

6.6.a. Ctffteiüi PettMitJ. 

6.6.3. Co«toé d« Pro<to*coi6t» 

6.1.        Ct»trol it C*liê»i y Dtwroll© é» 

twtvot Proéucto« 

6.1.        1#N y WtiAimtt 

6.1.1. 

6.1.1. R^iilMÍ«m ••*• PMtitiiK 

y torvltiM it fMrtMlogf* 



6/0 

6.0.3. EL Sonriólo! ToKleolôfieo y 

Toxi oelofíft ExporlMitt&l 

6.8.1». Burocrtci» 

6.9. MrtiéM pftrft Foaratftr 1» aportación 

6.9.1. Portón«! Cftlifieaé© 

6.9.2. JUociftcióa 6t Exportoiortt 

6.9.3. Coaprft Contrmlitwim i« fetori*« PTíMM 

6.9.t. Lib«r%li!ftci6ri éo  tafortfteioMO 

6.9.5. Ifteojitivot 

6.9.6. Doooxrollo os 1« Ia4vutrU Qufaio* 

6.9.7. Coatroi et Colifeé - Químico y 

fetoaol&fieo 

6.9.6. Urootifftcion y Dooorrollo 

6.10. Uttft «t fitltM 6* Cmm 



6/1 

6.1. Sumario 

6.1.1.      Qsnsral 

Nasta haes carea és éisi •fio«, los ia«seUciéas (sspseialasnts 

•asiralss) •• ia^ortafean a Vsnasuala.    Sin sabargo, dssde 1958, 

lu industria local 4« in*«etieidaa saeste a desarrollar«« rapida- 

•Mt« tin uta adscuada baas tieni e» de conocimiento.    S# instalaron 

aaauinas graneas, eiru, coaflstamsnts au temati CM «U« hwti »hora 

•en aas apro vsehaaas sn una gran »«dida. 

La mayoría da las plantas és ini« et i e ida« y p««ticids>s parses« 

talisrs«, lin proes«o« t«onol6gica*»nta organiiaéo«, earscisnéo 

A« instalación«« és control és calidad »t«cu«su y »o rsalüs* 

ssfusrto« és investigación y desarrollo. 

6.1.2.      Posi e i 6« «s IM rima« afctranjaras 

lata situación  fué* »«piolada por fatericantss satranjero« «Sferimen- 

teéos sa insecticidas y pesticida« para psnstrar sa si a« re ade 

vene so lamo.    La penetración fu* rsaliiada sin mayor inversion, 

meéiaat« la utilisation és la gran capacidad productiva és la 

industria locai és propiséaé vsnsiolana. 

La priaere /stitaja és las compañías sxtranjsres sa •« eonsiésra- 

bls conocimis* *o y productos sfsetivo« bien formulados.    Con s«ta 

van taja la« firama extranjsras fu«ron capaes« da copar sn lo« 
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raciantaa «1 70* dal marcado vana»ol ano da inaaeticidas an 

•nrosol y pa ti ci da«, Mí QOMo una gran part* del »arcado de 

líquidos.    Dabari notars* qua lit« panatracifin axtarna •• raaliiS 

• ftiv 4« log pracios »is altos 4« sui productos. 

6.1.3.      M*n    **  Obra 

U industri» da insaeticidna y pastieidas  local curve* dal coao- 

e lai an to y 4a loa aapacialistas altajaante calificados qua ie 

raauiaran, talas coa» insani aros aspariawntados, ouíaicoa, la«*- 

aisros aufaicos y anto«6lo#oa. 

Lft industria, an oposición a la 4a otros productos quíaicos 

li vi «Mos, BO nacas i ta 4a nano da obra calificada.    La producción 

M basa an »asciar y an vasar, o 11 an ado por »equinas, para qua 

«anta co« capacidad lisutada, incluyandc »uj«ras y J6vanas, puadan 

•tr aaplsados bajo la suparvisiòn da un técnico. 

H papal *• un supervisor as »uy important» ya qua la producti- 

vidad da la linaa da pro due ci in a »anudo dapand« da 11.    Danari 

notarsa también, qua la aayorfa da los amtarialaa usados sn la 

industria da inaacticidas, son tísicos a inflsjaablas. 

qua sa soluciona al problaam dal aaplao da profasionalaa 

altaawnta sspac i alisados y par s on al técnico sspacialaantt cal i fi« 

OSJAO, la industria no podrá asportar y compatir con compañías 

•xtranjaraa. 
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é.l.».      Capaci 4ad Productiva 

U capacidad product i v» total 4a la industria 4« insecticida» y 

pesticide* tn aaro«ol •• ••ti»» en 115 «ilion« de «vu« anuales. 

Sin embargo, 1« producción anual actual •• de alrededor d* 15-16 

ail Ion« • de tnvuti.    Por lo tanto, sás o aenos 100 Billones de 

•ava«*« mas podrían producir«« anualmente iin inversion adicional 

« eauipo fabril.    S« notara que la mayoría d« lot insecticida« 

y pesticida« an «aroeol son producido« por un número limitado de 

•««contratista« para las compañía« extranjeras, de modo que la 

vtiliaacion 4al «quipo para producción de aerosol en la indu«tria 

local •• « menudo aun menor que lo que la« cifra« indican. 

11 índice da utilisaciê* da eauipo da producción •» mayon •*» 

•••arco, en la aayorí« de lo« caaos, la« planta« trabajan tola- 

•Mite una Jornada. 

Otra forma 4a aumentar la producción ea mejorando la organi i ación 

dal procreo. 

U camme i dad de proéuceioa avviai da «api ral«« •• «stima «n al rede- 

mar da 1,300,000 caja« (u ÔO0 mulo««« de «spiral«).    S« utilisa 

ant mimants manos 4a un tercio 4a la capacidad instalada. 

HHri 
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Las industrias nacientes deberán ser protegidas por un 

período predeterminado de tiempo (por ejemplo tres años). 

Toda la protección será en forma de tarifas, aduanas y 

derechos en vez de absolutas prohibiciones de importación 

o cuotas. 

En todos los casos, la baja de los niveles de protec- 

ción deberá ser selectiva y gradual, predeterminada y de 

acuerdo con el criterio anunciado públicamente, y progra- 

mado para impedir tanto la arbitrariedad como el favori- 

tismo. 

A pesar de que la protección será indefinida en algunos 

pocoB casos especiales, en la mayoría de los casos, 

deberá permitirse la competencia extranjera efectiva 

con las industrias locales maduras, para mejorar su 

capacidad en el mercado local, y así permitir una compe- 

tencia efectiva en el extranjero. 

Deberán tomarse medidas para detectar e impedir la venta 

a bajo precio de artículos invendibles en el país de 

origen (dumping). 

Las industrias y los trabajadores seriamente perjudicados 

por las importaciones, deberán recibir ayuda y ser re- 

adiestradoB por «1 Gobierno para asegurar una actividad 

económica útil y continuada. 
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Is difícil «timar la capacidad dt la industria del insecticida y 

pesticida líquido, ya que es  flexible y depende de la clase y 

tamaño del envase.    En todo caso, ninguna de las plantas de in- 

secticidas elabora productos líquidos durante mis de 10 a 15 

jornadas por mes.    De este modo, utilizando plenamente el equipo, 

la producción podrí aumentar seis veces. 

6.1.5. Comercialización 

Formai da comercialización anticuadas y a pequeña escala son 

características  de la mayoría de las industrias.    Desconfianza 

en el cliente, ventas en efectivo solamente  (incluso no se aceptan 

cheques),  es común.    La exportación presenta problemas coaplicados 

a la mayoría de los fabricantes.   De este modo, se satisfacen con 

el mercado local existente y no tratan de penetrar los mercados 

competidores en el extranjero. 

6.1.6, Costos 

Los costos laborales en la producción As líquido y aerosol es de 

sólo 1 a 3$ dsl total de costos de producción. Por eso no es un 

factor significativo en la determinación dal precio. 

El costo laboral en la producción de espirales fluctúa actualmente 

ds un 10 a un 20* del total de los costos de producción y es una 

función da productividad y nivel tecnológico de la línea de proceso. 
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Sin lugar a dudas •• posible di «»i nui r los costos laborales utili, 

tendo »I todo s modernos de producción, especialmente en la línea 

del envasado. 

Los altos costos de materia prime, importada son un serio problem«. 

Iste problem«, podra aliviarse como sigue: 

Compra centralizada y organizada de importaciones 

pare, la industria. 

Producción de materia prima por la industria química 

nacional, basada en un «mplfe orden de recursos natu- 

rales obtenibles en Venezuela, y plantas cultivadas 

localmente. 

6.1.?.     fe vu ado 

Im gastot de envasado som el ítem de mayor importancia en loa 

precios de productos líquidos y en aerosol.    Ambos son envasados 

en tarros de met al i el aerosol en tarros de lata o aluminio eepe- 

eialee; el líquido en tarros regulares cuadrados. 

La disminución del costo    de los tarros de metal es principal- 

mente una función de aumentar ia producción de tarros.    La 

feiea forma significativa de hacerlo es aumentar las exporta- 

ciones 4e insecticidas y pesticides. 
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Una solución diferente pera lo» producto« líquidos, será usar 

mvuti de plástico en lucar 1« los de awtal.    Esta solución 

podrá realizar»« efectivamente por «1 desarrollo d« la industria 

As stivasti de plástico que titnc que tstar basados en los pro- 

ductos locales petroquímico« a desarrollarse en Venezuela. 

6.1.8. Importaci6n de Espirales 

8« ha esparcido el uso de «spirales de insecticida en América 

Central y del Sur.     Venezuela e« hoy en día uno d« lo« más 

•«portador«* de eeta« espirales.    Hay buenas posibili- 

que la exportación de «spiralis se extienda, no sólo a 

feérica Latina y Central, sino también a otras regiones COSK> 

Africa y Europa del Sur. 

6.1.9. Control te Calidad • Investigación y Desarrollo 

Eft táñanos de esfuerzos de control de calidad, las plantas 

vene solanas de ina «etici das /pesti ci das pueden dividirse «n tree 

Compañía« extranjeras que tiene la oportunidad de 

usar lo« servicio« le los laboratorios centrales 

i« su« compañía» astri o««. 
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Planta« locale» con «istemas  de control <1* calidad 

químicos o físico-químico« bien organizado!. 

Plantas prácticamente sin control de calidad. 

Ringuna de las plantas tiene laboratorio especial de investiga- 

ción y desarrollo, ni laboratorio entomológico.    La base del 

control de calidad de la industria son los standards oficiales 

cualitativos de la materia prima, envasado y terminado de los 

productos. 

11 Instituto oficial Venezolano de Normas "C0V11M" todavía no 

•• activo en este campo. 

La política de protección sanitaria del Ministerio de Salud en 

relación con el uso de materia« tóxicas activas en productos de 

insecticidas/pesti ci das, se basa en el Reglamento General de 

Pmtticidas  (Decreto Presidencial No.   1151 del 9.T.1968). 

La agencia que realiza la supervisión de las materia« tóxica« 

e« un» división del Ministerio de Smlud:    II Servicio Toxicológieo 

y Toxicologie Experimental.    Un laboratorio muy bien equipado esta 

ubicado en esa agencia, que tiene la posibilidad formal y fí«ie* 

4« réaliser su cometido. 
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Desafortunadamente, parece que la agenda se ocupa principalmente 

de trabajos escritos y no utiliza sus excelentes laboratorios para 

controlar la producción industrial o para realizar esfuerzos  sig- 

nificativos  de investigación y desarrollo. 

Algunas de las decisiones y acciones  tomadas por esta agencia son 

incomprensibles y la dirección del  Instituto fué incapaz de ex- 

plicar ciertas peculiaridades en  la puesta en práctica de  los 

standards.    Algunas de estas decisiones pueden obstruir el desa- 

rollo de la producción local de i nsecti ci das/pestici das , espe- 

cialmente para la exportación. 

6.1.10. Burocracia Oficial 

Los productores de insecticidas/pesticidas te quejaron de buro- 

cracia en el trato con la maquinaria del Gobierno.    A veces  toma 

ais de tres meses obtener una licencia de exportación, haciendo 

así  casi imposible la exportación. 

6.1.11. Propiedad y Fuentes de Conocimiento 

Desde el punto de vista de la propiedad, la industria venezolana 

de insecticidas /pesticide* puede  dividirse en las siguiente* 

categorías; 

Subsidiarias de completa propiedad extranjera 

• Firmas de pertenencia local 
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(Las plantai de inv*rsi6n conjunta •xtranjara/local no producán 

pasticida« domésticos). 

Las plantas extranjeras utilizan loa conocimientos de sus 

compañía« matrices.    La mayoría de las plantas locales obtienen 

la información técnica o conocimientos de los fabricantes le 

Materia prima, o algunas veces de otra« fuentes. 

Deberá notarse que la principal ventaja de las compañía« 

extranjeras de insecticida*/pesticida« sobre las  firma« local*«, 

•• la superioridad de «us producto«.    E«to es el resultado de 

formulaciones  apropiadas y alto nivel de conocimientos.     Por lo 

tanto, parece que el método correcto para desarrollar la industria 

local ««ría mejorar «u nivel técnico. 
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6.2. Recomendaciones 

6.2.1.      Mano de Obra 

Uno de los mas serios problemas que afectan a la industria 

venezolana de insecticidas y pesticidas es  la falta de espe- 

cialistas calificados. 

Esta escasez de especialistas profesionales como ser 

químicos, ingenieros químicos, ingenieros de proceso y 

entomólogos, puede ser aliviada por las universidades 

venezolanas en cooperación con la industria y sostén 

por parte del Gobierno,(es  decir,   el INCE.) La ins- 

trucción de tales especialistas para la industria puede 

«er encarada por medio de proyectos especiales y tra- 

bajos de investigación de estudiantes y graduados. 

Wñ todos  casos, la investigación debe asentarse en el terreno 

••pacífico de insecticidas y pesticidas, y dirigida a resolver 

lo«  reales problemas industriales. 

Para personal técnico de supervisión deberían organizarse 

cursos en disciplinas generales y específicas.    Estoa 

cursos pueden ser organizados por el Gobierno, universi- 

dades o instituciones especiales.    En cada caso, los 

programas deberán coordinarse con la industria. 



• 





1.0 

II 20 

IÌ25 ||4   i 



6/19 

Por lo tanto, «1 principal probi«» d«l ramo et al obtener espe- 

eialiataa profesionales calificado!.     La situación existente es 

explotada por compañías extranjeras con experiencia como:  Bayer, 

Shell, y John-jon, para penetrar en el mercado venezolano. 

Dentro de un período relativamente corto, estas firmas captaron 

«70-80* del marcado de aerosoles, y la parte mayor del de 

insecticidas y pesticidas líquidos.     Las  compañías extranjeras 

utilizan las plantas existentes y aplican su propio conocimiento, 

nueva* fórmulas, diseño de envases, modernas técnicas de comer- 

cialización, etc. 

latas grandes compañías Jugaron un rol importante al demostrar 

la transcendencia de los sistema* modernos de producción y 

rentas.    Ahora es tiempo de utilizar esta experiencia para llevar 

adelante el desenvolvimiento de la industria local. Unos pocos 

productores locales que lo entendieron asi  abandonaron los caminos 

tradicionales, y adoptaron métodos nuevos.    Osiris CA.  da un buen 

ejemplo de una compañía local que adoptó métodos de gerencia y 

producción modernos. 

Osiris no sólo abastece al mercado venezolano con espirales, sino 

que hoy en día, es la única firma local que basa su futuro en 

operaciones de exportación.    Es ahora uno de los grandes produc- 

toras y exportadores de espirales en el mundo.    Estas exportaciones 

•atan dirigidas a Africa del Sur y Central, y aún al sur de Europa. 
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fat» fir«» invirtió «n plantas d« in*«cticida* y p««ticida» «n 

ti ««tranjaro, y uno dt sui logros «s un» plant» p»r» m»nuf»e- 

turar l»s principales materia» prima« activa» que se usan en 

•¿pirales:    piretro, y Piperonil Butóxido.    Osiris no es una 

plant» completamente modern», much«* d* sus operaciones, espe- 

cialmente empaque, son manual«».    Aún así es obvio que ha 

emprendido un acercamiento »d«cu«do hacia el desarrollo de una 

capacidad industrial moderna y agrasiv». 

6.U.2.      Capacidad 

fe «1 6.U.I. se explican los ant«c«d«nt«» d« 1» »obrec»p»cid»d 

•xiatent« «n 1« industri» de ineecticid»» y pesticida».    La 

capacidad total de las maquina» llenador»» de aerosol se estima 

en 115 millones de lata» anuales  (Aerosole» Unidos: 60 millones* 

Producto» Crux Verde:  15 millones, el resto se rep*rte entre 

Técnico» fcivasadores, 0»iris, Johnson l Sons, Comercial Caracol 

y Kolana).    La producción total de insecticidas y pesticidas en 

aerosol llaga actualmente a 8 milione» de lata» anuales.    Se 

estima «n 7 » 8 millón«» 1» manufactura d« otros productos «n 

aaro»ol con el mismo «quipo.    Resulta entonces qu« la tasa de 

utilifaci6n de e»te equipo e» d« aólo lk%. 
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Il de notar que la mayor part« de lot ••rotóles se producen par» 

eo^añía« foráneas, COBO Bayer y Shell, MÍ la« máquinas  llena- 

dora« se utilizan en s6lo el ht para los productores  locales. 

I« difícil de estimar la capacidad productiva de insecticidas y 

pesticida« líquidos, dado que es  flexible y depende de la clase 

4« envase, el tamaño, etc.    En todo caso, el aprovechamiento medio 

de la capacidad productiva no excede de 15 Jornadas por mes. 

Resulta así  que sin inversión adicional en capital  fijo, maquinas 

llenadoras, mezcladoras, tanques, etc., la industria podría 

incrementar su producción seis veces. 

te espirales, la capacidad productiva se aprovecha a 30 Jornadas 

por MS.    Trabajando tres turnos, podría triplicarne sin inversión 

adicional en equipo.    Adema«, la producción podría «er aumentada 

•ifaificativamente al racionalizar la organización del proceso 

fabril. 

La capacidad de producción anual de espirales se estima en 1,3 

a Ijk millones de caja«. Actualmente, no se aprovecha más que 

un tercio de ella. 
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6.U.3.        Pauta« de Comercialización 

XA industria «e caracteriza por dos diferentes pautas de comer- 

cialización.    Las pequeñas  firmas locales venden directamente 

a minoristas, a veces a mayoristas i  sólo al contado, rehusando 

cheque» y toda forma de crédito. 

late método anticuado de ventas  contrasta agudamente con el 

utilizado por las grandes  firmas  foráneas y algunas grandes 

firma« venezolanas.    Cada firma posee un departamento de ventas 

que emplea hasta centenares  de personas en ventas y distri- 

bución.    Los bienes se despachan a mayoristas o directamente a 

cadena« de negocios minoristas.    El pago se efectúa por medio 

dt modernas  facilidades  de crédito bancario.    La fuerza de 

venta incluye técnicos para instruir en la aplicación de los 

productos. 

6.U.U.        Mano de Obra 

11 problema de instruir mano de obra adecuada es uno de los más 

importantes que enfrenta esta industria.    Esto no se refiere ai 

trabajo manual, la industria química liviana no requiere traba- 

jadores manuales calificados, ya que la producción se hace en 

llegado, mezcla o empaque a cargo de máquinas. 

Aunque en la actualidad el personal de supervisión parece ade- 

cuado, lo» capataces son en su mayoría obrero« experimentado«, 

»in adecuada instrucción, en la« línea« de producción. 
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Ut cualidades 4« toidcided • inflamabilidad de lo» materiales 

M proceso hacen a eata fait* d« instrucción especialmente 

peligrosa. 

La mayor barrera al desarrollo de la industria es probablemente 

la ausencia de gerentes y especialistas profesionales.    Los 

presentes niveles de producción en muchas plantas pequeñas no 

parecen Justificar el empleo de ingenieros y directores experi- 

mentados y entrenados.    Sin embargo, sin tal liderazgo profesional, 

hay poca esperante de desarrollar una industria'local indepen- 

diente,  que pueda penetrar competitivamente en mercados  foráneos, 

y así  llegar a la escala que Justifique el  empleo de estos pro- 

fesionales.    Este  círculo vicioso p ede ser quebrado con  asis- 

tencia del Gobierno  a loi institutos de altos estudios  e  ins- 

trucción vocecional, y ayuda a la industria para que esté en 

condiciones de emplear a estos profesionales, sin los  cuales 

el desarrollo y crecimiento son virtualmente imposibles. 
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6.5. Propiedad y Conocimiento Técnico 

En términos de propiedad, las plantas venezolanas de insecticidas 

y pesticidas pueden dividirse en dos categorías: 

Subsidiarias de total propiedad extranjera 

Firmas de propiedad local 

Las empresas mixtas locales-foráneas no producen pesticidas domés- 

ticos. 

El primer grupo incluye las siguientes compañías: 

Bayer Químicas Unidas, propiedad de Bayer Co., Alemania. 

Shell Química de Venezuela, propiedad de Shell Chemical 

Co., Inglaterra 

Johnson & Sons de Venezuela, propiedad de Johnson & 

Sons Ine., Estados Unidos. 

Laboratorios Kolana CA., propiedad de American House 

Products Company, Estados Unidos. 

II reeto de la industria es propiedad de compañías locales e inclu- 

ye las siguientes: 

Osiris CA.;    Productos Cruz Verde CA.;    Comercial Caracol C.A. i 

Aerosol«* Unidos C.A.;   y otros. 
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Lai planta«  foránea» obtienen su conocimiento industrial de sus 

compañías-madre.    Las conpañí as locales reciben información 

tecnica de los fabricantes  de materias primas y a veces de otras 

fuentes, no  siempre la misma. 

La excepción es Osiris CA., que tiene un acuerdo especial de 

información técnica con la planta de piretro y piperonil-butóxido 

Pirisa S.A. ,  de Brasil. 

La falta de  conocimientos  actualizados es otro de los grandes 

problemas de la industria en BU esfuerzo por crecer y moderni- 

zarse a fin de penetrar competitivamente en el mercado exterior. 

Debe notarse,  conectado  a esto, que la ventaja de las  firmas 

foráneas es primariamente la superioridad de sus productos, y 

no simplemente capacidad productiva moderna.    (Usualmente sub- 

contratan con plantas locales).    Es obvio entonces que lo que 

le falta a la industria es  conocimiento técnico actualizado y 

profesionales que exploten las nuevas  formulaciones y que 

puedan ser obtenidas. 

Aunque los productos de las firmas foráneas son mas caros que 

los de las  locales, son  superiores y por lo tanto captan la 

mayor parte del mercado  local. 
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6.6. Potencial de Exportación 

6.6.1.        Problemas Generales 

La exportación de insecticida« y pesticida* es, por supuesto, 

coqueada.    Ella requiere estudiar los mercados mundiales y 

competir contra las compañías foráneas.    Además, necesita sobre- 

ponerse a las complicaciones burocráticas de las autoridades 

locales y del extranjero.    Todo ello sin mencionar los pre-requi- 

•itos de proceso industrial eficiente y moderno, y productos bien 

formulados, que juntos demandan especialistas altamente calificados. 

Como se dijo antes, la industria venexolana falla en algunas  de 

••tas importantes áreas. 

6.6.2.        Capacidad Potencial 

Capacidad de producción de aerosoles:    el equipo de 

llenado instalado actualmente en Venezuela totaliza una 

capacidad de 115 millones de latas anuales.    La produc- 

ción es de sólo 16 millones.    La tasa de aprovechamiento 

llega sólo al lU*.     La mayoría de la producción es manu- 

facturada por dos  sub-contratistas  (Aerosoles Unidos y 

Técnicos Envasadores) para las compañías extranjeras, el 

aprovechamiento de las máquinas llenadoras para firmas 

locales llega a 2-k%.    En todo caso, 100 millones de latas 
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adicionales pueden ser producidas anualmente sin aumentar 

la inversión en equipo. 

Capacidad de producción de insecticidas y espirales:     en 

la mayoría de los casos el equipo para estos productos 

•e utiliza sólo un turno.    Al utilizarlo durante tres 

turnos, puede triplicarse el rendimiento.    El rendimiento 

anual de espirales es de 1,3 millones de cajas, o sea 

800 millones de espirales.    La producción anual actual 

representa sólo un tercio de la capacidad instalada. 

6.6.3.        Costos de Producción 

Se sostiene que el trabajo, las materias primas y los materiales 

de empaque son relativamente caros en Venezuela, lo que contribuye 

al alto costo del producto.     Sin embargo,  esto no es totalmente 

citrto para cada categoría de productos, según se analiza más 

adelante: 

Mano d« obra: como se mencionó antes, el costo del 

trabajo monta a 3%  del costo de producción de insectici- 

das y pesticidas líquidos y en aerosol. Es así que 

difícilmente pueda culparse a la mano de obra por el 

alto precio del producto acabado. Parece mas apropiado 

acusar a la baja tasa de aprovechamiento del equipo, 

automático, caro y moderno, como un factor importante 
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que contribuye a elevar costos.    En espirales, el costo 

laboral alcanza al 20* del total de costos de producción. 

Esto se debe al uso difundido de maquinaria antigua,  lo 

que lleva a intensificar el trabajo manual, especialmente 

en la línea de empaque. 

La parte de los costos de mano de obra en el total de costos de 

producción varía, por supuesto,  de planta en planta, como conse- 

cuencia de lo» diferentes niveles de organización fabril y tecno- 

logía.    A veces, tales diferencias de productividad exceden el 

100$ por trabajador. 

Materias primas:     los  altos costos que   soporta la indus- 

tria son resultado de  dos diferentes  condiciones:    las 

compañías foráneas pagan altos precios  a sus firmas 

madre    como cuestión de política de la compañía.    Las 

firmas venezolanas pagan precios inusualmente elevados 

•n el mercado internacional debido a las pequeñas canti- 

dades compradas.    Se podría ahorrar un 30* si las compras 

•• realizaran en forma centralizada por las firmas inte- 

resadas.    Las compañías foráneas podrían obtener sus 

materias primas de las compañías madre a precios menores 

después que funcionarios del Gobierno venezolano les 

demuestren la ventaje de operar en un mercado protegido. 
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6.2.2.      Asociación d« Fabricant«« par* 1* Exportación 

•• recomienda a.u« 1« industria form«, con §o»tln i-übarnamamtal, 

(ICI), un» asociación d«  fabricante« orientada hacia la exporta- 

ción.    La asociación ««prenderá todaa  las medida»  formale« y 

práctica« d««tinada« a prouver la exportación de insecticida« 

y pesticida» y asistirá a lo« exportadores en lo«  contacto« 

iniciales con organizaci one« foranea«.    La aaociaciôn recomendará, 

• trave« del ICI, medida« e incentivo«, que simplifiquen y alientan 

la «aportación.    11 ICE en colaboración con la asociación pondrían 

am práctica un plan destinado a verificar la veracidad de lo« 

ingrediente« rotulados. 

6.2.3.      Con*ra Centralizada da Materia« Prim*« 

te wconáenda poner en rnnrcha un programa de abastecimiento par* 

1* compra centralixada colectiva de materia« prima« importada« y 

materiales de empaque p»ra la industria.    late programa ««ría 

gM 4a xM actividades de la antes *«ncion*da asociación, y parti- 

cipación en ella sería voluntaria. 

6.2>.      Integración Vertical Local 

H Oofcierno deberá iniciar y alentar inversion«« en la inéustrli 

«¿nimica local para producir mmterias primas de insecticidas y 

pesticide* , #,ue actualmente »• importan. 



6/29 

Del mismo modo, tales compañías  foráneas deberían compro- 

meterse a un cierto nivel de exportaciones 

Empaque:    el ítem de mayor costo  individual lo  constitu- 

yen las latas para aerosoles y productos líquidos, llegan- 

do a veces al Q0% del costo total   (ver datos  en  el apén- 

dice).    Ambos productos se venden en tarros metálicos, 

el aerosol en hojalata especial o aluminio, el  líquido 

en latas cuadradas. 

La mayoría de las latas se producen en Venezuela, las de aluminio 

por ANALCA,    y las de hojalata por Envasadora Venezolana y Domín- 

guez &  Cía.      El costo de envasar productos  líquidos puede  ser 

reducido considerablemente al utilizar tarros de plástico.    Esto 

deberá coordinarse con el desarrollo en Venezuela de industrias petro- 

químicas y plásticas.    El costo de las latas para aerosoles puede 

•er reducido sólo por un mayor aprovechamiento de la capacidad 

productiva existente. 

Actualmente, la industria venezolana de latas manufactura sólo el 

cuerpo,  que no es la parte más cara;    la tapa y la base son impor- 

tadas y se montan sobre cuerpos locales.     La fabricación local de 

tapas,  como de toda la lata, probará ser economicamente  competi- 

tiva sólo cuando el incremento de volumen permita un aprovecha- 

miento adecuado del equipo instalado.    Por lo tanto, el desarrollo 
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4t la« «aportaciones proveerá tl requerido volunen como para 

rebajar los coitos de empaque. 

Para el futuro inmediato el costo del empaque puede ser rebajado 

permitiendo la importación de latas libres de impuestos. Al 

aumentar el volumen, resultado de las exportaciones, la produc- 

ción local de latas para aerosoles se volverá competitiva y ren- 

table . 
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6.7. Control de Calidad y Desarrollo de Nuevos Productos 

Una planta moderna requiere un sistema de control de calidad bien 

organizado.     La organización de este sector depende del tamaño 

de la planta.    En todo caso, debe cubrir las siguientes áreas: 

Análisis  químico y físico-químico de  las materias primas. 

Análisis químico y físico-químico de  los productos aca- 

bados . 

Análisis entomológico del producto acabado. 

Control de la tecnología del proceso en cada etapa. 

Control y análisis de los materiales de empaque. 

Además, este control de calidad deberá estar referido al desarro- 

llo de nuevos productos, procesos mejorados, nuevas aplicaciones, 

nuevos envases, esfuerzos de diseño, etc. 

El desarrollo de nuevos productos puede ser encarado por un labo- 

ratorio especial, o puede ser parte de un laboratorio de control 

de calidad general, según la escala de la planta.    Lo mismo se 

aplica para las pruebas entomológicas. 

En términos de control de calidad, se puede dividir a la industria 

local en varias categorías, a saber: 

Compañías foráneas, que utilizan lo« laboratorios de la 

compañía madre, usualmente en la caaa matriz. 
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Plantas con pobre control de calidad. 

Plantas locales,  con control de calidad químico y/o 

físico-químico bien organizado. 

Plantas casi sin control de calidad. 

La primera categoría incluye firmas como Bayer Químicas Unidas 

S.A., Shell Química de Venezuela CA., y Johnson 6 Sons de Vene- 

zuela, C.A.    Estas plantas poseen solo pequeños laboratorios para 

pruebas convencionales.    Se envían a los laboratorios  centrales en 

el extranjero muestras de sus productos cuando requieren análisis 

mil detallados, incluyendo pruebas entomológicas.    Las materias 

primas no se controlan, dado que las más  importantes son importa- 

das de su compañía madre o por una oficina central de compras, y 

por lo tanto han pasado por análisis adecuados antes de llegar. 

Como ejemplo de un control de calidad bien organizado  (excepto 

pruebas entomológicas), en una planta local, se puede citar 

Oliris CA.    Las materias primas y acabadas, incluyendo la concen- 

tración de materiales activos, son ensayados en sus propios labo- 

ratorios.    Además de los tres técnicos en el laboratorio, hay un 

•quipo de supervisores en las líneas de producción para controlar 

los procesos y los productos, en sus varias etapas.    Los supervi- 

sores y el equipo de laboratorio son subordinados directos del 

químico-Jefe. 
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^•afortunadamente, hay también ejemplo« de plantas a quien«» le« 

falta la más mínima instalación de control de calidad. 

Prácticamente ninguna firma, local o foránea, lleva a cabo un 

programa de pruebas entomológicas o de investigación y desarrollo 

local. 

Algunos de los laboratorio« de las universidades venezolanas están 

disponible« para encarar prueba« entomológicas, pero en modo alguno 

•on utilizados por la industria. 
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6.8. Leyes y Reglamentos 

6.8.1. Normas 

La base del control oficial sobre la industria son las normas 

cualitativas sobre materias primas, envases y productos acabados. 

Por desgracia,  el instituto oficial de normas COVENIN no ha defi- 

nido estos standards hasta la fecha. 

6.8.2. Regulaciones sobre Pesticidas y Servicios de Toxicología 

El Decreto Presidencial No.  1151 del 9.7.1968, Regulación Gene- 

ral de Pesticidas, fija la política a seguir por el Ministerio 

de Salud, con respecto a materias tóxicas activas y productos in- 

secticidas. 

El decreto determina los procedimientos requeridos para obtener 

licencia de compras, almacenamiento, manufactura y venta de ma- 

teriales tóxicos. Asimismo, se proveen los procedimientos para 

registrar nuevos productos tóxicos. 

El decreto determina la clase, tipo, color, etc. de los envases 

que contengan materia tóxica.    Estos materiales son divididos en 

cuatro grupos en función de las dosis letales (DL 50), a saber: 
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TABLA No.   6.1. 

CATEGORÍAS DE MATERIALES TóXICOS EN INSECTICIDAS Y PESTICIDAS 

DL 50 Categoría 
del material 

0 - - 100 mg/kg I Extremadamente tóxico 

101 - • 250  " II Altamente tóxico 

251 - - lUOO " III Moderadamente tóxico 

lUOl • 
ii IV Levemente tóxico 

Los materiales extremadamente tóxicos (DL 50 » 0-100 mg/kg) 

están prohibidos en insecticidas de uso doméstico, de acuerdo 

a las normas de la División de Toxicología del Ministerio de 

Salud, que es responsable de controlar en esta área. 

6.8.3.   El Servicio Toxicológico y Toxicología Experimental 

Esta rama del Ministerio de Salud supervisa la importación, 

producción y uso de materiales tóxicos. Registra estos mate- 

riales a requerimiento de los productores, importadores u otros 

qu« pretendan tratar u operar con estas substancias. 
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La División posee un laboratorio químico bien equipado en el cual 

se pueden llevar a cabo análisis de materias primas y productos 

finales.    Hasta ahora, ni el Ministerio ni la industria parecen 

utilizar el equipo disponible para ningún objeto significativo. 

Algunas acciones de este División son difíciles de comprender. 

Por ejemplo está prohibido por ley el uso de materiales activos 

clorados a causa de su alta toxicidad.    Sin embargo, se permite 

el uso de la fórmula"Baygon",patentada por Bayer, cuya toxicidad 

es aún mayor. 

Como consecuencia, Bayer Química ha logrado sobrepasar al resto 

de los fabricantes, y hoy en día cuenta mis de la mitad de las 

ventas nacionales de insecticidas y pesticidas.    La División 

de Toxicología no permite la utilización del mismo equipo para 

fabricar para el mercado local y para el mercado de exportación, 

cuando el producto a exportar, permitido en el extranjero, está 

prohibido en Venezuela.    Pareciera que el costoso equipo  insta- 

lado en el laboratorio de la División, como un cromatógrafo de 

gases, un fotoespectómetro-UV, un fotoespectómetro-IR, y otros 

aparatos son difícilmente aprovechados. 

Eata División podría ser de ayuda para la industria local de in- 

secticidas y pesticidas en dos áreas cruciales:    control de cali- 

dad y desarrollo de productos, así, mientras las plantas todavía 
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•on pequenaa ptr« invertir en laboratorioa y pereonal para eatoa 

finee, loi laboratorioa do 1« Division i* Toxicología podrían 

contribuir con aervicioa neceaarioe »1 d*aarrollo y manufactura 

de producto! nuevoe. 

6.ñ.k.        Burocracia 

Il fabricante do inaacticida* «ata obataculiaadc aerie*ent« por 

la burocracia del litado.      A VíCíí tarda aát d« trai •••«• obtanar 

una licencia da aportación, cuando ya no se neceaita. 

A la cabeaa dt laa coaplejidadea adainietretivae que enfrenten 

loa exportadorea  en Venezuela, el fabricante d«  ineecticidaa y 

pesticida« deb« etreveeer laa barrera« que ae relacionan con lat 

regulacionee aaniteriea en Vaneiuela y an el »arcado a que se 

da«tina.    Paraca ear que an lugar de aai»tir a ]a induetria a 

obtanar loa ptmiioi nacaaarioa en relación a la «egurided pública, 

laa autoridadea  ae eifuersan en una variedad le procedimientos 

innaeeaarioi, miantraa fallan al adoptar nomai de «eguridad ade- 

cuadaa para ciartoa productoa de acuerdo a loa reflejaanto« vigentea. 
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6.9. Medidas para Fomentar la Exportación 

6.9.1.      Personal Calificado 

li neceaario tomar medidas para superar el problema de la falta 

de especialistas  calificados en la industria, ya que es uno de 

los problemas primarios.    Estos  son: 

Personal calificado:  químicos, ingenieros químicos, 

ingenieros de proceso y entomólogos. 

Personal técnico de supervisión. 

El problema de los especialistas profesionales puede ser aliviado 

por las universidades venezolanas en cooperación con la industria 

y sostén por parte del Estado.     La adaptación de estos especialistas 

a esta industria puede llevarse a cabo por medio de proyectos espe- 

ciales y trabajos  de investigación de estudiantes a nivel  de pre y 

post-graduados.     En todos los  casos,  la investigación deberá llevarse 

en el terreno específico de insecticidas y pesticidas y  dirigida a 

resolver problemas  industriales concretos  como ser: 

Desarrollo de materiales activos,  enfatizando el 

aprovechamiento de recursos locales. 

Proyecto y organización de procesos , en problemas 

de tecnología y salud. 

Entomología. 

Otras áreas problemáticas de la industria. 
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Las principals ire»» que requieren un cuidadoso analisi« para 

la utilisación de recursos existentes incluyen: 

Cultivo local de piretro y otras planta«  a procesar 

cceso Materia prima. 

Desarrollo de la industria petroquímica a fin de proveer 

•atería prima local y envases plásticos para la industria. 

6.2.5. Control de Calidad 

11 Servicio To*icoló«ico y To*icolofín Ixperimental del Ministerio 

As Salud Pública debería ayudar a la industria a obtener niveles 

adecuados de calidad, siempre que la industria carezca de las 

instalaciones adecuadas. 

La cooperación induetrin-Qobierno, iniciada por el ICI, debería 

provocar el refuerxo de los controle« de calidad estrictos para 

la esportaci$n. 

6.2.6. Investigación y Desarrollo 

Actualmente, la industria no •« encuentra comprometida en la 

investigación y desarrollo de nuevo« producto« o proceso«. 

H Oobierno deberá estimular la inv««ti§aci6n destinada, princi- 

palmente, al desarrollo de nuevas fórmula» a partir de materiale« 

disponible« en el lugar, y conformada« especialmente para las 
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Para el personal técnico de supervisión deben organizarse cursos 

generales y específicos en física, química, toxicología, organi- 

zación de planta, utilización del equipo, productividad, etc 

Es importante que ingenieros industriales experimentados tomen 

parte en la organización de estos cursos. 

Estos cursos podran ser organizados por la cooperación del Gobierno 

(INCE) y las universidades.    Siempre en coordinación con la indus- 

tria. 

6.9.2.        Asociación de Exportadores 

Se recomienda organizar una asociación de exportadores en el ramo 

de insecticidas y pesticidas.    Entre los propósitos de la asocia- 

ción, Junto al ICE,  estará la investigación de mercados exteriores 

en cuanto a las demandas técnicas de los consumidores foráneos, 

escala de mercado y tendencias, determinación de costos y precios, 

etc.;    estableciendo contactos directos con autoridades de otros 

países, bancos, etc. 

La asociación recomendará al Gobierno, a través del ICE, incenti- 

vos y medidas destinados a simplificar y alentar las exportaciones. 

También será objeto de la asociación, en cooperación con el ICE, 

fijar un programa destinado a verificar la veracidad de los rótulos 
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6.9.3.        Compra Centralizada de Materias Primas 

Se recomienda organizar un programa de abastecimiento para la 

compra colectiva centralizada de materias primas y materiales de 

empaque para la industria.    Este programa podría ser parte de la» 

actividades de la asociación de exportadores, y la participación 

•cría voluntaria.    Tal programa obtendría menores precios por 

medio de: 

Investigación y control de precios de materiales primeros 

y de empaque en el mercado internacional. 

Organizar compras colectivas planificada»  al mejor precio 

y obteniendo descuentos por cantidad. 

Búsqueda de nuevas fuentes y nuevas materias primas por 

medio del contacto directo con abastecedores foráneos. 

6.9.U.        Liberalización de Importaciones 

Se recomienda que  el Gobierno implemente un programa de libera- 

lizaron de importaciones de materiale« de empaque y productos 

finale».    Tal política será graduada para un período de 5 años, 

llegando al final a la competencia libre de productos foráneos 

en el mercado local. 

Podría aceptarse una desviación de tal política »6I0 en el grado 

en que las firma» locales emprendan exportacione» de su» produc- 

to« en volúmene» y valores predeterminados y acordados con el INC!. 
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Tales  acuerdos ieri an revisados anualmente con el fin de continuar 

•••furando la producción,  sólo a cambio de incremento de la 

exportación.     La importación sin derechoi de aduana de material 

prima«  para la manufactura de exportación, debería permitirse lin 

demora. 

6.9.5. Incentivo» 

Se recomienda introducir una política de incentivos monetario! a 

los exportadores.    Tal programa sería revisado anualmente para 

asegurarse de su eficacia. 

El  fomento de las  exportaciones  será un estímulo para la industri« 

local  que se veri coapelida a modernizar sus métodos y a mejorar 

la utilización de la gran capacidad productiva existante. 

Il desarrollo de las exportaciones incrementará el volumen de pro- 

ducci6n, rebajando los costos, debido a economías de escala. 

6.9.6.        Desarrollo de la Industria Química 

Loa racursos naturales de Venezuela son una excelente base para 

dasarrollar una industria química local que produzca materias 

prima«, actualmente importadas, para insecticidas y pesticidas. 
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A continuación de cuidadosos estudios de  falibilidad,  el Gobierno 

deberá iniciar y alentar inversiones en industrias que utilicen y 

mejoren materias primas locales, y de esta manera, proveer mate- 

riales  intermediarios aprecios competitivos,,    Esta producción 

también puede  ser exportada 

Las principales áreas que requieren análisis para el aprovechasen. 

to de los recursos existentes incluyen: 

Cultivos de piretro y otras plantas, que se procesan 

como materias primas para esta manufactura. 

Desarrollo de la industria petroquímica para proveer 

materias primas y enrases plásticos. 

6.9.7.        Control de Calidad-Químico y Entomológico 

La exportación de insecticidas y pesticidas requiere un cuidadoso 

control, por parte de la industria y del Gobierno, sobre el pro- 

ducto final, en términos de invadientes  (análisis químico), y 

efectividad (pruebas entomológica« ).    Se recomienda que el labo- 

ratorio del Servicio Toxicológico y Toxicología Experimental dal 

Ministerio d« Salud sea utilizado para verificar la producción 

industrial en un programa amplio que asegure el acuerdo con las 

reglamentaciones y el rotulado 
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At ini imo, •• recomienda que este laboratorio sirva a la industria 

en sus esfuerzos de control de calidad cuando esta carezca de las 

instalaciones adecuadas. 

6.9.8.        Investigación y Desarrollo 

Al presente, la industria no se encuentra envuelta en ninguna 

I l D de nuevos productos. Mientras así ocurra, dependerá de 

fórmulas extranjeras o anticuadas de materiales activos, y el 

potencial exportador se verá bastante limitado. 

Por lo tanto, se recomienda que el Gobierno aliente la investiga- 

ción, dirigida inicialmente a mejorar los procesos y el desarro- 

llo de nuevas formulaciones con materiales existentes, proyecta- 

das especialmente para las condiciones tropicales.    En una etapa 

posterior los esfuerzos podrían dirigirse al desarrollo de nuevos 

materiales activos. 

La asistencia oficial en estas materias debería tomar do»  formas: 

Sostén financiero para las actividades de I & D de cada 

firma.    Iste sostén se haría sobre la base de aportes 

parejos:    los gastos de la industria en I l D •• nive- 

laran con donaciones iguales del Gobierno. 
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IS» laboras-torio d« I t D central gubernamental podrí* 

tentiin ««rvir a 1» industria m trabajos por contrato 

(ver U.U.9.). 

Daba notarse que 1» I * D privada no a« desarrollara en Venezuela 

basta que no ri," an adecuadas leyes de protección de patente«. 
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6.10. Lista de Visitas de Campo 

1. Supermercado CADA 

2. Central Madeirense y CADA 

3. Aerosoles Unidos, CA. 

1*. Bayer Químicas Unidas, S.A. 

5. Shell Química de Venezuela,  C.A. 

6. Universidad Central de Venezuela 

7. AFAQUINA 

8. Productos Cruz Verde,  C.A. 

9. COVENIN  (Corporación Venezolana 
de Normas  Industriales ) 

10. Ministerio de Salud 
(El Servicio Toxicológico y 
Toxicología Experimental) 

11. OSIRIS,   C.A.   (Oficina) 

12. OSIRIS,   C.A.   (Planta) 

13. Comercial Caracol, C.A. 

lk. Laboratorios Kolana,  C.A. 

15. Envases Venezolanos, S.A. 

16. Productos Cruz Verde, C.A. 

17. Bayer Químicas Unidas, S.A. 

18. Cooper Venezolana, S.A. 

19. Envasadores Venezolanos 

20. Johnson * Sons de Venezuela 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Villa de Cura, Edo. Mi randa 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Cua, Edo. Miranda 

La Vie tori a,Edo. Ar agua 

Valencia / Los Guayos, 
Edo.  Caraoobo 

Maracay, Edo. Ar agua 

Maracay, Edo. Aragu* 
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7. FÀRMACIUTICAS 
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7.2.2. Precios  de Materiales 

7.2.3. Leyes de Patentes 

7.2.U. Investigación y Desarrollo 
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7.3. Posición Exportadora 
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T.*. Propiedad 

7.5. Producción 

7.5.1. General 
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7.5.»*. 
• 

Manipuleo de Materiales 

7.5.5. Control de Calidad 

7.6. Mano de Obra 
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Leiones tropi calti,    te UM etapa posterior loi tifutrzos 

podrán dirigir»« al desarrollo de nuevos material«* activos, 

ti apoyo dal doto i «rao s« haría «n forma de aporte« a la par «n 

baa« uniform« con las inversion«« 4« la industria en investiga- 

ción y desarrollo.     (Sobre un Centro de Investigación y Desa- 

rrollo, ver 6.1.9. ). 
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7.7. Materias Prima« 

7.7.1. General 

7.7.2. Materiales de ünpequ« 

7.7.3. fuentes de Material Priaae 

7,7,i». Costos 

7.«. Coswcialixación 

7.8.1. General 

7.8.2. Estructura del Mercado Local 

7.8.3. Mercados Regionales 

7.8.U. II Mercado Internacional 

7.9. Investigación y Desarrollo 

7.9.1. General 

7.9.2. Investigación Basics, 

7.9.3. Investigación Aplicad! 

7.9.1». La Fundación Vargas 

7.10. Lista de Visitas de Ceapo 
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7.1. Sumario 

Debido a BU estructura, pauta de propiedad,  características de 

producción, y orientación de la comercialización, la industria 

farmacéutica venezolana,  aún no se encuentra preparada para 

operar establemente en exportación.     Bajo las condiciones de 

protección existentes,  y la ausencia de una manufactura químico- 

farmacéutica local, la industria se limita a operaciones 

"galénicas".    Productos  finales elaborados, bajo ciertas condi- 

ciones, no suelen ser competitivos en el mercado internacional. 

Las grandes compañías extranjeras que trabajan en el país, no 

contribuirán a exportar si no son inducidas  a profundizar su 

actividad local hacia la elaboración de productos de química 

farmacéutica. 

Las compañías nacionales que gozan de situación de libre 

patente y protección administrativa, serin requeridas para 

que emprendan una profundizacic.n en las operaciones de pro- 

ducción locales, o serán despojadas de los presentes niveles 

de protección. 
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Lo« esfuersos de 1» industrie y ti gob i «mo it deberán concentrar 

en 1ft iniciación de una industrie de productos qui ai cos-farma- 

céuticos aliada a lot actuales fabricantes farmacéuticos, que si« 

capes d« exportar sus productos » mercados regionales c inter- 

nacionales . 

Esta industria propuesta seré exitosa, s6lo si si ssetor privado 

y las autoridades unen sus recursos y esfuersos para consolidar 

trabajos de Investigación Aplicada y Desarrollo. 
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T.2. Recomandaciones 

T.2.1.        Integración Vertical 

La industria farmacéutica debe prepararse para la exportación, 

la cual es un elemento integrado,  en cuanto a lo requerido para 

su propio deaarrollo y crecimiento. 

Los principales pasos hacia esta meta son: 

Intensificar la producción de materias  primas locales. 

Establecer centros de investigación aplicada y desa- 

rrollo . 

Mejorar la eficiencia productiva a través de incenti- 

vos directos  (normas de producción y premios), meca- 

nización y automatización para reducir los altos 

costos laborales y los gastos administrativos. 

II Oobierno,  por su parte,  debe contribuir a la realización de 

••tas metas implementando políticas adecuadas,  v.g.: 

Alantar a empresarios para encarar proyectos químico-farmacéu- 

ticos.    Podría ser en forma de créditos de inversión a bajo 

interés y protección administrativa temporal para el mercado 

local,  condicionados a la consecución de niveles de exportación 

espacificados.    Generación de presión económica para inducir 

la producción local de productos químicos básicos inorganico» 

y orgánicos. 
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1» iniciativa participando de los coitos de investigación en 

proyectos propuestos. 

II Gobierno,  a través de la asociación de fabricantes del 

ramo (CIFAVE), participaría en la selección y  financiación da 

proyectos da investigación buscando aprovechar  los abundantes 

recursos naturales de Venezuela. 

7,2.5.       Mano de Obra 

II Gobierno deberla iniciar y participar en programas de en- 

trenamiento para personal profesional y administrativo de la 

industria. 

Compañías de capital extranjero deberán ser requeridas para 

emprender    un bien definido programa educacional y de entre- 

namiento para su personal local, incluyendo  la asignación 

de personal Jerárquico local para largos períodos de práctica 

de trabajo en las casas matrices y otro tipo  de operaciones 

en el extranjero. 

La meta de esta política será que la gerencia de estas c 

nías se componga totalmente de personal local dentro de un 

período especificado de tiempo. 
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7.2.6.       CoBtrol dt Prteio« 

II control da prteio« «xitttntt para loi producto« dtbtra «tr 

fradualmtnt« rt«mplaxado a fin dt txpontr la producción local 

• la comptttncia «xtranjtra.    Tal política no s6lo astfurará 

atnortt prteio«, sino también rtsultara tn una ni« coapttitiva, 

y por lo tanto, aficitntt pauta dt producciónj   y tn una más 

cuidadosa búsqutd* dt materia« prima« tconómicamtnt« astqui- 

felss, y dt «u«tituci5n dt importaciont«.    Al txpontrst a la 

compattncia «xttrna ti pottncial txportador dt t«ta industria, 

•« vtrl incentivado;   por ajamplo, compitiendo contra lo« 

BíSEOS productorts tn tl txtranjtro. 
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7.3. Posición Exportador* 

7.3.1. General 

Las presentes «portaciones de la industria farmacéutica vene- 

zolana totalizan alrededor del 0,2* del valor de su producción. 

Tales exportaciones son de naturaleza esporádic* y no exhiben 

tendencias al crecimiento. La discusión de este tema trata 

••paradamente con dos grupos distintos, a saber: las compañías 

totalmente de propiedad extranjera, que llamaremos "E", y las 

compañías nacionales, que designaremos "N". 

La exportación de productos finales farmacéutico« de Venezuela 

WJo la« presentes condiciones es prácticamente imposible por 

las razones siguientes: 

La única posibilidad será la de exportar productos desarrolla- 

dos localmente y originales que sean protegidos por patentes 

locales. Actualmente no rige una razonable ley de protección 

de patentes. Productos apropiados se pueden obtener sólo a 

través de investigación intensiva, la cual no existe hoy en 

día en el país. 

7.3.2.   Productos Químico-Farmacéuticos 

Por otra parte, la posibilidad de exportar estos productos a 

granel es más realista. lato ««ría una más atractiva solución 
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7.2.2. Precios de Materiales 

El Gobierno debería asegurar que los precios de la» materias 

primas  de producción local que se destinen a la producción 

para exportación, sean    iguales o menores que los precios 

de esos mismos materiales  en el mercado  internacional. 

7.2.3. Leyes de Patentes 

Las leyes de patentes venezolanas deberían ser modificadas 

en orden de proteger los resultados de la investigación apli- 

cada y desarrollo, lo cual es esencial para el éxito a largo 

plazo de esta industria. 

7.2.U. Investigación y Desarrollo 

El Gobierno debería sostener financieramente (hasta  el 50$), 

expensas de investigación en el sector privado durante varios 

años;     un centro de investigación y desarrollo (I  &  D) apro- 

piado puede ahorrar costos, coordinar esfuerzos, y  acelerar 

actividades.    Un tal  centro puede asimismo contribuir con el 

equipamiento, fuentes de investigación potencial y  «aber 

existente en institutos científicos del Estado y universidades, 

para propósitos de desarrollo industrial.    Esto podrá conseguir- 

se solamente si la comunicación entre el Gobierno y la industria 

es mantenida y mejorada.    La autoridad competente puede tomar 
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al probi«« dt exportación de 1* industria debida a la» »i- 

guicmte» razones: 

Lai compañía»  "ïn (qua controlan alrededor del 85* 

de la capacidad productiva de la industria) no »e 

verlan molestadas en eu mercado internacional de 

producto» finaleí por sus propia» subsidiaria» que 

operan an Venezuela. 

Incentivo» adecuado», condicione» de inver»i6n pro- 

picia»,  acceaibilidad de producto» químico» baeicoe 

y orgánico», pueden frecuentemente »er baatante per- 

•ua»ivo» para compañía» multinacionales como para 

»•tablecer una producción local de producto» químico- 

farmacéutico»  (materiale»  intermedio»).    lata» plan- 

ta» puaden utilizar au capacidad excedente para 

exportar a »arcados regionale».    Tal política contri- 

buiría aa»  al desarrollo de e»ta industria y de la 

economía nacional que una política orientada a limitar 

la« oparacione» extranjera» de la» grande» corpora- 

ción»» . 

Si la»  compañías "I" reciben condicione» económica» 

propicia» como para comenxar la producción de e»to» 

producto», éatas >»rán capace», no «ólo para proveer 

su» propio» requerimiento» da materia» prima» inter» 
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»•diu, tino también dt colmar a exportar.    lata profundila- 

ción resultará an al desarrollo de proceaoa operacionales, 

e»tabl»ciendo aaí un núclao de grupos de investigación que «era 

importante para el desarrollo tecnologico del país. 

Una vet que dicha producción esté establecida, ella generará 

la requerida demanda para los grandes productores químicos en 

al país, a fin de diversificar au producción y por lo tanto, 

inducir al crecimiento económico y tecnológico de la industria 

química entera. 

Datará notarae que las principales materia, primas para los 

arriba mencionados procesos se encuentran ampliamente entre 

loa recursos naturales del paía, que aún yacen latentes. 

In vista del hecho que la industria farmacéutica local está 

al presente dependiendo de la importación de prácticamente 

todas sus materias primas e intermedias, y en vista de la 

tendencia hacia el establecimiento de bloques económicos re- 

gionales, eatamos frente a la "hora cero" de la creación de 

industrias de productos químico-farmacéuticos orientados 

hacia la exportación.    Debería ser claro que si políticas 

acertadas y otra» medidaa no aon toaadaa dentro del futuro 

cercano, laa  condicione» en laa cuele» eata industria opera. 
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6.3. Introducción 

6.3.1.     Objetivo» 

H objeto de esta investigación ei el «studio y la «valuación de 

la posición exportadora del sector insecticidas y pesticídas de 

la industria venezolana.     Esta evaluación está, por lo tanto, 

basada en el estudio de los factores relevantes, como ser: 

capacidad exportadora desde el punto de vista de nivel tenco- 

lófico, capacidad productiva, diseño industrial, disponibilidad 

de Baterias primas, mano de obra, etc.    La intención es la de 

recomendar medida« para eliminar barreras a la producción y asf 

incrementar la capacidad exportadora de este sector. 

6.3.2.     Metodología 

La investigación fué encarada por medio de: 

Análisis de documentos oficiales. 

Investigación de productos insecticidas y pesticida! en 

el mercado venezolano. 

Entrevistas con gerentes de supermercados y negocios 

para visualizar el mercado. 

• Estudio práctico del proceso de empaque, materiales, 

diseño, etc. 
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M fría datariorada«.    Y aará Mí, princip*la*ntt a cauaa da 

qua lo« induatrialat localaa •• volrarán mis dapandiantaa, 

para tua «atarlas prim»«, d« lot «ubaidiarioa d* IM grandas 

finaa intarna,cionala§ qua produzcan aatoa »atarialas an paiat« 

•M daaarrolladoi dt la ALALC. 



7/11 

TA. Propiedad 

La industria farmacéutica en Venezuela consiste de aproximada- 

mente ochenta fabricante! que pueden »er clasificados en trei 

grupos principales : 

Las subsidiarias de total propiedad de grandes 

manufacturas internacionales, establecidas con capi- 

tal de E.E.U.U., Suiza, Alemania, Italia, Bélgica y 

otros países.    Estas serán referidas en este informe 

como compañías "E". 

Empresas de propiedad parcial de capital extranjero 

y parcialmente de intereses locales, que serán de- 

signadas en este informe como compañías "M"  (de 

propiedad mixta). 

Firmas de propiedad venezolana designadas con letra 

MN" en este informe. 

La información sobre la estructura de capitales en la industria 

no es clara en razón de que algunas de las empresas se autode- 

signan compañías de Capital Nacional, cubriendo el aspecto 

externo de la propiedad con un representante residente.    Sin 

embargo, la mayoría de los grandes productores farmacéuticos 

internacionales que operan en el país, declaran abiertamente 

sus intereses de capital extranjero usando sus conocidas marcas 
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Lot industriales farmacéuticos tienen una asociación (CIFAVE), 

de la cual T3 productores son miembros.    De ellos,  35 son' 

compañías "E".    Estas compañías extranjeras reúnen probable- 

mente mis del 80$ de la capacidad productiva total de la in- 

dustria. 

La antes mencionada estructura es un factor importante al ana- 

lizar las posibilidades exportadoras de la industria.    Debe 

enfatizarse que las compañías "I" operan fuertemente en países 

latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, Panamá y 

otros. 

II mercado internacional de productos finales farmacéuticos 

etti cubierto en una gran parte por éstas compañías interna- 

cionales, que tienen un natural interés en abastecer al mer- 

cado mundial con productos manufacturados en una única gran 

planta, realizando así economía de escala. 

Algún»» otras consideraciones como impuestos, rutas de abas- 

tecimiento o dificultades políticas pueden resultar en la 

exportación de un producto de una subsidiaria a otra en la 

misma región.    Por ejemplo:    la subsidiaria mexicana abastece 

a Curazao de un cierto producto en lugar de despacharlo desde 

la casa matriz en Suiza. 
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En la mayoría de los caioi, ésta» exportaciones son dirigidas 

desde la casa matriz y la gerencia local vende únicamente a 

aquellos mercados para los cuales fue designado desde la central, 

Está    claro que la mayoría de las compañías "E" localizadas en 

América Latina están básicamente orientadas hacia el abasteci- 

miento de sus respectivos mercados  locales, y tienen estableci- 

das sus instalaciones manufactureras  con  la suficiente profun- 

didad como la que requieren las autoridades locales para ser 

aceptadas  en condición de "Productores Locales". 

Deberá notarse que ésta» operaciones  internacionales tienen, 

especialmente en Venezuela, un amplio grado de libertad en 

transacciones  financieras i    v.g,:   un sobreprecio  en materias 

primas e intermedias  importadas, abastecidas por la firma madre 

a su subsidiaria local.    Agregado a ésto, casi todas las compa- 

ñías "E"  en Venezuela pagan regalías a su  firma madre en el 

extranjero  en el orden  de 7 al 10* de sus  ventas. 

Deberá recalcarse, sin embargo, que las operaciones de las 

coapañíaa "E" en Venezuela son muy importantes para el desa- 

rrollo de la industria farmacéutica.     Ellas poseen las más 

grandes y modernas instalaciones y ésto Juega un rol muy 

importante «n el entrenamiento industrial del personal local. 
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La politic» gubernamental debe, por lo tanto, ser cuidadosa- 

mente ajustada para altntar a firmas extranjeras a intensifi- 

car su producción local. La pérdida de alguna de éstas firmas 

"I" podría significar un retraso en el desarrollo de la in- 

dustria farmacéutica venezolana. 
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7.5. Producción 

7.5.1.   General 

Por definición, producción farmacéutica está relacionada con 

operaciones galénicas, que transforman los varios productos 

químicos activos en drogas formuladas (en forma de tabletas, 

Jarabea, ungüentos, soluciones inyectables, etc.) conformadas 

y envasadas para el consumo público. 

Sin embargo, la mayoría de los mas conocidos productores 

farmacéuticos en el mundo manufacturan por sí mismos volúme- 

nes importantes de su materia prima activa en calidad de pro- 

ductores químicos, poseyendo plantas de síntesis organica, 

fermentación, extracción y otros procesos. 

Aunque hay más de ochenta productores en el campo farmacéu- 

tico en Venezuela, ni siquiera un solo producto es manufac- 

turado localmente. 

7.5.2.   Instalaciones 

Prácticamente todas las instalaciones visitadas están muy 

bien equipadas y pueden tratar con todas las operaciones galé- 

nicas. 

Las autoridades sanitaria« locales son muy estrictas, según 
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totes IM norma», y «sto puade ser notado en todas las fábricas. 

Las maquinas de tabletear están instaladas en células  operativas 

separadas;    operaciones semi-estériles  son efectuadas bajo con- 

diciones  apropiadas.    Muchos  de los productores tienen Bloques 

Estériles y algunos poseen unidades  de secado por congelamiento. 

Los departamentos de líquidos están bien equipados y mantenidos. 

Todos los grandes productores tienen buenas líneas de producción 

para inyectables, que son bastante populares en el mercado, y 

máquinas de sellar ampollas. 

Los departamentos de empaque son en su mayoría operados manual- 

mente.     Considerados caros en vista de los altos costos  de mano 

de obra,  es con frecuencia razonablemente económico a causa de 

los muchos  cambios necesarios,  debido a la brevedad de  las series 

de producción.    Las grandes  fábricas poseen las más modernas em- 

pacadora»,  a excepción del envase burbuja para tabletas, que 

todavía no  se encuentra en uso en el mercado.      Sin embargo,  la 

tasa de utilización de estas  instalaciones es muy baja. 

7.5.3. Capacidad de  Producción 

La mayoría de los productores tienen una gran sobrecapacidad 

(algunas veces las tasas de utilización llegan al 60#  en ciertas 

líneas de producción).    Esto puede ser explicado por el hecho 

de que los consumidores más grandeB del mercado (organismos 
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gubernamentales), colocan grandes órdenes condicionadas a en- 

tregas a muy    corto plazo  (con pagos hasta doce meses).     Se 

pretende que esta política de  sobreproducción es debida sola- 

mente a tales prácticas adquisitivas oficiales. 

T.5.U. Manipuleo de Materiales 

La mayoría de las plantas están situadas en estructuras verti- 

cales de hasta cuatro pisos.     Las áreas de almacenamiento es- 

tán muy bien dirigidas;    resultas de las estrictas regulacio- 

nes aplicadas por las autoridades, incluyendo área« de 

"cuarentena". 

A pesar de su costo, la mano de obra no está utilizada eficien- 

temente.    La mayoría de los fabricantes no apela a incentivos 

de productividad como normas y premios,  que son hoy en día 

práctica común en los países desarrollados, especialmente en 

operaciones tales como empaque. 

1.5,5,        Control de Calidad 

Las autoridades son responsables por la estricta aplicación de 

adecuados y modernos controles de calidad.    Se toman muestras 

de materias primas, materiales procesados, productos interme- 

dios y finales.    En todo lugar la organización del control d« 

calidad es buena. 
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Ut laboratorio» rtltrantt» ««tin Man aquipado» eon in»tru»»atal 

Analitico (axcapto cro»atêfrafo» da faits, qua ton una n*c»»idad 

•n lo» aodarno» laboratorio» analitico»).    Ensayo» bioléfico» ton 

llarado» a cabo an aucha» da laa planta», y aquallo» con una •»- 

plia línaa da inyactabla» uaan aniaala» p*ra tatayo» da piroga- 

ittica. 
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T.é. llano i« ö*ra 

U iaéuatria fa*aa«é«tiet M fwtiuth ••»!•• meß i» 5,000 

UH proa**i o êal 10 »1 12f •§ parao*al altaawnta ealificaio, 

activo an garc-ncia, laboratori©, prc»»«i6» «a vanta« » •uf«r- 

•i«i6a taeaiea.    •© «ai«taa profrajaaa «a atuc»ci5n contiauoa 

para al pareonal éa la iaiuatria a aiafâa nival. 

Ut eaa^ailíaa "I" aavíaa a al«\*oa a« aatra «u pal-tonal local 

a la eaaa »atria p*ra ewaoa »rava«, r»\a»io»aa y «amaarioa. 

SIB ambargo,  «atoa  caaoi aon «aporaéieo« jr no  partean rtpra- 

•Mtar uaa política aefiniéa.    Uno éa loa priaeipalaa ob§- 

tieuloa farà una tal política aaría al »ajo niv«: éa conoei- 

aiaato éa lam#**« «»traajaraa aatra ajaeutivoa locala« y 

graéuaéo« técnico«. 

la f «tarai, *o ha/ iicux 4a paraoaal profaaia»al eoaaataata 

•n la iaéuatna.    Sia «afearf«, ««•» •* *<*•• »•*••« f«ao««l 

altaa«at« aapaeialiiaé© y «atr«na4c aa aaeaae. 

Al«u»«t 4« la« coa#»ilía« "I" «avi««« ta»o« poco« aafocialiata» 

feranao«.    Aua«ua au política êaclaraé* «• raéacirlo aún ata, 

p aatraaar a»»l»aêoa localaa a« fona» tal fu« yt*ém «aaajar 

i Triar laa oforatti«*«« «i» aalatameia aatraajara. 
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Análisis dt lo« rótulos de loi distintos productos que 

•e encuentran en ti mercado (par* evaluar lot princi- 

pals! mattrialts activos, propósitos, aplicaciones, 

licencias, ttc. ). 

Bis ayo entomológico de los insecticidas y pesticida* 

mia populares. 

Revisión de las relaciones entre las industrias y las 

asociaciones de productores, Junto con representantes 

de los miembros asociados. 

Conversaciones con el Instituto Venezolano de Hormas. 

Intrevistas de campo con gerentes de planta, técnicos 

y comerciales, y químicos de la industria. 

Visitas  a fábricas  en diferentes partes  de Venezuela. 

Visitas a plantas manufacturado ras de latas. 

Revisión dt las rtglamtntaciones sobre insecticidas y 

ptsticidas de los Ministerios de Salud y de Agricultura. 
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1« iafortantt Mtv v» ékgmmt M IM coaaañía« "I" io» aaaa- 

J-M pò, |,rioMi locai.    La «oatrieuciôa d« «tu ca«paflÍM 

IMMìI i» fornaci6« *• ut §r^o «• ajacut ivoi loeal« aficiaatat 

f IìM aatr«aa«o«,   oritataaof hacia oaaracioaa« internacional«, 

#*%• t«r rteoaociaa. 

IM ceatritueion fotaacitl aa tilti arofaaienala« «»•««' • iÄ 

aaaaeaia naeioaal •• awy ia^ortMta, M»aei»laa«t« far« ti èa- 

aarrello éa IM t«f©rta«ioa*«, y IM autoriéaaa« «abaría» eoa- 

aléarar «ata »«to. 

Par eoatra-tt, «a I1|UMI M IM eoaaaflíaa "«" riaitaaaa, pa- 

rM, t#r iu> «atra loi ajacutiroe ariacipalat MCMW un» coa- 

éaaeioa aiaaaica y ao a#licM pollticM acraeivM al aantjo 

éa »M ©MrMioaa«, aafaei*!»«*« •• *r#M t%x#* coao •*»*
Mí6B

» 

éMarrollo • iareatifacioa. 
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7.T. Mat«ria« Prime« 

T.T.l.       General 

Del total A« lai materia« prime« u«adm«t sxcluyendo materiale! 

At empaque, 90 »1 95% en valor «on importada«.    Material primai 

abastecida! localmente ion muy pocai y no importantes en térmi- 

no« económico« o farmacéuticos, como ser azúcar, alcohol, gli- 

cerina, etc. 

7.7.2.       Materiales de Empaque 

Durante loi último« doi eiíoi, la producción local de materialeí 

de empaque ha mejorado en calidad. Por lo tanto, loe producto- 

ra farmacéuticos están importando menos y comprando más local- 

mente. 

Pete a ilio, grandes volúmenes de bot «liai y otro« envaies de 

vidrio aún •• importan.    Fabricantes localeí de vidrio con 

frecuencia no proveen la requerida calidad de vidrio o la 

variedad de producto! y «ui precio! no son competitivos.    Bo- 

tella« importada«  de Colombia, después de haber pasado por 

aduana, ion más bmratai que envaaei local«. 

Lo« fabricante! de botella« de vidrio debirían emprender un 

estudio en e«t« cmmpo y penuadir a lo« vario« productor«« 
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farmacéutico! «i« standarizar sus envases de vidrio para que series 

mayores pueden ser producidas, con el requerido control de calidad, 

a precios  competitivos. 

7.7.3. Futntas de MaU-riu¿   íriuas 

Loa  ini redientes activos farmacéuticos importados, «on origina- 

rios de paíiei en los cuales las grandes firmas farmacéuticas 

internacionales han establecido sus  operaciones químicas  (en su 

mayoría el país de origan de la compañía).      Estas firmas abaste- 

can al mercsdo internacional con los mismos productos finales que 

se manufacturan en Venezuela. 

Debería notarse que muchas de las compañías ME" adquieren el 95* 

de  su materia prima importada directamente de su casa matriz, de- 

clarando ventajas en calidad y ahorros en operaciones de compra 

concentradas. 

7.7.1*. Costos 

Baaados en datos obtenidos de la "Segunda Incuesta Industrial", 

la siguiente evaluación puede ser computada: 
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Compañía» »mcion«¿«s 

Coito« totalaa, como porcentaje de» la« vent«» ton 

Mattria* prima« 30$ 

Otro« coato« d« producción       20$ 

Costos total« dt producción 

Premoción y venta» 

• )      Ornatos  fijo» y beneficios 

Precio« d« vantai total 

Ml  ««timado«: 

a) 

b) 

e) 

d) 

501 

22$ 

28$ 

100$ 

Sagûn •• indica, al coito da m*t«rie prim» constituya al 30$, y 

«1 costo total de producción el   50$.    Materias primas  por lo tanto, 

•usan algo aaí como el 60$ del coato total de producción. 

CoMPañíai Extranjeras 

Costos totales, como porcentaje  da la« ventes son así  estimado«: 

*) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Materias primas 35$ 

Otros costos de producción      20$ 

Costos totales de producción 

Promoción y ventas 

Oa«tos fijos y beneficios 

Precio« de vent* total 

55$ 

20$ 

100$ 
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En este ewo, 1» materia prim» s«a el 64* del cotto total de 

producción. 

Casi todaa lu empresas visitada» pretenden que importan 90 al 

95« del total de sus requerimientos de materia pria* (excluyendo 

materiales  de empaque).    Debería ser  evidente que la exportación 

de productos sn los cuales la materia prima importada toma una 

parte tan «rande del costo total de producción, es  dificultosa. 

Esto es especialmente cierto en esta industria en la que las 

exportaciones deberían competir en el  mercado internacional, con 

productos  finales de las mismas grandes firmas que  abastecen al 

productor venezolano de prácticamente toda su materia prima. 

Las exportaciones serían posibles, bajo estas limitaciones, si 

ti valor agregado a la materia prima  importada es  el resultado 

de un proceso tecnológico sofisticado, especialmente desarrollado 

en Venezuela, y adecuadamente protegido por una efectiva ley de 

patentes, 
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T.8. Comercialización 

7.8.1. General 

Todo« los productor*! en Venezuela se encuentran complètement« 

orientado« hacia ti »arcado local, desafortunadamente, las 

compañía» "I" se encuentran aún más enfocadas hacia el mercado 

interno que el resto de la industria, siendo que tienen los 

mejores  contactos comerciales internacionales. 

7.8.2. Estructura del Mercado Local 

El valor total del mercado, extrapolado para 1970 (basados en 

precios  de fabrica),  está entre k50 y 500 millones de bolívares. 

El mayor cliente en el mercado es el Gobierno, a través de sus 

varias organizaciones, como seguridad social, etc.    Esto suma 

algo así como el 30% del mercado domestico.     Las  compañías "E" 

venden a instituciones  gubernamentales 20 a 30% de su producción. 

Las  compañías MNM, por otra parte,  venden  50 a 70% de lo que 

producen a este cliente. 

Esta fuerte dependencia de las compañías  "*" de un solo cliente 

debilita su posición competitiva. 

El porcentaje promedio vendido directamente a farmacias y a 

clínicas privadas es muy bajo, y llega a menos del 7%i «1 reato 

es distribuido a través de mayoristas. 
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Los mayorista! poseen una estructura  vertical integrada muy 

fuerte (Farvenca y Belloso,  los dos mayores, aparentemente se 

han fusionado en los últimos tiempos). 

Los mayoristas poseen sus propias   instalaciones productivas, 

redes  de distribución nacionales,   sus propias  farmacias, y en 

adición, propiedad parcial en muchas  otras.    Estas operaciones 

comercial-financiero-manufactureras  han establecido organiza- 

ciones  de distribución muy eficientes, que son prácticamente 

el único medio de incorporar el  interior del país.    Los   cuatro 

principales mayoristas controlan  al presente un estimado  80% 

del  mercado  farmacéutico total.     Esta estructura particular se 

vuelve nucho mí.    importante cuando  «e analiza la clasificación 

de ventas por producto. 

Las  autoridades sanitarias  del país  se basan en la clasificación 

internacionalmente aceptada de  "drogas  éticas"  (que se  venden 

solamente bajo prescripción médica), y productos  "de mostrador" 

(o drogas populares, que pueden  ser  vendidas o recomendadas  por 

el  farmacéutico sin prescripción médica). 

Parece ser que las autoridades son demasiado estrictas con esta 

clasificación, y muchos de los que en el extranjero »on amplia- 

mente aceptados como productos "de mostrador", son clarificados 

como "drogas éticas" en Venezuela. 



La asistencia médica en el  pats  es muy cara, y los  pacientes 

tratan de evitar los fuertes  gasto» de medico dirigiéndose a 

las  farmacias para encontrar  cura.     Como resultado  de  estos dos 

hecho.,   los   farmacéuticos  venden  al publico prácticamente todo 

(excepto narcóticos, pero   incluyendo todos los  antibióticos, 

por ejemplo), sin prescripción-     Este invierte  la estructura 

oficial  del mercado tornando  prácticamente todas  las   "drogas 

ética." en productos "de mostrador".    Es por eso  que  el 

farmacéutico tiene una fuerte posición como promotor  de 

venta,  frente al público. 

En consecuencia,  sin bastante   intervención médica adecuada, 

lo.  ante, mencionados mayoristas   (con su fuerte e.tructura 

vertical), tienen .1 poder  de manipular el mercado hacia 

producto, comercialmente  rentables.    En adiciín,  e.ta 

posibilidad de manipular el mercado es aprovechada debido 

a la  dependencia financiera de muchas  farmacias  de   las 

facilidades de crédito provistas  por  los grandes  mayoristas. 

Esta«  condiciones de oligopolio  impiden la competencia por 

calidad y precio libre en el mercado, y reducen el  necesario 

retorno de información sobre  ventas de las farmacia,  a los 

productores, el cual es  un muy  importante factor en  el apropiado 

desarrollo de la industria  farmacéutica. 
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Debe remarcarse que un mercado domestico competitivo y saludable 

es una de las condiciones  básicas que  contribuirán al potencial 

exportador de esta industria. 

7.8.3.      Marcados Regionales 

Los mercados regionales pueden dividirse, a "grosso modo", en 

dos  grupos: 

Mercados protegidos:    En aquellos países donde el mercado de 

productos farmacéuticos  se encuentra ampliamente cubierto por 

productores  locales bajo una estructura protegida,  similar a 

la de Venezuela. 

Mercados relativamente libres:    Mercados que están  invadidos por 

los productores multinacionales, y saturados  de productos  finales 

El abastecimiento a estos mercados desde fuentes distantes 

(Europa o E.E.U.U. ), es   a veces   facilítelo por las  subsidiarias 

cercanas de los mismos  abastecedores  que producen en países con 

mercado protegido. 

Desafortunadamente, pareciera que las subsidiarias envueltas en 

operaciones de exportación a estos cercanos mercados libres, no 

son  las venezolanas. 
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Exportadores regionales son principalmente subsidiarias que ope- 

ran desde México, Argentina y Brasil.     Algunos  directores   de 

las compañía»  "E" sostienen que sus empresas  desarrollan 

operaciones más  amplias e  intensas en México,  Brasil y 

Argentina.    (Beecharo, por ejemplo, está construyendo en 

México una planta de penicilina semisintética, pese al 

declarado esfuerzo de fijar esta instalación en Venezuela). 

Las desarrolladas subsidiarias "E" en los antes mencionados 

países tienen las ventajas  de grandes mercados  domésticos, 

comparados con Venezuela, menores  costos de mano de obra, 

infraestructura industrial  mejor desarrollada,  amplia pro- 

ducción y abastecimiento de productos  químicos básicos, e 

incentivos del gobierno para intensificar la producción local. 

Actualmente, firmas  consideradas venezolanas  son dependientes 

de la importación de materia prima:    por  lo menos,  con frecuencia, 

tienen libertad para satisfacer sus necesidades de compra en el 

mercado internacional.    En el futuro,  si  la presente tendencia 

continúa, estas mismas materias primas  serán provistas por la 

subsidiaria regional de una cierta gran firma internacional, que 

ha establecido una producción de químico-farmacéuticos para 

América Latina, dentro de  la ALALC, con más  frecuencia en Brasil, 

México y Argentina;  en ningún caso en Venezuela.    Por lo tanto, 

la dependencia foránea de materia prima e intermedia se volverá 

ais estricta para la industria farmacéutica local. 
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6.1». Dascripciôn de la Industri» 

é.k.l.      Tecnologi» y QM» dt Productos 

Loa insecticidas y pesticida« locales it produca« an IM 

aiguientea categoría*: 

Líquido», para aapereiôn con ayuda d« boabaa primitiva«. 

• Itociadoree en aaroaol. 

lepirales, para fuaigacioo. 

fin polvo. 

Loa priaeroa traa productos son loa aia coaunas an al marcado. 

Todas las plantae producán líquidoe y aaroaolas, alfunaa taabién 

aspiralaa. 

Alfunaa da las plantaa llavan a cabo todo al procaao da producción 

an au propio aatablaciaianto; unaa pocaa B61O parte, y otras tra- 

bajan aolaaanta con aub-contratistae. 

Ka notable que laa grandea coapañíaa  forineaa no invierten aayor- 

aanta en inatalacionea fabrilea, confiando principalmente en la 

capacidad instalada actual da sub-contratistaa lócalas. 
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T.S.U.      El Mercado Internacional 

El aereado internacional de productos finales está dominado por 

un relativamente pequeño número de muy grandes compañías inter- 

nacionales, con base en E.E.U.U. , Suiza y Alemania.    Las marcas 

de fabrica y las protecciones de patente que tienen estas com- 

pañías, en adición a las materias primas que ellos abastecen  a 

otros productores, los mantienen en una posición casi inamovible 

dati tro del lacreado internacional. 

Por otra parte, los productos químicos activos de farmacplogía 

(o sea las materias primas de la industria galénica), tienen 

un mercado mucho más aceptable. 

Este mercado depende menos de las  autoridades sanitarias para 

su aprobación y no está basado en la promoción de marcas de 

fabrica.    Siendo materia prima industrial, los   factores 

envueltos en su comercialización son puramente técnico- 

econosacos  (por ejemplo especificaciones, calidad y precio). 

Las  condiciones del éxito en la producción y comercialización 

de estos productos son : 

- Productos  químicos orgánicos e inorgánicos básicos 

de bajo precio. 

- Bajo coste? de inversión. 

- Facilidad de conseguir adecuado asesoraaiento. 

- Qereneia dinamica y agresiva. 
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7.9. Investigación y Desarrollo 

7.9.1.      General 

La industria farmacéutica venezolana no gasta prácticamente nada 

en investigación y desarrollo; menos del 0.1* de las ventas  en 

comparación al 10* o más en las  industrias  desarrolladas del 

extranjero. 

La situación de protección de patente en Venezuela permite la 

violación de estos inventos.     Por lo tanto, los productores 

venezolanos no pagan prácticamente ninguna regalía para cubrir 

los  gastos de investigación y desarrollo de nuevos productos 

en otros países. 

Podría pensarse  en consecuencia, que los productos locales 

deberían ser más baratos que en muchos  otros  países , lo opuesto 

a lo verdadero. 

Como  fué comprobado en todas  las plantas  visitadas, ninguna firma 

ha emprendido ninguna operación  seria de investigación y desarrollo, 

El Gobierno pareciera no haberse interesado  aún en el tema.     Es 

sorprendente ver que los  conceptos de investigación y desarrollo 

n son mencionados en la "Exposición de Motivos del Anteproyecto 

de Ley de Regulación de las Actividades Farmacéuticas", y que aún 

no hayan sido incluidas  en la lista de actividades para el  futuro. 

La "Superintendencia de Actividades Farmacéuticas" debería consi- 

derarse operando bajo el Ministerio de Fomento.    Por desgracia, 

no hay conciencia de la necesidad de investigación y torn • r-'!.V> 

para ] .   LI. "lustria. 
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7.9.2.      Investigación Haie« 

I»v««tifaci6n basica M tst« in«u.tria «igfrifiea «1 desarrollo 

éi un« nueva molécula farmacológicamente activa.    l»t« tipo 4« 

investigación es «as  complicado y caro,  envolviendo  la síntesis 

At mile, de corónente, diferente.      tamizando técnica, para la 

evaluación de la actividad, ensayos .obre animala« • ensayos de 

efecto« laterale., toxicidad y otro.. 

Coe» promedio so'lo una de 5.000 nueva« molécula, fué encontrada 

apta para uso farmacológico en lo. último, año.; aún prevalecen 

promedios mas bajo«.    II tiempo nece.ario para obtener un re- 

bultado de éxito e«ta entre cinco y diez  alios. 

Iste tipo de investigación se lleva a cabo en los países desa- 

rrollados, principalmente por el sector privado.    En países 

anona como Hungría e Israel, por ejemplo, esta investigación 

es ««prendida por la industria en estrecha colaboración y ayuda 

eon institutos de investigación del Eat ado.    Las expensas de 

esta, operaciones «on subsidiadas por el Gobierno en un 50* o ma«. 

Ho s« sugiere que la industria venezolana comience actualmente 

actividades de investigación básica«. 
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T.9.3.      IüT««tif«ci6n Aplicada 

La« actividad«« de investigación aplicada pueden ser clasificadas 

an dos operaciones dif«rentas: 

- Desarrollo de procesos:    el desarrollo de procesos 

originales o mejorados para la producción química de 

va producto   farmacéutico aceptado y conocido, basado 

en la disponibilidad de materia prima local. 

- Desarrollo de productos:    desarrollo de una nueva 

fórmula o combinación de ingredientes químicos activos 

que sea más  adecuada para usos definidos. 

Debe notarse que algunos de los productores  farmacéuticos en 

Venezuela poseen un paso adelante hacia tales  laboratorios, 

pero su uso principal es la "Investigación  de Adaptación", 

haciendo muy tenues cambios  en una fórmula conocida para 

adaptarla a una desviación en ciertos  ingredientes, o sólo 

para fines de  registro  (mostrar a las autoridades que su 

producto es  diferente de alguno que ya se vende en el mercado). 

La forma mas   fácil para la industria farmacéutica de comenzar 

mis serias  actividades  de investigación es  en el campo de 

desarrollo de productos.    Aún las compañías  "E" pueden ser 

atraídas para comenzar tales operaciones   (desarrollo de una 

cierta fórmula que sería más efectiva    en  regiones tropicales, 

por ejemplo).    Esta investigación debe ser muy bien apoyada por 

ensayos químicos y el Gobierno puede aquí ayudar con sus 

organizaciones médicas. 
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rese a tilo, se recomienda que «1 principal esfuerzo se aplique 

al desarrollo de procesos.    Eat« campo esta intacto por la 

industria local, a pesar de au »tradivo econòmico.    Operando «n 

un mercado protegido, el éxito local al producir un cierto 

químico-farmacéutico, a partir de materia prima  local (o aún de 

materia intermedia barata), no  solo aseguraría al productor el 

ábact«cimiento exclusivo del mercado local a precio protegido, 

lino también abriría posibilidades de exportación. 

La extracción y purificación de componentes activos en planta, 

cae también dentro de la misma categoría de desarrollo de 

proceso, y ciertas muy preliminares operaciones  de investigación 

en tal tema, han sido llevadas  a cabo. 

7.9.k.      La Fundación Vargas 

bta Fundación, establecida por CIFAVE, es el  cuerpo de investiga- 

ción y desarrollo de la asociación, y es definida con claridad en 

el Artículo Cuarto de su constitución, a saber: 

Estimular estudios de investigación y especializaron para el 

aprovechamiento de nuestra flora, fauna y minería, conducentes 

al desarrollo de la industria basica nacional productora de 

materias primas en general, y en especial, para la industria 

químico-farmacéutica. 
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La Fundación, dirigida por un «¿dico, ha gastado 2,5 millones de 

bolívares en sus siete años de actividad (unos UOO mil por año). 

Aproximadamente, 90* del trabajo de investigación efectuado por 

la Fundación está orientado médico-farmacológicamente. Sólo dos 

proyectos fueron llevados a cabo, que coinciden con el espíritu 

de la Fundación. Estos proyectos, ejecutados en la Universidad 

y en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas 

(COHACIT), estaban relacionados con una substancia farmacologica- 

ñante activa que fué encontrada en cierta planta que crece en la 

ragion del lago Valencia. 

Sorpresivamente, ninguna de las firmas que operan en Venezuela 

ha expresado ningún interés en esta investigación. 

La conclusión que puede ser obtenida de esta operación esta 

ralacionada principalmente con el aspecto de las relaciones 

públicas en la industria, y esto no sirve a ningún propósito 

científico o económico significativo. 

St sugiere que el I.CE. inicie programas encaminados al estudio 

y establecimiento de un centro de investigación y desarrollo, 

adecuadamente orientado hacia la exportación, en cooperación con 

la industria y los organismos del Estado pertinentes. 
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Lista de Visitas de Campo 

Asociación de Fabricante» dt Producto« 
Químicos - ASOQUIM 

Beecham Venezuela, S.A. 

Cámara de la Industria Farmacéutica 

Venezolana - CIFAVE 

Fundación Jote María Vargas - CIFAVl 

Laboratorio! Abbott, S.A. 

Laboratorios Biofar, C.  A. 

Laboratorios Behrens 

Laboratorios Cosmos, C.A. 

Laboratorios Ergos, S.A. 

Laboratorios Palenzona 

Laboratorios Quinac 

Laboratorios Substantia, C.A. 

Laboratorios del Pulmobronk, C.A. 

Laboratorios Merck, Sharp« * Dohme de 

Venezuela, C.A. 

Medicamentos York, S.A. 

Producto« Ciba, S.A. 

Sandoz de Venezuela, S.A. 

The Sydney Ross Company 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Baruta, 
Edo. Miranda 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 



8/0 

8. TEXTILES 

8.1. Susmsvrio 

8.1.1. 

8.1.2. 

8.1.3. 

8.I.U. 

8.1.5. 

Fuentes de Materias Primas Básicas 

Confección de Ropa* 

Mano de Obra 

Incentivo» a la Exportación Existentes 

Evaluación de la« Posibilidades de Exportación 

8.2. Recomendaciones 

8.2.1. Promoción de la Exportación 

8.2.2. Escuela de Disefio 

8.2.3. Profesionales 

8.2.U.        Control de Calidad y Etiquetado 

8.2.5.        Liberali zac ion de las Importaciones 

8.3. Introducción 

8,*.       Puentes de Materias Primas Básicas 

8.U.I.        Fibras Naturales 

8.U.2.        Fibras Artificiales 

8.5.       Hilado y Tejido de Lana Cardada y de Lana Peinada 

8.5.1. Hilado de Lana Cardada 

8.5.2. Hilado de Lana Peinada 

8.5.3. Tejidos de Lana Cardada y de Lana Peinada 



8/0 

8.6.        Hilado y Tejido de Algodón 

8.6.1. Hilado de Algodón 

8.6.2. Tejido del Algodón 

8.6.3. Tejido dt Filamentos 

8.T.        T«Jido de Punto i Calcetería 

8.7.1. Líneas Diversas no Investigadas 

8.7.2. Tejido de Punto de Urdimbre Plana 

8.7.3. Tejido de Punto Circular de Una y Dos Fonturas 

8.7.U. Calcetines de Hombre 

8.8.   La Industria del Vestido 

8.8.1. Camisas de Hombre 

8.8.2. Trajes de Hombre, Pantalones, Chaquetas 

8.8.3. Hopa Interior de Mujer 

8.8.U. Vestidos de Mujer 

8.9.   Exportación 

8.9.1. Incentivos a la Exportación Existentes 

8.9.2. Evaluación de las Posibilidades de Exportación 



s/o 

8.10.  Mano 4« Ob» 

6.10.1. Disponibilidad 

6.10.2. Adiattra*itnto 

6.10.3. Taltnto para ti Dittilo dt 

8.11.  Lltta dt Viiitaa dt Caapo 



6/17 

Stall Qui mi c» de> Venezuela, un» rama de la fsmosa compañía Shell, 

ti fabricante de insecticida« y pesticida! mas antiguo y  de los 

mayores del mundo, hace uso de los  servicios de un subcontratista, 

Aerosoles Unido», que produce "Shelltox Aerosol" y "Shelltox con 

Vapon»", según  fórmulas d« Shell.    E»tos productos se venden como 

de Shell Química. 

"Bmygon Aerosol", producto de Bayer Químicas Unidas CA., es 

procesado y llenado por Técnicos Envasadores.    Sólo el concentrado, 

que consiste en una mezcla del producto activo patentado por Bayer, 

"maygon" (O-Isopropoxifenil-Metil Carbonato) es producido en la 

propia planta de  Bayer, y provisto al  subcontratista.    La may°rí* 

de las plantas   locales están equipadas  con líneas automáticas  de 

llenado de aeroeol, caras y de gran capacidad, que mayormente se 

desaprovechan. 

II estado de lo» negocios en insecticidas y ptsticidas líquidos 

es bastante similar pese a la mis efectiva utilización de la 

capacidad productiva. 

Una situación distinta se da con la producción de espirales. 

Aunque este producto requiere la modernización de la tecnología 

de proceso en uso. 
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8.1. Sumario 

8.1.1.     Fuentes de Materia* Primas Básicas 

Cosecha local de algodón 19T0: 

dt fibra corta 

d« fibra larga 

18,000 tontladas 

500 tontladas 

Importaciones 1970: 

-    dt fibra larga 3,000 toneladas 

TABU Ito.  8.1. 

PRECIOS DE IA MATERIA PRIMA AL00D0R 

(Por Kg.) 

^*»s.       Puentes 

Materia ^s. 
Prima         ^s^ 

Locai 
Mercado 
Mundial 

Diferencia 
Promedi 0 

dt fibra corta $1- $0.90 $0,20 

de fibra larga $1.30 $1.10 $0,?0 
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Il algodón es cultivado localmente eon métodos ineficientes. 

Los rendimientos estin mejorando, pero son »ún bajos y, por 

consiguiente, el algodón local es relativamente caro.    Derechos 

da importación sobre el algodón traído bajo licencia de importa- 

ción son de Bs.  0,80 por Kg.     Importaciones sin licencia son 

permitidas contra el pago de Bs.  1,80 en concepto de derechos 

A« importación.    El algodón local es distribuido por una 

Junta de Distribución del Algodón.    Aparentemente no hay 

posibilidades de exportar algodón. 

Otras Fibras naturales: 

linguna otra fibra natural apropiada para uso humano es 

producida en Venezuela. 

Fibras Artificiales: 

de productos locales : 

- Filamentos continuos:        Polyester, »yIon 6, Acetato 

- Filamentos cortados: Polyester, Acetato 

- Istopa: (P*r» filtros de cigarrillos)-Acetato 

- Producción, cantidades y valor de ventas: 

fe 1970 la producción alcanzó alrededor de 10,000 toneladas 

valuadas en cerca de 120 millones de bolívares. 
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Propiedad: 

Do« compañía» son «ub«idiaria« de corporación«« d« lo« E.E.U.U. 

i« renombre internacional tr«« otra« «on d« propiedad local. 

Precio«. 

Lo« producto« local«« cuestan entre 10$ y l80$ más que «n «1 

»creado internacional. 

La« razón«« son: 

Unidad«« de producción pequeña«, infr«utilisación, p«ríodo« 

eorto« por tipo d« producto; d«ma«iado« tipo« de producto« en 

proporción al volúnsn d« producción.    Materia« prima« «on 

comprad«* e importada»  a precio« excesivo«. 

Calidad: 

Sati«factoría,    »o hay dificultad«« en obtener mat«ria« prisa«. 

Posibilidad«« de exportación: 

Son muy limitada«, pero no del todo inpo«ibl«« «i corporación«« 

de lo« 1.1.U.U. dc««aa«n nov«r hilado« o filamento« cortado« de 

una subsidiaria a otra. 

Mano d« obra: 

Trabajador«« de poca o mediana ««pecialixación «on adi««trado« 

•obr« «1 pu««to.    Supervisor«« y pergonal 4« niv«l »4« alto «on 

adiestrado« «n los E.I.U.U. 
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Hilado y Tejido de la Lana y de la Lana Peinada: 

Hilado de lana cardada: 

El volumen en existencia es negligible. 

Posibilidades de exportación: 

Ninguna. 

Hilado de lana peinada: 

Potencial de la industria: Dos compañías, 11,200 husos, ambas 

consideran expandirse. Productos: lanas peinadas puras, mezclas: 

lana peinada/polyester y lana peinada/viscosa, viscosa pura, 

mcrílicos puros (para tejidos de punto). 

Cantidades producidas por la industria: en 1970 cerca de 1,000 

toneladas de hilo, principalmente HmU8/2. Alrededor del 50* 

vendido a plantas de tejido conectadas con hiladores; 25%  a otras 

plantas de tejido; 25%  a manufacturadores de tejido de punto 

(principalmente acrílicos). 

Precios: 

v.g. ltaU8/2, 50/50 polyester/lana, tono mediano. 

Producto local B»«   32.- a 36.-/Kg. 

Cotización del mercado mundial 

p.O.B. *••  20«- * 22.-/Kg. 
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Materia Prima: 

Cordonados  ("tops") de filamentos cortados de viscosa y estopas 

de acrili cos son importados libremente.    No hay producció-   local. 

Filamentos cortados de polyester son Co-nprados localmente. 

Posibilidades de exportación:    Ninguna.     La industria abastece 

sólo el k0% de la demanda local. 

Política de importación y derechos de  importación:     licencias de 

importación son concedidas  sobre una base de cuotas  - 1,5 Kg. 

exentos de derechos aduaneros por cada Kg.  comprado  localmente. 

Hilado importado sin cuota o licencia de importación  cuesta 

Bs.   6.- por Kg.  de derechos  de importación.    Lo mismo se aplica 

para los hilados acrílicos. 

Tejido de Lana Cardada y Lana Peinada: 

Potencial de la industria:     260 telares   (de los cuales 28 son 

máquinas  Sulzer) en k fábricas.    Cada planta tiene su propia 

sección de teñido y acabado. 

Cantidades producidas por la industria y su valor:    la producción 

en 1970 alcanzó alrededor de 1;300 toneladas valuadas en mas de 

BB.  70 millones. 

Precios y comparación con los precios del mercado internacional: 

precios de tejido local son aproximadamente 50$ más  altos que 

las cotizaciones del mercado internacional.    Una diferencia de 
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alrededor del 15% es causada por los precios más altos del 

hilado y 35* por los altos costos de la producción local. 

Materias primas (hilados): precios promedio de hilado NmU8/2, 

50/50 Polyester/lana, tono mediano es de alrededor de Bs. 25.- 

a 26.- por Kg. 

Posibilidades de exportación:    La calidad es competitiva, pero 

los precios no lo son.    La exportación indirecta por medio de la 

comercialización de ropas de hombre puede ser factible más 

adelante. 

Política de importación y derechos de importación,    licencias de 

importación son otorgadas  sobre una base de cuotas:    un metro de 

tela extranjera por cada 10 metros de compra local.    Derechos de 

importación:    tejidos de pura lana cardada o peinada Bs.  11. -/Kg., 

mezclas de Polyester/lana Bs.  12. -/Kg. 

Hilado y Tejido del Algodón: 

Hilado del algodón: 

Potencial de la industria:    300,000 husos produciendo un numero 

de hilado promedio 25 tex (Ne 23).    El hilado de número más fino 

disponible es 7> tex  (Ne 80).    Tipos de hilo disponibles  (de 

acuerdo a la materia prima): algodón puro cardado y peinado; 

algodón mezclado con fibras artificiales y fibras artificiales 

puras. 
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Cantidad producida por la industria:    la producción de 1970 

alcanzó cerca de 26,000 toneladas valuadas en alrededor de 

250 millones de Bolívares. 

Precios:    una gran porción del hilado es  consumido por empresas 

integradas verticalmente y por consiguiente no son obtenibles 

cotizaciones significativas. 

Posibilidades de exportación:    Ninguna. 

Tejido del Algodón: 

Potencial de la industria:    U.500 telares; prácticamente todos en 

firmas integradas verticalmente, con departamentos de tintura, 

estampado, blanqueado y acabado.    El equipo no es  del más avanzado, 

pero la mayoría es relativamente moderno.     Con la excepción de una, 

las  compañías son propiedad o controladas por intereses venezolanos 

Producción:    la producción de 1970 alcanzó 18,000 toneladas ava- 

luadas en alrededor de 300 millones  de Bolívares. 

Precios:    de acuerdo a información proveniente del año 1968, los 

precios  colombianos son k0% a 50* más bajos que los  locales. 

Esta proporción aún no ha cambiado. 

Posibilidades de exportación:    Ninguna posibilidad de exporta- 

ción directa.     Sin embargo, existe posibilidad de "exportación 

indirecta" por medio de la industria de  la confección de ropas, 

en el futuro. 
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Política de importación y derechos de importación:    la importación 

esta sujeta a licencias que son emitidas muy ocasionalmente.    Los 

derechos  aduaneros fluctúan entre Bs.  2U.- y Be.   38.-/Kg. de 

acuerdo al tipo y peso de la tela. 

Observaciones generales: 

Calidad: El nivel es aceptable. 

Precios: Son altos porque: 

- Las materias primas son relativamente caras. 

- La gama de artículos y diseños es excesiva 

y esto causa producción ineficiente y 

gastos  fijos  elevados. 

Política de créditos:    en las ventas se incurre en pérdidas 

debido a que clientes  con nivel pobre de crédito no son 

eliminados. 

Diversos : 

Tejidos de filamentos:    tejidos de moda de filamentos ya no 

están en demanda.    Tejidos de forro son cotizados  a precios  de 

liquidación en el mercado internacional.    Por consiguiente esta 

línea ful excluida del presente estudio. 

Tejidos de punto - calcetería: 

Ramas diversas no investigadas:    ramas manufacturadoras de 

mercadería de filamentos cortados, las posibilidades de las 

cuales en el campo de la exportación han sido consideradas 
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"a priori" peores que la» de la« de la línea de tejidos de moda. 

Estas incluyen: 

- Tejido de punto rectilíneo y ropas de punto de lana y 

fibras acrilicas. 

- Medias de mujer. 

- Ropa interior de punto para hombre. 

- Camisas y blusas de punto para hombre y mujer. 

Tejido de punto de urdimbre plana (Flat warp knitting): 

Potencial de la industria:    No fué posible obtener información 

•atadística concerniente al equipo.     Los tejidos son producidos 

de hilo de filamento continuo  de nylon o acetato;  estos  son 

luego teñidos, blanqueados o estampados. 

Precios:    Los precios del mercado local e internacional de telas 

para ropa interior son aproximadamente iguales.    Tejidos locales 

para vestidos son entre 50* a 100* de precio mis alto que los 

importados. 

Política de importación y derechos de aduana:    No se requiere 

licencia de importación.    Derechos  aduaneros son de Bs.   50.-/Kg. 

(Loa mismos que para "Jersey" circular). 

Materia prima:    Acetato y nylon, hilos de filamento.    No hay 

dificultades en su obtención. 
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Posibilidades de exportación:    mas adelante la exportación 

indirecta sería posible por medio de la industria de la 

confección. 

Tejido de punto circular: 

De una y dos fonturas  ("Jersey" y doble "Jersey"):    La mayor 

parte de este tejido es producido de hilo de polyester texturi- 

zado.    Le corresponde una parte creciente de la manufactura de 

vestidos de mujeres, y está penetrando en el mercado de la 

vestimenta de hombres. 

Potencial de la industria:    Detalles e información sobre el 

equipo existente no se hallan disponibles.    El ramo se halla 

en expansión. 

Precios:     La diferencia de precios entre el producto local y el 

correspondiente en el mercado internacional F.O.B., es significa- 

tiva.    Los precios locales son: 

Aproximadamente, para tejido liso:    lUO* a 220* de los precios 

del mercado internacional. 

Para tejidos estampados: 170$ a 200% 

Política de importaciones y derechos aduaneros:    No se requiere 

licencia de importación.    Derechos aduaneros alcanzan Bs.  50.- 

por Kg.   (Al igual que los tejidos de punto de urdimbre). 
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U industri» de insecticidas •• un sector relativamente nuevo 

étatro de lu compañía»  d« nacionalidad   vénézolan».    Haata hae» 

10 aftos se  importaban, entre ellos, principalmente espirales. 

La industria comenzó su desarrollo a fines de la década del 50, 

•in una base adecuada de técnica y gerencia.    Como resultado, 

carece de una adecuada organización de la producción, diseño de 

envases, conocimiento técnico moderno, así  como control de cali- 

dad, desarrollo de productos, etc. 

Faltando todo esto, la industria creyó que modernizar era simple- 

mente invertir en maquinas grandes, aoderna» y caras.    Peso a 

ello, las máquinas no alteraron en mucho 1» situación.     La es- 

trecha mentalidad de artesanos y trabajadores manuales ha quedado 

igual.    A la fecha, la mayoría dt las plantas de insecticidas y 

pesticida«  parecen talleres, sin procesos  tecnológicos bien orga- 

nisais, «in correcto  control de calidad, y sin ninguna aprecia- 

ción por la importancia de investigación y  desarrollo. 

Pese a e»tas falencia» , la industria posee el equipo necesario 

para desarrollar una moderna capacidad indu»tri»l.    Tal desarrollo 

requiere un grupo técnico altamente calificado como:    ingenieros, 

ingeniero» químicos, entomólogos y gerente» comercial»» experi- 

mentado». 
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Materia Prima:     Es utilizada la de producción local.    Los denieres 

ñas finos no son obtenibles aunque el inicio de su producción ya 

ha sido prometida hace tiempo. 

Posibilidades de exportación:    Más adelante, la exportación in- 

directa por intermedio de la industria de la confección sería 

factible. 

Calcetines de hombre: 

Posibilidades generales y de exportación:    Experimentalmente, si 

la producción para la exportación pudiera ser basada en precios 

del hilo al nivel del mercado internacional, la calidad y el 

precio del producto valdrían una seria tentativa.    Fuertes fluc- 

tuaciones estacionales  en la producción podrían actuar como un 

incentivo para las tentativas  de exportación, con el objetivo de 

otorgar empleo en los meses flojos de demanda (diciembre a marzo). 

8.1.2. Confección de Ropas 

Camisas de hoinbre: 

Oeneralidades y potencial de la industria:    durante 1968, cerca de 

65 empresas produjeron 19 millones de camisas para hombre y Uo 

empresas produjeron 2,200,000 blusas para mujer  (la cifra arriba 

mencionada correspondiente a las camisas de hombre parece excesiva 

en vista del abastecimiento de materias primas y del tamaño del 

mercado local ). 
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Calidad del producto:    En Venezuela son fabricadas camisas de 

alta calidad. 

Propiedad y control:    en el campo    de los artículos de calidad 

hay firmas de propiedad local; otras son de propiedad local y 

manufacturan bajo licencia y conocimiento técnico de los E.E.U.U., 

camisas con etiquetas extranjeras.    Amas de ellas, hay subsi- 

diarias de control completo de firmas de los E.E.U.U. de renombre. 

Materia prima:    prácticamente solo tejidos locales. 

Política de importaciones y derechos de aduana:    Las importaciones 

prácticamente no son permitidas. 

Posibilidades de exportación:     dos de los tres  fabricantes visi- 

tados no demostraron interés.    Algunos están  interesados y un 

mercado estaría asegurado  si el precio fuese  adecuado.    Los 

productos de los países vecinos  son mucho mas  baratos.    Queda por 

verse si la calidad superior local puede compensar la diferencia 

de precio. 

Trajes. Pantalones y Chagüetas de Hombre: 

Potencial de la industria:    durante 1968, aproximadamente 60 

empresas produjeron:    600,000 trajes - 1+30,000 chaquetas - 

3.UOO.000 pantalones para hombre y 3,300,000 pantalones para 

mujer. 
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Calidad del producto:     los standards de calidad son elevados y 

la adaptación a demandas específicas de la exportación no deberían 

presentar dificultades. 

Propiedad y control:     La industria es tanto de propiedad como 

controlada por venezolanos. 

Materia Prima:    algodón local y mezclas de algodón son utilizados. 

Lanas y mezclas de lana:    90% de producción local. 

Forros:     forros locales no son suficientemente buenos para la 

exportación.    No se conceden licencias para la importación. 

Hilos de coser:    la calidad del producto local es baja. 

Posibilidades de exportación:    un fabricante había despachado un 

pedido de prueba de 300 trajes valuados en Bs.   50,000.- a los 

E.E.U.U.    La repetición del pedido,  10 veces más  grande, tuvo 

que ser  dejado de lado por la imposibilidad práctica (bajo las 

reglamentaciones gubernamentales vigentes)   de importar  la tela 

extranjera requerida para el pedido.    Otro  fabricante,  quién 

tuvo en su poder en dos ocasiones pedidos  de exportación, no 

los pudo ejecutar por el mismo motivo. 

Ropa interior de mujer: 

Potencial de la industria:    durante 1968, cerca de 65 empresas 

produjeron 15 millones de unidades  de ropa interior de mujer, 

3U empresas manufacturaron 5,TOO,000 unidades de ropa interior 

para ñiflas. 
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Calidad del producto:    del tipo standard-bueno.   El tipo de 

lujo es factible. 

Propiedad y control:    en su mayoría son de propiedad local, 

algunas son subsidiarias de firmas extranjeras de completa 

propiedad local.    Estas se hallan ocasionalmente también ocupadas 

con otros tipos de vestimenta para mujeres. 

Materia Prima:    batista urdida de algodón o mezcla de alfeodón 

y polyester.    Tejido de punto de urdimbre de nylon.    Encajes y 

bordados, casi exclusivamente de producción local:    los tipos 

mas sofisticados son importados y los más simples son obtenidos 

localmente. 

Posibilidades de exportación:    aparentemente pedidos de con- 

fección pueden ser obtenidos de los  E.E.U.U. 

Vestidos de Mujer: 

Potencial de la industria:    durante 1968, alrededor de U5 empresas 

produjeron fc,4 millones de vestidos  de mujer; 2T empresas pro- 

dujeron 170,000 vestidos para niñas. 

Calidad del producto: 

Confección: mediana a buena 

Telas: mediana a buena 

Diseño: standard mediano 
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Propiedad y control:    la mayor parte de  las firmas son de pro- 

piedad y controladas localmente. 

Materia Prima:    actualmente los tejidos de punto circulares 

("Jersey")  son los prevalentes. 

Posibilidades de exportación: hay posibilidades de desarrollar 

exportaciones significativas aún si los esfuerzos iniciales 

derivasen en ciertos fracasos.     La actitud de los fabricantes 

es positiva y esto podría ser un  factor de importancia cuando 

las presentes barreras a la exportación sean abolidas por el 

Gobierno. 

8.1.3.      Mano de Obra 

Disponibilidad:    de acuerdo a la Asociación Textil Venezolana 

que comprende:    fabricación de fibras, hilado, tejido de urdimbre, 

tintura, estampado, blanqueado y acabado, en el presente, en 

estas ramas son empleadas de 16,000 a 27,000 personas. 

La cantidad de trabajadores en otras ramas (principalmente 

tejido de punto y confección) no fué obtenida.    Sin embargo, 

las cifras  existentes en este campo son solo muy aproximadas 

debido a la prevalenza de trabajadores caseros no registrados. 

Trabajos de bajo adiestramiento:    son obtenibles suficientes 

candidatos. 
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Operadores de maquinas:    son pocos los operadores adiestrados 

disponibles.    Suficientes candidatos para el adiestramiento en 

el trabajo mismo son obtenibles. 

Mecánicos y capataces:    son muy escasos.     Principalmente deben 

•er seleccionados entre los operadores  de máquinas y adiestrados. 

En las profesiones prevalece una escasez muy severa ya que pueden 

ser estudiadas solamente en el extranjero.    Estas incluyen: 

Ingenieros Mecánicos Textiles de primera clase. 

Gerentes (técnicos administrativos, mercadotécnicos). 

Diseñadores. 

Adiestramiento:     INCE (Instituto Nacional de Cooperación 

Educativa).    Este Instituto adiestra aprendices de profesiones 

industriales. 

Hilado, tejido de urdimbre, acabado:    los aprendices son ins- 

truidos en las fabricas sobre el puesto y en talleres de 

adiestramiento y cursos, organizados  en  las fábricas por 

colaboración entre el INCE y el empleador.    Este arreglo parece 

operar muy bien. 

Tejido de punto, confección:    los alumnos del INCE parecen 

estar preparados. 

Adiestramiento a un nivel intermedio:     INCATEX (Instituto de 

Capacitación Textil).    Este fué fundado hace un año conjuntamente 

por la Asociación Textil Venezolana y el INCE.    Su propósito es 
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adiestrar  capataces, personal de mantenimientos,  supervisores y 

maestros  calificados para cursos del  INCE.     Desde  la fundación 

del Instituto se ha hecho progreso organizacional, pero  la 

enseñanza en sí  aún no ha comenzado. 

La instrucción será impartida en las  fábricas, y  clases de 

adiestramiento serán agregadas a ellas. 

Profesionales:     la escasez de personal técnico adiestrado a 

nivel de Escuela Técnica es grave.     Las profesiones  son: 

ingenieros  textiles, ingenieros de producción, gerentes en 

todos los  aspectos de  la actividad directiva, diseñadores de 

moda y estilistas de alto nivel, ingenieros de confección. 

8.I.U.       Incentivos a la Exportación Existentes 

Decreto 803 del 25 de abril de 1967: Este decreto codificó las 

condiciones bajo las cuales se permitiría la importación liberada 

de derechos de materias primas para la producción de exportación. 

Sin embargo, ninguna directiva concerniente a su aplicación fué 

Jamás aprobada y publicada, aunque sugestiones hayan sido some- 

tidas por la industria. Por consiguiente, el decreto nunca fué 

llevado a la práctica. 

Actualmente se asume que el decreto es tan inadecuado que jamás 

cumpliría su propósito original, es decir, proveer materias 

primas  al precio del mercado internacional a los  exportadores, 

y que este propósito es servido por otros sistemas. 
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Miaguna otra fibra natural, adecuada para al uao humano corno 

vestimenta ti producida en Venezuela. 

La lana es importada, principalmente an la forma da cordados da 

lana peinada ("topi"). 

8.U.2.        Fibra« Artificiale» 

dama de productos manufacturado» an Venezuela: 

Hilo de filamento: Polyester 150 denier 

Nylon 6 15, 30, fcO, TO, 100 dénier 

Acetato 55, 75, 100, 150 denier 

Filamentos cortados:    Polyester, Acetato. 

Istopa:    Acetato (no destinado al UBO textil »ino para filtros 

para cigarrillos). 

Producción reciente, cantidades y valores da vanta »on como sigua: 

i 
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TABLA No.   8.2. 

PRODUCCIÓN 1969,1970 DE FIBRAS ARTIFICIALES 

Año 1 9 6 9 1 9 7 0 

^^•\^   C ant i dad 
^""•^y Valor 

Producto     ^"\^^ 
Toneladas Bs. 1,000 Toneladas Bs. 1,000 

Hilo de filamento 
sintético y artificial 6,500 90AU30 6,320 86,000 

Filamento cortado 2,800 26,260 3,900 35,500 

Propiedad;    Dos de las cuatro empresas del campo son subsidiarias 

de grandes firmas de los E.E.U.U., las que son también activas en 

otros países latino-americanos.    Las compañías matrices foráneas 

proveen conocimiento y son responsables por la administración y 

el abastecimiento de materias primas.     Una tercera compañía es de 

propiedad de un grupo privado de los E.E.U.U. 

Precios;    Una comparación entre los precios del mercado internacio- 

nal y local se presenta de acuerdo a la siguiente tabla: 
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TABLA No. 8.3. 

COMPARACIÓN PRECIOS DE PRODUCTOS LOCALES Y FORANEOS SELECCIONADOS 

Tipo de Producto 
Mercado Diferencia de Precio 

Mercado Mundial 

F.O.B. Bs./Kg. 

Local 
Bs./Kg. Bs. % 

Hilo de filamento de 

Polyester (150 denier) 

Liso, sin teñir 10-35 17. U5 7-10 68 

Idem, texturizado, teñido 22-50 38-50 16.- 72 

Idem, texturiz., sin teñir 1U-- 28.- 14.- 100 

Hilo de filamento de Nylon 
Liso sin teñir 
15 denier 13.50 38.- 2I+.50 182 

Idem, 30 denier 10-10 23.50 13-40 132 

Idem, ko  denier 9.50 2'*. U0 14.90 156 

Idem, 100 denier 8,50 17.- 8.5O 100 

Hilo de filamento de 
Acetato, liso, sin teñir 
100 denier 6.- 12.- 6.- 100 

Fibra de Polyester de 2", 
3 denier 5-- 10-- 5-- 100 
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Puede ser dudoso que las tiradas de producción cortas sean sufi- 

ciente para explicar la diferencia de precios   considerable que 

resulta evidente de la tabla arriba mencionada.     Otro factor 

elevador del costo es  indudablemente la sub-utilización de la 

capacidad instalada,  v.g.   una compañía de propiedad americana 

utiliza como promedio un mero 30$ de su capacidad productiva. 

Otra fuente de la inflación de los precios  es   indudablemente 

ti inflado coste de la materia prima importada de la compañía 

madre,  a menudo por medio de una operación "panameña", para ocul- 

tar las fuentes efectivas  sencillamente refracturando la merca- 

dería a un precio más alto. 

De importancia sin duda son los altos márgenes  de ganancias en un 

mercado protegido. 

Materias primas:    hilos  o  fibras sintéticas  e hilos de acetato 

de celulosa,  son producidos  como los materiales  plásticos, parte 

de los cuales  son importados como polímeros y otra parte como 

monÓmeros.    Estos son luego polimerizados o policondensados en 

el país.    El plástico no viene necesariamente  de la compañía 

madre en los E.E.U.U.;    v.g.  uno puede obtener  copos de acetato 

de celulosa del Canadá y materias químicas básicas para nylon 6 

y polyester de otra subsidiaria de América-Latina. 
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8.5. Hilado y Tejido de Lana Cardada y de Lana 

Peinada 

8.5.1. Hilado de Lana Cardada 

Con sui 2U0 husos, todos los cuales fueron instalados en 1970, 

la industria se halla obviamente en estado embrionario y ninguna 

investigación de sus problemas fue llevada a cabo. 

Ninguna posibilidad de exportación en esta rama debiera ser 

tonada seriamente en consideración.    Sólamente muy pocos países, 

con generaciones de experiencia, son capaces de exportar teji- 

do« hechos de estos hilos 

8.5.2. Hilado de Lana Peinada 

Potencial de la industria:     Dos compañías se hallan activas en 

ette campo.    Una trabaja con hilados de mezclas polyester/lana, 

pura lana peinada e hilos  de acrilico;     este último es hilado 

de estopa importada,    La otra compañía adaptó algunas de  sus 

máquinas hiladoras de algodón para el hilado de lana peinada, 

agregando las máquinas auxiliares necesarias  para hilar lanas 

peinadas, mezcladas y puras i    el producto no  se halla en venta 

ya que es transferido totalmente a la planta de tejido de ur- 

dimbre de la misma compañía. 
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Ambas compañías operan 11,200 husos de anillo de acuerdo al 

sistema de lana peinada  (incrementado desde 6000 husos en 1967) ; 

ambas también consideran expandir su capacidad ya que las canti- 

dades de hilados de fibra obtenibles localmente son insuficien- 

tes. 

Cantidad producida por la industria:    sobre la base promedio 

del hilo Nm 1+8/2 la producción en 1970 alcanzó las 900-1,000 

toneladas métricas.    Aproximadamente la mitad de éstas fueron 

a las dos plantas de tejido de urdimbre conectadas con las hi- 

landerías, y el sobrante por partes aproximadamente iguales, a 

los restantes tejedores  de urdimbre de lana peinada y tejedores 

de punto.    Esta última industria utiliza principalmente hilos 

acrílicos.     Hilos para el tejido de punto a mano no es manufac- 

turado ya que es de muy escasa demanda local.    Los precios y 

su comparación con los precios del mercado internacional, son 

como sigue: 

Por hilo NM U8/2 teñido de un tono mediano 50% 

Polyester/50í Lana: 

- Producto local Bs. 32 a 36/Kg. 

- Mercado internacional Bs. 20 a 22/Kg. 
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Materia prima-- 

Cordados ("topa")  de lana cardada y estopa de acrilico:     son 

obtenidas libremente en el mercado internacional.    No hay produc- 

ción local. 

Fibras de polyester:    son adquiridas de manufacturadores locales. 

Posibilidades de exportación: las cantidades antes mencionadas 

cubren aproximadamente el k0% de la demanda local; bajo estas 

circunstancias  no es posible  considerar la exportación. 

Política de importación y derechos de aduana:     como los hilos 

de lana peinada son escasos ,   licencias de exportación son otor- 

gadas a industrias  consumidoras de hilado en la relación de 

1.5 Kg. importado por cada Kg.  adquirido localmente.    Hilados 

importados bajo este sistema de cupos se hallan exentos de 

aranceles aduaneros.    Otras  importaciones deben pagar arance- 

les aduaneros  de Bs. 6/Kg.  peso bruto.    Para hilados de acrilico 

no se otorgan licencias de importación, pero cualquier cantidad 

puede ser importada contra el pago de Bs.  6/Kg.  en concepto de 

aranceles aduaneros. 
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8.5.3. Tejidos de Lana Cardada y de Lana Peinada 

Potencial de la industria:    26o telares adecuados para el trabajo 

de lana cardada, 28 de  los cuales son máquinas Sulzer. 

Estas máquinas son de propiedad de h compañías, una de las cuales 

está cercanamente aliada a una planta de hilado y    una está in- 

tegrada verticalmente e hila su propio hilado.    Las otras dos 

compran el hilado de lana que requieren. 

Se teje cierta cantidad de lana cardada o peinada pura,  pero sin 

embargo, el producto principal es tejido de mezcla polyeeter/lana 

al 50/50 o 55/1*5. 

Cada fábrica tiene su propio departamento  de teñido y acabado. 

La« cantidades producida« por la industria y sus respectivos 

valores son: 
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TABLA No.  8.1». 

PRODUCCIÓN DE LANA CARDADA 1969.  1970 

^"•"•^-^       Año 
^-•^Categoría 

Producto        ^^\^^ 

19  6 9 19 7 0 

Cantidad Peso Ventas Cantidad Peso Ventas 

Lana Pura y 
mezclas hasta 30% 

1,000 m. tons Bsl.000 1,000 m. tons Bsl.000 

550 190 600 U80 190 7,1+90 

Mezclas de más  de 
30% y otras fibras U.UlO 1,220 61,1+00 3,650 1,150 63,180 

Total 1+.960 l.UlO 62,000 U.130 1,3^0 70,670 

Para que la relación precio/cantidad (1:17)  sea aceptable,  se 

debe partir de la presunción que mezclas  lana/rayon y rayon 

puro  (tipo lana peinada)   están contenidas  en la tabla. 

Precios y comparación con los precios del mercado internacional: 

debido al gran numero de tipos y artículos  diferentes  no  es po- 

sible una comparación precisa.    Sin embargo, un metro  de  tejido 

de un valor aproximado  de Bs. 13,50 en el mercado internacional 

se vendería por un valor aproximado de Bs.   20 si fuese producido 

localmente.    De la diferencia de Bs.  6,50,  la diferencia en el 

precio del hilado es responsable por Bs.   2 y el balance del resto 

se debe a los altos costos de producción y ganancias. 
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Líneas de créditos  con condiciones preferenciales a exportadores 

E»tos son ofrecidos a los exportadores por la Corporación Venezolana 

de Fomento (C.V.F.).     Sin embargo, en realidad ni una solicitud fué 

presentada por la industria textil  (no han habido exportaciones), 

Necesidad de licencias de exportación:    Esta obligatoriedad fué 

rescindida por directiva ministerial (Ministerio de Finanzas y 

Desarrollo) de  fecha 29 de julio de 1970 y de acuerdo al artículo 

12 de esta directiva:     "Productos textiles, tejidos en general y 

todas las confecciones hechas de artículos  textiles no están sujetos 

a licencias de exportación". 

8.1.5.      Evaluación de las Posibilidades  de Exportación 

Las posibilidades  varían ampliamente en las diferentes  ramas de la 

industria textil.     Una de las siguientes tres  condiciones es re- 

querida para que un país pueda tener éxito con la exportación. 

a) Amplios recursos  de mano de obra de bajo salario. 

b) Equipamiento moderno y alta eficiencia debidas a una larga 

tradición. 

c) Capacidad de  alcanzar el "mercado de prestigio" con alta 

calidad y mercadería de buen diseño. 

Venezuela, incapaz de proveer las  condiciones  a) y b) debería 

tratar que la condición c) pudiera ser llevada a cabo. 
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Materia Prima;    El hilo es obtenido bajo las  siguientes condicio- 

nen:    por cada Kg. de hilo comprado localmente a Bs. 3¡+.-, se 

otorga una licencia de importación por 1.5 Kg.   de hilo exento de 

derechos aduaneros a Bs.  20/Kg.    El peso promedio  (3¡+ + 1.5 x 20) 

alcanza a Bs.  25.6/Kg. hilo. 

Posibilidades de exportación:     Las materias  primas a los precios 

del mercado  internacional y un  subsidio liso  de, por decir ÍOJÍ, 

no son suficientes para salvar la diferencia en precio entre el 

mercado local y el internacional. 

La calidad del producto es competitiva. 

Si resultase  ser posible exportar vestimentas  de hombres hechas 

de mezclas  de lana peinada, debiera ser posible en una etapa 

mis avanzada,    usar telas locales para su manufactura.    Así se 

crearía una exportación indirecta. 

Política de importaciones y derechos de aduana:    Por cada 10 

metros de tela local, los compradores tienen derecho a una licen- 

cia de importación por un metro de tela foránea.    Los derechos 

aduaneros son. 

Be. 11.-/Kg.  sobre lanas peinadas o cardadas puras. 

Bs. 12.-/Kg.  sobre mezclas lana peinada/polyester. 

La importación sin licencia está prohibida. 
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8.6. Hilado y Tejido de Algodón 

8.6.1.        Hilado de Algodón 

Potencial de la industria:    Hay aproximadamente 300.000 huios 

en la industria,  incluyendo aquellos en los cuales el algodón 

ea hilado en mezclas con fibras artificiales o filamentos arti- 

ficiales cortados puros hilados por el sistema del algodón. 

Estas mezclas comprenden 65/35 y 80/20 polyester/algodón, varias 

fibras artificiales tales como polyester/acetato, polyester/ 

viscosa y finalmente acrílicos mezclados con viscosa o puros. 

El número de hilo promedio en el país es alrededor de 25 tex 

(He 23);    el número más fino que se hila es 7tk tex (Ne 80). 

Cantidades y valores respectivos producidos por la industria en 

los años recientes son como sigue: 
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TABLA No.   8.5. 

PRODUCCIÓN DE HILADO DE ALGODÓN Y MEZCLAS - 1969.  1970 

A ". 0 1 9 6 9 1 9 7 0 

^^\^^      Indicador 

Producto                ^*\^^ 
Peso 
Ton. 

Valor de  la 
Producción 

Bs.  1,000 
Peso 
Ton. 

Valor de la 
Producción 
Bs.  1,000 

Hilo de algodón 18,000 175,288 13,209 139,518 

Hilados de fibras 
artificiales y sintéticas 3,375 25,686 U.299 32,985 

Hilos de mezclas algodón/ 
fibras artificiales 2,995 29,308 8,518 75.073 

Total                   (Ci 2U,S70 230,280 26,030 21*7,580 

Precios: El hilado de algodón es producido en fábricas integradas 

verticalmente y por consiguiente es transferido de un departamento 

a otro a un precio que es solamente a los efectos de la contabili- 

dad interna. 

En el presente no hay posibilidades de exportación. 
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8.6.2. Tejido de Algodón 

Prácticamente todos los tejidos de urdimbre de algodón y de las 

mezclas  arriba mencionadas son producidas localmente.    Hay 

l+,500 telares de algodón en el país.     Aunque no del último 

diseño,  la mayor parte  del equipo visitado es moderno y bien 

mantenido      La mayor parte de la maquinaria y la capacidad pro- 

ductiva se halla en plantas relativamente grandes,  integradas 

verticalmente 

Con excepción de una, todas las fábricas son de propiedad y 

están administradas por venezolanos. 

Las cantidades producidas por la industria en los años recien- 

tes son como sigue. 

TABLA No.  8.6. 

PRODUCCIÓN LOCAL DE TEJIDOS  DE ALGODÓN 

Año 1969 19 7 0 

^^»•^Indicador 

Producto         ^""^-^^ 
Cantidad 

(1,000 m) 
Peso 

(Ton) 
Valor 

(Bsl.OOO) 
Cantidad 

(1,000 m) 
Peso 

(Ton) 
Valor 

(Bsl.000) 

Tejido de Urdimbre 
de Algodón 

ídem, de mezclas 
algodón/artificiales 

77,798 

3,339 

16,085 

6U9 

279,19*+ 

17,262 

75,600 

1+.557 

17,072 

992 

27^,027 

22,963 

Total      C. 81,   ho 16,730 296,U60 80,160 18,060 296,990 
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Precios:    Debido a la amplia gama de tejidos obtenibles, una 

comparación efectiva no es factible.    Una lista preparada por 

el difunto V. Saxi, experto de la O.N.U. muestra las siguientes 

relaciones en 1968  (inter alia): 

TABLA No.  8.7. 

COMPARACIÓN DE PRECIOS FORÁNEOS 

(Bs./metro lineal) 

Artículo 

Drill Super Armado (ancho 100 cm) 

Sabanas de 168 de ancho 
(largo 20U cm) 

Denim azul pesado 

Colombia (Bs. ) 

3-12 

3-55 

2.1U 

Venezuela (Bs.) 

6,- a 7.- 

6.25 a 6-30 

3-25 a 1J.25 

Posibilidades de exportación:    Considerando la comparación de 

precios arriba mencionada,  las posibilidades de exportar teji- 

dos  son muy débiles.     Sin embargo,  exportaciones  indirectas 

por intermedio de la exportación de ropas podría ser una posibi- 

lidad en una etapa más avanzada. 

Política de importaciones y derechos de aduana: los tejidos de 

algodón para ropa están sujetos a licencias de importación, las 

que en el año 1970 fueron concedidas por cantidades insignificantes, 
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El arancel de importación está graduado entre Bs. 2k,- para los 

tejidos pesados hasta Bs.f36.- para los tejidos más livianos de 

acuerdo al peso por metro. 

Comentarios generales sobre la industria, los límites superiores 

de las calidades producidas son bastante aceptables. Sin embargo, 

los precios son altos debido a dos razones principales: a) altos 

costos de la materia primai b) número excesivo de productos y 

diseños diferentes en cada fábrica, lo que resulta en corridas 

de producción muy breves e ineficientes.  (En adición, los már- 

genes de ganacia parecen ser elevados). El mercado local es 

relativamente pequeño y cada empresa tiende a satisfacer una 

amplia gama de demandas. 

Los créditos son otorgados muy fácilmente debido a una compe- 

tencia fiera y, como consecuencia los pagos son muy atrasados 

y ocurren casos de quiebra. 

8.6.3.  Tejido de Filamentos 

Tejidos de urdimbre de filamentos (estampados u otros) han 

perdido su importancia en el mercado. Los forros constituyen 

un típico artículo de fibra, que es descargado en el mercado 

internacional a precios deprimidos por los grandes productores. 

Por consiguiente, ningún estudio fué hecho en esta rama. 
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8.7.    Tejido de Punto; Calcetería 

8.7.1. Líneas Diversas no Investigadas 

Artículos tales como: Tejido de punto de mallas y prendas de 

punto ("Sweaters", Sacones y similares); calcetería para damas; 

ropa interior de tricot para hombres; camisas de tricot para 

hombres y mujeres no han sido estudiados sobre la asunción de que 

las condiciones de oferta y demanda actuales en el mercado inter- 

nacional excluyen las posibilidades de una exportación exitosa por 

el momento. 

Sin embargo, cuando los incentivos de exportación sean puestos en 

efecto, estos debieran ciertamente ser extendidos a todas las sub- 

ramas de la industria textil. Así, si hay alguna posibilidad de 

exportación en las líneas no investigadas, ellas serán concreta- 

das de todas maneras. 

8.7.2. Tejido de Punto de Urdimbre plana 

Potencial de la industria, no hay información estadística dispo- 

nible concerniente al número de empresas y la cantidad de máquinas 

que se hallan en operación en esta línea. 

Los tejidos producidos por este proceso son hechos de nylon o fila- 

mento de acetato, teñido, blanqueado o estampado y finalmente uti- 

lizados para ropa interior y vestidos de mujeres. 

Cantidad producida por la industria: no hay información estadísti- 

ca disponible con relación a la producción o a la capacidad produc- 

tiva de tejido de punto de urdimbre plano. 
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La producción total local de tejidos de puntû nechoB de fibras 

artificiales manufacturados por este proceso u otros ha sido 

••timada para 1970 de la siguiente manera: 

Tejidos de punto de hilado artificial:  1,570,000 metros 

Tejidos de punto de hilados sintéticos: U<|900,000 metros 

Total 6,1+70,000 metros 

Precios: Precios locales y del mercado internacional son apro- 

ximadamente los siguientes; 115 cm. ancho, 120-150 g/m, estam- 

pados para vestidos de alta moda: 

Precio de el mercado internacional     $ 1.25 a $ 2.25 

Precio local $ 3.30 a $ U.20 

120 cm. ancho 6-8 g/m, estampados para ropa interior. 

Precio del mercado internacional       $ 0.90 a $ 1.- 

Precio local $ 1-- a $ 1 • 10 

Política de importaciones y derechos de aduana,  no se requiere 

licencia de importación alguna. Los derechos de aduana son de 

BB. 50.-/Kg. 

Materia Prima, la industria utiliza hilos de filamentos artifi- 

ciales y sintéticos. 
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Posibilidad« de eKportaciôn:    Il tejiéo producido por este pro- 

etto es ««i tipo básico y es frecuentemente comercializado por 

paso.    Serít probablemente difícil competir con países de Uta 

eficiencia o salarios bajos, paro exportaciones indirectas  debie- 

ran ser intentadas como proveedor de la industria de ropa interior. 

8.7.3.        Tejido de Punto Circular de Una y Dos Fontura* 

("Jersey" sencillo y doble) 

Descripción del tejido:    La tela producida por este proceso, casi 

exclusivamente de filamento de polyester texturizedo, ha llegado 

• ser durante los últimos años la principal materia prima para 

la industria del  vestido de mujeres.    Actualmente está penetrando 

el mercado de la ropa de hombres, 

Mientras que la calidad del tejido producido en cualquier máquina 

en particular puede sólo ser alterado dentro de un margen limitado, 

es muy fácil cambiar un diseño, estilo o color, lo cual constituye 

una ventaja fundamental sobre los  tejidos de urdimbre 

Potencial de la industria;    Diversas compañías están extendiendo 

sus departamentos de tejido de punto de doble fontura y por lo 

manos una ha comprado máquinas suizas, abriendo de tal modo una 

nueva rama en su planta integrada verticalmente (hilado de lana 

Peinada y algodón, tejido de urdimbre de lana peinada y acabado, 

saeeiön te tejido de punto de urdimbre). 
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Precios: 

a) Tejido de mode,, liso teñido,  300-350 g/m, 150 cm.  ancho: 

Prtcio en el marcado internacional $2^50 - $U.-/m 

Precio local $5.30/m 

b) Estampado de moda, 200 g/m,  150 cm. ancho: 

Precio en el mercado internacional (C.I.F.) $2.25 - $2.50/m 

Precio local $1.20/m 

Política de importaciones y derecho« de aduana:    no se requiere 

licencia de importación.    Los derechos de aduana ascienden a 

Bi.   50.-/Kg. 

Materia prima:     La industria utiliza hilo de filamento texturi- 

sado de polyester producido localmente.    Aunque no hayan quejas 

en contra de la calidad, la gama de números denier es  incompleta. 

Se fabrica s6lo hilo de 150 denier y números más finos  son pro- 

metidos y diferidos de un mes  a otro sin haber sir'o aún materia- 

liíados.    Estos hilos más finos son esenciales para poder pro- 

ducir la gama completa de artículos. 

Potibilidade» de exportación:    Las posibilidades de exportación 

directa pueden ser descartadas.    Sin embargo, si la industria 

del vestido pudiera ser capaz de exportar,  la posibilidad de 

producir vestidos de exportación de esta tela local tiene casi li 

certeza de seguir su paso, siempre que le fueran dados los in- 

centivos esenciales. 
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influenciadas por la s» da tienen là »«Jor posibilidad d« 

éxito.    Solamente las pruebas en tí indicarían ti  «sto podría 

tener éxito.    Los primeros pasos escenciales hacia esse pruebas 

•on «1 adiestramiento d« los talentos diseñadoras  locales y la 

Abolición de los obstáculos existentes para la exportación. 

Las tendencias en el  campo de las exportaciones deben ser absor- 

bidas con la celeridad posible.    Reveses y un fracaso parcial 

durante este período inicial deben ser esperados. 

Tendencias en el mercado local como incentivos  de exportación: 

Fuertes fluctuaciones  estacionales dejan ciertas  líneas severa- 

mente subutilizadas   durante parte del año.    Pedidos  de exporta- 

ción para la temporada de primavera en el hemisferio norte podrían 

proveer una solución. 

Muchas fabricas se encuentran a menudo entre el dilema de sub- 

empleo o venta a clientes que son riesgos de crédito.    También 

en estos casos, los pedidos de exportación podrían proveer la 

solución, aún cuando los márgenes de ganancias sean inferiores. 
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8.7.U.        Calcetines de Hombre 

Generalidades y posibilidades de exportación:    la calidad, gama 

de diseños, acabado y la presentación final de los calcetines 

de hombre son a menudo de alto standard. 

Si la industria pudiera comprar hilo a los precios del mercado 

internacional, le sería posible exportar.    El costo de la mate- 

ria prima es aproximadamente del k6% del valor de producción. 

Precios locales de hilo son similares a los precios del produc- 

to en el mercado internacional.    Por consiguiente, la industria 

podría, con la importación libre de materia prima, reducir sus 

precios corrientes en más de 25$. 

Hay una sobre capacidad la que podría ser utilizada para la ex- 

portación, aparte de fuertes variaciones estacionales en la 

producción, la cual varía de 5.000 docenas de pares en Enero a 

30.000 docenas de pares en Octubre.    La temporada floja de pro- 

ducción coincide exactamente con la temporada de primavera y 

las Pascuas en países mis nórdicos. 
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8.8. La Industria del Vestido 

8.8.1.        Camisas de Hombre 

Potencial general de la industria,    de acuerdo a datos oficiales 

en 1968 hubieron 65 empresas las cuales produjeron 19.600.000 

camisas y kO empresas que produjeron 2.200.000 blusas para muje- 

res.     (Estas cifras  parecen muy elevadas ya que  implicarían un 

promedio de h camisas por cada habitante masculino por año. 

Por otra parte, esto absorbería aproximadamente el 50# del con- 

sumo de la producción de tejidos de algodón y mezclas de algodón 

del país). 

Calidad del producto;    la calidad de la ejecución en la industria 

es por lo general alta.    Indudablemente, existe la capacidad de 

producir camisas de alta calidad si fuere necesario. 

Control y propiedad:    Hay 5 manufacturadores de camisas de calidad, 

todos los cuales parecen ser de propiedad local.    Sin embargo, 

tres fabricantes producen marcas  famosas de los E.E.U.U, bajo li- 

cencia. 

Materia prima:    Prácticamente sólo tejidos locales  (Polyester/' 

algodón 65/35 ó 80/20 y algodón puro)  son utilizados.    Los precios 

varían desde Bs.  U.50 a 6,20.    Precios del mercado internacional 

son alrededor de la mitad o menos.    Derechos de aduana son gra- 
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duados de acuerdo al peto por metro de tejido;    en este caio 

principalmente Bs. 30.-/Kg.     Sin embargo, por mas de un año, no 

ha lido otorgada ninguna licencia de exportación. 

Política de importaciones y derechos de aduana:     licencia» de 

importación para camisas son otorgadas muy ocasionalmente.    En 

la plaza se encuentran en evidencia, importadas,  sólo camisas 

de hombres de los mas renombrados diseñadores de París. 

8.8.2.        Trajes de Hombre,  Pantalones, Chaquetas 

Potencial de la industria:    en 1968, 60 empresas produjeron 

600,000 trajes;    1+30,000 chaquetas,  3 millones de pantalones 

para hombres  (a mis de tres millones de pantalones para muje- 

res). 

Calidad de loa productos:    la industria es capaz de producir 

mercadería de alto grado y debiera poder adaptarse a las deman- 

das foráneas,  en términos de tejidos, diseños, estilo y eje- 

cución. 

Propiedad y control:    la mayoría de las firmas son de propiedad 

local.    Un manufacturador grande usa una renombrada marca de 

los E.E.U.U.  bajo licencia  (LEE). 
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Materia prima:    Algodón y mezclas de algodón.    Se utilizan prác- 

ticamente sólo tejidos locales.    Aranceles  aduaneros sobre tejidos 

foráneos ascenderían a alrededor de Bs.  26.-/Kg, pero no son 

otorgadas  licencias de  importación. 

Lanas y mezclas de lana:     Licencias de importación de tejidos 

foráneos son otorgados sobre la base de las  compras locales :    un 

metro de importación por cada 10 metros de tejido local comprado. 

Por consiguiente, el 90Í o más de las mercaderías son manufactu- 

radas de telas locales. 

Forros:     Licencias de importación para forros no son emitidas. 

Es de tener en cuenta que los forros locales no están a la altu- 

ra de los  standards de calidad necesarios para las ropas de ca- 

lidad de exportación. 

Forros locales parecen ser de calidad inferior.    No son permiti- 

das  las importaciones. 

8.8.3.        Ropa Interior de Mujer 

Potencial de la industria;    En 1968 la producción se distribuyó 

entre 65 fábricas o talleres, los cuales manufacturaron 15 millones 

de unidades de ropa interior de mujeres.     3** empresas adicionales 

manufacturaron 5 millones de unidades de ropa interior para niñas. 
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Calidad de los productos:    La calidad d« ios productos tipo 

standard es buena.    Se supone que productos lujosos para la ex- 

portación podrían ser manufacturados a niveles de calidad ade- 

cuados . 

Mientras que la mayoría de las firmas son de propiedad local, 

algunas de las empresas más grandes son extranjeras - a menudo 

da los E.E.U.U., o controladas desde el extranjero.    Debido al 

uto, en ciertos casos, de propietarios "de fachada", la situa- 

ción exacta no es clara. 

Materia prima:    se usa batista tejida localmente de algodón o 

de mezcla de algodón/polyester. 

Las importaciones están sujetas a licencias que son otorgadas 

auy raramente.    El costo de la materia prima local oscila entre 

Bs.   5,50 a 6.-/m.    El tejido importado a Bs.   3.- F.O.B.  es de 

aejor calidad.    Los aranceles aduaneros ascienden a Bs.  36.-/Kg. 

Aunque para tejido de punto de urdimbre de nylon no se requiera 

licencia de importación, prácticamente se utiliza sólo tela 

local de este tipo. 

Los tipos más sofisticados de encajes y bordados deben ser impor- 

tados. 
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8.8.U.        Vestidos de Mujer 

Potencial de la industria.    En 1968,1+5 empresas produjeron 1+ 

millones de vestidos  ie mujeres y 27 empresas produjeron 

1.170.000 vestidos de niñas. 

Se debe asumir por supuesto,  que una cierta cantidad de empresas 

aparecen en cada uno de los grupos arriba mencionados y que por 

lo tanto han sido contadas dos veces. 

Calidad del producto:     En términos generales,  la calidad de la 

ejecución en la industria es de regular a buena;    los tejidos 

son de  standard mediano a bueno.    El diseño no está a la altura 

de los  últimos desarrollos.     Esto es obviamente para mantenerse 

dentro de la corriente principal de la demanda y está alejado 

de las  demandas del mercado de prestigio o  de  lujo. 

Propiedad y control;     Con la sóla excepción  de una subsidiaria 

estadounidense, xa industria parece estar en manos locales. 

Materia Prima.    En el  comercio de la moda se utilizan diversos 

tipos  de tejidos con el  objeto de mantenerse  al día con las cam- 

biantes  demandas del mercado.      Sin embargo,   actualmente telas 

"Jersey" tejidas de  filamentos de polyester texturizados mantienen 

una porción dominante  del mercado.    Estos vienen de máquinas de 

una o doble fontura,  en teñidos lisos, estampados o Jacquards. 
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Todos estos tipos son producidos localmente.    Las   importaciones 

no se hallan sujetas a licencias y los aranceles  aduaneros as- 

cienden a Bs.  50.-/Kg.     Se ha percibido entre los manufacturado- 

res la tendencia de designar  el tejido local como  importado. 

Posibilidades de Exportación;     El potencial de exportación de 

la industria de ropas en términos  de capacidad y calidad del 

producto es bueno.    Sin embargo, para poder desarrollar la capa- 

cidad competitiva de exportación,  la industria debe tener acceso 

libre a los mercados mundiales  de tejidos y materiales  auxiliares. 

Mientras  que exportaciones  limitadas de trajes a los E.E.U.U. 

(Florida)  o ropas de mujer a  islas  del Caribe han tenido lugar, 

las barreras asociadas  con la importación de materias  primas 

adecuadas y con la exportación de  los artículos  acabados  son 

tales, que en el presente una cierta porción de los encargos 

potenciales de exportación  son cancelados antes  o aun luego de 

la aceptación de los pedidos . 

Una política de liberalización de las importaciones de materias 

primas para la exportación  de  ropas  terminadas debe ser suple- 

mentada con incentivos a la exportación,  de tal manera a permitir 

competencia efectiva de precios.     Asimismo, se requeriría asis- 

tencia en la comercialización:recopilación de información,    ayuda 
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•n establecer talones de exposición en el extranjero, participa- 

ción en ferias, desfiles de modas, "semanas de mercado", etc. 

A la larga, la industria requiere la infusión de talento origi- 

nal local para el diseño.    El adiestramiento y educación de 

talea  diseñadores en algún instituto local de diseño de modas 

debe  aer comenzado en breve, ya que en el mejor de los casos, 

el resultado no ha de beneficiar a la industria por varios 

afioa. 
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8.9. Exportación 

8.9.1. Incentivos a la Exportación Existentes 

Decreto 803;     El 25 de abril de 1967  fué promulgado un decreto 

(No.  803), estableciendo que las materias primas para la producción 

de exportación  fuesen de entonces  en adelante, eximidas de derechos 

de importación,  siempre que se llenasen ciertas condiciones. 

Ciertas salvaguardias contra el mal uso y el contrabando tuvieron 

que ser incorporadas. 

Cuando  llegó el momento de aplicar el decreto y el establecimiento 

de directivas  claras sobre el procedimiento, la Asociación Textil 

Venezolana de Exportadores presentó sus mociones.     Sin embargo, 

ninguna acción  fué tomada sobre el  decreto mismo o  sobre las 

sugestiones hasta el momento.     Tampoco el Gobierno ha emitido 

tales directivas.    Por consiguiente,  exportadores potenciales no 

saben ni   dónde ni  como presentar  solicitudes y los   funcionarios 

gubernamentales no poseen ninguna información clara sobre el 

procedimiento y las responsabilidades.     La oficina gubernamental, 

teniendo aprensiones acerca de dar  cabida a posibles mal usos  de 

la ley, y no estando equipada por alguna prerrogativa clara para 

controlar el uso de los artículos  liberados de impuesto, permanece 

inactiva. 
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Aún cuando la Corporación Venezolana de Fomento (C.V.F.),  un 

cuerpo gubernamental, obtuvo en 1969  un pedido substancial  para 

pantalones  de hombres, el pedido no pudo ser ejecutado  porque 

fué imposible obtener el permiso de  importación necesario para 

proveerse de la tela a precios del mercado internacional. 

Formas y modos deben ser encontrados  para poder mantener a  la 

industria provista de materias primas   al precio justo,  para  la 

producción de exportación   y al mismo  tiempo evitar el  excesivo 

mal uso de las ventajas otorgadas  a los exportadores.     Líneas  de 

crédito con condiciones preferenciales  por intermedio  de  la 

Corporación Venezolana de Fomento   (C.V.F.).    aunque hay  previ- 

siones para facilidades  de crédito  a  interés bajo para exporta- 

dores  en la C.V.F. , no parece que tan  solo una tal solicitud de 

crédito haya sido presentada por la industria textil.     Resulta 

difícil determinar si esto se debe  a laberintos burocráticos 

anticipados  o a que el volumen de los   contratos de exportación 

no Justificaban  la molestia de solicitar tales créditos. 

La necesidad de la licencia de exportación debiera ser rescindida: 

Los ministerios  de Economía y Fomento  emitieron el 29  de  Julio de 

1971 una directiva que se refiere al  decreto 803.    De  acuerdo al 

Artículo 12 de esta directiva, las  siguientes mercaderías,   entre 

otras, se hallan eximidas de licencia de exportación:   "Productos 

textiles:  tejidos  en general y todos   los productos confeccionados 

de artículos textiles". 
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6.2. Pacomendacionee 

La* siguientes recomendaciones hen sido ordenadas aproximadamente 

m orden descendente de urgencia e inmediatez de impacto.    Todes 

debieran ser implementadas a la brevedad posible. 

8.2.1. Promoción de la Exportación 

La industria con apoyo del    I.C.E. debiera desarrollar investiga- 

ciones de mercado,  información sobre modas y servicios de predic- 

ción de colores.     La participación en  ferias  foráneas, exhibicio- 

Mi, desfiles y mercados  de modas,  asi  como la apertura de  salones 

da exposición en centros  de compras tales como Nueva York,  Londres, 

París y otros lugares debieran ser estudiados e implementados coo- 

perativamente o por firmas individuales  con apoyo gubernamental. 

8.2.2. Escuela de Diseño 

Una escuela textil  de diseño de modas  debiera ser establecida de 

acuerdo a un estudio detallado de su estructura, financiación, 

curriculum,  etc.     En cualquier caso,  tal ventura requeriría apoyo 

industrial y gubernamental a largo plazo,  cooperación e interés. 

La línea divisoria entre adiestramiento técnico y de modas  no 

debería privar a tal institución el tomar a su cargo cursos de 

adiestramiento vocacional para mano de obra semi-especializada. 
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8.9.2.   Evaluación de las Posibilidades de Exportación 

Dentro de la industria textil hay varias líneas de producción, 

algunas de las cuales fueron tratadas más arriba. Mientras 

resulta claro que las posibilidades de exportación de algunas 

de estas son en verdad negligibles, hay otras líneas en las 

cuales, por los menos intentos, son definitivamente recomendables. 

Países exportadores clásicos de textiles deben ajustarse por lo 

menos a una de las siguientes tres características: 

a) Un abastecimiento amplio de mano de obra barata. 

b) Equipamiento moderno y alta eficiencia, a menudo 

resultantes de una larga tradición manufacturera, 

compensando de tal manera niveles de salarios 

relativamence altos. 

c) La habilidad de manufacturar artículos bien diseñados 

para el mercado de prestigio. 

Venezuela no goza de las ventajas a) y b). En lo que se refiere 

i c), un estudio muy detallado hecho por la Asociación Textil 

Venezolana indica que la vecina Colombia paga salarios que son 

menos de la mitad de aquéllos pagados por Venezuela. 
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Por ejemplo, el costo salarial horario promedio para un cierto 

producto textil específico en los diferentes países es como sigue: 

Argentina $ 0,38 

Colombia $ 0.16 

México $ 0.32 

Panamá $ 0.70 

Perú $ 0.23 

Venezuela I 0.71 

E.E.U.U. $ I.90 

II producto en cuestión es de un alto contenido laboral. 

Obviamente, Venezuela no será competitiva a no ser que su 

mercadería sea de calidad y/o diseño superior y que su cliente 

esté dispuesto a pagar la diferencia.    A más de ello,  incentivos 

monetarios directos para las exportaciones debieran ser ins- 

tituidos. 

En cualquier caso, un prerequisito para el desarrollo de 

exportaciones estables significantes, incluye la liberalización 

de las importaciones  de materias primas para los productos de 

exportación y una reducción drástica de la complejidad buro- 

crática con el objeto de asegurar habilidad de poder responder 
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• pedidos  forineoi en fora«. aas veloz.    Una cierta agilidad 

aíniaa ee esencial en la respuesta, a loa rápidos  cambios en 

el caprichoso marcado textil internacional.    De lo contrario 

las exportaciones estarían condenadas de antemano. 

A la larga, el desarrollo de exportaciones textiles competitivas 

depende en un grado significativo de la utilización del talento 

local de diseño original.     Aunque pareciera que  existe en 

Venezuela el potencial de tal talento diseñador,   la concreción 

te tales esfuerzos requieren el establecimiento  de una escuela 

te aodas orientada hacia la industria textil, o  alternativamente, 

un departamento en una escuela de diseño (ver generalidades,  más 

arriba). 

Las tendencias del mercado local cosso incentivo de exportación: 

Una vas que los presentes  factores inhibidores de  la exportación 

sean reducidos  significativamente,  dos propiedades  del mercado 

local se harán sentir como mductoras en el campo de las exporta- 

donas : 

Fluctuaciones estacionales:    Una proporción muy alta de  las 

vantas da ropas se acuaula en el aes de diciembre.    En 

preparación para la temporada da Navidad,  las fabricas 
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trabajan al máximo posible de capacidad desde setiembre hasta 

noviembre.     En diciembre, al tiempo que la curva de la venta 

al público se halla en su máximo,  la producción  decae. 

Durante enero a marzo la actividad se halla en su nivel más 

bajo seguido por una ligera mejoría hacia el  fin de la prima- 

vera y luego se renueva el ciclo en setiembre.     Durante la 

e»taci6n floja, la producción es  recortada,  lo cual aumenta 

los gastos  fijos.    Si  las exportaciones mostrasen una salida 

de este problema, los manufacturado res podrían  intentar tomar 

ventaja de ellas, aún en el caso de que los márgenes de 

ganancias  sean inferiores. 

La industria de  la confección se encuentra actualmente frente 

al problema de la sobr ecapaci dad.     Este punto se halla clara- 

mente evidenciado por las condiciones de pago otorgadas  a los 

distribuidores, hasta l80 días, incluyendo a casos riesgosos. 

De tal modo, la industria se halla bien motivada económica- 

mente a intentar exportaciones,  aún a margenes  inferiores  de 

ganancias,  siempre y cuando las  actitudes y prácticas del 

Gobierno sufran algunas revisiones pragmáticas. 
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8.10. Mano de Obra 

8.10.1.       Disponibilidad 

La Asociación Textil Venezolana; que comprende las  siguientes 

líneas  industriales:     producción de fibras artificiales, hilado, 

tejido de urdimbre,  teñido, blanqueado y acabado;  estima que 

sus miembros dan empleo  actualmente a unas 17,000 personas. 

No se dispone de cifras  correspondientes a las demás  líneas 

textiles   (es decir,  especialmente tejido de punto y  la industria 

de la confección).     Sin  embargo, en la última especialidad, 

cifras  precisas carecen en gran medida de sentido, ya que una 

porción  considerable  de  la fuerza laboral son obreros  en el 

hogar,   cuyo número puede ser estimado  sólo aproximadamente. 

En adición, la industria padece de una fuerte fluctuación 

estacional, tal cual  se menciona más  arriba. 

Disponibilidad de mano  de obra:    hay en  evidencia una fuerte 

migración de la población del campo hacia las ciudades.    Por 

consiguiente hay una  fuente abundante de provisión de mano de 

obra sin especialización. 

Operadores de máquinas:     el personal ya adiestrado es muy escaso, 

y los obreros deben ser enseñados en el puesto.    No hay escasez 

de candidatos. 
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Capataces, mecánicos/semi-adiestrados:    supervisores y mecánicos 

son escasos y difíciles  de encontrar.    A menudo es necesario 

adiestrarlos luego de ser seleccionados de entre los mejores 

obreros. 

Mano de obra especializada:     ingenieros textiles, gerentes 

(técnicos, administrativos,  de mercado), estilistas, diseñadores 

de moda.    La escasez que prevalece en este renglón es muy severa 

ya que éstas profesiones pueden sólo ser estudiadas en el 

extranjero. 

8.10.2.      Adiestramiento 

INCE (Instituto Nacional de  Cooperación Educativa). 

La tarea de este Instituto es  adiestrar jóvenes en las  diferentes 

profesiones  con el objeto de proveer mano de obra adiestrada 

básicamente a la industria,  así como mejorar el potencial de las 

futuras ganancias de esta gente, que desisten de la escuela pri- 

maria.     En este informe  se trata solamente las actividades del 

INCE en el campo textil. 

Estas  actividades son típicas para empresas  relativamente grandes. 

Ellas emplean una fuerza laboral lo suficientemente grande para 

poder acoplar talleres especiales de adiestramiento a sus plantas. 
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Jóvenes que comienzan como empleados manuales reciben adiestra- 

miento sobre el puesto, tanto en la línea de producción de la 

planta como en el taller de  aprendizaje,  lo cual es la manera 

mas adecuada de hacerlo.     El INCE supervisa estos talleres de 

adiestramiento y asiste a las compañías en operarlos. 

Como la actividad se basa en la colaboración mutua entre la 

industria y funcionarios del Gobierno, los resultados son 

satisfactorios. 

Tejido de punto, industria de la confección:    por una variedad 

de motivos, en estos  campos  el cuadro es  completamente diferente. 

Las empresas son mucho más pequeñas y no hay lugar para verda- 

deros talleres de adiestramiento dentro de sus límites. 

Aparentemente el INCE no activa en el campo del tejido de punto, 

quizas debido a que la maquinaria moderna es cara y a que hay 

muchos tipos diferentes  que serían necesarios para establecer un 

taller de aprendizaje. 

Muchas Jóvenes son adiestradas como operadoras de maquinas de 

coser. La impresión general es que los resultados alcanzados 

hasta el momento son insatiafactorios. 
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8.10.3.      Talento para el Diseño de Modas 

Hay poca duda de que a la larga, una industria textil vigorosa, 

con un rendimiento de exportación significativo requerirá un 

abastecimiento continuo de diseñadores  nuevos   y originales. 

Asimismo, es obvio que los diseñadores  disponibles actualmente 

no pueden proveer una fuente de ideas o de talento segura para 

una industria orientada hacia la exportación. 

Por tal motivo, es imperativo el establecimiento, lo más  pronto 

posible, de una Escuela de Diseño de Modas en Caracas. 

Tal Escuela estaría asociada tanto con el mundo universitario 

de las escuelas  de bellas  artes como con la industria textil. 

Es importante cuidarse del establecimiento de un instituto 

puramente universitario desprovisto del contacto diario con la 

industria textil y sus problemas. 

Diseño debiera ser enseñado no sólo para la industria textil y 

de las ropas de cuero,  sino también para la industria del calzado. 

En principio debiera ser estructurado de tal manera que los 

graduados de estudios secundarios dediquen el primer año o dos 

al estudio de disciplinas artísticas generales, mientras que los 



8/6* 

tot «fio« final ti ttrin dedicado« primordi«laent« al estudio de 

la tecnologia del diseño industrial, para cada una de lai 

indu«tria* «specificai. 

Co« «1 objeto de asegurar una orientación pragmática hacia 1« 

industri« «e debiera tomar «special cuidado de incluir dirigentes 

d« 1«« respectivas industrias en este proyecto desde su concepción. 
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6.11. Lista dt Visitas de Campo 

1. Industriai Arlequín, S.A.    -   Caracas 

2. Instituto de Capacitación Textil    -    Caracas 

3. Asociación Venezolana de Exportadoras    -    Caracas 

k. Asociación Textil Venezolana   -    Caracas 

5. VESTA, S.A.    -    Caracas 

6. Rori  International, S.A.     -   Caracas 

7. Talares Los Andes, S.A.     -   Caracas 

6, Larry's S.A.    -   Caracas 

9. Zafra, C.A.    -   Caracas 

10. Sudamtex de Venezuela,  C.A.    -    Caracas 

11. TEXFIlf, C.A.    -    Caracas 

12. Celanese Venezolana, S.A.    -   Caracas 

13. Creaciones Désirée y Creaciones Sta.  María   -   Caracas 

lk, Van-Raalte de Venezuela,  C.A.    -   Caracas 

1$. Industrias Mirabelle,  C.A.    -    Caracas 

16. Hilanderías Venezolanas, C.A.    -   Caracas 

17. TTXTILANA, S.A.    -    Caracas 

16. HI LAMA, C.A.    -    Caracas 

19. Mister Pants, C.A.    -    Caracas 
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8,2,3.       Profesionales 

Hasta que profesional«» adi tit r ados sean obtanibles dt fuentes 

locales, profesionales extranjeros debieran aar permitidos  an 

•1 paíi por períodos limitados de tiampo.    Tal programa dabiera 

ir aparejado con estudios en el extranjero y un programa de adies- 

tramiento an caiaa de modas extranjera* para talentos venezolanos 

promatedoree. 

Ingenieros textiles y garantes debieran ser preparados por medio 

de cursos especializados en departamentos da  instituciones uni« 

versitarias existentes. 

8.2.1*.        Control  de Calidad y Etiquetado 

Standards de producción debieran ser adoptadoa y hechos obliga- 

torios.    Etiquetado adecuado y exacto debiera ser exigido por la 

lay. 

8.2.5.        Liberalización de las Importacionea 

La liberalizaciôn de las  importaciones de ciertas categorías de 

materias primas es un pre-requisito vital en esta industria para 

al posible desarrollo de las exportaciones. 
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20. LAJTCX, CA.    -   Caracú 

21. Trajes Monte Cristo, C.A.    -   Caracas 

22. Industrias Lee de Venezuela, CA.    -   Caracas 

23. Creaciones LAR, CA.    -    Caracas 

21*. Calcetines Masters, CA.    -    Caracas 

25. Tejidos Toronto, C.A.    -    Caracas 

26. Manufacturas Montreal, CA.    -    Caracas 

27. Telares de Palo Grande, C.A.    -    Caracas 

28. Telares del Tachira, CA.    -   San Crist6b»1 



9/0 

9.        VICHIO Y CEMMCA 

9.1.        SuMurio 

9.1.1. 

9.1.2. 

9.1.3. 

9.1.»». 

0« ritrai 

Cerámica 

Vidrio 

Crtcimiento y latructurm 

9.2.       Rtcomwndaciontt 

9.2.1. Economía 

9.2.2. Tecnología 

9.2.3. Promoción dt la Exportación 

9.2.k. Mano dt Obra 

9.3.       Introducción 

9.3.1. Objttivot y Panorama 

9.3.2. Método 

9.fc.        Industri at dt Vidrio y Cerámica 

9.^.1.        Consideraciones Otneral.ee 



9/0 

9.5. La Industria del Vidrio 

9.5.1. Envases dt Vidrio 

9.5.2. Vidrio Plano 

9.5.3. Vajilla, Luminarias y Vario» 

9.5.1». Fibras de Vidrio y Sub-Productos 

9.6. La Industria Cerámica 

9.6.1. Baldosas y Azulejos 

9.6.2. Artefactos Sanitarios 

9.6.3. Refractarios y Aislantes de Alta Temperatur» 

9.6.U. Vajilla 

9.6.5.        Materias Primas para Cerámica 

9.7. Potencial Exportador 

9.7.1. Gama de Productos Locales 

9.7.2. Características Relevantes de la Industria 

9.7.3. Costos de Producción 

9.8.   Lista de Visitas de Campo 



9/1 

9.1. Sumario 

9.1.1.        General 

Los productos de vidrio y cerámica en Venezuela ton de tipo con- 

vencional, en su mayoría para la construcción, algunos para la 

industria y unos pocos para el hogar.    Productos manufacturados 

•n Venezuela son ladrillos comunes, ladrillos huecos y tejas; 

baldosas, azulejos, artefactos sanitarios, vajilla, refractarios, 

envases de vidrio, vidrio plano, vidrio templado y laminado, 

artefactos "Murano",  lámparas y luminarias, así como fibra de 

vidrio y sus sub-productos.     Geográficamente, casi toda la in- 

dustria se concentra alrededor de Caracas, Maracay y Valencia, 

dentro de los l80 kilómetros de Caracas, excepto la producción 

de ladrillos que se reparte a través del país. 

9.1.2.        Cerámica 

Hay más de 60 hornos de ladrillos que en 1967 produjeron alrede- 

dor de 1UU millones de ladrillos, ladrillos huecos y tejas. La 

producción de baldosas es al presente muy poca. Sin embargo, 

la producción de azulejos es considerable, pasando la producción 

anual de 1,900,000 m¿  en 19TC.     Los azulejos son manufactu- 

rados en tres grandes planta» y en algunos pequeños establecimientos 
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Unas 81+0 mil piezas de sanitarios fueron manufacturadas durante 

1970 en dos plantas.    La manufactura de vajilla esta sólo en sus 

comienzos, y una planta que producirá 800 mil unidades anuales 

entrará a funcionar antes de  finalizar 1971.    Hay dos modernas 

plantas de refractarios que producen 5000 toneladas mensuales 

de ladrillos refractarios, ladrillos básicos    y especiales. 

9.1.3.        Vidrio 

En vidrio, existen dos relativamente grandes plantas de envases 

que producen Juntas más de 100,000 toneladas anuales; un solo 

tanque Fourcault procesa vidrio plano, y una planta de vidrio 

rolado, que en conjunto produjeron menos de 19(000 toneladas en 

1970. Hay 5 plantas de vidrio de seguridad, que manufacturan 

vidrios templados y laminados que son consumidos casi completa- 

mente por las plantas de armado de vehículos. Estas plantas 

usan en su mayoría vidrio plano, lámina y otros materiales de 

importación  Dos pequeñas, pero en crecimiento, plantas manu- 

facturan productos de fibra de vidrio, planeando producir cordados 

("rovings") de fibras de vidrio-E en el futuro cercano. En adi- 

ción, hay una planta que fabrica vasos y copas para vino y licor. 

Existen dos talleres de "Murano" y una cantidad de plantas menores 

fabrican lámparas y luminarias. 
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La mayoría de estas industrias se desarrollaron recientemente en 

base a la política de sustitución de importaciones, implementada 

en 1958, y a la continua expansión de la industria de la cons- 

trucción. La industria está orientada íntegramente hacia el 

mercado local y muy poca, o ninguna, exportación ha tenido lugar. 

9.1.4.   Crecimiento y Estructura 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de estas industrias y 

los índices de crecimiento proyectados hacia los próximos años. 

TABLA No. 9.1. 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS 
DE ARCILLA Y CERAMICA . 

(Millones de Bolívares - Precios de 1968) 

Producto 
"**—-—^Categoría 

Arcilla y Productos Vidrio y Productos Cerámica 

Consumo Consumo Consumo 

Año ^^^-~-^_ Prod. Aparente Prod. Aparente Prod. Aparente 

I960 48 60 28 
I96I 35 75 28 
1962 36 95 36 

I963 4i 93 35 
1964 46 105 38 

1965 59 129 24 

1966 57 131 43 
1967 60 148 46 

1968 68 158 50 
1969 64 66 189 253 52 67 
1970 * 69 71 213 270 58 72 

I971 • 73 75 237 289 63 77 
1972 * 79 81 263 309 69 82 

1973 * 84 86 288 330 75 87 

1974 * 90 92 316 353 82 9U 

Proyectado. 
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La aparente brecha entre demanda y consumo resulta de la aglome- 

ración de una amplia gama de productos en estas estadísticas. 

Algunos de estos productos son, y muy probablemente continuaran 

siendo, importados. Sin embargo, no hay manera de reflejarlo en 

•1 índice de capacidad productiva/demanda proyectada. 

Está perfectamente claro que por lo menos en estas industrias, 

las expectativas de exportación deberán basarse en la existencia 

de un considerable mercado local, exceptuando la posibilidad de 

exportar materia prima mineral, que al presente es inexistente. 

La investigación en la industria local, su nivel técnico, capa- 

cidad, crecimiento esperado, calidad de producción e intereses, 

constituye el tema principal de este estudio. Que juntos forman 

la base para evaluar el potencial de exportación. 

En general, tres características de estas industrias pueden 

ser notadas: 

Crecimiento ripido. En muchas de las plantas visitadas, 

expansiones fueron recientemente completadas o están en 

vías de realizarse. Por ejemplo: la capacidad manufac- 

turera de envases de vidrio en Venezuela antes de 1966 

era de unas 62,000 toneladas anuales, al comenzar 1971, 

pasaba de 180,000, y seguía expandiéndose a mediados 

de 1971> Una planta de azulejos con capacidad de 
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2 
lUO.OOO m   mensuales  fue expandida a 200,000.    Una 

planta de artefactos sanitarios que producía hasta ahora 

36,000 unidades mensuales, está expandiendo su capacidad 

a 70,000 unidades mensuales.     La tasa anual de crecimien- 

to de la población está cerca de 3,2$.    La tasa de  cre- 

cimiento anual del mercado, en este caso para el vidrio, 

se estima en 6%, mientras que la tasa de crecimiento de 

la capacidad manufacturera últimamente fue mucho mayor. 

No debe asimilarse el  incremento de capacidad sólo al 

crecimiento del mercado, sino a causa de la naturaleza 

del incremento de capacidad y a la permanente sobre- 

capacidad característica de la industria local. 

La integración vertical y horizontal es otra caracterís- 

tica de esta industria.    Así,  dos plantas cerámicas in- 

gresaron recientemente en la manufactura de vajilla. 

Los  esfuerzos de integración vertical se ejemplifican 

con el plan de instalar una manufactura de  frita,  en 

colaboración con Ferro. 

La multiplicidad de plantas manufacturando el mismo 

producto es común.    Así, existen dos grandes plantas 

que  compiten entre sí produciendo envases de vidrio, 

dos en artefactos sanitarios y una creciente competencia 



9/6 

en el campo de los refractarios, así  como 5 fabricantes 

de vidrios de seguridad para automóviles. 

Estas tree características probablemente sean consecuancia de los 

saludables márgenes de beneficio de que ha gozado la industria en 

los años recientes.    No hay duda que la política proteccionista 

del gobierno tiene que ver directamente con este desarrollo de los 

acontecimientos. 
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9.2. Recomendaciones 

BatM recomendaciones te clarifican, por claridad en cuatro áreas: 

Economía 

Tecnología 

Pronoción de exportaciones 

Nano de obra 

9.2.1.       Economía 

Como política general no se recomienda separar a priori 

entre industrias de exportación y las que no lo son, dado 

que Juicios a priori de este tipo pueden ser erróneos; 

lucho del potencial exportador en este campo debería 

basarse principalmente en el consumo local de una gran 

porción del producto de estas plantas.    Así, las políti- 

cas deberán ser sostenidas en orden de beneficiar todas 

las líneas en una cierta gama de la producción industrial. 

Una política de incentivos a la exportación deberi adop- 

tarse de tal modo que haga el exportar más rentable, rela- 

tivamente, que la venta en el mercado interno.    Al mismo 

tiempo, «levar o mantener la posición competitiva de las 

«sportaciones desde Venezuela por: 
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8.3. Introducción 

La industria textil vénézolan» creció durant« loi últimos 13 años 

alrededor del 130$ a eu tamaño presente.    Muchos de sus dolores 

de crecimiento han sido ya superados;    algunos  todavía quedan. 

La mayor parte del equipo es moderno y cierta parte muy moderno. 

Su propósito original,  la sustitución de las  importaciones ha 

sido alcanzado en casi  tadas las áreas  de la industria.    Queda 

lugar y aún hay necesidad de más desarrollo. 

Hay lugar para aumentar la eficiencia aparentemente por medio de 

mejores métodos de mercadotecnia. Por consiguiente, debiera ser 

posible forzar los precios locales a alinearse más con las coti- 

laciones del mercado internacional. 

La industria no se halla comprometida en actividades de exporta- 

ción.     Una razón suficiente:     debido a una práctica gubernamen- 

tal,  la industria se halla imposibilitada de obtener materia 

prima a precios del mercado internacional.    En adición, hay otros 

obstáculos;     costos de producción relativamente altos y competi- 

ción de bajo precio por parte de varios países  en el mercado in- 

ternacional.    Bajo las  condiciones presentes no puede ser acumu- 

lada experiencia sobre si  estas dificultades  pueden ser sobre- 

llavadas y como hacerlo. 
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(•)     Madida* dirigidas a reducir los costos de produc- 

ción a través de decisiones económicas y fomentan- 

do un soporte en el campo tecnológico; 

(b)     Un sistema imparcial de subsidios  a la exportación 

basado  en el valor relativo del producto específico, 

para la economía. 

Un sistema completo diseñado para alcanzar estas metas 

gradualmente,  a través de adecuadas inversiones, protec- 

ción e incentivos a la exportación, debe ser implementa- 

do según las  líneas detalladas a lo largo de este informe. 

Las barreras  político-económicas deben ser renegociadas, 

donde  fuere posible, especialmente en un acuerdo comer- 

cial con los  E.E.U.U. 

COBO medida temporal, los exportadores  serían plenamente 

compensados,  cuando exporten a los E.E.U.U., por la re- 

cién impuesta sobretasa a las importaciones en ese país. 

9.2.2.        Tecnología 

Un Instituto Tecnológico de Investigación y Desarrollo en 

el área de las industrias de minerales no-metálicos inor- 

gánicos, debería instalarse con los siguientes objetivos: 

Evaluación tecnológica de los recursos minerales locales, 
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coao atteri»! primas pare procesos existentes o modi- 

ficados, en si país y fuera de il. 

Desarrollo de nuevos procesos y productos basados en 

materias primas locales. 

Investigación y desarrollo tendiente a hacer avanzar 

el potencial de la industria local. 

Asistir en problemas tecnológicos a la industria. 

Entre las funciones del Instituto se encontrarán: 

Mantener contacto con organismos del Estado  en cues- 

tiones relativas a estas áreas especializadas, inclu- 

yendo la elaboración de normas y controles  de calidad. 

Actuar como contraparte tecnológica» en ciertos pro- 

yectos de productividad industrial, tratados por otro 

organismo, cuando tal contraparte tecnológica sea re- 

querida . 

Trabajar en proyectos alentados por la industria, ac- 

tividad que debe ser especialmente apoyada. 
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Il Oobierno deberi alentar investigación y desarrollo 

en la industria, sea en laboratorio! industriale« o en 

cualquier otro laboratorio.      Por ejemplo, sosteniendo 

aun sobre la base de un fondo común con las organiza- 

ciones industriales, o quiza asociado en estudios de 

productividad o tecnología puras. 

- La instalación y las actividades de asociaciones in- 

dustriales sert alentada. 

IM siguientes funciones deberían ser, por lo menos parcialmente, 

soportadas por el Gobierno: 

Biblioteca y servicio informativo sobre exportación, 

desde el punto de vista técnico y comercialj    padri- 

nazgo de proyectos industriales de investigación y 

desarrollo común a un grupo de ramos;    promoción de  la 

exportación, y entrenamiento. 

Uha fonaa de financiar las actividades antes mencionadas es es- 

tablecer un fondo formado con tributos a los productos vendido« 

•n el mercado interno. 
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9*2.3.        Promoción de 1» Exportación 

Información sobre comercialización deberi ser reunida 

y distribuida entre los funcionarios de la industria. 

Misiones de exportación y campañas  deberán ser orga- 

nizadas por el  I.CE., asistidos por los agregados 

comerciales de las embajadas de Venezuela, en coope- 

ración con la asociación de industrias y/o compañías 

individuales,   como se remarca en todo este informe. 

- Asistencia y sostén financiero pars, estudios de mer- 

cado individuales  seri provista a través del I.C.E., 

especialmente en las primeras etapas del desarrollo 

de las exportaciones. 

Normas de calidad de exportación que serin rígidamen- 

te controladas por una agencia especializada indus- 

trial-gubernamental . 

Los fletes marítimos de acuerdos  de  compañías son sen- 

siblemente altos.    Se recomienda considerar favorable- 

mente la posibilidad de organizar una alternativa a 

estos precios con un programa de navegación regular. 

9.2.1*.        Mano de Obra 

8« recomienda que el INCE financie los costos de entrenar personal 

técnico venezolano en plantas en el extranjero y en escuelas en 

cooperación con la industria. 
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9.3. Introducción 

9.3.1. Objetivos y FE.:., ramm 

El objetivo de este estudio es examinar lms industrias existentes 

y los recursos de Venezuela en vidrio y cerámicm, en orden m de- 

terminmr lms posibilidades de exportación en estas áreas;    iden- 

tificmr lms necesidmdes y recomendmr lms medidas apropiadas re- 

queridas para aumentar las exportaciones a corto y mediano plazo. 

Ya al comenzar el trabajo resultó aparente que sólo las industrias 

convencionales de vidrio y cerámica deberían ser consideradas en 

esta etapa,  con exclusión de los  así llamados productos-basados- 

en-ciencia.     Primero, porque para resultados a corto y mediano 

plazo,  la base será la industria existente, que es  convencional. 

Segundo, porque industrias más avanzadas, basadas-en-ciencia, 

requieren una infraestructura de soporte, tecnológica y humana, 

que al presente no se puede conseguir en Venezuela. 

En el otro extremo del espectro, los ladrillos comunes y huecos 

no fueron considerados pese a su importancia en volumen, porque 

el producto, por su naturaleza, es sólo para consumo local. 
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9.3.2.        Método 

Il  método undo en «it« «studio consiste en:     (a) viiitM * planta, 

comenzando con un» lista de plant« preparada con anticipación por 

CORDIPLAN, ampliada luego con  información obtenida durante  estas 

visitas,    Durante  las visitas  ciertos  datos  cuantitativos  fueron 

reunidos, pero el  objetivo principal  fue obtener una impresión de 

cómo opera, en lo técnico y en lo comercial,    y también recoger la 

opinión de gente que dirige y  conoce  la industria;     (b)    visitas  a 

organizaciones no manufactureras que tienen relación con el tema, 

(c)    recurrir a toda información escrita disponible, como  el es- 

tudio sobre la industria venezolana de 1966,  publicaciones  oficia- 

las, etc,    (d)     un cuestionario llenado por  algunas de las  indus- 

trias, antes de  las visitas de  campo  (luego referidas come   for- 

mularios MM). 

Los hechos y opiniones  recogidos durante las visitas st volcaron 

en Notas  (ver Apéndice), y que sirven como agregado a otro material 

disponible, como  los apuntes para redactar este informe.    Ello no 

constituye, de ninguna manera, una completa descripción,  sino una 

«valuación de las plantas visitadas..     (Las Notas fueron escritas 

libremente, sin las restricciones usuales del material para publi- 

car, y así deben ser consideradas.    Se han agregado sólo como 

rmt «ranci»)' 
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lo tota» IM plMtM «xiatratai fueron riaitadM.   Ptro if •• 

iaeluyaron todai IM grand«! plantM, la aajrorla da IM mtdian»», 

y una« pocM At IM paquaftaa.    Por lo aanoi un OMO raprtitnta- 

tivo 4« cada tipo da »anufactura ha sido visitado. 
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9.1». Industriai de Vidrio y Ceramica 

9.U.I.        Conaiaeraciones Generales 

Comercio Internacional:    la industria de vidrio y ceramica exis- 

tente en Venezuela es relativamente una industria pesada, en el 

sentido que el coeficiente valor/peso o volumen no es alto,  en 

el cual el costo de transporte constituye un parámetro importante 

en el precio del producto. 

Las razones que conducen al establecimiento de industrias de 

vidrio y cerámica en muchos países son:    facilidad de acceso a 

la mayor parte de las materias primas requeridas para la produc- 

ción a granel, aunado a los bajos fletes de las restantes mate- 

rias primas  (v.g.   -     arcillas especiales). 

In consecuencia artículos de vidrio y cerámica a granel, en gene- 

ral no constituyen una proporción grande, en valor, del comercio 

internacional.    El desarrollo de artículos de esta gama, para 

comercio internacional, requeriría la explotación de un conjunto 

especial de circunstancias para contrabalancear estas condiciones 

generales, sea utilizando ventajas específicas de materias primas, 

tecnología o economía de escala, o alguna apelación especial 

(como ser diseños), brechas en el mercado, "dumping" sostenido, 

o quizás concentrándose en ítems de alto valor. 
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Fmctores en ti Potencial dt Exportación:    tn general, los facto- 

res aquí considerados son:    vtndibilidad internacional, capacidad 

productiva, nivel técnico dt la planta, prtcios, ventajas espe- 

ciales y accesibilidad de materias primas locales, por sus posi- 

bilidades o condiciones para el desarrollo de nuevos productos. 

Problemas especiales de exportación e incentivos. 
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9.5.    La Industria del Vidrio 

9.5.1.   Envases de Vidrio 

Hay dos grandes y modernas plantas y una nueva en construcción. 

Los clientes de este producto son otras industrias: los envases 

manufacturados en Venezuela están entre los productos de vidrio 

de bajo costo unitario. 

Owens-Illinois de Venezuela, C.A. 

Es una subsidiaria de la Owens-Illinois de Toledo, E.E.U.U. 

La planta fue establecida en 1956 y comenzó su producción en 

1958 en Valencia, Estado Carabobo.  No se ha establecido res- 

tricción a la exportación en el acuerdo. 

En 1966 la capacidad de producción anual fue de 62,380 toneladas, 

y alrededor del Ql%  de su capacidad fué utilizada; inversión 

total unos Bs. 1+9 millones, ventas unos Bs. 56,5 millones con un 

total de 750 empleados. 

Los materiales de volumen para horno, principalmente arena y 

calcita son locales, mientras que soda, feldespato y prácticamente 

todos los constituyentes menores son importados. La arena es 

traída desde Trujillo en el borde del Estado de Lara, a una dis- 

tancia de UOO Kms. El precio promedio, en puerta de fábrica, de 



tato puede y deb« ser «prendido por Malos pratpáticos.    Así, 

toi»! IM políticas y práctica* gubernamentales debieren ester 

enoeai nades a parmitir a Is industria ttnar una oportunidad rea- 

lista da compatir an al extranjero. 



9/18 

la arena ei de ko bolívares  la tonelada, y la calcita de Aragua 

cuesta en puerta de fabrica TO bolívares la tonelada.    El precio 

promedio de la soda (de E.E.U.U.)  es de 250 bolívares la tonelada 

en  fábrica Valencia.    El precio promedio del feldespato  (también 

de E.E.U.U.)  es  de 2U5 Bolívares la tonelada en el mismo lugar. 

El  valor total  de la materia prima local que se procesa es  de 

Bs.  1,9 millones y del feldespato y soda importados de unos 

Bs.   3.6 millones. 

En 1970 el empuje máximo de la planta se estima que ha sido  de 

102,1+00 Tm.       Una reciente  expansión incremento este valor  en 

más  de un tercio, llegando  a plena capacidad a 1^9^00 Tm/año, 

o  sea trabajando al 85* de  su capacidad, unas  127 mil Tm por año. 

Esta última expansión fue hecha con una inversión de 25 a  30 

millones de bolívares;    un horno nuevo,  dos máquinas IS de  8 

secciones, con una adición  de 70 trabajadores   (es decir una 

inversión adicional de cerca de 1*00 mil bolívares por puesto de 

trabajo adicional). 

La planta ahora consiste de un total de cinco hornos, ocho má- 

quinas IS de 6  secciones y dos de 8, una torre automática de co- 

chura usada a plena capacidad, todo bajo una superficie cubierta 

de  53 mil metros cuadrados.    La planta está bien equipada de 

maquinaria y talleres de moldeo, con un buen laboratorio de  con- 
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trol y sistemas, con un total actual de 820 trabajadores.    La 

planta se auto-abastece de energía eléctrica usando su propia 

estación generadora.    Las ventas  anuales antes de la expansión 

eran de 2 millones de gruesas de envases (valuados en Bs.  65 

millones), desde media onza a un galón - caramelo, ámbar, blanco 

y verde.    El crecimiento anual esperado en las ventas es del  6%, 

de manera que se espera llegar a la plena capacidad en 1975. 

Una nueva expansión requeriría la construcción de una planta 

totalmente nueva. 

Tapones plásticos y metálicos    también se producen en esta planta. 

La arena de Trujillo corrientemente usada es de buena calidad 

( <.  0.03 % Fe?0    ) pero es cara debido al costo de transporte 

(Bs.  Uí/Tm.  en planta comparado con sólo Bs.  15/Tm. en mina). 

La Owens-Illinois está actualmente examinando el posible uso  de 

su propia mina,  a sólo 120 Kms.   de  su planta,   que requiere sin 

embargo minería de superficie y lavado, pero reduciendo el costo 

de transporte a Bs.  15 la tonelada,  acercándose al precio de la 

arena en planta en E.E.U.U.  (US$  5 a 6 la tonelada). 

La distribución de las ventas locales se exhibe en la tabla 9.2. 

Prácticamente no hay exportaciones. 
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TABLA Ho.  9.2. 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA OWENS-ILLINOIS 

ENTRE MAYORES CLIENTES EN PRODUCCIÓN Y VALOR -   1970 

^,>x»^.             Categoría 

Induit ri a ^v^,^ 
del Cliente       ^»»^^ % Producción % Valor 

Alimentos * 51.0 39.7 

Drogas y Químicos 18.0 13.2 

Bebidas Gaseosas 12.0 19.2 

Cerveza 12.0 13.2 

Vinos y Licores 7.0 lU.T 

Total 
100.0$ 

Ca. (2,000,000 Gruesas) 
100. oí 

(Bs.   65,000,000) 

* Frascos - 60% a plantas locales de Heinz & Gerber. 

La tabla 9.3. provee una estructura estimada de  costos en 1970 

que es comparada con la de 1966.    El parecido entre los ítems 

principales de estas dos estructuras, estimada desde diferentes 

fuentes indican que son razonables y sus estimaciones confiables. 

Sin embargo, los números no deben tomarse literalmente.    Las 

sumas de los costos  financieros mis depreciación no están muy 

alejadas, pero la distribución es diferente.    Baaado en informa- 



•m 

cite «Art attivo« fijo«, ti oatlaado et 1970 aaarttt 

toaflabia. 

H eotto aitiaado dt UM totlaia it vidrio producida ta 1966 

tra dt It. 520/Ta. 

H tttiaado para 1970 M dt la. 6OO-650/T». 
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TABLA Wo. 9.3. 

WTRÜCTURA DE COSTOS DE OWENS-ILLINOIS 

 ESTIMADA 1966 y 1970  

' .Afio 
Categoría               """"    " •  

1966 
% 

1970 
% 

•• 

Mano de Obra 

Directa 15.0 

Indirecta 17.5 

Total Mano de Obra 2Ì.Ì 32,5. 

Materias Primai 

Local (sin cartones) 7,2 

Importada 5.2 

Total (sin cartonea) 12t» 

Cartones locale» 20,7 

Total Materias Primas 31.5 3¿<1 

Otros Costos 

Asistencia técnica externa 3,3 

Otros gastos 17.6 

Total Otros Costos 

9.3 

2j,2 

0,5 

20¿ 

Costos financieros 

Depreciación 1.6 13,0 

Costos Totales (Excluyendo Ventas) 100,0$ 100,0% 

Costos de Ventas (Incluyendo Depósitos) 15.»* 

**    Asumiendo que las botellas de licor ascienden al 15.51 de las 

ventas y al 1% del volumen. 
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En 1» tabi» 9.3., debe notarse aairaiamo la gran contribución de 

los cartones de embalaje manufacturados localmente, al costo 

total y al valor real del costo de materias primas. 

Producción de Vidrios  S.A.   (PRODUVIüA) 

PRODUVISA está ubicada en Cagua,   (Estado de Aragua)  y produce 

envases de vidrio desde 30 cm    hasta un galón   U.S., en caramelo, 

ámbar, verde y ciertos tonos de azul.    Es una planta relativa- 

mente nueva, que comenzó su producción en 1966.    La empresa 

existía previamente y adquirió una antigua planta incendiada 

en otro lugar.    Propietario:     Fábrica Nacional de Vidrios S.A., 

firma de propiedad venezolana con acciones que se cotizan en 

bolsa.    La planta no posee acuerdos de conocimiento técnico con 

firmas foráneas.    Aún así recibe asistencia técnica,  cuando la 

necesita,  de firmas norteamericanas, en tecnología del vidrio y 

en hornos. 

La planta consistía hasta recientemente, de dos generadores, cada 

uno de TO toneladas diarias de máxima, 3 unidades fundidoras de 

30-32 toneladas diarias con 9 máquinas IS de 6 secciones.    Un 

horno adicional de 70 toneladas diarias está en construcción, con 

dos nuevas máquinas IS de 8 secciones.    Hay ahora dos torres au- 

tomáticas, dos líneas decoradoras, talleres de moldeo y mecánicos 

bien equipados y un laboratorio analítico y de control.    Hay 
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as Imi ano una, estación generadora de 2,500 Kw, proveyendo el 60* 

del consumo promedio. 

Caliza y arena local, así como dolomita (Bs.  TO-8O por tonelada) 

y feldespato (a Bs.  220/Tm) ambos de origen local,  son usadas, 

en tanto que la soda y otros componentes son importados. 

Antes de la actual expansión, el activo fijo era de unos Bs. 65 

millones, capacidad anual máxima 83 mil Tm., producción anual 66 mil Tm 

(al 80 %)   , un total de unos 720 empleados,  con ventas anuales 

de 1*5 a 51* millones de bolívares. 

Después de la expansión, la capacidad máxima será de IO8 mil 

Tm/año. 

Frascos de alimentos para bebes no se manufacturan  (la Ovens- 

Illinois los hace), aparentemente debido a la dificultad de 

mantener las altas normas de calidad requeridas por razones de 

seguridad. 

FAVIANCA 

En adición a las antes mencionadas plantas, otra fábrica de en- 

vases, FAVIANCA, comenzará a operar en Valera, Estado Trujillo, 

a fines de 1971.    Habrá un tanque de 70 Tm con dos máquinas IS 

de 6 secciones. La inversión total se estima en Bs. 15 millones. 
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COÄCLUSI0NES:    A fines de 1971, 1» capacidad maxima de las tres 

plantas de envases de vidrio será de unas 2^0,000 Tm/año  (asu- 

miendo un 85% de eficiencia del rendimiento máximo), empleando 

unas 1,750 personas,  que incluyen I80 en FAVIANCA y 750 en 

PR0DUVISA),  con una expectativa de venta anual de más de Bs.100 

millones, y un activo fijo total por encima de Bs.  I60 millones. 

Esto contrasta con la capacidad total a principios de 1971, que 

era de 157,000 Tm/año; es decir, un incremento de capacidad del 

53$.    Si se hace norar que aún antes de las recientes expansiones, 

las instalaciones no fueron utilizadas a plena capacidad, y  que 

el crecimiento anual estimado del mercado es del 6%, resulta claro 

que, aún sin posteriores expansiones,  se espera un considerable 

exceso de capacidad, por lo menos en los pröximoB dos o tres  años. 

Estas observaciones pueden considerarse ciertas,  pese a lo grueso 

de ciertas estimaciones, y pueden ser tomadas  en cuenta al  consi- 

derar las condiciones para la exportación en el futuro cercano. 

Considerando el mercado local,  es negligible el valor de las 

importaciones, que llegaron el último año a 8,000 Tm. de envases 

de vidrio entre l6 cl. y 5 litros, valiendo más de Bs.17 millones. 

La tasa aduanera es de 0.24 Bs./kg., es decir alrededor del 25% 

del valor. 
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Las dot plant M de envases en operación, son, tecnológicamente 

vista», de buen orden y escala, y se comparan favorablemente con 

fábricas en países mas desarrollados.    Una de las dificultades 

características en la formación del precio es la cortedad de las 

seriea de producción, que carga mayores costos de moldes, reduce 

»1 tiempo de trabajo de hombres y maquinas, y produce pérdidas 

de vidrio, encareciendo el producto manufacturado.    Medidas para 

minimizar estos efectos, como standarizar ciertos tipos de enva- 

ses  (cuando la apelación de la forma no es importante, como en 

ciertos remedios), o la creación de condiciones que estimulen 

alguna posterior especialización de ciertas plantas, puedan ser 

bienvenidas en este caso. 

9.5.2.       Vidrio Plano 

Ixiaten dos plantas que manufacturan vidrio plano, una usa el 

proceso Fourcault y la otro produce vidrio rolado.    Aparte hay 

cinco plantas productoras de vidrio de seguridad para automóviles 

plano y curvo (templado y laminado).    Una de ellas inclusive tem- 

pla vidrio plano para uso arquitectónico.    Estas plantas usan ma- 

yormente vidrio importado como materia prima. 

La diatribución del consumo aparente local de vidrio plano, en 

1969,  se presenta en la siguienta tabla. 
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TABLA No.  9>. 

CONSUMO APARENTE LOCAL DE VIDRIO PLAltO - 19¿9 

PRODUCTO 

Vidrio plano MAVIPLANCA, local 

Vidrio rolado CEVIVE, local 

Importado, 2-6 mm, calidad AA, templado y laminado 
localmente, para automóviles 

Importado, plano 1/U" y templado localmente, 
para automóviles 

Importado, coloreado gris, verde, azul y bronce, 
k mm a l/k" 

Importado, plano y "float", transparente, 1/U" 

Importado, plano, transparente para ventanas, Tan 

Importado, plano 10-12 mm 

Total 

Participación 
en el Mercado 

51,0* 

17.0* 

11.3* 

13.5* 

3,5* 

2,6* 

0,7* 

o.k% 

100,0* 

Consumo aparente total en 1969: 23,330 Tm. 

Total de importaciones en 1969: 

Varios de 2 a 6 mm  • 5,378 Tm. por valor d« Bi. 7,711,000 

No especificados   • 3,807 Tm. por valor de Bs. 4,665,000 
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S.U. Fuente» df MattriM Primas Bilica» 

8.*.1.        Fibra« Naturalem 

Algodón - Calidades y cantidad«« «n 1970: 

La agricultura venezolana proveyó »n 1970 lo siguiente: 

Algodón de bajo grado  (hasta 1.1/16" "middling")    l8,000 ton. 

Algodón de alto grado  (hasta 1.7/16" tipo 

"tanquis" o "Cerro") 500 ton. 

Adi clonalmente hubo: 

Importaciones de algodón de alto grado 3,000 ton. 

El cultivo del algodón de alto grado «•  constan- 

temente alentado y ampliado en Venezuela. 

Precios  : 

Dt crecimiento local: 

debajo grado arriba mencionado Bs.  U,50/Kg.   ($1,00/Kg.) 

de alto grado arriba mencionado Bs. 6r00/Kg.   ($lt30/Kg.) 

Mercado Internacional: 

de bajo grado arriba mencionado    $    0#70 a $ 0C90/Kg. 

de alto grado arriba mencionado    $    1,05 a $ 1,10/Kg. 

Ratones d« la diferencia de precio: 

II algodón local ei cultivado ineficientemente por pequeños agricul- 

tores i    los rendimientos son de alrededor de 850 Kg. de algodón 
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Manufactura de Vidrio Plano: Muy distinta de la naturaleza dinà- 

mica de  la industria de envases, las dos plantas de vidrio plano 

se caracterizan por el estancamiento de su capacidad productiva. 

Aún así, no se encuentran utilizadas a pleno debido a las  limi- 

taciones del mercado.    La calidad del proceso Fourcault no se 

considera aceptable como material para vidrio de seguridad,   (el 

vidrio  rolado no se destina a esos usos).     En consecuencia,  solo 

•1 mercado de la construcción queda abierto para estos productos. 

Por otra parte, los fletes transoceánicos para estos ítems  se 

suelen pagar por peso, lo cual los hace menos  costosos.    Las dos 

planta«, MAVIPLANCA y CEVIVE, no están en competencia frontal 

porque  sus productos son diferentes. 

MAVIPLANCA 

Manufactura de Vidrios Planos, C.A.  (MAVIPLANCA), produce vidrio 

plano de 2 a 6 mm de espesor, empleando el proceso Fourcault. 

Comenz6 a operar en 196H, y es propiedad de la Owens-Illinois 

de Toledo, Ohio, E.E.U.U.    Utilizó al comienzo sólamente, asis- 

tencia técnica de la afiliada norteamericana de Saint-Gobain. 

Hay un tanque de 700 Tm de capacidad y rendimiento máximo de 75 

a 80 Tm/día, con un útil de 50 Tm/día y una producción práctica 

de 35-Uo Tm/día, debido a limitaciones de mercado.    La planta 

usa feldespato local (Bs. 193/Tm.), arena y calcita. 

Soda (  Bs. 237/Tm.), magnesita ( unos Bs.  850/Ta. ) 
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f otro« ingrediente« ton importado«. 

Itiaero« para 19T0:    Activo fijo:    B«. 14,37 millón««, mtM 

total«!:    11,750 Ta. por li. 14.6 »ilion«» (la. l.2*3/Tm), total 

de empleado«:    200 a 220. 

TABU Wo. 9,5. 

»8TBUCTUBA DI COSTOS TS MAY IP LAI CA 

CATEGORIA Participación 

Nano d« Obra 

Materia« Prima« 

Gasto« Directo« • Indirectos 

Depreciación 

Financiaaicnto 

kk,8% 

22,U* 

».3* 

19.9$ 

8.6$ 

Co«to Total d« Producción 100,0$ 

A «Ilo •• pu«d« agregar un 10,3$ para gasto« de venta«. La capa- 

cidad práctica d« la planta, a 65$ de eficiencia, e« d« 

15*600 Tm/año.    £1 uso de la plena capacidad ««ti previsto para 

1975, al 6-7$ anual de tasa de crecimiento de las venta«. 
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•wbo i at «atoi de exportar a Trinidad, basado» an la ntgativa del 

fob i arno local de importar vidrio de Checoslovaquia.      Loe pro- 

ductos pudieron ccetpetir contra loe E.I.U.U. y Oran Bretaña en 

l** iti*« cercanae pero no contra Checoslovaquia.      Otros compe- 

tidores:     Colombia, México y Japón. 

Is interjetante coaparar precios:    (1970) 

Vidrio checoslovaco    de 3.5a» « US$ 1.10/»   CIF Curazao. 

Precio MAVIPLAHCA a Trinidad, 2 m cortado a medida • Bs.  7.25/m2 

F01 puerto venezolano (excepto embalaje), es decir US$ l,6l/m2. 

Precio MAVIPLAHCA a Trinidad, U.5 m - 11,85 B»/m2 en Venexuela, 

•• decir US$ 2.63/a .    Â esto hay que »crefar fletes marítimos 

a UB$ 22 /T». 

II »étodo Fourcault todavía usado para pequeña producción en 

MAVIPLAHCA esti siendo reemplazado por otros métodos, donde la 

escala lo permite.    El método no es adecuado para manufacturar 

vidrios de calidad.    Pese a ello hay dudas cuando va a ser eco- 

nomie amant e factible cambiar el método en el futuro cercano. 

CT VI VE 

Centro Vidrios de Venezuela, C.A.  (CEVIVE), en Guarenes, Eatado 

Miranda, cerca de Caracas, manufactura vidrio rolado en blanco 

y amarillo traslúcido y armado, da 3,5 « 12 a», da espesor. 
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Agregado a ello produce grandes botellas desde 1 galón para vino 

hasta 20 litros para agua,  extensivamente usados en el mercado 

local.    La planta fue fundada en 1963.    Es propiedad del director 

de la planta,  portugués,  y otros socios portugueses, y recibe 

información técnica de una firma portuguesa,  sin ninguna restric- 

ción sobre las ¿reas de comercialización fuera de Venezuela. 

La planta tiene un tanque  de I80 Tm.,  con una capacidad máxima 

de 60 Tm.   diarias  (22,000 por año), y laterales adicionales para 

•opiado semi-automatico de botellas.    Es una planta limpia y 

espaciosa,  con adecuado lugar para depósito, y ella misma posee 

una flota de 9 camiones para distribución en el país.     Utiliza 

alrededor de un k0% de vidrio recuperado a Bs.  80/Tm.  en planta, 

arena local,  calcita y dolomita. 

p 
Capacidad de producción:     U,500 m /día;    producción real:    sólo 

2 
3,500 m /día.    Debido a ventas limitadas, la producción se redujo 

durante considerables períodos del año, mientras fue mantenida 

completa su fuerza laboral. 

El activo fijo era de Bs.   8,000,000, y las ventas anuales alre- 

dedor de Bs.   7,000,000.    Total de empleados:    68. 

El gerente pretende que puede exportar a Colombia, donde no existe 

una planta similar a Bs.   5/Tm.  en la frontera (cerca de Cúcuta), 
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usando los propios camiones de la empresa. Sostiene haber expor- 

tado unos 180,000 m . Estos números parecen razonables, pero no 

pudieron ser confirmados. 

La planta parece ser de relativo buen orden técnico, y puede aún 

ser capaz de exportar. Su capacidad está en exceso de la demanda 

local, y puede estar en posición exportadora con algunos incenti- 

vos extras. 

Vidrio de Seguridad. Hay cinco plantas en esta categoría, pro- 

duciendo en su mayoría exclusivamente para plantas de ensamblado 

de vehículos, vidrio templado o laminado, o ambos. Las plantas 

son: 

1) TEMPLEX, C.A. - en La Victoria. 

2) VIVEX (Vidrios Venezolanos Extra, C.A.) en La Victoria. 

3) INVECA-PITTSBURGH, S.A. - en Tejerías. 

U)   VIDRIOCA (Vidrios, C.A.) - en Antimano, Caracas. 

5)   INVEAUTO (Industrias Venezolanas Automotrices, C.A.) 

(l), (3) y CO están en la misma escala. 

El gran número de plantas de armado de vehículos, unas 16 en 

total, reunidas en su tendencia de no depender de un solo pro- 

veedor, levantan los costos de las plantas de vidrio a través 
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del encargo de cortas series de producción.    Juzgando» sin embargo, 

por el gran número de fábricas de vidrio de seguridad, debe supo- 

nerse que el negocio es por lo menos tolerable, aún bajo estas 

circunstancias. 

Obviamente, el destino de estas plantas así como sus posibilidades 

exportadoras, se encuentran fuertemente ligadas a las detalladas 

regulaciones sobre incorporación de partes locales en vehículos 

armados en el país. 

El hecho de que algunas compañías tengan plantas de montaje en 

varios países latinoamericanos, crea la posibilidad de exportacio- 

nes indirectas, que dependen así de oportunidades ofrecidas por 

transacciones entre tales  subsidiarias  dentro de América Latina. 

Un ejemplo de exportación indirecta fue dado a través de un en- 

samblador local, que compró aquí a precios locales, y despachó 

el producto a la misma compañía en México. 

Los detalles de tal transacción no son conocidos, pero el vidrio 

producido en México, que se usa como materia prima para templar, 

pudo haber sido candidato al intercambio en tal transacción.    Es 

sabido que algunas exportaciones similares han tenido lugar y 

otras se encuentran bajo consideración. 
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En cierta forma podría ser en escala reducida, una suerte de 

dirección al que los esfuerzos de producción de los diferentes 

países envueltos podrían seguir, para incrementar la eficiencia 

a través de una cierta división del trabajo. 

Actualmente los armadores de vehículos están obligados a incor- 

porar una cierta proporción,  en peso,  de productos  locales, de 

una lista específica, incluyendo vidrio de seguridad.    El año 

próximo las nuevas regulaciones usarán una fórmula combinada 

para el gradual  incremento en la proporción de productos loca- 

les, por una combinación de peso y valor.    Habrá asimismo una 

lista de productos obligatorios para tal asimilación, pero 

estará condicionada hasta un cierto límite de sobreprecio para 

el producto local, que será también gradualmente reducido. 

En adición,  de entre los productos  libremente seleccionados, 

mayores créditos  serán dados para productos con mayor valor de 

producto local contenido.    El uso de materias primas  interme- 

dias importadas, no manufacturadas en el país, para la produc- 

ción del ítem a ser incorporado, será considerado como si el 

intermedio fuese producido localmente.    En este caso, aplican- 

do eita condición al vidrio de seguridad manufacturado ei. el 

país, de materia prima importada, puede convertirse en un can- 

didato atractivo por las siguientes tres razones:     alto valor, 
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relativo alto peso, alto nivel de manufactura local (lOOjí).    (*) 

Tales regulaciones pueden tener un efecto específico en las posi- 

bilidades de exportación indirecta, vía armador de vehículos, en 

el futuro cercano. 

Desde que los problemas y las posibilidades en las cinco plantas 

son bastante similares, sólo Templex sera descrita aquí con 

cierto detalle: 

Templex C.À.  fue establecida en i960 sobre la base de una pequeña 

planta con el 100/í de capital local, pero en I967 se unió un 

grupo foráneo al adquirir el 26% de la propiedad.    Era la compañía 

francesa Boussois  Souchon Neuveselle, relacionada con St.  Gobain, 

que produce vidrios planos y envases.    No hay acuerto de informa- 

ción técnica ni restricciones a ventas fuera del país.    Sin embar- 

go,  Templex está obligado a adquirir parte de su vidrio de este 

grupo francés si puede ser abastecido a precio competitivo. 

Los activos fijos, no incluyendo inventario, son de unos Bs. 
o 

5,000,000;    ventas alrededor de 120,000 m /año  (90$ para automóvi- 
2 

les a Bs.  lU-15 millones), es decir precio de venta unos Bs. 130/m  . 

(*)    Detalles de la serie de regulaciones elaboradas pueden ser 

encontrados en la "Gaceta Oficial de la República de Venezuela", 

No.    H26, Sept.  1970. 
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El número total de empleados ee de 155.    La planta esta ahora 

•n expansion hacia el vidrio laminado. 

El valor del vidrio importado para templar, Bs.  3,5 millones/año, 

alrededor de la mitad del cual es calidad AA, vidrio plano 5 a 

6 nm.,   (es decir, costo de materia prima alrededor de 30 a 35% 

del costo).    De acuerdo a Templex, el mercado total de la indus- 

2 
tria automotriz es de 27 a 30,000 m /mes,  del cual Templex 

absorbe un tercio, usando el 60% de su capacidad.    Si asumimos 

30,000 m /mes de vidrio 5mm., esto monta U.500 Tm/año. 

Los productos arquitectónicos requieren sólamente el 20Í de su 

capacidad productiva.     Es de suponer que tan considerable exceso 

de capacidad existente en esta rama podría disponerse para pro- 

ducción de exportación. 

9.5.3. Vaj-lla,  Luminarias y Varios 

Las plantas en esta categoría son, en general, de tamaño menor 

que las antes descritas.    De entre ellas, la mayor es VIDOSA 

(Vidrios Domésticos,  S.A.), que produce una amplia gama de vasos 

y copas para vino y licor,  para el hogar y hotel.    Más detalles 

se dan abajo. 

Hay asimismo dos pequeñas plantas de menos de 50 obreros, produ- 

ciendo artesanía tipo "Murano":    una establecida hacia 1958, 



9/37 

••guida por otra,  CRISTALART, CA., establecida en 196U.    Ambas 

•on de casi la misma escala y ambas producen lamparas y luminarias. 

En adición, hay varias plantas aún menores.     Estas también produ- 

cen lamparas y luminarias. 

Las plantas de este tipo dependen de equipos calificados, y reunidos 

con los altos gastos, hace el costo demasiado alto  como para com- 

petir en el extranjero. 

La planta VIDOSA está ubicada en Tejerías, Estado Aragua.    El 

activo fijo es de Bs.  10 millones y el volumen de ventas anual 

de 8 a 9 millones, utilizando alrededor del 10% de  su capacidad 

a causa de limitaciones del mercado.    El número total de  emplea- 

dos es de alrededor de l80, de los cuales,   IU5 son obreros, 12 

•upervisores, y 19 en administración y ventas.    El propietario  es 

en un &5% Envases Venezolanos  (60JÍ American Can Company) y 15% 

C.V.F.   (Corporación Venezolana de Fomento,  agencia del Gobierno) 

y accionistas privados.    Hay un acuerdo de asistencia técnica 

con una firma mexicana sin restricción de ventas. 

La planta tiene un horno de 25 Tm.  de capacidad, con un rendimiento 

máximo de 15 a l8 Tm/día;    una prensa Linch  PBS y una máquina de 

doce secciones Hartford 28 de operación automática;    para soplado 

manual o producción semi-automatic a se utiliza otro horno pequeño. 
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•in desmotar por hectare*  (dt lo cual 1/3 es fibra).    En el ex- 

tranjero usando tecnología industrial moderna e intensiva,  rendi- 

mientos triples son comunes. 

Política de  importaciones y derechos aduaneros:    licencias  de 

importación  cubriendo aproximadamente 3.000 toneladas de algodón 

de fibra larga (alta calidad)  fueron otorgadas y utilizadas en 

1970.       Derechos de importación para importaciones bajo licencia 

ascienden a Bs. 0,80 de los cuales Bs.  0,20 son aranceles adua- 

neros y los  restantes Bs.   0,60 están destinados al Fondo de De- 

sarrollo del Algodón.    En el caso de importaciones  sin licencia, 

los  aranceles aduaneros  asciendes a Bs.   1,20 y Bs.  0,60 para el 

Fondo   (total Bs.  1,80).     Sin embargo,  la industria no importa 

algodón sin licencia. 

Distribución:    El algodón cultivado localmente es distribuido 

por una Junta gubernamental central del aldogón. 

Posibilidades de exportación:     el cultivo del algodón aún no está 

firmemente  establecido y los costos de producción son relativa- 

mente altos.    Los  exportadores  latino-americanos clásicos  de 

algodón (México, Brasil,  Perú y otros)  ofrecen calidades y pre- 

cios  los cuales Venezuela no puede igualar en el presente,     Así, 

las posibilidades de exportación son inexistentes por el momento. 
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La producción automática llega al 65% de eficiencia,  UO.OOO uni- 

dades diarias, 23 días por mes. 

Esta operación, que en si misma es muy pequeña para producción 

en masa competitiva de exportación, está sobrecargada de admi- 

nistración.     Su existencia, bajo condiciones  algo mas  competiti- 

vas es dudosa,  sin mencionar mercados exportadores. 

9.5.^.        Fibras de Vidrio y Sub-Productos 

La fibra de vidrio como producto y su aplicación, varía conside- 

rablemente en muchos aspectos de los productos de vidrio comen- 

tados antes.     Sólo dos relativamente pequeñas  plantas existen 

en Venezuela.    Estas son:    VITREXA, S.A.  y FASA (Fibras Aislan- 

tes, S.A.),  ambas  en La Victoria.    Ambas plantas no se compiten, 

sino por el  contrario, tienden a complementarse una a la otra, 

lo que es bajo estas circunstancias, una situación saludable. 

VITREXA produce velo de vidrio hecho de  recuperado para imper- 

meabili zación de techos con asfalto, y mantos hechos  de cuerdas 

de vidrio E,  actualmente importadas, usados para una gran varie- 

dad de plásticos reforzados con fibra de  vidrio, como  botes, 

tabiques, etc.    La planta fue establecida en 1966, emplea 80 

personas en tres turnos, y es propiedad de una sociedad a medias 

entre el presidente de la planta y un inversor norteamericano. 
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Su capacidad anual es  de 1,000,000 m   a Bs.   3,000,000/ano y 

6,000 libras diarias de manto en cada turno de ocho horas.    Las 

ventas hasta ahora eran de 600,000 m /año.     La producción de 

manto recién comienza y el mercado está en  ascenso. 

FASA es actualmente una subsidiaria de Johns-Manville Interna- 

tional, E.E.U.U.      Elabora productos de fibra de vidrio aislan- 

tes termo-acústicos a partir de lana de vidrio obtenida por el 

proceso de atenuación de llama (no vidrio E) ,  como ser lana de 

vidrio para aislación en refrigeración comercial e industrial, 

para aislación de ductos y cielorrasos acústicos.    La materia 

prima, mármoles,  es  importada de su compañía madre.    En el 

futuro cercano comenzará a producir cuerda de vidrio E, gran 

parte de la cual  será usada por VITREXA para traducir mantos. 

La planta comenzó a operar hace unos cinco  años.    Su capacidad 

actual es de 90 Tm/año de material aislante, pero produce sólo 

50 debido a limitaciones de ventas.    El activo fijo es de unos 

Bs.   5,000,000 y el número de empleados es de 60 (10 de los 

cuales son de Gerencia y Administración). 

El relativo bajo costo de producción de velo se basa en la dis- 

ponibilidad de vidrio recuperado a bajo precio (unos Bs. 100/Tm 

en planta).    Su cantidad sin embargo es limitada.    Este bajo 
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costo sin embargo, de buena calidad, unido con cierta habilidad 

en los  despachos, han abierto la posibilidad de exportar velo a 

Florida.    El uso de transporte aéreo contratado  fue considerado 

como un medio de reducir el  costo  de flete a granel,  aún para 

productos mas pesados.      Este intento es experimental, pero 

puede culminar en una orden  con  500,000 m    (medio año  de plena 

producción).     Sin embargo,  puede  afectar que la recientemente 

impuesta sobrecarga del 10%  de las  importaciones  a los E.E.U.U. 

pueda cancelarlo todo, dado  que tiene un bajo margen  de bene- 

ficio al comienzo.    Este podría ser un paso en el que procedi- 

mientos simplificados para exportación y asistencia podrían 

haber ayudado. 

El mercado local anticipado para manto, según el productor, es 
o 

de alrededor de 1,000,000 m /año, y todavía depende de protec- 

ción y desarrollo del mercado (se importan corrientemente botes 

de unas 1,000 Lbs. de peso,  unos 1,500 por año.     Esto requiere 

licencia y paga de aduana 10 Bs/kilo). 

Una característica de la lana de vidrio aislante es su gran 

volumen, con su consecuente alto costo de flete, dado que nor- 

malmente se paga por m .    La posibilidad de comprimir el embalaje, 

como propone el fabricante,  puede reducir considerablemente los 

costos de empaque, depósito y fletes.    Un registro de ensayo hecho 
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por el fabricante muestra que embalaje y flete comprenden  casi el 

60$ del precio C.I.F. puerto de entrada.    El embalaje comprimido 

podría reducir este ítem a la mitad o menos, contribuyendo  consi- 

derablemente a la posibilidad de despacho a mercados  foráneos. 

Los siguientes  ejemplos  intentan ilustrar con mayor amplitud: 

Comercio entre subsidiarias  de la misma compañía madre: 

tres cargamentos de exportación de 30,000 m    fueron 

ordenados a FASA por la Johns-Manville de la Argentina. 

Esta última intenta probar el mercado antes  que  el 

producto sea introducido localmente. 

Asistencia en comercialización por la compañía madre: 

Johns-Manville actualmente,  no sólo permite embarques 

hacia los E.E.U.U.,  sino que ofrece asistencia a  dichos 

embarques actuando como distribuidor en el sud y en el 

oeste de los E.E.U.U.,  donde hay por el momento,   esca- 

sez en el abastecimiento de  este producto de la planta 

principal.    Desde que con frecuencia las compañías 

madres pretenden, con derecho, restringir las exporta- 

ciones  de sus subsidiarias  o afiliadas, esta otra cara 

de la historia muestra la ventaja de abrir avenidas has- 

ta ahora bloqueadas,  en el comercio internacional, y no 

previstas. 
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Uto de productos intermedios locales:    para la mayoría 

de los productos de  fibra de vidrio, se requieren con- 

siderables cantidades  de resina;    por ejemplo,  la re- 

sina fenólica usada para colchas aislantes hechas por 

FASA,  otras resinas usadas por VITREXA para su produc- 

ción de manto y velo y polyester en una amplia gama 

de productos de fibra de vidrio reforzada. 

En ambos  casos los intermediarios producidos en estas plantas o 

en la manufactura de tabiques,  botes, muebles, etc., Juegan un 

importante rol en los costos.     Un sistema de protección del pro- 

ducto final puede prever el desarrollo de tales productos, aún 

para el mercado local, y ciertos para exportación, tal como los 

intermediarios se importan de la planta de la compañía madre. 

Esto es, un sistema de protección e incentivos a la exportación, 

debería trazarse para alentar la utilización de intermediarios 

locales. 

En resumen, aunque cada una de estas plantas en sí es relativa- 

mente ineficiente a escala internacional, debido a su tamaño, 

Juntas constituyen un saludable comienzo en una industria que 

debería ser alentada para el mercado local con razonables expec- 

tativas de exportación.    A largo plazo, esta industria como las 

otras, deberá probar su destreza en la competencia. 
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9.6. La Industria Ceramica 

9.6.1. Baldosas y Azulejos 

Baldosas:    Hay sólo unas pocas plantas de baldosas en Venezuela. 

Estas  son LLAMART, CEMICA  (Cerámicas Miranda), MOSAICOS LAVARTE 

y CERAMICA TACHIRA. 

La primera representa una planta relativamente antigua   (LLAMART 

19 años), y la segunda una prácticamente nueva (CEMICA un año). 

Dado  el pequeño volumen de producción, debe suponerse  que las 

baldosas cerámicas de piso no son muy usadas en Venezuela. 

Ambas  usan materia prima de  la misma mina en Charallave, unos 

15 Kms.  de la planta CEMICA en las  afueras de Caracas. 

El material es usado como mezcla preparada, excepto para bizcocho. 

La materia prima es usada por CEMICA tal cual, después  de tratar- 

la.     En CEMICA solamente es molida a seco, y en LLAMART es molida 

en húmedo y secada por atomización.    Un fuerte bizcocho rojizo es 

obtenido por debajo de 1,100 C, con una contracción de 2.5 a h%. 

La capacidad anual de producción de LLAMART y CEMICA Juntos está 
o 

ahora en los 280,000 m , cada uno con 55 a 60 empleados.    El 

bizcocho, qiie frecuentemente se usa sin vidriado, se vende en 
o 

planta a lU-15 Bs/m .    Las baldosas vidriadas son mucho mas caras 
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tn LLAMART, donde el proceso ei manual.    Parte de la producción 

de LLAMART está hermosamente  decorada para uso en  fachadas 

Este material puede probablemente ser usado para la producción de 

azulejos  de fachada coloreados o decorados.     Sin embargo, el mer- 

cado debería investigarse para poder fijar  cuales  son en precisión 

loa  aspectos técnicos y comerciales de este proceso. 

Azulejos:    los tres mayores  fabricantes de azulejos son en orden 

descendente de tamaño,  CERÁMICAS CARABOBO,   C.A.  en Valencia, unos 

170 Kms.   de Caracas;    SANITARIOS MARACAY,  S.A.  en Maracay, y 

ARTEFACTOS CERÁMICOS,   C.A.   (ARCECA), en Charallave, estas dos 

más  cercanas a Caracas.     Las  dos primeras manufacturan también 

otros productos  cerámicos, pero ARCECA se  especializa en azulejos. 

Las cantidades vendidas en 1970 por las tres plantas fueron: 

CARABOBO  1,370,000 m2   (Bs.   2k millones);     MARACAY   380,000 m2 

p 
(Ba.  k millones) y ARCECA lUU,000 m    (Bs.   2 millones).    Totali- 

p 
zando 1,89^,000 m   por valor de unos Bs.  31 millones. 

Cerámicas  CARABOBO y ARCECA están en proceso de expansión.    La 

2 
primera se expandió a 2,1+00,000 m /año.    ARCECA manufactura en 

2 
total en el orden de 2OU.00O m /año,  a través de mejoramientos 

en la eficiencia, trabajando  a plena capacidad, y se encuentra en 
2 

proceso de expandir su capacidad hasta 5^0,000 m /año a fines de 

1971. 
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Le Mici» bilie* consiste principalmente dt MgO granulado y su 

valor es de Bs. TOO a 800/Tm. Como consecuencia, la importación 

del producto, mezcla básica, es mucho mas barata que la de su 

principal materia prima. En la práctica sin embargo, la tarifa 

sobre MgO granulado de importación (no manufacturado aquí) es 

reducida administrativamente a Bs. 100 a 200/Tm. Esto parece 

ser el resultado de un acuerdo comercial con los E.E.U.U., que 

restringe las tasas de aduana a una amplia gama de productos 

pero no a las materias primas. 

9.6.k.       Vajilla 

Actualmente existe una pequeña producción de vajilla en Vene- 

zuela. La manufactura por parte de VENCERAMICA de vajilla po- 

pular ya fue mencionada. Asimismo, hay alguna producción a 

pequeña escala en Cerámicas Carabobo (60 a 80,000 piezas/mes). 

Sin embargo, Cerámicas Carabobo está completando la construc- 

ción de una nueva línea para vajilla en su planta de Valencia. 

La capacidad será de 800,000 piezas/mes, que cubrirá, según 

pretenden, alrededor de la mitad de los niveles actuales de 

importación. 

9.6.5.   Materias Primas para Cerámica 

La posibilidad de exportar materias primas para cerámicas y vidrio 

•• al presante inexistente. Sin embargo, una gran parte del 
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volumen de materia para las industriai en cuestión, ea local. 

Para productos cerámicos de menor precio este hecho es muy im- 

portante como factor de costo, y puede ser determinante del po- 

tencial de exportación. Por otra parte, para los productos de 

mayor precio este factor es menos significativo en su determi- 

nación. Aún así, si la materia prima es de precio suficiente- 

mente alto, puede convertirse en un interesante ítem de expor- 

tación en sí. Por ejemplo, la disponibilidad de arenas vitrí- 

faras locales de buena calidad es un pre-requisito básico de 

au exportabilidad, o aún para la manufactura local, de envases 

o vidrio plano común. Pero arena de una extrema pureza se 

convierte en un buen ítem de exportación para vidrios especia- 

les, mientras que su accesibilidad en el país no es un factor 

decisivo en la exportación potencial del material manufacturado. 

La contribución de la materia prima a los costos de producción 

•n las industrias existentes varía entre 10 y 30Í. La propor- 

ción en costo de las materias primas locales varía también, 

paro para algunas de las industrias es de alrededor de la mitad 

de todas las materias primas utilizadas. 

Los precios para las principales materias primas locales son: 

arena (para vidrio y cerámica) Bs. 1*0 t 50/TM.j calcita 

Bs. 70/Tmj dolomita Bs. 70/Tm.i feldespato Bs. 200/Tm.j 
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arcillas variai Bs. 60 a 90/Tm. Lot gastos de transporte terres- 

tre de arenas y arcilla constituyen más de la mitad de su costo 

en puerta de fábrica. Su costo es entonces muy alto, y para 

feldespato, por ejemplo, se acerca al precio de importación y 

así pierde su ventaja especial. La arena local cuesta actual- 

mente el doble que la arena en E.E.U.U., pero es bastante más 

barata de lo que sería importarla. Se está buscando una fuente 

de arena local más cercana, y por lo tanto más barata, dado que 

•a el principal material en volumen para vidrio. Este trabajo 

es emprendido por uno de los principales fabricantes de vidrio 

del país. 

Los ítems importados incluyen arcillas especiales, pero son 

principalmente productos químicos y fritas. 

La exploración general más importante es la que emprende la 

Division de Geología del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 

con sus 60 a 70 geólogos en su estudio geológico del país. 

Asimismo, se encuentran varios geólogos empleados por industrias 

privadas en la búsqueda de materias primas específicas. En adi- 

ción se hizo también un estudio de arcillas industriales por 

INVESTI (Instituto Venezolano de Investigaciones Tecnológicas e 

Industriales), en un proyecto apadrinado conjuntamente por el 

Oobierno y la industria. Hay un laboratorio analítico en el 
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Ministerio de Minn, que atiende al Departamento de Qeologí*. y 

a otros.    En este laboratorio se encuentra una máquina de difrac- 

ción de rayos X para análisis mineralógico.    Otro departamento 

del mismo Ministerio se encarga de  comercialización de minerales. 

Debido a la preocupación de este Ministerio con petróleo y hierro, 

los trabajos  conducentes a la explotación de minerales inorgáni- 

cos sufren considerablemente.    Tanto que no fue posible obtener 

un cuadro detallado de los recursos disponibles, sino solamente 

prospecciones detalladas de otras materias primas en la misma 

área, a pesar de los trabajos geológicos.    Actualmente, el Depar- 

tamento de comercialización está en proceso de reunir y organizar 

tal información, pero concentrando los esfuerzos hacia la substi- 

tución de importaciones de materias primas. 

Aún en este trabajo, y más aún para prospectivas materias primai, 

una desconección es evidente,    no se acude a un centro técnico 

de investigación y desarrollo industrial,  local, bien establecido, 

cuya principal función es evaluar y fomentar la explotación in- 

dustrial de los recursos locales.    Tal organización, con el tiempo, 

puede estar en posición de contribuir al avance de la tecnología 

y las exportaciones en Venezuela. 

A pesar de que la información e» incompleta, los siguientes puntos 

pueden notarse: 
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Hay trtf localisa«io»«f ubicadas de buena arene vitrífera 

(ft) Iterichai Largo, Estado Aneuetegui. 

(b) Aguide, Istedo Falcon (Bol. de Oeologia, 1 (No. 2), 

ll*l*-19*+ (1951). 

(e) In litado Trujillo, lindando COR Estado Lara. 

Taloo: an Lara. Aún no «valuado. 

Tierra 4a Diatomées: un grana« y  considerado poiibi«, 

buen depòsito citi ubicado cerca d« Mirila. S« en- 

euantra «n «valuación. 

Magnesita: fu« «ncontrada an lila Margarita. Loi 

geologos hallaron que «1 dapéiito •• encuentre «n 

mantos d« medio metro entremezclados con mento• de 

silicato de magnesio, y por lo tanto no es de interés 

comercial costo fuente de magnesia de alto grado. 

A.P. Oreene de los I.I.U.U. «ostro interés en este 

depócíto en 1968, como una posible fuente de magnesia 

por su alta pureza. Examinado el sitio, concluyeron 

%ue para obtener alta pureza deberla ser beneficiado. 

Intentaron asimismo un embarque de este material, pero 

•us resultados no estén disponibles. II teaa parece 

llamar la atención y continua. 

Ituxita: Los depósitos hasta ahora enoontragos no se 

adecúan a refractarios debido a su alto contenido de 
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hierro.    Un programa geológico trienal a« lleva a cabo 

principalmente en Eatado Bolívar. 

Arcilla*:    Eatá el estudio de INVESTI.    Algunos depósi- 

to« son utilizados por 1» industria cerámica, la mayoría 

en el Eatado Lara, y algunos en la región del Orinoco, 

•atado Bolívar.    Un buen depósito de caolin fue encon- 

trado cerca de El Dorado, Estado Bolívar, según el De- 

partamento de Comercialización del Ministerio de Minas 

• Hidrocarburos.    Pronto comenzará a operar una planta 

piloto de beneficiación, por separación de cuarzo e 

ilita para dejar pequeñas partículas de caolin adecuadas 

para la industria del papel y la pintura, un buen ítem 

de exportación.    Esto es hecho por una firma privada 

y la prospección necesita ser confirmada. 
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9.T. Potencial Exportador 

9.7.1.      Gama de Productos Locales 

Desde el punto de vista de los costos d« embarque en comparación 

al valor del producto, el espectro de artículos corrientemente 

manufacturados en Venezuela se extiende desde ítems manufacturados 

estrictamente para consumo local, hasta ítems con razonables 

posibilidades de exportación. 

En un extremo está el gran volumen de producción de ladrillos 

comunes, de horno, huecos y tejas,  la mayoría de tipo barato, 

para construcción.    Estos productos no toleran largos tirones 

por tierra, aunque bajo condiciones geográficas especiales pueden 

•er despachadas en barcazas a las islas cercanas.    Estos ítems 

fueron así excluidos de este estudio. 

En el otros extremo del espectro, están algunos de los productos 

refractarios y de fibra de vidrio.    Estimativamente, el orden del 

resto de los productos cerámicos,  en creciente valor unitario, 

•cría:    baldosas, artefactos sanitarios, azulejos; y en productos 

de vidrio:    envases, vidrio plano, vidrio de seguridad y vasos 

de vidrio. 

Es generalmente cierto que la exportación de tales ítem« ota 

basada principalmente en un suficientemente grande mercado local 

más que en producción exclusiva para exportación. 
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9.7.2.       Características Relevantes  de la Industria 

La industria consiste de plantas relativamente nuevas de mediana 

o pequeña escala,  con productos de aceptable y/o buena calidad. 

Casi toda« las plantas tienen actualmente una sobrecapacidad de 

instalaciones.    Los precios de los productos son relativamente 

altos, las  empresas son bastante rentables, y prácticamente no 

exportan. 

Ih la Tabla No.  9.7.  se comparan datos de las industrias del vidrio 

venexolana y colombiana en 1969.    El exceso de capacidad, altos 

precios y falta de exportación en Venezuela están claramente 

ilustrados por la Tabla. 

?••• a lo declamado de esporádicos intentos de exportación, es 

obvio que esfuerzos ni bien dirigidos ni aún pensamientos serios 

fueron otorgados al tema; hay ausencia de conocimiento sobre 

aereados foráneos.    Entre las dificultades mencionadas estaban: 

altos precios en comparación con competidores extranjeros  (a 

veces de "dumping"), barreras políticas, dificultades financieras, 

costos de embarque y programas de navegación, así como los labe- 

rintos burocráticos.    Aunque algunas de estas son razones genuinas 

que requieren atención, parece ser que simplemente no hay sufi- 

ciente motivación para la industria, a hacer un real esfuerzo 

y sobreponerse a la barrera psicológica a través de la complejidad 

administrativa, hacia un mercado desconocido con sus problemas y 

riesgos. 
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La existencia dt mis de una planta en cada una de las áreas ; 

envases de vidrio, sanitario«, vidrio de seguridad, azulejos y 

refractarios, cada una con varios grados de sobrecapacidad, es 

un indicador adicional indirecto de que en el mercado local 

protegido, aún bajo las presentes condiciones, los negocios 

son por lo senos tolerable», aún sin el esfuerzo de utilizar 

la sobrecapacidad para exportar a costo marginal. 

Un real incentivo para exportar, junto con alguna guía y 

asistencia en varias área«, ea la receta indicada. 
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La capacidad total de la induitria a fin«! de 1971 ••tiri por 
o 

•obra 3,320,000 m .    Hay por lo mano a otras do a pequeñas plantaa. 

La aatructura de coato aproximada da Carimi e aa Carabobo te mueatra 

•n la Tabla 9.6. 

Loa siguientes númaroa (da Sanitarioa Maracay) acarea del desarro- 

llo dal mercado local, «on d« intarla. 

1969 1,260,000 m2 

1970 1,680,000 m2 

o 
Proyectado para   1971 2,l60,000 m 

Aunque eataa cifraa no pueden ser consideradaa muy precitas,por 

lo menos presentan una clara tendencia de crecimiento del mercado, 

y explican la anticipación con la cual fueron encarada! las ex- 

pansiones paralelas de capacidad productiva. 
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9.T.3.      Costos de Producción 

Comentarios sobre economía de escala en algunas plantas:    la 

falta de las ventajas de operaciones en muy grande escala en 

Venezuela es obvia.    En los siguiente párrafos, se hacen algunos 

comentarios específicos sobre algunas de estas plantas. 

Envases de vidrio:    es una industria intensiva de alta capitali- 

zación.    El tamaño de cada una de las dos plantas está entre 

media a gran escala.    Sin embargo,  aparte de los servicios 

generales y de la carga administrativa en cada una de ellas, 

cortas series  de producción producen una desventaja significa- 

tiva, independientemente del tamaño  real de las  plantas.    Un 

esfuerzo para mejorar esta situación sería valioso; v.g., se 

sugiere discutir la posibilidad de normalizar los tamaños de 

envases para la industria de drogas ,  donde la elección final 

del consumidor es de pequeño efecto.    La asociación de la 

industria del vidrio y de la farmacéutica podrían iniciar tales 

medidas para beneficio de ambas.    Esto podría mejorar la posi- 

ción competidora de este ítem particular en el mercado exportador. 

Hoy en día cada planta atiende casi todos los tipos de envase del 

mercado local.    Pese a su contribución a una competencia salu- 

dable en un mercado protegido, esta situación cobra un precio en 

la economía de producción de ambas plantas.    Un mercado menos 

protegido podría forzar a mas «specialización, ya sea mejorando 
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la economía de producción, y resultando en mayor competitivi dad 

en mercado foráneos.    Este razonamiento también es válido para 

otras plantas locales, especialmente las cinco plantas de vidrio 

de seguridad. 

La manufactura automática de vasos y copas para el hogar y 

restaurantes en VIDOSA, es un ejemplo de producción que no 

puede soportar con buenas chances la competencia en el mercado 

internacional, debido en gran parte, a su pequeña escala. 

Cerámicas Carabobo es un ejemplo de integración horizontal al 

formar un complejo de plantas para diferentes productos con 

servicios comunes, y reduciendo las cargas fijas en cada producto. 

La sobrecapacidad desaprovechada es una carga adicional a los 

costos de producción, que podría ser removida canalizándola, 

al dar adecuados  incentivos y guíaB para exportar, inicialmente 

costo marginal. 

Un conclusión, parece que aunque la competencia en el mercado 

local pudiera contribuir en algo a bajar precios, todavía el 

nivel de precio» ae mantiene protegido contra importaciones. 

Una reducción gradual de ésta protección probablemente empuje 

hacia grandes conglomerados con mayore» economías de escale., 

mientras pueda evitarse el efecto negativo de monopolio. 
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Costos de mano de obra:    el costo de mano de obra en Venezuela 

es más bien alto en comparación con los países vecinos, pero 

todavía bajo comparado con el de los E.E.U.U.    Es consecuencia, 

debe dirigirse considerable esfuerzo hacia reducir la proporción 

de mano de obra en la industria, cuando  fuere posible, incremen- 

tando la mecanización,  que incluye incremento de capital y/o 

incremento de eficiencia en las operaciones y productividad de 

los trabajadores.    El entrenamiento de mano de obra y preparación, 

fomento de incentivos de productividad y estudios de eficiencia, 

•on aquí recomendados. 

En el terreno de vidrio y cerámica, hay ejemplos de los  dos tipos 

de mejoras posibles:    en envases de vidrio incrementando la 

capitalización, y en artefactos sanitarios, reduciendo la inci- 

dencia de mano de obra, al mejorar su productividad. 

Apoyo a inversiones de capital será una actividad paralela a la 

de entrenar y preparar  (hasta el nivel más alto) al personal de 

la industria.    En este último caso, el objetivo será estar  fuera 

del alcance de la competencia de otros países con costos laborales 

mas bajos, como Colombia, o eficientes pero más caros, coao E.E.U.U. 
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* IR-PRO • IHCE podrían contribuir hacia estas metas en sus 

respectivos canpos, aunque la preparación de los niveles 

técnicos mis altos requeriría entrenamiento en el extranjero. 

Debería tenerse cuidado que trabajos extremadamente intensivos 

coso por ejemplo producción de vidrio soplado a mano, podría 

tener menos posibilidad de éxito en competencia con países de 

larga tradición en este arte, no solo a causa de diseño inferior, 

sino por la ineficiencia, hasta ahora evidenciada en las plantas 

de vidrio "Murano" cerca de Caracas. 

9 Fundación Instituto Venesolano de Productividad - IR-PBO. 

Instituto Racional de Cooperación Educativa - IRCI. 
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9.8.        Lista de Visi tu de Campo 

1. Owens-Illinois de Venezuela, C.A.  (Oficina) - Caracas 

2. Owens-Illinois de Venezuela, CA.  (Pianta) - Valencia, Edo.Carabobo 

3. LLAMART, C.A.     (Oficina y Planta) - Caracas 

h. VENCERAMICA    (Planta) - La Victoria, Edo. Aragua 

5. Centro de Evaluación del Ministerio de 

Minas e Hidrocarburos    (Laboratorio) - Caracas 

6. (VIDOSA) Vidrios Domésticos, S.A.   (Oficina) - Caracas 

T. (VIDOSA) Vidrios Domésticos, S.A.  (Planta) - Tejerías, Edo.Aragua 

8. (CEVIVE) Centro Vidriero de Venezuela, C.A.   (Planta) - 
Ouarenas, Edo. Miranda 

9. (ARCECA) Artefactos Cerámicos, C.A.   (Planta) - 
Chararalle, Edo. Mi randa 

10. (PR0DUVI8A) Productos de Vidrio, S.A.   (Planta) - 
Cagua, Edo. Aragua 

11. Cinara Venezolana de la Industria Ceramica 

y de la Porcelana (Oficina)    -   Caracas 

12. Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

(Dirección de Geología) -   Caracas 

13. Instituto Venezolano de Investigaciones 

Tecnológicas e Industriales    (INVESTI)    -   Caraca« 

li». (FUNDAR) Fundación para la Promoción 

de la Arquitectura   -    Caracas 

15. CUCCA Ceramica Miranda, C.A. (Planta) - Cua, Mo. Miranda 
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16. Teagplex, CA. (Oficina) - Caraca« 

17. Sanitarios Maracay (Oficina) - Caraca« 

18. Sanitario« Maracay (Planta) - Maracay, Edo. Aragua 

19. RefractarioB Venezolano« (Oficina) - Caraca« 

20. Refractario« Venezolano« (Planta) - Matanza«, Edo. Bolívar 

21. Cámara de Industriale« del Vidrio (CINVI) - Caraca« 

22. VITREXA, C.A. (Oficina) - Caraca« 

23. VITREXA, CA. (Planta) - La Victoria, Edo. Aragua 

2k. Fibra« Aislante«, S.A. (FASA) (Planta) - La Victoria,Edo.Aragua 

25. Manufactura de Vidrio« Plano«, C.A. 

(MAVIPLANCA)  (Oficina) - Caraca« 

26. Manufactura de Vidrios Planos, C.A. 

(MAVIPLANCA) (Planta) - La Victoria, Edo. Aragua 

27. Cerímicas Carábobo, C.A. (Planta) - Valencia, Edo. Carabobo 

28. Fundación Instituto Venezolano de 

Productividad (IN-PRO) - Caraca» 

29. 8olel Boneh de Venezuela (Oficina) - Caraca« 
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10.1. Bumario 

10.1.1. Qsaeral 

Como la mayoría de 1M industrias locali«, 1« industria iti 

cuero y sui tnaxoa se encuentra altamente protegida contra la 

eoapetencia foranea.    Desde 1958, en que la» regulaciones 

protectoral entraron en vigencia efectiva,  las industrias 

comentaron a desarrollarse a partir de talleres y expreses de 

fasilia.    La «ayoría de estas  expresas fueron fundadas legal- 

mente desde 1958.    Di I960, cuando nuchas de estas crecieron, 

•e asistió al nacimiento de una nueva y sjaplia generación de 

peouefios talleres. 

10.1.2. Curtiembres 

lai sten en Venezuela, hoy en día, dos grandes curtiembres, tres 

mediana« y unos treinta pequeños talleres.    Las dos compañías 

mis grandes poseen tres curtiembres y producen anualmente alrededor 

del 72* del total de la industria.    Algo así como el 93* del total 

lo produotnias cinco mayores  firmas, lo que indica una fuerte 

concentración en el mercado. 

La industria emplea unas 1,500 persona«.    La producción anual 

4« cuero superior totalisa unos 50 millones de pies cuadrados} 

y wo« tre« millones de kilo« te suela.    Las venta« de fabrica 
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llegan a Bs. l60 milione«.    La calidad del cuero es inferior, 

resultado del abastecimiento local de pieles y cueros defectuo- 

so!.    La tasa de utilización de la capacidad industrial se 

••tima «n 60%.    Sin embargo, esta capacidad puede ser facilmente 

expandida con pequeñas inversiones. 

10.1.3.      Curtiembres - Posibilidades de Exportación 

Un análisis de los datos del comercio mundial y de las condi- 

ciones locales lleva a las  siguientes conclusiones: 

- Aún en países de producción autosuficiente, existe el 

comercio de exportación e importación. 

- Pieles y cueros se importan principalmente desde los 

E.E.U.U., Argentina y Brasil. 

E.E.U.U.  es un buen mercado potencial para cuero 

bovinos livianos. 

Europa Occidental es un mercado creciente para cueros 

bovinos pesados. 

Sería, por lo tanto, rentable importar pieles y cueros 

de alta calidad de E.E.U.U., Argentina y Brasil, 

procesarlos en curtiembres locales y exportarlos a 

I.E.U.U. y Europa Occidental. 

El excedente de pieles locales de baja calidad se 

procesaría para cuero pesado, con destino a Europa Occidental, 
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TABLA Ko. 9.6. 

CERÁMICAS  CARABOBO, CA.   • 

ESTRUCTURA DI COSTOS APROXIMADA EN LA PRODUCCIO» DI AZULEJOS 

Categoría Participación tn loa  costos 

Mano de obra,  directa 

Mano de obra,  indirecta 

Mano de obra. Total 

Materia prima,  local 

Materia prima,  importada 

Materia prima, Total 

Otros gastos, directo 

Otros gastos,  indirecto 

Otros gastos. Total 

Financiación 

Depreciación 

31» 5* 

19.5)1 

6*2* 

11. 2* 

l6„l* 

6,3$ 

ÍLÜ 

1.1* 

8.1* 

Total Costos de Producción 100,0* 

*   Esta planta manufactura también otros productos.   Los gastos indi- 

rectos fueron cargados a la manufactura de azulejos de acuerdo a 

su proporción en el valor total de ventas. 
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10.1.*».  Calzado 

La fragmentación an producción al menudeo ti an« as trecha ralación 

con la excesiva fragmentación de la capacidad productiva del 

calzado i un 50$ del calzado de cuero proviene de talleres arte- 

aanales que producen menos de 100 pares diarios; k6% del total 

•a hecho en fábricas que vuelcan entre 100 y 500 pares diarios; 

2% en fábricas de 500 a 1,000 pares diarios; y sólo el 2% 

proviene de fábricas que manufacturan mis de 1,000 pares diarios. 

Sata estructura industrial entraña desperdicio en dos areas 

cruciales:    mano de obra altamente capacitada y maquinaria. 

Se estima que la industria podría duplicar su rendimiento sin 

inveraiones adicionales significativas. 

Loa números para el año 1970 eran aproximadamente así: 

Producción: 

Ventea da Fabrica: 

30 millones de pares de calzados, da 

los cuales 22 millones eran zapatos 

da cuero. 

Bs. 600 millones. 

Personal: 18,000 
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LM materias pria»« para asta industria incluyen:    para 

capelladas y forro - materiales como cuero, telas y sub- 

stitutos sintéticos, para suelas y tacos - materiales como 

cuero, goma y PVC; materiales de refuerzo, fibras naturales 

y artificiales i hilos y cordones de algodón, lino y sintéticos ; 

así cono hebillas, ornamentos, ojales y materiales de empaque} 

adhesivos, colorantes y otros agentes químicos. 

La mayoría de estos materiales se fabrica localmente, pero su 

calidad es media o baja. 

10.1.5.      Calzado - Plantas, Maquinaria y Equipo 

Michas de las fabricas de tamaño medio entraron, en los últimos 

tres años, en nuevos edificios industriales, y otras planean 

hacer lo mismo en el futuro cercano.    Las condiciones de luz y 

ventilación, como el abastecimiento de agua y energía son 

suficientes. 

La superficie disponible es suficiente para duplicar la capa- 

cidad de trabajo.    La disposición es eficiente.      La maquinaria 

y los edificios son modernos y también suficientes para duplicar 

su capacidad.    Sin embargo, hay maquinas que estén fuera de 

servicio debido a la escasez de repuestos entre los agente« 

locales.    II resto del equipo, como hormas, troqueles, etc., 

se fabrican en el país. 
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10.1.6. Calzado - Mano dt Obra y 0«rancia 

Muchos dt lot inmigrantes dt Itali» y España ton maestros 

zapateros, y ptrttntctn a familias dt tradición arttsanal. 

10 tscasta el obrero semi capacitado.    Los programas de 

tntrtnaaiento del  INCE preparan nùmero suficiente de trabaja- 

dores stai calificados para todas las ttapas de la zapatería 

y confección de moldes.    Sin embargo, la industria tient un 

gravt impedimento en la falta de personal de gerencia compe- 

tente y entrenado por encima del nivel de capataces.    Esto 

podría ser mas agudo cuando la industria trate de exportar en 

gran escala.    La industria no emplea distfladores.    Muchos de 

lot distñoa actual«» son modtlot extranjeros copiados o 

modificados. 

10.1.7. Calzado - Hormas y Control dt Calidad 

La calidad del calzado de tipo superior ts generalmente cattante 

tueca y manufacturada con mucho cuidado.    Ettt calzado tt hace 

dt materia prima importada para capellada, curtida localmente a 

partir de cueroe importados. 

11 calzado de cuero de tipo medio t inftrior •• encuentra al 

standard mínimo para su categoría de precio«. 
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Lo« lepetoi con capellada de tala y zapatilla« da gimnasia, 

eon suela de P.V.C, inyectado, son da buena calidad y calce. 

IM sistema de control de calidad para elegir materias primas, 

y para varias etapas  del proceso de manufacturación debería 

eatablecerse, a fin de eliminar productos defectuosos o por 

debajo de las normas. 

10.1.8.      Calzado - Posibilidades de Exportación y sua 

Requerimientos 

La induatria del calzado tiene * ventaja« probada« para 

incrementar exportaciones: 

Pericia técnica 

- Muño de obra capacitada 

• Capacidad desaprovechada 

necesidad y voluntad, es decir motivación 

Sin embargo, para exportar se requiere también: 

Majores materias primas 

• Mejor gerencia para una producción eficiente 

• Imperiencia en commercio internacional 

- Incentivos oficiales y facili ladee 4a exportación 
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Las (reas  de comercialización obvia* durante el período inicial 

son loi  E.E.U.U.  y las  islas del Caribe, así como Alemania 

Federal.       Los  servicios de despacho al extranjero por mar o aire 

•on regulares y frecuentes.    Sin embargo, el manipuleo en los 

puertos  debería hacerse mucho mis simple y efectivo. 

10.1.9.       Otros Artículos de Cuero 

Otros artículos de cuero que se fabrican son:    accesorios de 

•••tinenta, carteras y cinturones de mujer, que son bien hechos 

pero no en forma industrializada. 

Existen posibilidades de exportar carteras combinadas con 

zapatos de mujer de primera calidad en la categoría de alto 

precio. 

La industria de la moda de ropa de cuero se ha desarrollado 
# 

rapidamente en los últimos años en Europa y E.I.U.U.    Las 

industrias locales del cuero y del vestido pueden encontrar 

un ampi in campo de desarrollo para la exportación.    Pese a 

•Ilo, requerirá un sostenido atesoramiento y asistencia técnica 

tel extranjero, especialmente en el fomento y entrenamiento de 

talentos de di safio locales. 
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10.2. Recomendaciones 

8t recomienda que «1 Gobierno implemente una política de 

liberalization de lai importaciones de materias prisai para 

la industria del calzado y artículos de cuero.    Se • ufi ere 

hacerlo gradualmente, dentro de un plazo de cinco o diez años. 

Tal política expondrá a los  fabricantes locales a la competencia 

por precio y calidad, y el ramo del calzado dispondrá de una 

mil amplia gama de materias primas a menores precios. 

10.2.1.      Curtiembres 

A fin de proveer a las curtiembres con cueros de calidad, 

es necesario iniciar un programa de educación y entrena- 

miento para mejorar el cuidado de los rebaños, proteger 

la calidad de los cueros crudos y reducir las enfermedades 

y daño físico de la piel. 

Debería permitirse una importación creciente de cueros 

crudos. 

U Gobierno debería iniciar y sostener la retención de 

técnico« extranjeros en el país, para proveer a las 

curtiembres de pericia y tecnología actualizada. 
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U Qobierno debería ampliar lu actividades dtl instituto 

d« nomas  existente, COVENIN, con el propósito de fijar 

standares para diferentes calidades de cuero y otros 

artículos de la industria.    Estas calidades se controlarán 

periodi cásente. 

-     Con propósitos de exportación, muchos países exportadores 

establecen un instituto de control de calidad para el 

producto exportable.    El objetivo de este instituto será 

crear en el exterior una imagen positiva para el artículo 

"Hecho en Venezuela", y de proteger a la industria de los 

exportadores irresponsables. 

10.2.2.      Calzado y Artículos de Cuero 

Se fomentará un programa de entrenamiento ge ranci al para 

»ajorar el planeamiento, la eficiencia, los costes, el 

control de calidad, etc. 

II Gobierno debería iniciar y soportar una política que 

aliente a pequeñas empresas a fusionarse dentro de 

unidades productivas más grandes. 

11 Gobierno debería estimular una política cuyo objetivo 

•ea la creación de cadenas de negocios para la venta de 

calzado local.    Esto llevaría a mejorar la eficiencia 

productiva. 
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S« recomienda permitir importaciones competitivas de cuero 

y materiales auxiliares para el calzado.    Aparte de las 

ventajas antes citadas, los fabricantes ganarán así expe- 

riencia en el uso de nuevos materiales , como substitutos 

sintéticos de capelladas, forros y suelas. 

El Gobierno debería asistir a las tres asociaciones de 

fabricantes de calzado, a establecer una organización 

orientada hacia la exportación,  que los reúna en orden de 

facilitar la cooperación entre la industria y el Gobierno 

(ICE),  en el terreno de la exportación.    Tal organización 

podría emprender,   con asistencia del  ICE, y en estrecha 

cooperación con los agregados  comerciales en el extranjero, 

participación en  ferias y exhibiciones, organización de 

misiones exportadoras y mantener exposiciones permanentes 

en centros internacionales de  comercialización. 

11  ICE debería asistir a la asociación de fabricantes en la 

contratación de expertos en calzado y artículos de cuero, 

•n laa áreas de manufactura y comercialización. 

El Gobierno debería alentar y sostener a la industria para 

••tablecer un centro de diseño de calzado y artículos de 

cuero que fomente y prepare Jóvenes talento« para la in- 

dustria.    Tales esfuerzos deberían ser planeados e incre- 

mentados en cooperación con la industria textil y 
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del vestido.    (Tal centro de diseño podría convertine en 

un Centro de la Moda a escala latinoamericana). 

Para mejorar la posición   competidora de los productos 

venezolanos en el exterior, se recomienda alentar al 

exportador con incentivos monetarios. 

8« estima que para la industria del calzado, el incentivo 

podría ser del orden de 1 a 1,5 Ba. por cada dólar ganado 

en exportación.    Este incentivo es tari sujeto a revisión 

periódica en cuanto a efectividad y adecuación. 

II Gobierno debería mejorar y simplificar los procedimientos 

de exportación. 

Deberá requerirse de importadores y representantes de 

maquinaria extranjera que mantengan un adecuado stock de 

repuestos en Venezuela. 
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10.3.   Introducción 

10.3.1.  Objetivos 

Los objetivos de ette estudio son preparar recomendaciones para 

el Gobierno venezolano destinadas a mejorar las ventas de exporta- 

ción de los productos de la industria del cuero y derivados.    En 

consecuencia,  fué hecho un estudio e investigación de estas  indus- 

trias a fin de evaluar el potencial de exportación de la capacidad 

productiva existente, y como esta capacidad podría ser desenvuelta, 

teniendo en cuenta la existencia de algunas exportaciones. 

Las recomendaciones incluyen posibles ajustes de medidas de 

política de Gobierno e incentivos existentes.     El estudio se baso 

en:    visitas a fábricas; conversaciones con industriales de varios 

grupos y dirigentes de asociaciones de fabricantes; funcionarios 

de institutos de importancia, como el INCE (instituto Nacional de 

Cooperación Educativa) y el INPRO  (Fundación Instituto Venezolano 

de Productividad), así como funcionarios de Gobierno, examen de 

informes anteriores, datos estadísticos y un estudio general de 

los mercados mundiales en estos ramos.    Este estudio trata 

principalmente de las posibilidades de exportación de cueros y 

calzado. 
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2 
II precio proMdio tn plant» de Cariai cas Caribobo es Bi.  IT,6o/m , 

2 
II precio mayorista del producto «ita en:    Bs.  30-31/m   para la 

2 
placa decorada, Ba.  27-28/m   para la placa de color, y unos 

2 
Ba.  2U/m   para mosaico.      Los siguientes precios en planta fueron 

2 p 
dados por Sanitarios Maracay : blanco Bs.  15-16 m  , colores Bs.  18-29 m 

2 2 
ARCÏCA, color Bs.  15/m , decorado 23-35 Bs./m . 

II orden de calidad descendente es, aparentemente, Carabobo- 

ARCICA-Maracay.    Podría citarse que Maracay usa una hornada de 

11 horas, en tanto que Carabobo usa hornada simple para mosaicos 

sólamente.     Carabobo y ARCECA son muy conscientes en cuanto a la 

calidad de sus azulejos.    Carabobo y Maracay fabrican sus propias 

moldeadoras y procuran venderlas a los otros fabricantes de bal- 

dosas y azulejos. 

Existe cierta competencia por parte de productos Japoneses e ita- 

lianos.    La tarifa aduanera es de Ba.  2/kf, incluyendo embalaje. 

2 
Esta tasa significa unos 20 Bs/m   o más.    En una exposición de 

materiales de construcción en Caracas se exhibieron azulejos de 

2 
varios tipos de Cerámicas Fuji Jama,  de Bs.  90 a 100/m , e itali a- 

2 
nos entre 70 y 110 Bs/m , mientras que el azulejo decorado de 

2 
Cerimicas Carabobo tenía un precio de Bs.  U5/m . 
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In ti análisis dt potencial exportador, las industrias del 

cuero y del calzado no pueden ser tratadas como una entidad 

homogénea.    Ello exige un estudio separado para cada una, la 

industria del cuero/curtiembres por un lado, y la industria 

del calzado por el otro, en sus varios tamafios de empresa, 

diftrtntes sistemas de fabricación y distintos tipos de 

productos. 

II principal esfuerzo de este estudio fui dedicado a la 

industria del calzado, que tiene hoy en día, una sobre- 

capacidad del 50% y un mercado local saturado, lo cual 

requiere una acción inmediata, más todavía ahora que estos 

fabricantes demuestran voluntad de cooperar en el esfuerzo 

exportador. 

Los datos estadísticos obtenidos de las industrias del cuero 

y ti calzado venezolanas no eran actualizados; la mayoría sólo 

hasta 1966.    Los datos de este informe son por lo tanto, 

resultado de estimaciones basadas en una variedad de fuentes 

y en dtducciones. 

Los informes anexos sobre visitas y encuentros no son para 

uso oficial.    Ellos fueron preparados sólo como fuente de 

material en la redacción de este informe. 
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10.3.2.      fonerai 

La industria venezolana del cuero y derivados está pesadamente 

protegida por altas tarifas.    PrÍcticamente no hay importación 

de materias primas y productos finales y auxiliares que se 

producen localmente.    La cantidad de pieles y cueros importados 

es negligible, elevándose al 2,5$ del consumo local total y al 

0,5$ del consumo total de cuero. 

El cuero se va convirtiéndose gradualmente en un material  de 

lujo en los países desarrollados, y por lo tanto, se lo utiliza 

principalmente en productos  de alta calidad.    Los costos de 

producción de artículos de cuero,  como calzado,  carteras  o ropa, 

son mucho más baratos que los de fabricación de sustitutos 

sintéticos. 

La diferencia de costos de fabricación entre productos de alta 

calidad y los de calidad inferior es insignificante.    Hay 

aereados potenciales para cuero y derivados de alta calidad en 

los E.E.U.U. y Europa Occidental.    Las industrias locales tienen 

la capacidad para iniciar exportaciones. 

10.3.3.      Curtiembres 

Esta industria está fuertemente centralizada.    Las cinco 

mayores fabricas producen el 93$ del consumo total.    Una (ran 

parte está integrada verticalmente (mataderos, curtiembres, 
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producción de zapato« y bocaa da vanta al público, bajo una 

•ola propiedad). 

La capacidad puede ser facilmente expandida; la presente taca 

êê utilización de la capacidad llega al BO%. 

La calidad del cuero ea inferior debido al cuidado impropio 

Aal ganado. El nivel tecnológico y de pericia de la industria 

•a luficiente para las necesidades presentes.    Sin embargo, 

la exportación de cueros de alta calidad requerirá mejoras en 

••tas áreas. 

Escasea gerencia a nivel medioj no existe conocimiento de 

comercialización internacional.    Hay un buen mercado en los 

países desarrollados para cuero de alta calidad. 

10.3.1*.      Calzado y Artículos de Cuero 

La capacidad manufacturera sufre de fragmentación excesiva, 

que resulta en mano de obra hábil desperdiciada e infrautili- 

iación de maquinaria.    Sin inversión adicional en maquinaria 

y con la fusión de la fuerza de trabajo actual, la capacidad 

probablemente podría ser duplicada. 

La calidad de las materias primas localee y 4a los accesorios 

para sapatos es baja. 
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Nano dkl obra sealcalificada se puede obtener con facilidad 

de loi centroi de entrenamiento del INCE. Se dispone ademas 

de personal calificado y pericia profesional. El nivel 

gerencial existente no se encuentra preparado para las 

Modernas técnicas industriales. Faltan además diseños 

originales de talentos locales. 

La calidad de los zapatos de gran clase es muy buena, pese a 

que el producto es barato. La calidad de las otras clases de 

espatos debe mejorarse. Algunos manufactureros tienen un 

inicio de experiencia en exportaciones, aunque prácticamente 

no existe experiencia en comercialización internacional. Los 

aereados potenciales son E.E.U.U., las Islas del Caribe y 

Alemania Occidental. 
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10.li. Istructura de lai Industria« 

10.U.1.      Curtiembres 

La iniciación de la producción de cueros en Venezuela data de 

comienzos de la decada del 1*0, cuando el curtido se hacía por 

métodos manuales simples.    El verdadero desarrollo de la in- 

dustria comenzó en 1958, cuando entraron en vigencia regula- 

ciones para proteger la industria local. 

Tamaño de la industria:    hoy en día la industria produce anual- 

mente unos kO millones de pies cuadrados de cuero flor, y unos 

10 millones de pies cuadrados de descarne, a lo que hay que 

agregar unos 3 millones de kilos de suela.    La industria emplea 

unas 1,500 personas.    Las ventas de fábrica se estiman en 

Bs.  l60 millones. 

11 crecimiento anual de ventas promedio es de 3,6$.    Aproximada- 

mente el 90$ de la producción es absorbido por la industria del 

calzado.    La Tabla siguiente provee algunos indicadores esta- 

dísticos: 
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PRODUCCIO» CE CUIRO DE LAS MAYORIS CUBTIEM1KES IR 

 VCTIZUILA. POR IMPRISA  

^*'*,,*^-«»1^at • f o r 1 a 

Fin»                        **""--«^^^ 
Ubicación 

Producción 1970 
Flor y Daacarna 

1,000 piéi2 

Participación 
an la 

Prod. Total 

1.    Tañaría "1° da Octubra, C.A. Cagua 22,500 kk% 

2.    Tañaría "Il Águila, C.A." Cafua U.500 9% 

3.    Tañarla "Guatavo Zingg, S.A." Mcbo. 10,000 201 

k.    Tañaría "Unidla, CA." Cagua 5,500 11$ 

5. Tañaría "Vipaq" 

6. Otroa 

Cafua 5,000 10$ 

^7,500 
3,500 

93$ 
7$ 

Total 51,000 100$ 

Iota:    Laa priaaraa doa curtiambraa partan«can a una aola firma. 

Propiedad:    Laa cinco »ajroraa «mprtsaa producán al 93$ dal eonauao 

total.    Doa grandes eapreeas controla« al 73$ da la capacidad.    La 

fina« aa/or eati bian intagrada verticalaant« da mataderos, cur- 

tieejferee, fabrica* da callado y haata una catena éa 63 nagocioa da 

vasta aiaoriata. 
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Materias primas:    IM materia* prima* para curtiembre ion cueros 

crudos y producto* químicos.    Lof cueros •• obtienen usualmente 

COMO sub-producto del matadero.    Il citerò ••  un producto que •« 

procesa curtiendo pities o cueros crudos, que incluye tratamiento 

por vario* agentes químicos y un sc »bado final.    Los mataderos 

locales se  concentren principalmente en las áreas de Maracaibo, 

Cague, Caracas y Be Juma, y proveen alrededor del 97$ del peso 

total.    La importación permitida es del 2,5$ en peso total manu- 

facturado.     Debido s las importaciones de alta calidad esto suma 

sia embargo el 6,6$ del valor total producido. 

Loe cueros  locales as abastecen en un 80$ directo del matadero, 

crudos y húmedoe, y 20$ salados y secos. 

Los datos disponibles indican un consumo nacional estimado de 

1,250,000 cueros que pesan urnas 30,000 Tm. por un valor de 30 

millones da bolívares. 

Lo* productos químicos importados montan alrededor del 90% de 

todoe lo* productos químicos usados para curtir.    Istos consti. 

tupen aproximad—entt el 22$ del valor de vanta de fabrica. 

La tasa de crecimiento anual de la producción de cueros crudos 

«i al mercado doafstico es de 1,5$ en tanto que el consumo crece 

a rasos *• 3,6$ anual,    la consecuencia, puede producirse una 
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•NINI ea «1 ahesteciaiento local it cueros crudos. 

Cemtrol de cali dad:    la calidad de los cueros locales ••, en 

general, muy baja.    Loi Ut* et o» en al cuero son cauaadoi por 

éeftos físicos talas como repetidas aar cas dt gran taaafto, des- 

garraduras da alaabrt da púa o cactus, daños producidos por 

enfermedades tropicales y paris i tos.    Todo ello reduce por 

debajo de los standards normales la calidad del cuero curtido. 

II área útil de cuero flor para calzado de tipo superior es 

mvy pequeña.    La mayor parte del cuero no es apto para ser 

graneado. 

II control de calidad del cuero curtido procesado es insufi- 

ciente } agregado a ello el tamafiado no siempre es exacto. 

II cuero hecho de pieles importadas es aucho aejor que el 

hecho a partir de pieles locales y, por lo tanto, de aa/or 

ralor. 

Productos y ut i litación de s ub-product os :    la naja calidad 

ée las pieles domésticas limita la variedad de productos, 

•arios tipos de cuero no pueden ser manufacturados.    Materia- 

la« de deshecho de las pisles se usan para glicerina y otro« 

productos. 
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Tecnologi»:    ti UMJO téonico dt IM graniti fabric« es dt 

origan europeo y baatante profesional.    II conocimiento tècnico 

proviene dt los granaci abasttctdores químicos.    Laboratorios y 

técnicos dt control d« calidad y dasarrollo s« encuentran an sus 

Inicios.    Aún así, «sto debt itr »ajorado. 

8« necesite conocimiento par« tipos aspacialts da cuero.    La 

induatria ntcasita un adecuado programa da capacitación para per- 

sonai supervisor.    Hay disponiblt mano da obra calificada. 

Las instalaciones faeriles, incluyendo superficies de piso, ma- 

quinaria, energía, ate, son luficiantes y son ampliadas cons- 

tant amante. 

II randiniento anual por obrero varía.    Por tjemploi 

Vasta Anual - la.   50 aíllonti 

Yantas:   fea. 143,000 por obrero 

Veata Anual - Ba.  21 millones 

Vamtas;   fes. fta.OOO por obrero 

Oareross    350 

0%reroai    250 
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Psura «it« producto, «1  fitte »arítimo a A»éric» del Norte o del 

Sur,  está en el orden del lOf del pr«cio CIF puerto de entrada. 

La venta de este tipo de producto comprende más que la competencia 

por el precio justo.     Loe güitos y preferencias son un componente 

principal, y requerirá considerable investigación de mercado y 

promoción, aún cuando  los precios fueren competitivos. 

Desde el punto de vista de costo y flete sólamente,  la situación 

no parece mala y sólo es aparente la sobrecapacidad disponible 

en el futuro. 

9.6.2. Artefactos  Sanitarios 

Existen dos relativamente grandes fábricas en este campo: 

SANITARIOS MARACAY S.A.,  en Maracay,  y  COMPAÑÍA VENEZOLANA DE 

CERAMICA, CA.   ( VEN CERAMI CA ), en La Victoria.    La primera de las 

dos fue mencionada al tratar de azulejos, pero au línea princi- 

pal es la de artefactos sanitarios;    mientras que la segunda 

se dedica exclusivamente a este ramo. 

La propiedad de VENCERAMICA se reparte entre Cerámicas Carabobo 

(37.5JÍ) y el grupo venezolano Eugenio Mendoza (U2.5% ).    Tiene un 

acuerdo de asistencia técnica con una firma norteamericana que 

restringe sus exportaciones a los E.E.U.U. y sus Islas del Caribe. 

Sanitarios Maracay sostiene que obtiene asistencia técnica de 
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Los Jornales de obreros, incluyendo beneficio! socialee y otre« 

cmrges, »on de aproximmdamente Bi. 1*1,00. 

L* capacidad utilised« es del 80$.    Le tendencia et expandir le 

capacidad con maquinaria moderna. 

Coatoe, finenxee y comercielisecion:    «1 dételle de loe eoetoa 

ée> uu fábrica ee el siguiente: 

Ventes totales - 100$ 

Materiales      e)    Cueros 30, Of 

b)    Químicos 22.5$ 

Nano Ae obre directa 10»5$ 

Oestoe de fábrica 12,0$ 

Adminietración, Ventas, financiación 

y Beneficios, antes de loe Impuestos     25.0$ 

Sub-Total 100,0$ 

Il «et ado financiero en 1970 de le ml es» firma sra el siguiente : 

Activo Total le.    26.000.000 

liifieioe le.     3,000,000 

HHuinaria le.     8.000.000 

Total Activo fijo le.    11,000,000 

Capitel Ae Trebejo le.   17,000,000 



10/2»» 

LM ventas directas a la manufactura dal calzado tusan 60$ de 

toda« las vanta« i    «1 UoJ ra«tante a« vtnda a travi» de mayori«ta«. 

La« condicione« de venta «on crédito ha«ta l80 día», y lo« precio« 

Mayoristas son los siguiente«: 

1. Suela« B«.  U.10 a ^50/kg. 
2 

2. Cuaro flor de pieles locales Bs.  1,50/kg - Bs.  2,55/piís 
2 

3. Cuero flor de pieles importadas      Bs.  3,20/kg • Bs.  U,20/pié« 

U,     Descarne Be.  0,95/kg - Bs. 1,25/pií« 

II precio de venta minorista se recarga en un 20 a 25*. 

fn el mercado mundial existe una creciente demanda para sustituto« 

sintético« de articulo« como valija», bolaa«, cartera«, «uela» y 

taco« de xapato, y material para forro y capellada de calzado. 

Bato« sustitutos son principalmente de la gama de productos de 

medio y bajo precio. 

Como resultado, los productos de cuero se están volviendo gradual- 

mente lujosos en los países desarrollado«, y así la demanda de 

artículos de cuero de alta calidad se espera que crezca, mientras 

que la demanda de grados bajos, continuará declinando.    Por lo 

tanto, deban darse paso« inmediato« para levantar la calidad del 

cuero local. 
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10.1*.2.      Calzado y Artículos de Cuero 

1. Propèsi to, para que está hecho al calzado. 

2. Material, de que aiti hacho al calzado. 

3. Método, cómo eita hecho el calzado. 

k.      Diseño, COBO el calzado combina con la ropa del usuario. 

Hoy en día, casi todas las mujeres poseen por lo menos 6 a 8 

pares de zapatos para ocasiones varias.    En los países desarro- 

llados, el número de pares de zapatos que se consume anualmente, 

per cepita, llega hasta 3 pares de cuero a mas de 2 o 3 pares de 

otros materiales. 

Loa datos aproximados para la industria del calzado en Venezuela 

en 1970/71 son los siguientes. 

TABU Ho.  10.3. 

DATOS SOBW COiSUMO ASUAL Di CALZADO - VPHZU1LA 

^""""-»N^.^^ Categoría 

Tipo **^^\_ 
Calzado                    -^^^ 

Cantidad 
1,000 
Parea 

Valor 
1,000 la. 

Consumo Anual 
-pares/cápits 

:apellada de cuero 

apellada vinilica o textil 

22,000 

8,000 

5^0,000 

60,000 

2,2 

0,8 

TOTAL 30,000 600,000 3.0 
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La proporción de gaitoi en calzado por año y por perionas como 

porcentaje da loi gastos totales en bienes de consumo es de 1,3* 

en I.I.U.U. y 1,2* en Venezuela.    (Bs.  600,000,000 de Bs. 

5,03^,000,000.- 

Tamafio de laa plantas:    la producción total de calzado fue divi- 

dida entre los grupos siguientes de acuerdo al tamaño de la planta: 

TABLA No.  10.k. 

PAWICIPACIOM 1» IL WBCADO SEGÚN CATEGORÍAS DI TAMARO DE PLASTA 

Capellada de cuero 

Capellada vinilica o 

textil 

Producción Diaria en Pares 

50* 

1 

¿§-100 I 101-5ÓÓ I5Ö1-1000 ' ib de 1000 | Total 

1+6* 

5* 

2* 

15* 

2% 

80* 

100* 

100* 

Los datos de arriba demuestran la excesiva fragmentación de la 

capacidad manufacturera dal callado da cuero. 
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Pertenencia:    «1 número ••timado dt «apresti de calzado en Vene- 

zuela es de k50; de ellas, mis de la mitad son miembros de alguna 

de las tres asociaciones: 

- AHIC 79 

- UV1CA $1} 

- AMPICAL 11* 

Total Asociados 2kJ 

Estimados Ho Asociados 203 

Total 1*50 

Las empresas con casi todaa de propiedad venezolana, usualmente 

compañías familiares.   Istas familia» son zapateros de tradición 

y representan un excelente conjunto de artesanos altamente cali- 

ficados. 

Materias Primas:    las materias primas requeridas por la industria 

st dividen en tres grupos principales: 

1. Materiales de forro y capellada. 

2. 8uelas y tacos. 

3. Materiales auxiliares, como ser cordo«««, refuerzos, 

habillas, ojales, adhesivos, etc. 
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La mayoría de las materias primas son de producción venezolana. 

Como se mencionó previamente, los bienes de fabricación local 

están altamente protegidos, y la importación de materiales compe- 

tidores está restringida.    La calidad de estos materiales locales 

es para standard mediano e inferior.    Bajo ciertas condiciones la 

importación de materias primas para manufactura de exportación 

esta permitida.    Sin embargo, la burocracia implica una efectiva 

barrera en la mayoría de los casos. 

Agregado a esto, a la industria del calzado le está permitido 

importar anualmente 80 Tm. de cuero flor especial.    Esto repre- 

senta alrededor del 0,5$ del mercado local de cuero flor para 

calzado. 

La importación de estos cueros especiales está sometida a tasas 

de Bs.  8/kg.: 

Bs. 6/kg. al Gobierno y Bs. 2/kg.  al "fondo delcuero". 

El "fondo del cuero" usa este ingreso para financiar la Exhibición 

Anual del Cuero y del Calzado en Caracas. 

Productos:    la variedad en el calzado es usualmente muy amplia, 

v.g., de vestir, de trabajo, sport, sandalias, zapatillas, etc., 

hechos para hombres, mujeres y niños por métodos varios, en 

distintos estilos, tipos y colores. 
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La industria en Venezuela manufactura todoa estos tipos de 

calzado.    El estilo es en general bastante conservador.    Debido 

a la multiplicidad de unidades productoras, hay sin embargo, una 

gran variedad de estilos en el mercado. 

Control de calidad y normas:     en general,  la calidad del calzado 

da tipo superior es especialmente buena.    Calzado de media y baja 

calidad es aceptable, pero muy caro en relación a esa calidad. 

Mientras los zapatos se sigan haciendo a un ritmo de k pares por 

día por obrero, el control de  calidad sistemático es innecesario. 

El problema sin embargo, va a aparecer cuando se obtenga mayor 

productividad por obrero.    No hay normas oficiales para el pro- 

ducto . 

Tecnología:    las instalaciones fabriles, como áreas, disposición, 

maquinaria, fuentes de energía, etc., son buenas en la mayor 

parte de las plantas medianas y grandes. 

Como promedio, el rendimiento de la industria está entre un medio 

y un cuarto de la tasa de utilización potencial a plena capacidad. 

Hay necesidad urgente de mejorar la productividad, entrenando al 

personal directivo desde capataces hacia arriba. 
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Mano dt obra ••mi-capacitad» puede obtenerae fácilmente de los 

curaos de zapatería del INCE. Hay disponible mano de obra cali- 

ficada. 

Coatoi y financiación: loi costos en la manufactura del calzado, 

dependen en gran parte, del tamaño de la planta y del producto 

••parifico. Productos que requieren sucha mano de obra tienen 

un mayor costo laboral; en el otro extremo, en los procesos de 

moldeo por inyección, la incidencia de costos laborales es menor. 

Un detalle promedio de los costos de producción en Venezuela se 

estima así: 

Materias Primas 50* 

Costo Laboral 32% 

Otros Costos de Producción 181 

Total de costos directos 

de producción        100$ 

Loa costos directos de producción constituyen apro«imaásmente 

•1 70$ del precio minorista del producto. 

Al momento la industria se enfrenta con severos problemas de 

financiación de capital de trabajo. Estos problemas son resultado 

de atocles crecientes, y la concomitante extensión de larcas faci- 

lidades de crédito a minorista« que llegan con frecuencia a 270 

dima. 
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nor Comercialización:    1» temporada d« mayores ventes •• la enteri 

* navidadi alrededor del 55% a« la venta anual tien* lugar durant« 

••os diai.    Un 20$ adicional •« vend« durant« Semana Santa y le 

durant« «1 reato d«l año. 

lo 

Lot tapeto«  a« distribuyen directamente de flferica al minorista 

•egún pedidos levantados por agentes de venta.    Algunos fabrican- 

t«a poseen negocios minoristas donde venden entre el 20 y el 25% 

de sus totales.    s6lo una fabric« pose« una cadena de negociost 

63 bocas de venta» donde vende su propia producción en un total 

d*l 80$ d« aus ventas. 

ta general,  la venta minorista del sallado se realiza a través 

4a numeroso« pequeños comercios.    II número excesivo de tales 

negocios ea principalmente el resultado de la super-producción 

y de los créditos largos que otorgan lo«  fabricantes. 

Importaciones,    ciertos intentos de exportar zapatos fueron rea- 

lizados con éxito a aereados del Caribe  (especialmente Puerto 

Rico y Jamaica).    Sin embargo, tales intentos fueron esporádicos 

debido a varias dificultades y a la falta de beneficios razona- 

bles.    MUDO asimismo cierta exportación inicial a los I.I.U.U. 

de sapatoa de hombre y mujer.    Parece aer fue estos pocos inten- 

tos pueden lieg»' » convertirse en mayores pealaos en un futuro 
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coapailíaa foraneaa  «in restriccionea a la exportación. 

La. capacidad de producción y la§ ventea de estos productos también 

crecieron ripidamente en loi año i recientes.    Haata hace poco 

tiwapo la« ventas  de VENCERAMICA estaban a nivel de 36,000 

unidades/me« por Ba.  1.5 millones.    Esto es aproximadamente el 

doble de la« ventas  de hace tres años.     Recientemente esta capa- 

cidad fue casi duplicada con la adición de un nuevo gran horno 

(igual en capacidad a los tres anteriores  Juntos),  llegando a 

70,000 unidades/mes  de  capacidad. 

Al presente la producción real ronda las  52,000 unidades/mes, 

laa  limitaciones  de la demanda impiden la producción adicional, 

lato  es, que hoy en día existe un considerable exceso de  capa- 

cidad.    Parte de este exceso de capacidad se está usando para 

producir vajilla popular (10$ de la producción),  como modo de 

diversificar.    El número total de empleados en VENCERAMICA 

oacila en lo« 300. 

La producción en Sanitario« Maracay era de 3^,000 unidades/mes 

a Ba.  1#2 millonea,  con una capacidad de producción de U5,000 

unidades/mes.    El número de empleadoa en esta fábrica es de 550 

obreros y 35 en supervisión y administración.    La distribución 

de eatas cifras entre aanitarios y azulejos no pudo conseguirse. 
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10.5. Condumio»« 

10.5.1.     Madida* dt Gobitrno 

Oeaerel:    debe enfatiiarse que 1M reeeaanéacionea sugeridas en 

eat« inform« «atan fuartaaente intarralacionadaa en términos d« 

intención y efecto.     Así, la «factividad 4« la i «placentae ion 

éa cada una da lai madidea re comandadas dt pan da primariaaenta 

4« la implement ación de toda«  las otras ntdidea racomandadas. 

Afin ais, «s obvio qut implementando sólo algunas da titas madi- 

da« y si ando negligantts con otros, podría aar perjudicial y 

ratardar al desarrollo da la industria, y aaí, la oportunidad 

da foaantar laa  exportaciones. 

Pautas da organización para la «»portación:    las »adidas aia 

urgentts para fostentar exportaciones son: 

latáblacar una organixación-techo da las trea asociaciones 

manufactureras dadi cada principalmente a cooperar coa el 

Id an al  deaarrollo de laa asportaci ones. 

La "Asociación de la Manufactura dal Callado para la Importación" 

deaeri incluir a todas laa finaas inttrtsadaa.    La cuota de afi- 

liados sa fijará da acuardo a la ascala, v.g.:  producción anual. 

Il Oobierno, a travis de ICI, debería participar en «1 presupuesto 

es la Asociación y tener repreaentaatas an su Directorio. 
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La Asociación deberá tratar con toaos loi aspectos de la promo- 

ción 4a exportaciones, incluyendo: 

1. Ferias comerciales y exposiciones en «1 extranjero. 

2. Feries comerciales y exposicionet en Venexuele. 

3. Organizando locales de exposición en el extranjero, 

a. Invitando a cobradores potenciales. 

5. Contratando expertos foráneos. 

6. Organi i ando misiones de venta. 

7. Recomendando al Gobierno medidas de promoción de 

exportaciones. 

11 propósito inicial de la política de exportación para la 

industria del calzado, debería ser llegar, dentro de los cinco 

primeros años, a exportar por $10 millones.    Esto sería apro- 

ximadamente 1,6 millones de pares, a un precio promedio de 

$6 FOB La Guaira. 

II incremento de empleo resultante en la industria del calzado 

•arfa de unos »00 puestos adicionales, estimando que la produc- 

tividad por obrero sería incrementada de los presentes cuatro, 

• ocho pares por día. 

Venezuela consuma actualmente unos 30 millonea de pares anuales, 

» crecimiento de la demanda es de alrededor del 61 anual. 
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Así, «A cinco «Hos «1 confuso domestico total estara «ti los 

3T,2 millones de pero.    La parte a asportar sari por lo tanto 

Aal U al 1»,5* dt la producción total. 

Italia y Ispana exportaron tn 1970 unos 90 sillones da paras a 

I.I.U.U.     Jornalas y costos an ascenso an lurope, y la nutva 

sobretasa a la importación an loa I.I.U.U., haean qua los im- 

portadoras norteamericanos busquen nuavos proveedoras alterna- 

tivo« da producto« equivalentea.    La concentración de excelentes 

profesionales del calzado en Venezuela, con antecedentes italia- 

no« y españoles, y buena artesanía, hacen a la industria vene- 

solana una posible fuente alternativa de calzado para al aerea- 

do norteamericano. 

II Gobierno debería apoyar el desarrollo de la industria da 

substitutos sintéticos como materiales alternativos para el 

cusro. 



10/36 

10.6. Litt* da Visita» 4« Ca*?o 

1. Altor Shoti, CA. 

2. Santi Shots, CA. 

3. Calxadoi Luc M, CA. 

». Callados Uni6n, CA. 

5. Calzados Ciro A Sua Pita 

6. fpoca Shots, CA. 

7. Ptbrica dt Calzados Laura 

0. Coatrcial Lama, CA. 

a. Tht Lilly Shots, CA. 

10. Lola Shots, CA. 

11. Il Mocasín, CA. 

12. Fabric» dt Callado» Rax 

13. Rax Plant - Qoodyaar Walt 

là. Rax Plant - Vulcanixad Shoa» 

19. Rax Plant - Agrindu, CA. 

16. Rax Plant - Ward Lovt, CA. 

17. Rax Plant - Lillian Rota, CA. 

lt. Rax Plant - Barnaval, CA. 

19. Tht Rossi Shots 

20. Siaaflax, CA. 

21. Stipar Shots, CA. 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Maracaibo, 
Ido. Zulla 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caraca» 

Caracas 

Caraca» 
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Caliate» Tropi««**, CA. 

13. Villi*» SfcOOt, C.A. 

(fmêmeiomê Uateik, C.A.) Ctmu 

a». C.A. Tonaría "Il Acuii*" 
lie Arofu* 

W. TiurÌi "1° 4t OetuW, C.A. C*fu*. 
léo. Ar*tu* 

ai. Tworf* OiMtavo Ziagg futrt. Naractibo, 
léo. Zulift 

n. Tt*trí*o Uni AM, C.A. CtftMt 
Mo. Arafua 

M. TM Quinttro LMt Co*yi*y Cineu 

19. Croieioati ODRA CtrtcM 

30. Tfeo Xonoi Shoot Cincw 
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11.        IimnilA HkBtMBA 

11.1. Sudario 

11.1.1. 0«a«r*l 

11.1.2. Mater* Torciate 

11.1.9. Pl*cs* Prensadas 

11.1.». Muntolo 

11.1.5. Productos Ispscialas 

11.1.6. Il Instituto Foraatal te Mi ri te 

11.2. Baco—ndacionas 

11.2.1. Qtnaral 

11.2.2. Ttrci*4o 

11.2.3. Placas Prensadas 

11.2.». Muselas 

11.2.5. Productos lapaciftla« 

11.2.6. Il Instituto forestal è« Miri** 

11.3. Introducción 

ÌX.k, Tardado 

11.».1.     Oena-ral 

11.».2.     Descripción et 1« Industrie 
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U.M.3. Matsrims Prias» 

11.%.*. Mrteriales Auxiliar*« 

11.%. 5. Ttenología y Nano da Obra 

11.1».6. Potaneial da Exportación 

11.9. Placai Prensadas 

U.a. Moabits 

11.5.1. Ornarmi 

11.5.2. Descripción da la Industria 

11.5.3. Mattrias Primas y Auxiliaras 

11.5.1». Mmno da Obra 

11.5.5. Costos da Producción 

11.5.6. Cornarcialitación y Precios 

11.5.7. Posibilidades da Exportación 

11.6.1. General 

11.6.2. Materias Prisms y Accesorios 

11.6.3. Instalaciones da Producción 

11.6.a. Mano de Obra 

11.6.5. Calidad y Diseno 

11.6.6. Costos de Producción j Precios a* Ftariem 

11.6.7. Comercialitación 
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11.6.8. Posibilite*« 4t Ixportacio© 

11.6.9. Asist«»ci« Qub«rfta««i»tal 

11.6.10. Conclusiont« 

11,7.        Productos Espccialts d« Matera 

IX.7.1.      Ornerai 

11.7.2. Chapa« Decorativa« Tropical«« 

11.7.3. P«xqu«t te Matera« Tropi cal«« 

11.ê. H Instituto Forestal te Mérite 

11.9.        Usta te Visita« te Capo 



11/1 

11.1.        ßumario 

11.1.1.    General 

La mayor parte da Vanazuala »a »ncuentra cubi arta da bosques y 

télo una pequeña parta aita an explotación. 

Loa princlpalea uaoi qua le da la industria manufacturara dal 

país son:    terciados, placas prensadas, muebles y productos 

especialee talea cono chapaa decorativaa y parquet. 

11.1.2.    Madera Terciada 

II »arcado internacional para terciado tropical as extenso y an 

il no hay dificultades para comercializar productoa de alta 

calidad. 

La industria venezolana del terciado está frabsentada en doce 

pequefiaa  firmaa, que producen para el mercado local. 

La baja inversión por planta y la manufactura en pequeña escala 

•e caracterizan por una producción ineficiente, desperdicio de 

io de obra y productos de baja calidad. 

La industria utiliza principalmente una eaptcie da> madera, qua 

•s inapta para producir terciado da alta calidad. 
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En lot bosques de Venezuela se encuentran mas de 300 especies 

madereras diferentes, y el Laboratorio Nacional de Productos 

Forestales de Mérida encontré que un gran número de ellas puede 

ser utilizado para la producción de terciado de alta calidad. 

Sin embargo, muchas de estas especies no fueron intentadas aún. 

Parcialmente, a causa de que estos recursos están ubicados en 

el territorio del Orinoco, que carece de la requerida infra- 

estructura. 

El mercado local protegido de altos precios falla al no proveer 

la competencia que podría mejorar la calidad, elevar la efi- 

ciencia y reducir los precios. 

No hay posibilidad de exportar por parte de las empresas exis- 

tentes cuando su producto es de baja calidad y los costos de 

producción son mucho más altos que en el extranjero. 

Para utilizar los bosques de la región del Orinoco para producción 

de exportación, deben ser erigidas plantas modernas, medianas o 

grandes. El embarque podría hacerse vía Puerto Ordaz. 

11.1.3. Placas Prensadas 

Las placas prensadas, comúnmente, se hacen en cada país a partir 

de madera local de baja calidad e inapta para cualquier otro 

propósito. 
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9.6.3.        Refractarios y Aislante! 4« Alt» Temperatura 

Con una capacidad total d« 115,000 piezas/mes, su producción 

corriente es  de 86,000 piezas/raes, es decir, una sobrecapacidad 

de mas del  33*.      El valor total de las ventas creció de Bs.   32-5 

millones el año pasado a mis de UO,5 millones este año. 

Existe una gran empresa que manufactura una amplia gama de mate- 

riales refractarios conectada con Harbison-Walker, y otra,  rela- 

tivamente pequeña, licenciada por Kaiser Refractories, ambas de 

los E.E.U.U. 

La primera es  Cerámicas Carabobo.    Esta compañía fue ampliamente 

mencionada en conexión con la producción de azulejos en su planta 

de Valencia.    En el mismo lugar hay también una planta de refrac- 

tarios, que elabora productos no básicos.    Cerámica Carabobo posee 

otra planta en Matanzas, Ciudad Guayana, Estado Bolívar,  dedicada 

especialmente a la manufactura de productos básicos y a la pre- 

calcinación de arcillas para la planta de Valencia. 

Harbison-Walker es socio al 25% en Cerámica Carabobo, y provee la 

licencia para las líneas de refractarios.    De hecho, estos pro- 

ductos son vendidos y especificados como Harbison-Walker Venezuela 

(HBV) y así se marcan.    En lo que parece ser un programa de di ver- 

sificación, una tercera planta está siendo completada en Valencia, 
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s 

El mercado internacional està limitado a abastecer la demanda 

cuando temporalmente no la satisfacen las fuentes locales. 

Los precios del mercado internacional se basan frecuentemente 

en el costo marginal. 

La industria venezolana de placas prensadas, establecida en la 

década del 60, tiene una capacidad productiva anual de aproxi- 

3 3 madamente 50,000 m , con un mercado local de menos de 30,000 m . 

La calidad del producto es comparable al europeo y las plantas 

ion eficientes cuando se utilizan a pleno. 

Los precios en el mercado local son fijados por los productores 

y llegan al doble de  los internacionales.     Se asume así que los 

márgenes de ganancia son altos.    Los beneficios potenciales en 

la exportación son relativamente bajos y estos deben ser basados 

en el coste marginal.     Incentivos a la exportación, existentes 

o a proponer, no pueden alterar, por sí,  este cuadro. 

El desarrollo de exportaciones indirectas a través de la industria 

del mueble, utilizando placas producidas localmente a precios com- 

petitivos internacionales podría reemplazar a las exportaciones 

directas, y resultar en la exportación de un producto con mayor 

valor agregado. 
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11.1. li.    Muebles 

La industria del muebles se desarrolló en Venezuela durante la 

ùltima década,  cuando se cerraron los mercados locales  a la 

importación por medio de una barrera tarifaria muy elevada 

(Be.lOO/kg. que equivalen a 2,500$ del valor aproximadamente). 

Hay unas 1,800 firmas en esta industria.    La mayoría son pequeños 

talleres, y sólo 30 - kO firmas emplean más de 50 personas y sus 

ventas anuales suben a más de Bs.3,000,000.- 

Todas las firmas grandes, excepto una, son de desarrollo, pro- 

piedad y dirección familiar. La materia prima usada es madera 

local y otros ítems intermedios manufacturados. 

La calidad de la materia prima e intermedia local, excepto 

accesorios anticuados de plástico y metal, es adecuada.    Sin 

embargo, los precios están un 100$ mis altos que en el 

extranjero. 

Las instalaciones fabriles en la mayoría de las plantas medianas 

y grandes no se prestan actualmente a la producción automitica 

de grandes series.    La maquinaria se adecúa sólo para talleres 

•adíanos y grandes que utilizan tecnología de trabajo intensivo. 
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Los problema* básicos dt 1« industria son:    capacidad productiva 

inutilizada, unido a la producción en pequeñas serias y gran 

variedad de diseños. 

Hay escasez de trabajadores calificados, y los centros de entre- 

namiento oficiales no preparan gante par* trabajar en estableci- 

mientos industriales modernos, sino en pequeños talleres.    Parte 

del problema es causado por la falta de interés por parte de la 

industria de cooperar con el Gobierno  (IRCE) en la puesta en 

marcha de programas adecuados. 

La calidad del producto local iguala a loi standards europeos. 

A la industria local le faltan diseños originales.     La mayoría 

de los  fabricantes copian modelos europeos.    Tres  fábricas tienen 

acuerdos de licencia de diseños  con firmas europeas. 

Los estilos en venta locales son el colonial, francés y español 

antiguo, diseños que no tienen un mercado internacional sig- 

nificativo. 

Los precios de fábrica locales son aproximadamente el doble de 

los precios para los mismos ítems en el exterior.    Esta dife- 

rencia es el resultado de los altos costos de materia prima, 

ineficiencia de producción y pequeña escala con muchos diseños 

y altos márgenes de ganancia. 
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Il mercaeo local,  qua dobló su volwm en «1 último decenio, 

•utitri qua ti and« a cracar a un ri tao manor an al future 

Loa directivos d« las firmas grandas y Badianas asparan tañar 

capacidad productiva no aprovachada an al futuro previsible. 

lata capacidad pueda »ajorar las parapactivas da ««portación. 

H »arcado internacional dal »ustola as limitado.    Los »arcados 

abiertor a la industria mueblera vanazolana son las Islas dal 

Cariba y los E.E.U.U., el mayor importador mundial.    Sin embargo, 

as tos marcados son muy competitivos. 

rara competir en el exterior, las firmas lócalas deben moder- 

ni rar sus instalaciones, el planeamiento de la producción y 

mejorar los diseños.    A fin da penetrar en mercados foráneos, 

la industria, que esta altamente fragmentada, requiere asistencia 

gubernamental centralizada en muchas diversas áreas, incluyendo: 

estudio de mercado, muestras y exhibiciones, contactos iniciales, 

diseños mode moa,  créditos e incentivos. 

11.1.5.    Productos Especiales 

Con la ventaja de tener clases especiales de maderas tropicales 

en los bosques venezolanos, exista la posibilidad de elaborar 

algunos productos  especiales de madera de alto precio para 

exportación. 
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So« At talcs especialidades que tendrían poca competencia to «1 

extranjero debido • su singularidad, son las chapas decorativas 

y «1 parquât. 

Ixisten manufacturas d« parquet localts que podrían hacer exporta- 

ciones altamente rentables, pero, la falta de suficiente capital 

4« trabajo traba el desarrollo de esta industria. 

8« sugiere establecer una gran compañía para la producción de 

chapas, terciado y parquet en el territorio del Orinoco en 

cooperación con una distribuidora de renombre internacional, 

siguiendo a un programa detallado de pruebas de mercado. 

11.1.6.    II Instituto Forestal de Mérida 

II IMPF lleva a cabo un importante trabajo, tanto científico 

como de investigación aplicada, concerniente a la posible utiliza- 

ción cornarci al del bosque venezolano. 

lite Instituto se encuentra aislado de la industria y no con- 

tribuye a su desarrollo. 
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11.2.        Recomendaciones 

11.2.1.    General 

Toda« lai exportaciones de la industria de la madera deberían 

•star basadas en incentivos monetarios otorgados en relación 

a las divisas extranjeras ganadas por el valor agregado local, 

COBO compensación por el alto costo del trabajo y la insufi- 

ciente infraestructura de la economía venezolana. 

Los  organismos del Gobierno, especialmente el Ministerio de 

Agricultura y el Laboratorio Nacional de Productos  Forestales 

deberían continuar su estudio y evaluación de maderas locales. 

Pero estos resultados deben estar disponibles para la industria. 

Loe exportadores deben ser provistos de materiales  locales e 

intermedios en cantidad y a precios internacionales. 

El Oobierno (INCE), en cooperación con la asociación de fabri- 

cantes deberá implementar nuevos programas de entrenamiento para 

obreros capacitados en la industria maderera, como así entrenar 

e instruir personal gerencial competente. 

Se recomienda que las barreras aduaneras a la importación sean 

reducidas para permitir la entrada de productos de alta calidad, 

a fin de crear la emulación por competencia de la industria 

local, y reducir los margenes de beneficio. 
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Prestíaos para capital de trabajo a bajo interés deberán 

proveerse a los exportadores. 

El Instituto de Normas   (COVENIN) deberá crear standards para 

los productos madereros locales, intermedios y finales. 

Los fletes para productos de madera voluminosos, para 

exportación, deberán reducirse. 

11.2.2. Terciado 

A fin de utilizar la madera de alta calidad del Orinoco, se 

recomienda estudiar en breve la factibilidad de establecer una 

industria de terciado moderna, orientada hacia la exportación, 

en esa región, como parte de un gran complejo maderero. 

11.2.3. Placas Prensadas 

Aparte de todas las otras medidas de fomento a la exportación, 

ista industria debería obtener fletes marítimos bajos para 

penetrar en mercados vecinos.    La exportación indirecta sería 

factible si la industria del mueble fuera provista de placas 

prensadas a bajo precio.    Esto podría beneficiar a ambas 

industrias. 
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11.2.U.    Muetlei 

ZI ICE debería establecer un departamento del mueble a fin de 

proveer estudios de mercado básicos y evaluación económica, 

para la producción de exportación de la industria existente. 

Préstamos a largo plazo y bajo interés deberán otorgarse a las 

fábricas medianas y grandes para permitir la modernización de 

sus instalaciones. 

Se requiere estimulo oficial para inducir a la participación 

en ferias y exhibiciones en el extranjero. 

Deberá permitirse la importación de accesorios modernos. 

11.2.5.    Productos Especiales 

Se recomienda un estudio de largo alcance que llevaría a cabo 

el Laboratorio Nacional de Productos Forestales de Mèri da, a 

fin de encontrar maderas exportables adiciónale«. 

Se recomienda proveer toda la asistencia a fin de fomentar la 

exportación promisoria de chapas, parquet, terciados y otros 

ítems de maderas decorativas tropicales exóticas. 
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11.2.6.   H Istituto Forestal de Mlrite, 

A fin dt traducir los hallazgos tel IHPF en término» comerciales, 

y «i orden de equipar a la industri» maderera con loe beneficio* 

potenciales que te obtendrían de la cooperación con el IHPF, te 

•ugiere agregarle dos nuevos departamentos; 

- Aprovechamiento económico 

- Relaciones industriales. 
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11.3.        Introducción 

Unos tres cuartos dt Vent zu« la están cubiertos de bosque 

tropical.    Actualmente sólo un pequeño porcentaje de esta 

area fue aprovechado con fines forestales.    La industria 

Mderera local abastece solamente a su estrecho mercado. 

So hay duda que los grandes recursos del país pueden ser la 

base de una significativa industria maderera para aereados 

exteriores. 

Con el propósito de clasificar, y tomando en cuenta las 

diferentes necesidades de loa sectores industriales, la 

industria maderera fue dividida aquí en cuatro diferentes 

categorías, a saber: 

(1) Terciado 

(2) Placas Prensadas 

(3) Muebles 

(k) Productos Especiales 

Algunas industrias procesadoras de madera, como las de la pulpa 

y «1 papel, no fueron aquí analizadas, dado que «Has requieren 

una diferente especialización tecnológica y fueron exhaustiva- 

mente estudiadas por la C.V.O., y otras organizaciones guberna- 

mentales . 
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para la producción de vajilla.    Parte del programa de expansión, 

que en este caso se trata de integración vertical en dirección 

de los materiales intermedios, es el plan de construir una ins- 

talación manufacturera de frita, contrato que ya fue firmado 

con Ferro-Cleveland,  sobre una base de 50/50. 

Debe notarse en conexión con esto, que la planta de artefactos 

VENCERAMICA es propiedad parcial de Cerámicas Carabobo. 

La otra compañía, Refractarios Venezolanos, tiene al presente 

sólo una pequeña planta en Matanzas, que produce mezclas inclu- 

yendo mezclas básicas, así como otros ítems especializados, y 

al presente está construyendo una planta para ladrillos básicos 

en el mismo lugar. 

La especificación de los productos y las instalaciones de con- 

trol de Cerámicas Carabobo, aparentan estar a la par con normas 

internacionales, en tanto que Refractarios Venezolanos aún no 

lo está.    Esto no debe ser considerado como una objeción a la 

calidad de sus productos. 

Los productos de la planta de Cerámicas Carabobo en Valencia son 

ladrillos  sílico-aluminosos, aluminosos, aislantes y mezclas re- 

fractarias.    La capacidad es de unas 2,500 Tm/mes, valuados en 

Bs. 1,2 millones.    En la planta de Matanzas, alrededor del 00% 
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11.1».       Terciado 

11.i*.1.    General 

L* manufactura del terciado se basa en la tecnología del laminado 

de chapas de madera de diferentes espesores (de 0.6 a O.k um) con 

diferentes tipos de adhesivos.    Las madera» utilizadas  comúnmente 

para el terciado varían desde coniferas livianas en el norte hasta 

•aderas tropicales pesadas, "red woods", en las cercanías del 

Ecuador.    Las principales propiedades físicas de la madera adecuada 

a esta industria son: 

- Peladura fácil 

- Aún seca, debe tener una superficie lisa 

•   Resistencia estructural, la cual determina el uso 

específico final. 

Como no hay bastante madera para terciados disponible en todos los 

países, existe un próspero comercio internacional de ciertos tipos 

de rollizos y terciados acabados.    Los mayores importadores son 

Oran Bretaña, con un anual de un millón de metros cúbicos, y los 

I.E.U.U., con más de 1,7 millones de metros cúbicos.    Europa 

Occidental importa cantidades significativas cada año. 
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telate m gran »arcado international pare terciado rojo tropical, 

este ite* et eipeciel»ante adacuado para construcción an exte- 

riores y también uso »arino.    Ih consecuencia, el terciado tro- 

pical obtiene precios »4s alto« en al «arcado qua al tarciado 

da conifera. 

U industria veneiolana dal tarciado, qua produca para al »arcado 

interno, fue establecida- durante la década del 50 coao consecuencia 

da la política proteccionista del Gobierno.    La producción y 

eonsuao anual aparente fueron loa siguientes: 

TABLA Wo.   11.1. 

MCDÜCCIOII AM]AL Ï C0KSUM0 APAM8TI DI TPCIAPQ 

1959 - 1970 (an M ) 

Producción 

1959 6,590 
1961 8,710 
1966 13,900 

196T 19,600 
1968 25,630 

1969 30,000 
19T0 36.U00 

Importación 

3,830 
1+30 

1,1*30 
1,200 
1,170 
l,l80 
1,200 

Conaiaao 
Aparante 

10.U20 
9.IU0 

15,330 
20,800 
26,800 
31,180 
37.600 
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(IOTA:    Le» diferencie* entre IM estimación«* oficiales del 

ministerio de Agricultura y del Ministerio de Fomento llegan 

Hasta el 50l.    Los datos oficiales, de esta sanerà, son de 

aplicación limitada en este sector). 

Deb« notara« que, aunque «1 consumo local de terciados creció 

rapida«ente en loa afioa recientes, el consumo promedio per 

capita «a bastante mas bajo que en otros países con timi lares 

nivales de P.B.N. per capita.    (Ver datos en el Apéndice). 

U.U.2.    Descripción de la Industria. 

Al presente se encuentran trabajando en Venezuela 12 fábricas 

4a terciados.    La producción anual de la planta mayor es de 

aproximadamente 7,000 m    de terciados, incluyendo placas- 

tablero.    La fragmentación de la induatria es principa] ment e 

consecuencia del deseo de cada importador de retener su parte 

del mercado local, después que fueron instrumentadas las 

política« proteccionistas que resultaron en la prohibición 4« 

importar terciados. 

Como la inversión basica en este tipo M industria es conside- 

rable, sólo pudieron establecerse planta« pequeñas.   Práctica- 

mente toda« la fábrica« «on de propiedad familiar y no incluya« 

capital accionario público. 



11/16 

Cono consecuencia de la competencia de precios que se desarrollo 

durante la primera etapa de la producción local las distintas 

firmas llegaron a la conclusión de que para un pequeño mercado 

como Venezuela, lo mejor para maximizar ganancias, es  la política 

del acuerdo de precios.    Este es el actual "modus operandi" de 

toda la industria local protegida.    No existe competencia de 

precios entre las firmas, y las cantidades comercializadas se 

limitan a mantener estable el nivel de precios.    Como la mayor 

parte de los  fabricantes operan casi a plena capacidad, no hay 

presión económica que lleve a violar estas reglas  informales de 

"cartel".    Un 10% del total se manufactura en el área de Caracas, 

ti mayor mercado, y a gran distancia de las fuentes de materia 

prima. 

U.U.3.    Materias Primas 

COBO se indicó previamente, el terciado puede ser manufacturado 

a partir de diferentes especies de maderas. 

In las distintas regiones de Venezuela existen más de 500 

•species de maderas tropicales.    Desde su nacimiento la indus- 

tria local utilizó solo un pequeño número de ellas.    Las áreas 

forestales cambiaron muy poco con el tiempo y se encuentran en 

Venezuela Occidental.    Así, un 65% de la madera utilizable y un 

80$ de la madera para terciados provienen de las regiones de 

Barinas y Portuguesa.    (Ver los datos adjuntos sobre explotación 

de madera). 
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Actualmente la tínica especie que se usa para alma de terciado 

es el mijao  (ANACARDIUM EXCELSUM).    Es  una madera liviana y 

clara, de peladura fácil,  sin veta prominente y de estructura 

relativamente débil.    El terciado que se produce de mijao es 

de poca durabilidad y no posee calidad para uso externo como 

otras maderas tropicales.     Existe una pequeña cantidad de 

terciado hecho de especies más durables, especialmente de 

charo  (Piratinera charo) y  saqui-saqui   (Bombacopsis  sepium). 

Sin embargo, estas no llegan a más del 10? de la producción 

anual.    Como el mijao se presta solo para alma,  las  caras se 

cubren de diferentes chapas   decorativas.    La mayor parte de 

ellas se importan de Brasil y Europa Occidental. 

La tala de bosques es llevada a cabo por pequeños  empresarios. 

Hay tres tipos principales  de explotación:    (l) Tala en tierras 

privadas;  (2) Permisos de tala de corto plazo en tierras fis- 

cales - estas licencias se otorgan anualmente al mejor postor - 

y (3) Concesión de tala en tierra fiscal por un período de 30 

a ho años, con obligación de reforestar las áreas despejadas. 

El rendimiento mayor de madera proviene de campos privados 

según se indica a continuación: 
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TABU No.  11.2. 

FUENTES DE MADERA SEGÚN CATEGORÍAS DE TALA 1965-1970 

*^^^„^       Año 

Categoría   ^******«i^s^ 

1965 

% 

1970 

% 

Tierra privada 68.6 72. k 

Permisos de corto plazo 28.3 23.7 

Concesiones de largo plazo 3.1 3.9 

TOTALES 100 100 

Las estimaciones oficiales prevéen una aguda declinación de la 

tala privada dentro del próximo quinquenio debido al agotamiento 

de las  fuentes.    Este es el resultado de la explotación continua 

de pequeñas areas privadas desde los años  50 al presente, sin 

ninguna política de conservación de bosques por tala diferencial 

según diámetro/edad, y reforestación. 

II Gobierno está ahora en proceso de implantar una nueva 

política de tala en sus tierras. 
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Las mayor parte de la tala en tierras  fiscales se hizo con 

permisos  a corto plazoj ésto resulto en superexplotación y gran 

dispendio de esfuerzo en la administración del programa, sin 

ningún plan de reforestaci5n.    Adi clonalmente,  el talador debía 

gastar mucho tiempo y dinero en la preparación de la lista 

detallada de los árboles a ser despejados. 

La nueva política del Gobierno es  frenar en el futuro cercano 

la concesión a largo plazo y los permisos anuales, para cambiar 

por concesión de grandes áreas  (100,000 a 200,000 hectáreas). 

Estos  otorgamientos están abiertos  sólo para empresas indus- 

triales que usan los rollizos directamente, como aserraderos y 

fábricas de terciado.    Hay condiciones estrictas  que deben 

cumplirse sobre el mantenimiento  del bosque, por medio de la 

reforestación y de tala anual limitada.    Se espera que esta 

nueva política beneficie a la industria y asegure a largo plazo 

la restauración de los recursos. 

Un problema asociado con la nueva política resulta del hecho 

que estas grandes áreas de concesión posean probablemente, 

cantidades limitadas de las especies  actualmente en uso en la 

industria, mientras que otras variedades puedan presentarse en 

forma abundante.     Las industrias  de terciado y aserraderos, 

enfrentadas  con la necesidad de utilizar maderas duras que los 

obligaba a cambiar la tecnología, prefirieron solicitar una polí- 

tica de importación que les permita utilizar maderas blandas , 

importadas sin impuesto, antes que adaptarse a la alta calidad 

de las maderas  locales. 
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La demanda local de terciado crece más rápido que la disponibi- 

lidad de rollizos de las especies más usadas.     Agregado a ello, 

el costo requerido para traerlos desde bosques  remotos crece 

constantemente.    Como la industria está localizada en su mayoría 

en el área de Caracas, los  fletes aumentan a medida en que los 

taladores se mueven hacia el  interior.    Los  costos de trans- 

porte de rollizos están entre Bs. 1+5.- y 70.-/m .    El nivel 

del costo  de  transporte es más alto, por ejemplo, que el flete 

marítimo de  rollizos desde Africa Occidental  a Europa o a Israel. 

La demanda creciente y los  costos en aumento provocan continuo 

ascenso de los precios.    Al presente el mijao cuesta Bs.  l80 - 

200/m    en puerta de fábrica.     Comparando,  el precio de rollizos 

locales en  Belém, Brasil,  es  de 80-90 Bs./m    para maderas de 

mejor calidad.    De acuerdo  a los datos provistos por la industria, 

rollizos  importados de mejor calidad, libres   de tasas, serían 

20 a 30$ más baratos que los  locales. 

La industria del terciado, que produce y consume chapas decora- 

tivas, ha dejado últimamente casi de producir  chapas de vista, 

prefiriendo  importarlas  de Brasil y de Europa,  inclusive pagando 

tasas razonables de aduana.    Es así que no se Justifica liberalizar 

la importación, en términos de recursos disponibles, lo que podría 

resultar en la cesación definitiva de las operaciones locales de 

tala. 
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Como la temporada de tala es limitada, debido a las lluvias, 

a 6 meses   (novimebre a abril),  se acumulan grandes stocks de 

troncos recién aserrados en las  fábricas.    En consecuencia, 

la descomposición  causa pérdidas  de material y reduce la 

calidad del producto y el índice de aprovechamiento. 

11.U.U. Materiales Auxiliares 

La producción de terciado se basa en la laminación de chapas 

con resinas especiales.    Las resinas principales usadas en la 

industria en el exterior son:   (l)  Fenol formaldehido,   (2) Urea 

formaldehido,   (3) Melamina formaldehido.     Las distintas resinas 

constituyen junto con la madera la especificación y la calidad 

del terciado acabado.     En el extranjero se discierne la ten- 

dencia de hacer la mayoría del terciado con resinas  fenólicas, 

obteniendo así un producto altamente resistente y durable.  El 

segundo en calidad es  el laminado de melamina, y el último, por 

sus propiedades  físicas, el laminado de úrea.     Hay en el mercado 

internacional una diferencia de hasta el &% entre los diferen- 

tes tipos. 

Los terciados rojos se suelen hacer con resinas fenólicas y se 

usan principalmente en superficies exteriores.    Existen varios 

problemas técnicos al hacer terciados  fenólicos.    Comparado con 

los laminados  de úrea,  es mucho más  difícil llegar a una alta 

calidad constante.    El proceso requiere maquinarias y conoci- 

mientos modernos, mientras que la presión y temperaturas usadas 

son mucho mayores. 
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Actualmente, un 95% de la producción local se hace con úrea 

formaldehido, comprada en dos fábricas de adhesivos locales, que 

la manufacturan a partir de metanol y úrea importados.     La 

calidad de la resina local es buena, y cuando se incremente la 

demanda de resinas fenólicas, no habrá problema en aumentar la 

producción local.     Los precios  de las resinas son  30-50? más 

altos que el mismo producto en el mercado internacional. 

U.U.5.    Tecnología y Mano de Obra 

El tamaño de las plantas locales de terciado está por debajo 

de la escala de unidades de producción similares en Europa y 

en el Lejano Oriente,    El tamaño mínimo de una planta eficiente, 

que utiliza su maquinaria dos turnos, se estima para una capa- 

cidad anual de unos 20,000 m  .    Esta escala mínima permite la 

instalación de la maquinaria más moderna actualmente usada por 

la industria.    La planta podría incrementar la tasa de utili- 

zación de materias primas y reducir los  costos laborales. 

Como consecuencia de la baja inversión inicial en las plantas 

existentes, la maquinaria comprada se adapta a la tecnología de 

trabajo intensivo y dá productos de baja calidad.    La mayoría 

de las prensas y calderas en uso se adaptan solo al proceso de 

la úrea, y faltan la temperatura y presión requeridas para el 

proceso de laminado fenólico.    Los secadores están adaptados a 

condiciones de fuerte humedad que rebajan la calidad del terciado. 
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de I» producción es de ladrillos básicos  (magnesio, cromo-magne- 

sita y magnesita-cromo), y alrededor de un 20ff de arcilla con 

menos del k0% de A1?0_, y precalcinación de arcillas para la 

pianta de Valencia.    Todo Junto llega a 2,500-2,800 Tm/raes, 

valuado en Be.  1,8 a 2 millonee.    Los ladrillos de magnesita 

hasta ahora no eran pegados directamente.    Recientemente fue 

instalado un horno periódico tipo "jet",  que permitirá hornea- 

das de ladrillos pegados en series de 18 Tm. a 1,?60 C.    La 

producción total de ambas plantas se consume localmente. 

La acería de Matanzas es el mayor cliente individual,  con una 

producción anual de acero de 900,000 Tm. , entre los otros 

clientes están las fábricas de cemento y cerámica.    Las prin- 

cipales materias primas importadas son bauxita de Guayana, 

MgO principalmente de una planta de agua de mar en Japón, y 

mineral de cromo de Macinlok, Filipinas.    Los precios a los 

grandes consumidores  (60Í del mercado)  son los mismos que los 

precios F.A.S.  en E.E.U.U.    Para pequeños consumidores es más 

alto, pero bastante menor que los importados con tasas. 

Un aspecto curioso de los derechos de importación se exhibe a 

continuación: 

Tarifa para MgO granulado Bs. 2,000/Ta. 

Tarifa de mezcla básica Bs. 150/Tm. 
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Al presente, la industria opera maquinaria para producir baja 

calidad con mucho trabajo y materia prima barata.    Sin embargo, 

en la realidad, la materia prima y el costo laboral es  alto. 

Alf, la producción es  de baja calidad y alto precio. 

El conocimiento técnico usado está basado en la adquisición de 

maquinarias y líneas  de producción de Alemania.    Los propietarios 

y directores de las fábricas visitan anualmente Europa para 

estar al día con los recientes desarrollos.    En la práctica, nada 

se compra.    A la industria le falta la capacidad tecnológica de 

adaptar equipo alemán a requerimientos venezolanos. 

La fuerza de trabajo de la industria es mano de obra semi- 

capacitada que fue entrenada en el puesto.    No hay centros de 

instrucción para la industria del terciado, y no se emplean 

expertos  extranjeros.     Todas estas falencias tienen como resultado 
3 

que se requieren unas 60 horas de trabajo por cada m    de terciado. 

La cifra comparable para Europa Occidental es de 20 horas.    La 

mano de obra local cuesta, incluyendo cargas sociales,  alrededor 

de Bs.  U.50/hora.    El costo del obrero capacitado, que trabaja en 

mantenimiento, es de unos Bs. 12.-/hora.    Así el costo directo de 

trabajo por m   de terciado, llega a Bs.  250/300. 
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TABLA Ho. 11.3.., 

C08T0B DE PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS ESTIMADOS 

PARA 1 m3 DE TERCIADO DE MIJAO 

Mater« (aprovechamiento U5-50* a Bs.  l80-200/a ) 

Resines Urea 

Materia Prima 

3) Bs. tox>.- 

Bs.    60.- 

Total costos directos de producción 

Administración, financiación, seguros, etc. 

Costo total de producción 

Precio mayorista (incluyendo descuentos) 

Bs. 1*60.- 

Bs. 275.- 
Mano de obra directa 

Costos de producción (energía, herramientas, etc.) Bs. 5°' 

Bs. 785.- 

Bs. 200.- 

Bs. 985.- 

Bs.ll20.> 

Beneficio antes de los impuestos (12* de las ventas) »•• 135- 
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LOB precios del mercado local y los del mercado internacional 

son muy aproximados en raz6n de la diferencia del producto.     Los 

principales problemas para la comparación son:     (l)  la calidad 

de la madera,  (2)  tamaños y espesores,  (3) las  resinas usadas, y 

(k) la calidad del producto terminado, es decir, propiedades 

mecánicas y de superficie.    Los precios de las especies rojas 

CIF, mercado inglés, son aproximadamente II+O-18O $/m , según 

espesor y resina.    La calidad del terciado a este nivel de precio 

es mucho mejor que el local de mijao.    El producto local cuesta 

en fabrica aproximadamente 250 $/m  .    Aún por coste marginal  el 
•3 

terciado local estaría en puerta de fábrica a 160 $/m .    Como 

fue indicado, los altos costos no pueden ser reducidos fácil- 

mente bajo las presentes condiciones. 

11.k.6.    Potencial de Exportación 

El comercio anual internacional de terciado totaliza unos kt5 
3 

millones  de m .    Los principales exportadores son los países 

escandinavos y Canadá en coniferas, y Congo, Francia, España» 

Jap6n, Malasia y Brasil en terciados de maderas rojas tropicales. 

La emergencia de Brasil como exportador de terciado es de origen 

reciente.    En el último quinquenio, Brasil ha desarrollado una 

industria que produce casi exclusivamente para la exportación, 

desde el delta del Amazonas. 
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Los problemas  de la industria del terciado descritos en las 

páginas precedentes  hacen que la posibilidad de exportar pro- 

ductos  comerciales,  con el nivel requerido de calidad y precio 

internacionales,  sea totalmente irrealista.     Esto es especial- 

mente  cierto cuando no hay en la practica exceso de capacidad 

productiva. 

El único camino para desarrollar esta industria para que exporte 

en un mercado internacional  fuertemente competitivo, es  el de 

construir una cantidad de modernas plantas de alta capacidad, 

basadas en madera tropical de calidad superior, no utilizadas 

hasta ahora para terciado o para otros  fines. 

Los  estudios  de preinversion del I.N.P.F.  de Mérida muestran 

que hay muchas especies diferentes en el Orinoco - que poseen 

buenas  características básicas para la producción de terciado, 

También las cantidades son muy grandes, y la cuestión es  sólo 

la de encontrar las  áreas en las cuales  crecen la mayoría de 

las especies aptas.     Si el tamaño de la  fábrica es apropiado 

y la tala se realiza cerca de la planta,  el terciado resultante 

puede ser de calidad y precio competitivos internacionalmente. 
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El deber del Gobierno es;    (1) poner a disposición de los 

inversores potenciales los estudios preparados por la F.A.O. 

y el I.N.P.F.   de Mérida¿ y (2) proveer ayuda financiera al 

empresario que esté dispuesto a llevar adelante el proyecto 

y tenga el conocimiento necesario para hacer una planta 

eficiente y los canales de comercialización. 

Debe notarse que hay lugar para más de una fábrica en este 

amplio territorio, y, por lo tanto, no hay necesidad de dar 

a un empresario ventaja monopolista. 

No hay obstáculo real para llegar inicialmente a 5 ó 7 

millones de dólares por año,  de  exportaciones  de terciado, 

dentro del próximo quinquenio, si se adoptan medidas ade- 

cuadas;  es  decir,  si un estudio de factibilidad detallado 

y ensayos de mercado son emprendidos e implementados ahora. 

Con certeza, el mercado internacional en este campo es 

bastante amplio como para absorber tales cantidades si el 

precio y la calidad son correctos. 
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11,5» Placas Prensadas 

11.5.1.      General 

Durante la segunda guerra mundial la falta de muchos materiales 

obligó a la búsqueda de sustitutos, lo que provocó también el 

desarrollo de las placas prensadas.     La placa se produce a partir 

de maderas variadas de baja calidad,  inaptas para otro uso. 

La madera, desmenuzada a fracciones de 1 a 5 mm    es mezclada con 

resina y conformada en placas bajo alta presión y temperatura. 

La placa prensada resultante tiene muy buenas propiedades mecáni- 

cas y muchos usos en la industria del mueble y en construcción 

interna y externa 

Desde la década del  50, y especialmente en el último quinquenio, 

hubo un rápido crecimiento en la producción y consumo de este 

material.    La tasa de crecimiento anual de la demanda en Europa 

excedió el 20Í durante los últimos 5 años.    Menores tasas de cre- 

cimiento hubo en los E.E.U.U. 

Como las materias primas para el producto final pueden ser de 

cualquier tipo de madera (u otras fibras para productos de menor 

calidad), no hay obstáculo para que en cada país pueda desarro- 

llarse una industria local de placas prensadas. 
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Los pre-requisitos básicos necesarios par» establecer una fabrica 

son; mercado suficiente y capital de inversión  'Este es un 

proceso de capital intensivo). En orden de asegurar el primer 

pre-requisito, mercado suficiente, muchos países protegen su in- 

dustria local 

En los años recientes muchos países desarrollados comenzaron a 

invertir en fabricas de placas prensadas, y a cerrar así sus mer- 

cados a la importación. Por lo tanto, el comercio internacional 

•e concentra en las áreas desarrolladas cuando hay escaseces tem- 

porarias 

La competencia internacional es fiera y los precios se basan en 

el coste marginal, 

11.5.2,  Descripción de la Industria 

La primera planta de placas prensadas fué erigida en Venezuela en 

1959. Durante la década siguiente se agregaron tres plantas más. 

Hoy en día sólo tres están en operación. Prácticamente toda la 

maquinaria instalada es de origen alemán, y dos sistemas princi- 

pales están en uso: prensas continuas de una Jornada; 

ciclos de producción de U  Jornadas. 
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VM fuent« local pare «st* eins« te personal preparado, 

rare reeolver este probi««», ti Qobierno debe dar pesos a fin 1« 

envier gente a estudiar el satrenjaro y ftl «imo ti ««pe,  permitir 

le entrada te técnico« europeo« por un período ét 2 « 3 ano«, t 

fin te trabajar en lea  fábricas, y al ai tao tisnpo, ensenar lot 

•eterno« nctodo« te gerencia te producción. 

li.6.V      Calidad y Dieafio 

Le calidad te nenufeeture en 1* industria tel nuebl« se expresa 

••r la« propiedades neenenica« tel producto y su acabado, a saber, 

eneolado, renitencia, pulido te la — dera, etc.    El aueble vtnt- 

solenc ea te buena calidad hecho para una larga vida útil. 

•er otra parta, al diseno te laa dietintaa unidades «• deficiente. 

ai rededor tel toi tel aueble veneto leño teta hechc en uno de loe 

%raa estilo« principale«      colonial,  francé« y ••panol      El res- 

tante i ai e« te «etilo aeterno, «scandinave o italiano. 

Ui pupate afejere te firme recibe 1M ai* nuevo« diseno« europeo«, 

a« per «afta, «ta« per acuerdo« te transferencia te diseños, patán- 

te faites del  ' »1 lei del precio unitario te fabrica,    "•usi- 

nent« «etOS acuerde« prob i bea teda «aportación teste Veaesuele, o 

le Un ta a la raflée waeina.    Los dieeno« nie populare« «on nur 
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onamaatalee, co» relieves y t«pi(»dot.     Co«© consecuencia, «1 

trabajo invertido en produci riot •• »ito comparado con los estilos 

•is moderno«.    A»í también •• muy difícil ««portar muebles desar- 

mados de tit« tipo, ye que «1 ensamble •• hace con encolado a 

presión y no con accesorios de metal o plàstico.    Además, el au«. 

ble Moderno de plàstico, en su mayoría softs, sillones, etc., 

rellenos de poliuretano, i|ue poseen un cran voluatn unitario, ion 

inaptos pare despachos aarítiaos e larga distancie. 

el aereado local está cerrado e le importación,  los produc- 

tora« no tienen coapetencie exterior.    Los gerentes de las febri. 

eat eon conservadores, no cambian los estilos y no introducen 

diseños europeos actualizados antes o,ue hayan pasado unos k 6 5 

11.6.6.      Costos de Producción y Precios de Fabrica 

la industria del mueble es muy diversificada y posee muchos 

artículos de diferentes estilos y usos, se hace muy difícil esti- 

mar eoetos de producción unitarios.    Una diferencia de estilo o 

—•»•fr •*» el ai sao ítem puede triplicar el precio.    Sin embargo, 

lot datos siguientes puedan servir para proveer una gruesa esti- 

mation: 
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SBÊÊUà M PlQDUCClüA fit \M —a|| 

Mftteritltt (iati«?*»*» atteri M priaat t iittiwliM, tostila«, «te.)       i>0f 

N»e Ai obra aireeta i$f 

OMto« iaaireeto« ( i iici mroe.ee Aepreeiacita, 
fiaaaeieeioa, «AaiaittraelAa, ttc.) 

total tetto« è« producei6« 

Oeotot it VMtl 

( beneficio§ «it«! A» lo« lay—tot) 

Pr«eio At Pteriea 

iSat 
ìof 

4¿ T ral 

125 -llOf 

U principal probità« •• tut te ti praoio et eaaa Ita* iafltyea 

let altea eoetot Ai lo« incorporato« loealtt, • taber 

1) Il precio At la aattri« priaa tt W • ?00ff aé> 

alto fut ti iattraaeional. 

2) Lot eoitot laboral« ion altee debido t baja 

product i vi aa4, «MORO trabajo y alto« talarlo« 

y cargat. 

I) Lo« eotto« fijo« indirecto« fue a« carta« por 

um dad toa relativement« alte« •« rato« et la 

petuen« ttoala Ae lat fabrica«. 



ii/fct 

trot  i if «unit » ti a* tasta tear»  i« N*« #• A« fiorita 

•fitim«* co« aratiot  iat*raa*ieaai*i at •»ten« »ria*,  p*»*o* 

«ajar al eotto ét proéiMtiM batta ** *•   a -rt, on oosporte-taa a 

UM praaaataa cotto*      La atrainttioa ta f%\#ñ* »teaia ## ai farta« 

tat Botalo* aroveoa #1  tfeaaprevaetitBMoate i* M^UIAVII y nr^tr- 

M.    it oatiaa fut «l t rata.'o M imiti ••riti puoi» Hui>ir 

la pro««* tita «a guaiti rtartoa«     AetutlaMt* Mtw  r#*nOM 

atttia taButilnaiao, jra tu* trfttaja» m téle tura©. 

il é.?.      Gastro i al i tova i ta 

U laéuttrit iti auttl* nnatrciallia tua proouctoa • travet it? 

1) Mfttiot ai»oriet ao tropi««*« it It ftariea, ¿) dut ri bui- 

•«/«rittM y J)    roata ilrocta • Bisoriataa 

»Mio et fièri ot 

tteferltt* 

Ntftaritta 

Prttlo aiBoriata al 

PtrticiMKita iti  faarieaata 
t iatomtiiario t« tl pro«io 

Binon at a 

e>o I 

io I 

100 f 

Ut vwtii tot «• taap rata, tatto ttao tl 50f 4* IM vtatM 

•tutlM ocurro* «urtai* lot ultiaoa « atoot iti ano     laairiltaìi. 
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«ptrf*c*t »i   «M* é»  Ml« f«9tV««M •«•>»•* •   •*»»••>•(•••»   #»  *»' 

••ie      $it ««Mrfc,  MV- m   ftf¡«¿t  >• *i* «*•-»£«  f*«-   *>  •»§    •• 

•l«ltM       »MtrM   «*#   **• ««>•*•    *ft «ttctet   ftvttr,   mm  f**r     • 

it t**kltf b^Jo   t» »i»M traf»««M,    »r« pitfttt  **t,,i» «§***« 

« ttWie é*  tu    «t*.>««4 proèi. M»!      M«  «o* ••    A*-   htf      *»*" 

it Ü prteto« 

U etliéti et i pruéuotc «ct*«4   *trit it mm piattt t atrt 

Ottimati« ••   i«utl  • it :*liê«4 wüt «uroptt, y rtfu«ririt 

Mjorts »  tin 4*  p#r>»tr«r #l  atretéo forétto      Tti ««¿ort p €rt« 

t«r conseguiât féciüttnt« 

Lt tttuttrit ctrtc« é« nom«« i« producto, iafiticiât U fi-M* • 

jr ce«trol«i te ^tlitti 

11,5,}       Mtt«ti«i Priatt y AuxUitrt« 

\m Mitritt tritt« uititt M lt »roêuccita it pite« artMtit 

•o«      (D    »«• illt» et «tètra.    *2)    ratinati    H     «attriaia« 

atiai liara« 

U aaptci« A« atitrt «ctualaaat« «a vito •« coeocié» COMO ira«® 

(aoa*r« latito no «ittoiubl«)      Ittt tit« it értoi erte« riti- 
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«o«  PA*c*  iMMtt   li AMtl*   IM   cMtd   et   fiM»tiA?iéA 

Mtf* iMluliM •« ti prvtio     Toéc ti  crtéitc tt fiMttiAAo per 

•1 ft»ri@A*tt y m por  lot  inttratAiarioi 

Al  OAAtimr  ti*    nittlAcioAti proAuctivM y plMifieAr  ¡t MMuffte- 

tttf* t« |ft»»i «tritt y pò cot intrïot.  IM pi An tM MIIUM y 

llAgar A Mr Aft M PATA compttir tri ti  titrMjtro 

11.6.8        PotiteliiéAétt M layortftcién 

Il a»rtA*c iattrAMioMU M «\*tblti ti MIT alititi, unti 

«i cwmf IM oMrtcioB«! m ti lattrior it ìA CoaiMi««« Economie« 

fciropM LA Mjror pArtt et loi auttelti coni «i eoi tn lui iiftrtn- 

tM PAIIAO  M it orl««n  loe Al, y iòle on« ptqutni ptrtt ti  laportAéo, 

Il MT«r import MO r M ti mméo tt litiioi Ueiéot, cjyti  laportario- 

Mt IIAOMI hiiti ti 7«if et toéM loi Buttiti fu« tt mutvtn tn ti 

ttrstreio  inttroAcioitAl       te ti  último qui neutri K,   1 ligaron A  imper- 

tir \mm $  100 ailloMt.     Lot a*jrorti t «port aderti htcit  lot titA- 

Mt 1*1 eoa  futro« MÍ iti turopMt corno  HAììA, tipAfìA,  Frtnci«, 

IttlAttrr*.  Di Maire i y ritti«*}«,  u a*yorla et ti lot product orti 

et »utbIti  et titilo moMmo, «it« caliAAd y «ito prteu       LM tt- 

ta»t ar< M ttMémr« , MM«« y IíIIM pltgaaiiM, ttc , At bAjo prt- 

tio, M uafortA» prenci PAI—tt At.    l)    Iiropa OriMtAl, «tit «• 
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rtl|n g| M MO««I«*4 èi 41 vita«, e ort* lot prtno« te lot pr©#«Q- 

IM »•»ert. y i)    «1 L«jano Oriant«     IhlMii, Singapur y Jape«, 

\m utili«an MM te oter« barata y aat«ri» pnaa  i^cal      "on ia 

praaaat« «ituaeiôn M turopn y  lu birrtru  i«po«itiva«  iapu««ta» 

per lo« látate« unite«, «at« «arcado, alta»»nt« coamatitm, difi- 

cult» limimi  l* pan«tr«ci6n te a« nuavo pai« ««»orlador     l«a 

Til tito« «A«  vantajo«©« para 1» industria vanaiolan* tei  au«bl« 

•oa, ant«« «u« todo, 1ft«  i «la« tei Carib«,tonte l* ìnéuatn« ««ti 

•MM «tiftrrollkit, y ««t^dc, «1 aarsado nort«a»«ric«nc, «n rason 

É»   «V  MCftlft. 

0«»o 1ft damate te auablaa an «1 «araado locai cr«c« aia lcntajwa- 

t« «vM «n «1 pMido, 1ft« firn*« ««tèli diipueetan » bufcftr «alida« 

ftl astanor par» «u producción, HMeiUmt« «hor« qu# 1ft« fftbri- 

oft« «• aneuantm» iafrautilitaaa«. Sin aabarfo, «l papuano taMftc 

è« lft aayor part« te la« planta« r««.ui«r« un «afuarxo oficial con- 

sertate para ayudar a «ata« fi ma« a orfani *ar«« par» ««portar. 

Lo« co«to« «apaciai«« te una invaetifeción tei «arcade inicial, 

preparaci6n te di««fto« ««clueivo«, «te, deberían ««r financiaéo« 

M p*rt« por «1 Qobi«rno.    La« in«tnleeione« productiva« «on 

inapte« ectuel«ent« para producir la« frane«« ««ri«« reauarida« 

per «1 «arcate internacional, paro con una inversion fija, releti- 



U/JO 

,, 4» o,i» • o,l aillo*«« 4a •*., par* UM firm 

k, podría Hr iMtalaate 4M ao4ar*a lim IMI-auto«ltiea 

Ai pta greift*.    tatM lina** podríM aar utilitada« para ••porta- 

aléa y MM «1 MrrMo local,  ut i litando aétoaos  4* tccnaatta 4* 

NfMrK.    L« ra* taja da »wéir i* IIMI  línM 4» productoa  *n 

•1 mitêD local  y tn ti iittnor poaibilita uaa aat rue tura i* 

«•ato prMillo aéa »aja     Ninguna firn» ê*pa*4*ria te i» t*porta- 

tiM ecao Mie* fumi» 4« intriso«.    Alguna* podrían llagar * •*- 

partar m VOIUMW a* Mata al lof 4« tu capacidad 

il.6.9.      Aaiataacia Oubamajatiital 

Pin capacitar a la* rima* aaistantaa para la anport ación, ti 

Oaaiarao daba toamr a su cargo ímcialaanta un gran amare i« 

II lM incluyan; 

A tra vea 4a un 4apart amanto 4a  ICI, al (lobiarno partici- 

paría a« invattigacionaa 4* »arcado, aapaci*la*nt# an loi 

potancialts para Vanaiuala.    IM  IIIM 4al Car ib« y lata. 

4M Unidos. 

Craar una lacuala 4a DiaaAo, CM» fué indicado a lo largo 

4a aata inforna. 

Provaar préataaoa 4a in va raion a largo plato y bajo ta- 

tare« para aodarniíar laa inatalacionaa. 

Autoritär la iaportaciân 4a acoaaorioa Rodarnos. 



U/M 

n.é.iê 

ta iaavttrU f«a«telaaa ail aatait »wit Mr litvaaa • taatrtar 

parta ü tv preavetiéa « «taateiaii et fut ti  k>bi»mc i« Miti* 

taa eitrto« iataativet Mpeeffieoi, fut y» •• aaaeioaarcn.    tttt 

Ititttrlt Jaaftt «aperture ti frutto et au producción. 

M« •aatfgu, tl  faaaato it tittftaaorat lotaltt y lot rteurtot At 

•aétra. tropioti putita, t largo plato, conducir t taaortaeioaat 

•ipUfitativtt, UM iti ta «M rtal vaataja rtlativa. 



n/n 

fc.lO        OMMlufti 

ItMtri« v^toitM eil avttl« pvMte Mr lit»*«« • *xi 

•u proíuccídn ft co«41ci6n #• fu« ti   k>tei»rru   ¿i^Bi*ti 

^incvntivot ••pacifico», «VM y% •• Mnci'^Vn     Ear« 

inêvttrift^^Bi •sportftrA «1 frvwto *• tu product 

ila 

Mé»rm tropi cftì 

• lfftíflCfttlVft«, 

ito 1« iii«f}*4or*«   ìoccii^V  •-1»   r»curio» 

• lftrgo pi »re,  ci^Vir  «  export te io»M 

uftft r«fti   ywflft rclfttivft. 



n/W 

il.T. rruÉM«»— «ap*«iala« ê» mê»r* 

U.T.l. 

Ut proaWtoa tiagular^a hMUM et aaaaraa tropieala«, decorativa«, 

«ara»la« y aaótieaa, pr»aa«ta« un* aaealatit« oportunidad d* vandar 

«a ti aataríor coa poca, o a *•«•• niaguna coapatancia, un» vai 

fat «1 producto te pamatraêo an »1 »arcado.    Dal»« ttr objate tel 

L.I.P.F., aacoatrar y proawvar talaa íta»a.    Son buano« ajaaalo«; 

(1) Chafa« decorativa« tropical*« 

(2) Parquât ê» nètn tropical 

il. T. 2.      Cùuf* Decorativa« Tropical at 

Lt ieduetrie dal »uebl« an todo «1 «undo utilità. «4» da 100 aapa- 

ci* diferente« da chapan decorative«.    La mayoría 4« aliai «a 

fta «ftderea tropi calai, «uà era can a todo lo largo dal 

Il valor da laa difarantaa chapa* fluctúa d« acuerdo 

ooa laa tendencia« da la «oda craaéaa por dUañaéora« y loa grendea 

•ateríate«. 

U»a a« laa chapa« «i* cot i«aia« actualaant« as la taca» originaria 

da umani«.    Maca uno« afte« aita aadara ara usada para construc- 

ei6« naval y peata« da tallfoao, y ara «ur barata.   Actualmente al 



li/îl 

»cío éol roilito — to koo * *on $/m
A     li  prone p-r «•• r    e*o~ 

ê» choto et toeo Uo«t • I N tofu*  >• »••• «»eorÄtiv» y 

1st »roforonciot oo lo «odo     »e hoy étto« concimi•«••• *i  eao*r~ 

«lo întornocionoi  do chopo« docorotivot,    à* »tU«o, tin »ateorgc, 

t«t not* ft « vol»»» Muti do I w «ilion»«.    Mucho« 4« Mty 

•on unico« y compito* on goooroi, Mit*« «ut con  .0 HUM 

do otro» fuonto«      Lot »«iiot et turopo   »ceidontOi   ¡«perron 

« contidodo» et rolli tot y lot trobojon poro producir    hopo» 

«•«orotivot por» contvAO locol y t«portoci6n      El   :a«orcic y pro- 

«oci6n é« chopo* ttti conctotrodc on lot «onci do un poquoru  nû- 

•»ro et grondo» contorcíot dittribuidorot tn lot Ittodot 'toidot, 

Xftglotorro, Almtonio, Froocio t  Itolio.    Ittot contorciot dotor- 

•inon on olto frodo tl prtcio do lt cht** ti  înfluoncior on 1» 

y controlo»*© tl obo»t»ci»uonto 

Lo industri» moorort vonotolono utili» ttpocitt lojolot port 

producir uno p*au»n» contidod do chopo* o portir 4» tolo S orboìo» 

«iforontoti    poro rovottir lo tuporficit 4o plocot prontodo» y 

ttrciodot.    Todot lot ttpocitt locolot utodo« on lo octuolidod ton 

•uotitutot borotot dt chopo« iaportooo» 

Il L.M.P.F. do Mérido condujo ottudiot tobro lot diftronttt otpo- 

citt nodortrot %uo orooon on ol botquo vonoiolono, o»p»ei*l»*nt» 



11.'* 

«i «i êfm **i i-i*»*«?.   m«t m%wê%m  >Ni(« r«* **r •*" '«*t 

i<**itt * mm «twet m «IIHí« ««• «m*«, #** *•• 

«MI MM <Hr*t *• tg*******  =*'••. 'f-lp,   ••• %*•   • ^  **f«t 

tM«rtMlM        tt«M   -»»ft   ttt   *?«•*••*••   |N*«''<IH 

• it y tt ti tatrttW#r<> 

H prttitM it i« »«•#*##* *• y ««»«t i»  * *«*«? «*fr i» 

m ti ««•rief •• »ititwffttt «• «tttttit i»      ti»t«««f%r  « 

•le tit***è»i     tMMMP ••   ctf11**   puf« tott'tr  v  •»»- >#'f%r   M 

>ttt|     tttttlt*«?   *M  ritriti (MMN)  «r«**J*r   M»  ti   ^gtfi     f , 

U fjit   tMWttttt,   tM*f   #«•«•*«...    **t   »IMI   f-P—it•    •'^•f,M    *•" 

ittltttiortt •  ri» ti  tMMwr y pffi^m»»   • •*  •»>»-•• M 

fc»t   ttfftÜtitt r«r   *©   »Hit    ,   tt   fW«*«*   ti   tt«vii'<> 

•t fattiti HiM y prwtMM it vmi* pur« it« »AM at«  .t rtttt»*- 

Ulti y !• etrrtett Mtrttt|ii et »utr mtltfiti* 

U.T.!,      P»rtwt*  é» itoatrtt  "r-'f1  »••» 

& Mro*éc itttr»*»i@«ftJ iti *t#t*t« »t at it»r*Maa«t * •**#*•» 

Ü iwjo. *ot«l•• it prmr«, ttaasvaatfti • »WNM y »fitta»       -• 

Mitri fut M itttla ut il ii«r aar» atta« fé»«« M •*$ #»ftiit,  È» 

alta itati aaa y fu« no tttfra per iat »a#*a«i««a*t it tatuata«**« y 

mi ili.    Lot aara,uat ait ««rea, fut e ««fit» NIM rt*«§4tit#tt 

aaa »tcliot it Mittet trafittiti 
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pirn* ft«*«**»,  KMMr * M   * »•   »   •• 
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L* fH)N 

.»Ç 

••  #•% f <|t    * •%§ i#    p.# 

«•   «a* ••»•«•*#>• té«*it« «»if*iM»«"«« r  ••  »• 

.•   -»»t. IM *•'<••••*»• !•#• ••••*«* *''-•      •#    •* 

it h M    n#e»»»'« »é*  **•»*• **•  «•••»•"•      •-  K«:**  •»    • 

tot Mt«rt«i#t •«•»Hew •**•#•©• *tt»ytf U»»%« •••er«-»* *»• 

par« mm, >•#•   •» nj«. it* » toé*« *•* c**4«i •*• ^»'•*'» 

con HjM  t*rif*» •ê\*ÈÊ»r*m. 

U.M é*    br* 

méuatri« ê» e«»*t»i mt««»i»© «HtMMt« •«««•%»•—. 

i« «MWirtcHir* i« pi««M f rmiilt«» U «««i*««««i« é» *• 

«• obr»    um u* Metete «ipiif »»*%**© •« I* uin.ii«. t 



um 

pro-iftwrttâfi pvi f<»«t%@ for^tttU •• it e\Mft@« évi Orinoco. 

••%« i»»iiti|i.i<« meiere Ntulioi tatot «*r« i — «iftrtntt« 

i»èmfiM,   t«   i i«iv*  ¡«  iti iii«. ion  p«r« ttrcitéo é« ai« ê» 

%mn »tftti»»  r**ioA*Ui     rw*>i#n «i   itatituto  mm* i§é IM 

••§•<»## «•   i >•  Intrus M4Ino«      n—t* ti  prwttntt BC h\âfcc 

(«•trtttt tutrt «i   4«*oritor».;  y   . *  itéuatrtt pnv«4t.    Il  iu> 

litige y tu «tr« n«i »c •• a«r »»ehan »art »«Jorar tl mvtl 

t*«ü*lÍ4|icv> ê*   .• taéwitria o aaaliar    • «MM a» Mf*ci*t for««. 

%mlm  *«*»nrt*¿i«a§4«t     Toiot   U>« «ter»tot iti   iaatituto to« 

4»   I« toit tro»iteti iti   k>t!ttn*o, jr tua e« fuaroa «atrafaéo« « 

tta>r*t«*  ..>*«**»       il  rtt^it«tV   !•  »««te tterttv  fu* tut ttaata 

• ì   »*•«•*•• •»• .>*   •••* >t tot««*  •*•*.   *«iar t«6>»et   y no toe it 

far« ••   *»»*rr  ,i    *•   .•   tMutin« aaiarara vanti* ¿at« 

tt attuta«*»« í  ».  »t|Mipr   l*.   :ntttti«tc to« au? atto« 

••-*«f->.  •»  -«liét«, Ataffe afrcvtcaaattato tt h« sten« 

*a*%i *i  pr•••««« 

A fi« «t «at lêraua» t tttt a*«4aaa««to 

•«•tri«, tt t«a)*#r« «pajara r 

*    *»r  w«efc«au«att> »tfo«o»ióu 

.     Il»4«#l**»«t   mentir 1*4 M 

it it- 

•MÌO« 

• l«n*tn#i»t 

« «W^tWtJ^r * «7 • W 

»*«• «ort« ft«»a«««»it« it trtjÉMtr ite nauta*» 

«•«*• #t uitrt« <»#twr@iti y trftat.tr lut • it 

, .uhii«io# «•  lavMtifteiia y «ttterft tttao- 

• •f   r«i, i i»4'k   par*   it  itt#*ttria  vt4§tt€4aat. 
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12.1. Sumario 

Veaetuela exporte principalmente Mtilii básicos en forme de lin- 

gotes,per fi Ics,  cibiti y tubos.    HMte «1 moMnto, IM exportaciones 

M productos mecánico-metalúrgicos han ti do resultado d« decretos 

oficial««, reglamentos, o a veces, excedentes. 

Le industria mecánico-metalúrgica ««ti siendo transformada ectuel- 

Mntt d« t«ll«r«« « producción industrial d« p«qiu«fta «scala, fun- 

éamentalmente orientada hacia «1 mercado local.    In f«n«ral, su 

tecnología no esta lo suficientemente desarrollada para competir 

en «1 mercado internacional.    Sin «mbargo, hay ciertas excepciones. 

II obstáculo más serio al desarrollo de capacidad exportadora es 

•1 alto pr«cio de las materia« pris»« locales, y el bajo nivel 

é« producción debido a la gran variedad d« artículos. 

Actualisant« hay una gran demanda da »ano de obra altamente espe- 

cialisada la cual no puede ser satisfecha localmente. 

Laboratorios de control de calidad debieran ser a*re§edos al ins- 

tituto oficial de standards existente con el objeto de permitir 

Mistencia en este campo a,ue está actualmente descuidado.    La 

industria se caractérisa por una capacidad manufacturera instalada 
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Ml tMcaao At la producción raal.    La industria no da señales de inicia- 

tira it intratar utiliiar ti txetio At capacidad productiva.    In 

citrtot cato» tito puditra ttr dabido parcializante a la escasez dt 

emfital optracional a tatat dt interés actptablea. 

If.1.1.      Partas Automotricts 

La iaAuatria dt partas automotricts adquiera sua materias primas 

»areialmtnte dal extranjero {v.g. planchas dt acero) y parcialmanta 

a« ti marcado local (v.g.  alambras dt cobrt - ti cual es caro - y 

aluminio - cuyo precio es razonable). 

La industria se caracteriza por: 

Ptautñas can ti dada s dt una fran variedad de modelos manu- 

facturados lo %ut provoca ti alto prtcio dtl producto 

final. 

Las actividades dt exportación son principalmente sobre 

la base da intercambio, por intermedio dt alguna afiliada 

foranea da la planta dt ensamblaje local.    Estas exporta- 

donas son resultados de rtgulacionts gubernamentales y 

no rtfltjan capacidad económica competitiva. 

La integración vertical, es decir la propiedad única da 

fuentes inttrmtdiarias o manufacturadoras de materias 

primas, así como el ensamblaje dt los productos finalts 
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Mté prohibid» por la ley.    Al contrario, le intensifica- 

ción de la producción local bajo propietarios diferentes 

e« alentada o aún obligada. 

En ciertos caioa la calidad del producto es alta. 

En el futuro predecible, las exportaciones se llevaran a 

cabo sólamente como resultado de regulaciones, subsidios 

a igni fi cat i voi y/o acuerdos especiales de comercio. 

12.1.2.      Línea Blancs (Electro-domésticos) 

La Industria de electro-domésticos, v.g.  artículos de consuno du- 

rables talea como:    máquinas de lavar, refrigeradores, etc.,  ad- 

quiere la mayor parte de sus materias primas en el extranjero. 

Se encuentra obligada t adquirir ciertos componentes localmente. 

latos son a menudo de calidad inferior y causan dificultades con 

la exportación. 

La industria se caracteriza por: 

Una gran s obre capaci dad que no puede ser absorbida por 

la demanda del mercado local. 

El control de calidad es inadecuado y los modelos son 

generalmente anticuados. 

Loa precios son razonables para propósitos de exportación. 

Ciertas exportaciones iniciales fueron despachadas en 
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1969 a IM iilM del Caribe.    Sin embargo, debido a di- 

vert»! dificultades relacionada* con la necesidad de 

importar componente«, fue meneater cesar estas exporta- 

ciones. 

La industria està obstaculizada por la escasez de capital 

operacional. 

12.1.3.      Productos de Acero Inoxidable 

Bat« industria adquiere sus materias primas en el extranjero. 

La manufactura de productos de acero inoxidable es aún una técnica 

daaconocida para la industria local.    La mayor parte de  la capaci- 

dad productiva se halla ubicada en talleres metalúrgicos generales. 

La industria se caracteriza por. 

Baja calidad de los productos debido a la aplicación de 

tecnología general mas bien que la específica del acero 

inoxidable. 

Carencia de equipo específico para el moldeado y el tra- 

tamiento del acero inoxidable. 

Carencia de mano de obra calificada, resultante en costos 

de mano de obra relativamente altos. 
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La dit—nil crecíante te productos te «cero inoxidable en fi mercado 

internacional, así COBO «1  crecimiento proyectado de la demanda 

locai por lai industriai químicas y de la alimentación requieren 

un cosiamo temprano de programas de adiestramiento de mano de 

obra especializada específicamente, y el desarrollo de esta indus- 

tria te una mènera integrada. 

12.1.4.       Productos de Aluminio 

La industria adquiere su materia prima localmente a precio razonable, 

Ac tuai mente, la industria del aluminio está produciendo principal- 

mente pertes automotrices y,  debido a esto, depende casi  exclusiva- 

mente te las necesidades de las plantas de ensamblado automotrices 

para substituir sus importaciones o bien desarrollar exportaciones 

para satisfacer decretos oficiales. 

La industria de los productos del aluminio se caracteriza por: 

Oran sobrecapacidad instalada. 

Alto precio de los productos acabados, en parte debido 

a pequeños volúmenes de producción y a una gran variedad 

de productos. 

Escasez de mano de obra especializada. 

La pequeña cantidad de trabajadores especializados dis- 

ponible carece de experiencia en la producción de ÍU 

de gran tamaño. 
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Caranda de una llaaa lateral êm producto», h«cì#fiA   %m 

la industria tepmte sólsjavntt tel a»rcade i« •ntsMëiaér 

•utoawtriz. 

LA industri« •• capaz 4« «scortar caavp#t it iv«a*ntt 

12.1.5.      Ventilación y Aco»aiciona»ieato  industri«!  i* Air» 

Lo« r«ntil«dores «on us«dot COMO part« it unidades et «candi^loaa- 

al«ato industrial de «ir«, o «aparaâaaaiit«, p«r« usot Joatfeti^os • 

iaéu«tri«l«s. 

Los vantil«éor««  éoajfatico« • i«du»tri«l«s podrían  ter n^ríW.t« 

«n «1  futuro.    Acondicionador««  industri«!*« de «ir« §ar  »n»««tf .« 

dos localaente <J# partes laportada« debido «i  vcinast» ¿e *#*•«» 

augr bajo «n Venezuela      La d«aand« local de «condì,-¡ <n«4.r»#   .nd^t- 

tríales d« «ir« est« creciendo rifila—nts      Jm e«*<«re> , ». a*>r- 

oaéo s« caractérisa por 1« d«—nd« A« unidades en««** * «da»  ..*•«.- 

•Mit«. 

La i «austri« d* la vaattiaciaa y dal M«aéiet< 

a« air« s« caractérisa por 

k«*r    t«du«trtai 

Maaufactur« local a« voatiiaa^r«« eoa «jetara« iwç&rtmêm 

intento« da Manufacturar i «•alíate t#rt»§ i« •»••r,   de 

•nfrlasciente « agua 
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U.Î.V       rroAueto« 4« Alwlaio 

Palitia«a y •• Ai«•• fub«i 

it atta iaiwatria m Aoa 

ttaitt attitraa ti Aaaarrollo 

Ai laa fufttioaaa y ntitvot Aafliaaao l« faaa y «1 toaHko 

aroAuttot A« aliaiaio. 

Daaarrollo Aa auavoa aro4«ctot At Mtro y tetro iaoai- 

Aaalt 

lt.t.6.       Vaatilaaite y AtoaéieiQMftUato  InAuttrial At Airt 

La aaaxMiAaA te Aatarrolla, At aaaufacturar torrat it tetro 

«friMutato At tfua, êabiara ttr aaoyaAa. 

lt.2 7        Otrtt iaauatriat Mteiaieo-ltetal&rfieaa 

laAttt trita aeAtraaa At u»« curva At aaaaaAa craeiaatt tanto aa 

al paia coa» ta ti •«tranjaro, \v Atbitraa itr foaaataAaa ta 

Vaaaauala lua§o At cuiAaAoaoa tttuAiot iaeluyaa; 

(1) 

(t) 

(S) 

laAuttriaa At narrasitatat aarforaaoraa y At »raeitlo« 

IaAuttrlat At harraalaatat At prat it ite otiaiartaa Aa 

Aiasaatt (coajuataawatt eoa ti Aaaarrollo At la iaAua* 

trtt Aal aulxao Aa Aiaaaatt). 

laAuttriaa Aa aotoraa tliatriaoa - taiataa ya iaAuatriat 

loaaltt ttia aoArlaa aaaataatr parta At lot 
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If. 3 Introducción 

La« industria« aaeênieoHMtftlurgicM da Vamaiuala •« han  dasarro- 

Uaéo dabido a la politic« prot«ccioni«ta dal Oobiarno.     El 

standard it vid* d« Vanaïuala, alto y elevindos« aun »a«,   erat 

\MM continua y fuarta demanda da artículo« da contuso durables. 

•ita crociente damando, ha transformado varios tallaras an pequeñi 

plantas. 

La aaistancia gubernamental a la induatria asti a sañudo an cani nada 

a inducir la producción local da partas y componentes aia  complete. 

lata transfonaaci6n raquiere técnicas aodarnas da producción y 

control da calidad adacuado. 

Al ««alisar las posibilidadas da «portación,    las induatrias 

aoeéaico-aetalûrgicae no pua dan i#r tratadas hoaofénaaaanta     II 

ai val da producción y los c analst da exportación son difarantas 

tara cada categoría.    Así, un astudio saparado para cada categoría 

— preeentede an asta inforna. 

Da acuario con los téminos da raf«rancia, aat« ««tudio sa limita 

a loa producto« necanico-netalúrgicoe.    Las eaportecionee  da 

Hmjetee, perfilas, caños y cables no han sido inclufdaa an «1 

•studio, al ti ampo «uà plantas da eneaatolaje son estudiado* 

aolamaats cono generatore* indiractaa «a «aportación««. 
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U.k. Partei Automotrices 

12.4.1.  General 

La presente demanda de vehículo! en Veneiuela totaliza alrededor 

A« 70,000 un i dad« • por año, con un indie« d« crecimiento anual d« 

alrededor d«l  5$.     D« este total,  50,000 son automóviles y 20,000 

•on camiones.    La industria tiene un volumen anual de ventas de 

•a.  1,500 millonea y emplea 40,000 perlones.    Debido a una prohi- 

bición, ningún vehículo totalmente armado puede ser importado. 

II mercado es abastecido por 16 diferentes plantas de ensamblaje, 

manufacturando Uo modelos básicos en 200 variantes.    Las tres 

plantas mayores abastecen alrededor del 70* de los automóviles, 

y otra planta mediana cubre un 10$ adicional del mercado      £1 

•alio del 20$ es abastecido por 5 plantas de ensamblaje (hay 9 

plantas de ensamblaje en total).    Las 3 firmas más grandes son 

subsidiarias de propiedad completa de los tres mayores  fabrican- 

tes norteamericanos de automóviles.      La planta de tamaño mediano 

y alfunas de las plantas de ensamblaje pequeñas son propiedad de 

inversionistas locales.    El precio de un coche ensamblado local- 

•ente ss alrededor del doble del precio en el mercado internacio- 

nal.    Regulaciones gubernamentales, hasta 1971, congelaron los 

praeios al nivel del afio 1969 y exigieron la integración con par- 

tas producidas localmente hasta constituir 1*3,5$ del peso total 

•4)1 vehículo. 
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Dttét 1972 este requerimiento ha sido amplificado para tomar en 

cuenta 1M part e• locales incorporad*! tanto en término de su 

valor como de su peso.    Adiclonalmente, producción«! menores de 

1,000 unidades por modelo serin suspendidas.    La ley exige la in- 

corporaci 6n gradual de partes locales adicionales hasts 1975.     La 

e«portaci6n de partes se contará para los propósitos de la exigen- 

cia de incorporación de partes locales, siempre y cuando dichas 

««portaciones no excedan el ko% de las part« s producidas y «n s am- 

bladas localmente. 

12.4.2.      Descripción de la Industria Local 

La« plantas locales de ensamblaje no pueden ser consideradas una 

industria manufacturera debido al hecho de <iue ellas no cuentan 

con facilidades de producción propias, y subcontratan a talleres 

locales la manufactura de algunas partes y componentes. 

Los talleres locales pueden ser subdivididos en 3 categorías: 

a) Mecánico-metalúrgicos. 

b) Electro-mecánicos 

c) Otros. 

a) Los talleres mecanico-aetalürgicos se hallen actualmente 

•« une etapa de transformación a plantas industriales 
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4« pequeña escala.    La mayoría de lai  firmas manufacturan 

de acutrdo a pedidos específicos,  sin ninguna línea de 

productos permanente.      Los planes  de producción anual 

sa basan en los clientes del año anterior, quienes  colo- 

can sus pedidos antes del  fin de  cada año.    Los  talleres 

utilizan equipos de uso múltiple  debido a las series 

pequeñas de producción.    En algunos  casos, las plantas 

d« ensamblaje abastecen la materia prima para el  cumpli- 

miento de sus pedidos,    Estas materias  - planchas y barras 

de acero - son importadas  a precios  internacionales.     La 

acería gubernamental está poniendo en  funcionamiento una 

planta de planchas  de acero que está destinada a comen- 

zar su manufactura hacia fines de 1971* » 

La tecnología utilizada más a menudo por los talleres 

metalúrgicos locales es el prensado de planchas de acero 

para refuerzos de cuerpo y chassis.     No hay prensas gran- 

des para el  formado de techos y carrocerías. 

Los troqueles son generalmente hechos por los tallerea 

y en ciertos  casos  abastecidos por los clientes  desde 

fuentes menos caras  tales  como España 

Cerca del 60< de la capacidad instalada de los tallerea 

metalúrgicos es utilizada.    Así,  la producción podría 
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••r aumentada «n cere» del kO% sin inversión adicional 

significativa.    Los precios de las partes acabadas son 

mas altos que los precios internacionales en cerca de 

25% - 30$, parcialmente debido a la sobrecapacìdad exis- 

tente y a las pequeñas  cantidades de  producción      Una 

vez que una parte es manufacturada localmente, la ley- 

prohibe toda importación del mismo artículo.    Esta 

restricción permite mantener el precio de las partes 

locales a un nivel alto. 

La calidad de producción es generalmente verificada por 

•1  cliente  (planta de ensamblaje)      No existe un insti- 

tuto central donde el  control de calidad pueda ser 

efectuado para los manufacturadores  que carecen de tales 

instalaciones. 

b) Las plantas electro-mecánicas  (E.M,)   fabrican motores 

de arranque, alternadores, bocinas,  etc.    Estas plantas 

manufacturan mis de lo que requieren las plantas mecá- 

nico-metalúrgicas, abasteciendo tanto las plantas de 

ensamblaje como vendiendo en el mercado de repuestos, 

así como exportando a través de las plantas de ensam- 

blaje.    La mayoría de las plantas E.M. hacen sus propios 

bobinados, y con la excepción de algunas partes metálicas 
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sofisticadas, compra sus otro« componentes de otros 

sub-contratistas locales,    (v.g.  fundiciones de aluminio) 

La capacidad instalada en las plantas E.M,  se halla am- 

pliamente en exceso de la producción real.    Parcialmente 

COBO resultado de esta sobrecapacidad instalada, los 

pracios de las partes manufacturadas localmente son más 

altos en cerca del k0% que los precios  internacionales. 

Estas partes hechas localmente, están en realidad, inte- 

gradas de sólamente un i+Ojt de componentes locales, mien- 

tras que el 60JÉ del valor de los componentes es impor- 

tado,    Se debe destacar que cerca del  50* de las partes 

hecha6 localmente están,  en efecto, compuestas de vie- 

jos componentes  renovados, para reducir la importación 

d« dichos componentes. 

II precio local del cobre se halla h5% más alto que el 

pracio internacional, lo cual provoca, en parte, el 

alto precio de las partes electro-mecánicas manufactura- 

das localmente. 

e) Otras partes de vehículos manufacturadas localmente 

incluyen:    baterías, bujías, asbestos, paletas, torni- 

llos y gatos para automóviles. 
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Estos ítems son Manufacturados en plantas que ya han 

pasado la etapa del simple taller.    La fabricación es 

a menudo, en gran escala, con planificación anual, con- 

trol de calidad,  departamentos de mercadotecnia y dis- 

tribución.    La mayoría de las plantas trabajan con ma- 

quinaria de alta calidad diseñada específicamente para 

sus productos. También esta industria está afectada 

por una significativa sobrecapacidad de las instalacio- 

nes productivas.    En ciertos casos, un sólo fabricante 

abastece todo el mercado existente (v.g.  tornillos), 

mientras que en las líneas de otros productos hay 7 

manufacturadores con una capacidad instalada de 3 veces 

la del mercado local existente (v.g. baterías).    La 

mayor parte de las fábricas están congestionadas y su- 

fren de dificultades en el manipuleo y transporte del 

material. 

Los precios de las partes manufacturadas localmente son 

alrededor de 2 - 5% mis altos que los precios interna- 

cionales de estos ítems. 
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12.i».3.      Mano de Obra 

Talleres metalúrigcos:    prácticamente toda la labor direc- 

ta •• hecha por hombres los cuales pueden ser divididos 

en dos categorías de acuerdo a su especialización:    ope- 

radores de prensa sin capacitación;    obreros especializa- 

doi que hacen troqueles y son a menudo extranjeros.    El 

adi est rasi ent o de los obreros no calificados es actual- 

mente llevado a cabo con el objeto  de reemplazar a los 

extranjeros.    El INCE adiestra solamente obreros semi- 

eapecializados. 

La mayoría de los talleres metalúrgicos no emplea inge- 

nieros. 

Plantas electro-mecánicas:    la mayoría de los obreros 

•n esta industria son mujeres sin especialización, a 

la« que se les enseñó una habilidad específica en la 

línea de producción.     Algunos hombres son empleados como 

operadores semi-especializados en maquinas ajustadoras 

de metal o para operación automáticas. 

Otras industrias:    obreros sin especialización son em- 

pleados en estas industrias para tareas físicas pesada«, 

tales como carga y descarga, mientras que los operadores 

•• hallan en el nivel de semi-especializados.    Ingenieros 
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ion empleados como diseñadores para control le calidad 

y para planificación de la producción.. A menudo loe 

ingenieros son especialistas foráneos trabajando por 

un período limitado sobre la base de un contrato. 

El salario diario promedio de una obrera es Bs, 20, y 

de un hombre Bs. 22 (sin incluir beneficios sociales, 

lo« cuales agregan un costo adicional de alrededor del 

50$). 

12.U.U.  Posibilidades de Exportación 

La industria de partes automotrices fue desarrollada en un mercado 

protegido, el cual provee márgenes de ganancias saludables, Aparte 

da un posible interés en utilizar la sobrecapacidad instalada, la 

mayor parte de las plantas no tienen actual ni potencialmente in- 

terés en exportar. 

Haata el presante las exportaciones han sido sobre la base de 

ooste marginal con ganancias muy bajas en ítems excedentes. 

Sin embargo, la sobrecapacidad instalada puede ser utilitada fá- 

cilmente para fabricar para exportación. El resultado hasta 

•Jiora ha sido: 
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T*U«raa awiaice aataiurn«»«     mum ita* aaaartftta. 

Plaataa •¿••tro —aimoa     MR «apórtate «oiaaaat* 

paauafto« eae«*a«t«« 

Otraa iaatoatriaa      hm «apórtate *MN*o« ••e«éMt*t y 

IM ai« infici »è— M «tivroUir ««for* at toaa« 

»ra *• obt«*«r eotto« fi,io« alt «ajo« por mi 

u.%. s.    m*i< 

TaUatoa a»oiaieo-««tal tirai co«      ta*i«> ai H»che é» fu« 

Mto« tallar«« na«fMt virai proaWtoa et ae*«rar a •«- 

paalfieaeioaaa, «Uot pu«aaa «aportar «eiaaaat« ^r 

i at «natalo a« IH plaataa è« «ntaatt.aj* •    ' r»» pianta« 

et la ai «a» rima. 

Lot co«to« locai«« et "»to« proeje to» le« alto» «mav 

a Ita arava« cornea« é* proéuaeite.    Jaror^a aitaaaat« 

aapaclali tato» aoa rar®» a» •aeoiitrar locala*««« y •• 

Uff eil traar •sporto« foriaaoa 

Planta« «laetroHaoeiaica«      lo« pro«tao a» la« part«« 

alMtro-aweltuca« to« aia «l«*atea fa« loa  iat«raa*i®. 

aaloa art ito al alto proci© fa lo« alamar«« «• eoaro 

iinaprain» loealaaat« por uà lato, y per al otro, arai è« 

• la« patata« «aatitaat« aaaufacidratai     ita aaaarao, 

•1 ptolaaiin triait« aa ita Uoaaciaa a« aaaortaatia. 
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>• / ft«M«%«rfa  la eMtiiat i» aaawraetura local it 

•»««a partea,     p» tal a»4c, ti cotto «m«r«l «a an ítaa aanufae- 

tarate  totftüMtt pvitit Mr raéueiêo.     Da*«  notartt qua tuatntandc 

IM etat > aatat   U  IM  partat «Mufftet uraaaMl   localMfitt an m  VOf 

y Mae raauitaac,  itiit«4c  la varitela* a*   lo« aoatloa tnt«abla> 

est leeaàaaatt, acarrtaria u*a reducción «ti ti   cotte è» tèi 

* - taf. 

)ÌQ 

• t#UfiCfttÌ»Ot   it Mie  •  IM  ttoaxMftfaa   et  tieft!ft  • trin   lit. 

» eaèo  e UM io ti   vol »MM ftuMtntt MtU  llagar por  le aanot 

• «l livtl  *0 »aett aaror fu* ti «etuta A«  pro4ucei6«. 

Matarla pria«      mm ti prvttatt,   IM «ftttriftt prii 

•êftltat - • 1 Me »»M it ftMro - ton  íaportftéftt • prteiot 

• livti «tl mrcméo inttrnaoonaa .    St tipirt )ut êtntre 

«• «mot ftftot »ttftt plMcttaa it  memrv  ttftn aftnufat ttjratM 

lot%l«Mtt      ¿i  at tu««  -cat? fui« ti  paaaéo, ti tv-tfv 

iaaai MI4 ««a caro fut m ti avraaéo  iataniacional. 

ââft «if» M étaitrft haear m tatuano par« tu ti  futuro 

ar«*a«r • lot tftftvrtftéort» ¿o* pi «neh«* et »caro • pra- 

ti*« iti atreaée latarnaciiiaai. 

•I «¿«Maio eea» «ataría pria» «a proviate  l&eaiaaata a 

UM lafariöraa a it* i at antat i oaai M y tttt tataéc 

iatiara aar «MtMiêe, 
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Los Umformt eléctricos de cobrt trefilado ion materie 

nueve para le induit ri* electro-mecanice.    Alambres de 

coter« producidos  localmente son obtenibles s precios que 

aleante« un ksi mes que  los nivslts del mercado inter- 

nacional . 

Maquinaria      la capacidad instalada de la mayoris de 

los exportadores es utilizada en un cerca del 6ol de la 

capacidad total de producción.    Debido a este hecho, in- 

versión adicional en equipo no es requerida actualaente. 

Con el creciaiento del mercado, «equinas especializadas 

de alta velocidad debieran ser instaladas. 

Estas Máquinas reemplazarían las de propósito múltiple 

utilizadas actualaente y de tal »anera permitiría costos 

de producción por unidad mis  reducidos. 

Productividad de ls mano de obra:    la productividad de 

la mano de obra es de alrededor del  60$ del standard 

europeo.     Incentivos tales como normas y premios debieran 

ser instituidos y de tal manera incrementar la producción 

por unidad laboral. 

3astos fijos y ganancias      debido a la naturaleza prote- 

gí da del mercado y las pequeñas cantidades de producción, 

la porción de gastos fijos y ganancias en los costos 

totales da producción es muy alta.    El Oobierno debiera 
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mermltir importaciones de ítems manufacturados localmente, 

•n un principio con aranceles «ltos, dt tal aancra a in- 

ducir a los m*nufacturador«s lócalas a bajar sus  precios, 

In adición, el Cubismo debiera proveer incentivos mone- 

tarios a la exportación, de manera de hacer las ventas 

•a el extranjero ventajosas, con relación a las vantas 

locales. 

Control it calidad:    los productos manufacturados local- 

mante son acabados con un standard muy alto.    Sin embargo, 

el control de calidad es efectuado por el cliente en neiio 

At la verificación de los troqueles y nuestras, más bien 

fu« por la industria misma.    Un instituto de norma» y la- 

boratorio de ensayos debiera ser establecido para toda 

la industria.    El instituto deberá efectuar verificacio- 

nes al asar en las diversas etapas de la producción, y 

subsecuentemente otorgaría un sello distintivo de  apro- 

bación, para indicar que el producto satisface los 

standards del instituto.    Existe en el presente un Insti- 

tuto Oficial de Normas COVININ, pero no es muy activo. 

II Instituto debiera ser ampliado agregándole laboratorios 

da ensayos y de control de calidad.    A mai del instituto 

(sostenido por el Gobierno), cada manufacturador debiera 

establecer un departamento dt control de calidad mínimo, 



12/26 

4« tal manera a verificar la calidad y la uniformidad 

et la producción. 

Asistencia gubernamental,    al Gobi arno dabiara proveer 

Mistancia administrativa y financiara a los manufactu- 

radores con mira» a participar da fariaa  internacionales 

tonda ta organizaría la exhibición da productos fabrica- 

dos an Venezuela. 

Il fcbitmo dabiara organizar por «adio da su instituto 

da adías trapianto vocacional (INC1), curaos avaniados para 

trabajadoras aapacialisados, suparvisoras y un nivtl su- 

parior para trabajadoras muy espacializados,    Mientras 

tanto, dabiara parmitirs« la antrada al país da trabaja- 

doras adiestrados foráneos y técnicos. 

Il gobierno, por intermedio dal I.C.I.,  dabiara dei arro- 

llar una gran campaña con publicaciones,  conferencias, 

contacto directo con los aanufacturadorae, etc., para 

promover el interés y la conciancia da Ima exportaciones. 

Importaciones potenciales:    la implemantación da todas 

las medidas sugeridas resultarían en al  incremento da 

laa exportaciones an las siguientes categorías:    tlectro- 

maoénicas, bandas da velocidad, discos da embrague, gatoa 

mecánicos, tornillos, bataríaa y radiadoras.    Lo último 

posiblemente conduciría a exportacionas sobra una baae 
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12.5.        línea llanca (Electro-Doméstico«) 

12.5.1.    General 

Las industriM i« la línea blanca incluyen fabricantes de 

cocina» de «a« y eléctrica!, maquina« de lavar y secar, 

refrigeradores domésticos y unidades acondidonadoras de 

aira de ventana.    El aereado local de esta industria esté 

protegido y no son importadas unidades completas.    £1 

lo del mercado local es aproximadamente el siguiente: 

tornella« de gas 120,000 unidades /año 

Nmauinas de lavar 1*0,000 unidades /año 

Cocinas 75,000 unidades /año 

Refrigeradores domésticos 8O.000 unidades/año 

Acondicionador«« 4« aire de ventana no hay «stioativos 

disponibles. 

De«ido a Xa gran variación en los precios,  de acuerdo a los 

modele*, es diffeil de estimar el valor total de las ventas 

•mueles.    La mayoría de los modelos manufacturados localmente 

•on anticuado« y «1 mercado cerrado protege esta situación. 

Lee cocina« «bastecida« al mercado pueden «er clasificadas en 

toe grumos.    La« unidades menos cara« que son diseñadas local- 

ite y los modelo« más caro« que son fabricados bajo lioencii 

firma« «at re*,} orea. 
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LM máquinas  de lavar ion de un tipo simplificado y requieren 

menos mantenimiento que los modelos más avanzados.    Los refrigera- 

dores domésticos son a menudo de un tipo anticuado.    Las unidades 

acondicionador as de aire de ventana (generalmente solo ensambladas 

aquí) son de un modelo al día y han comenzado a ser ensambladas 

en el país  solo recientemente. 

En general,  la manufactura de los  productos de línea blanca puede 

dividirse según los procesos de fabricación. 

- Formado de metal y ensamblaje de planchas de acero 

(incluyendo pintura o enlozado). 

- Inserción de unidades especiales  (a veces importadas). 

11 formado del metal, planchas  de  acero, requiere trabajo de 

prensado el  cual es llevado a cabo localmente;  sólo fundiciones 

pequeñas para hornillas o cocinas   son hechas localmente. 

Las unidades  refrigeradoras y las  de acondicionamiento de aire 

son importadas   (compresores, condensadores, evaporadores, termo- 

statos, tuboa  capilares, etc.). 

Los precios  de venta de las unidades armadas son más altos que 

los precios internacionales en aproximadamente 20$. 
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12.5.2.    Descripción de 1» Industria Local 

La* industria» locales existentes de artículos de línea blanca 

son talleres metalúrgicos  de planchas   (algunas más grandes y 

mejor equipadas)  con instalaciones de pintura y/o enlozado y 

departamentos de ensamblaje.     La mayor parte de las partes 

pequeñas son subcontratadas   (fundiciones  de hierro) y son sólo 

ensambladas en la planta.     Las partes mas  complicadas tales  como 

compresores, condensadores, etc., son importadas y ensambladas 

localmente.    Estas industrias metalúrgicas  de chapas podrían 

fabricar facilmente muebles  de escritorio metálicos. 

La tecnología utilizada en estos tipos  de  formado de metal  es 

bien conocida y no requiere ningún control de calidad especial. 

Los  ítems que requieren un control de calidad son generalmente 

incorporados y no son manufacturados en la planta.    De este 

modo,  el control de  calidad toma lugar en las líneas de ensam- 

blaje del producto e involucra una verificación operativa de 

funcionamiento adecuado. 

La capacidad instalada de las plantas es  del doble del mercado 

local existente.    Debe tenerse en cuenta que el equipo universal 

fomador de las planchas  de acero en todos los talleres meta- 

lúrgicos puede conpetir para abastecer la industria y lo hace. 
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Como resultado,  algunos manufacturadores de productos de 1» 

línea blanca han «ido forzado» a abandonar la producción. 

12.5,3.    Mano de Obra 

La mano de obra es por lo general adiestrada Bobre el puesto. 

La mayor parte de los trabajadores del metal son »«mi-adies- 

trados mientras que los técnicos trabajan en el control de 

calidad o en  los departamentos de ensamblaje.    En las plantas 

de acondicionadores de aire de ventana empleados  especializados, 

tales como ingenieros,  se hallan activos en las  líneas  de pro- 

ducción   (ensamblaje).    Obreros especializados mantienen y 

manufacturan los troqueles para las prensas en departamentos 

especializados. 

12.5.U.    Problemas 

La industria se halla en dificultades debido a que la capacidad 

instalada de producción es alrededor de 100$ mis grande que la 

demanda del mercado local.    A desemejanza de los talleres pequeños 

que pueden ser transformados  simplemente en plantas de otros 

productos, estas plantas no pueden ser convertidas con facilidad. 

Como resultado de lo expuesto, la industria se ha lansado a la 

búaqueda de nuevos mercados. 
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Mmaufecturedores te artículo! te 1A lin«» blanca han tratado, 

•n cierto« caso»  con éxito, 4« exportar i tin embargo, debido a 

la politica prévalante para ciertos componentes, loa exportadores 

no han podido importar estas part*«  claves para ajustarse a las 

exigencias de calidad de los »arcados  foráneos.    Como consecuen- 

cia, en el presante no hay exportaciones, a pesar de las posibi- 

lidades que hay de hacerlo y del profundo deseo por parte de la 

industria de vender en el extranjero. 

La producción local de vanidades de compresores, esperada, indu- 

dablemente ha de resultar en precios mea altos y de tal manera 

excluir a los refrigeradores de las posibilidades de exportación 

competitivas salvo que se tomen de inmediato medidas, para 

aeegurar que el aprovisionamiento futuro de estas unidades a las 

exportaciones sea hecho a los precioa  actuales del mercado 

internacional. 

Loa fabricantes te línea blanca ae encuentran afectamos de 

insuficiencia de capital de trabajo. 

12.5.5.    Conclusiones 

-    Precios:    La ut i litación adicional te la gran sobre capaci dad 

instalada es  fundamentalmente posible por medio te las 

exportaciones,     lata es una te las  formas de reducir ios 
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prteios.    El mercado local tien« un« tasa promedio de 

crecimiento anual da alrededor del 5* y es fieraawnte 

competitivo, por consiguiente, podría contribuir muy 

poco al volâman, y aaí a la reducción de loi precio». 

La materia prima ea plancha de acero (usualmente del 

Japon) abastecida a precios internacionales.    Hacia fines 

te 19T**, las planchas de acero deberán ser abastecidas 

por un manufneturador local.    Se tomar4 especial cuidado 

a fin de asegurar que los exportadores sean abastecidos 

a« el  futuro con planchas de acero a precios internacio- 

nales.    Lo mismo se aplica al caso    de los prospectivos 

fabricantes locales  de compresores.    Los componentes 

•bastecidos por manufacturadores  locales deberán ser 

ensamblados en los productos finales s6lo si se atienden 

a las especificaciones requeridas, en caso contrario, se 

proveerán licencias para permitir importaciones. 

Con el exceso actual de capacidad productiva instalado no 

parecen inminentes nuevas inversiones en maquinarias. 

Con el equipo actual, la productividad de la mano de obra 

M del alrededor de    60| de los niveles estadounidenses. 

Sin embargo,  debido a los salarios mes bajos pagados 
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If.é.f      Daecripoôn te la Induetrie Local 

Uk inéuatne te acaro  inondatole para articule* tei hogar no 

Miai« «r Veneiueia. 

-    Indue'ria tel encañando « acaro inoxidable fabricado a 

padi do.    La producción te nueblee enchanadoa en aeero 

iaoaidaèle ee baaa fundanentalaeati en pedidoe te dientet! 

y aolo 1M pnttu constituyen un ite« standard.    Hay iòle 

w fabricant« te pi latas     La planta trabaja con equipo 

anticuado y sin control te calidad.    La producción es auy 

•aja, alcanzando un total anual  te 30,000 unidades.    La 

la— itila total anual te Veneiuela «a te 40,000 uní dates. 

Loa pracioa te  iaa pileta* economice* son lOf aaa aito« qua 

• 1 ai val te loa precios internacional«!, ai entra» que las 

piletaa te aejor calidad, que contienan una -antilad nayor 

te «ano te    bra, eon aaa baratas que el precio internacional 

an m iCWOf     La induatria cuanta con un eacaao te capacidad 

productiva 

•   •tuipc da acaro moni dato le para procesado     lita equipo aa 

Manufacturada an talleraa ao-eepací alnados an acaro con 

eauípo nultipropÄeito, inadecuado para la fabricación te 

producto» te alia calidad.    Loa talleraa carecen tei equipo 

ufa i til tinte aia alnmaatal »ara la eoi endura dal ataro 
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inoxidable, pulido, lomado y ajuste.    Iquipoa dt procesa- 

miento ton hechos  localmente de planchas le acero inoxidable 

•in pulir*  «ato «s inaceptable en el marcado internacional 

donde talas  ítems daban necesariamente,  ser pulidos. 

Obviamente,  loa  talleras tienen una experiencia muy reducida 

an la manufactura de estoa artículos. 

12.6.3.    Mano d« Obra 

Loa obreros que manufacturan piletas de acero  inoxidable han 

•ido adiestradoa en la misaa planta.    Los obreros que manufac- 

turas equipo industrial de acero inoxidable no conocen las 

técnicas y carecen del equipo adecuado.    Como resultado de elle, 

la producción ea  inaceptable para la exportación. 

Loa obreros ganan alrededor de le. 20 - por día, sin pago de 

incentivo por aumento de la productividad.    En adición, cargas 

•ocíales agregan un 50* a los costos de sano de obra. 

12.6.1*.    Problema» 

El principal problema os la industria del acero inoxidable en 

Vernamela ea  la carencia de conocimiento técnico.    Los talleres 

metal urgí coa tratan de trabajar por sí sol« e improvisar.    II 

equipo y las herramientas no soa espsoiali tamos para el trabajo 

a« acero inoxidable.    Los producto« finales «o« inaceptables 
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internacionalmente debido a le utiliseción de planchas no pulidas, 

MÍ como el standard de trabajo profesional. 

-    Artículos domésticos-     debido a 1* carencia de  conocimientos 

técnicos, no hay producción  local de artículos  como cubiertos, 

ollas, sartenes, etc. 

IR «1 presente, todos  estos ítems son importados.     Productos mas 

sofisticados de combinación de acero inoxideble-aluaimo ni 

siquiera se venden en el mercado local. 

La industria del enchapado en acero inoxidable - a pedido - no 

puede ser considerada exportadora potencial  debido al  carácter 

i* sus productos.    El gran tamaño de sus productos acabados 

torna antieconòmico el  flete marítimo a gran distancia.    La sola 

•Acepción son las piletas de cocina de acero inoxidable      En 

Venezuela hay sólo un amnufac tur ador de piletas, de baja calidad, 

•1 cual no da abasto con la creciente demanda-     En el presente, 

urna nueva planta más grande está siendo construida por el mismo 

imbricante. 

Las plantas menufncturndores de equipos de acero inoxidable perm 

procesamiento, no existen como uniéames separadas sino como divi- 

siones de los talleres metalúrgicos.    La tecnología de la menu- 

fmetura de estos artículos no es por  lo general  conocida y  la 

tendencia a su aéopciòn es muy lenta, sm muchos países que están 
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desarrollando industri»! quisùea« y de U »Uitnt*nJn, ut  cerne 

product Oí farmacéutico» y pstroquinieo», «»ta  indue tri» representa 

val  í»$ortante abastecedor del   equipo de procesasuento requerid:. 

12,6.5.    Conclusi on «s 

-    Precio»     Los precio« dt lea  pilsta« de acero mon labi« 

locals« «quivalants» ion a*s  alto« que Ics  de »4» baja 

categoría en el swreado internacional sn  un  10* y ¡. r etra 

part«, ion aia bajo« que aquéllo» de alta   :at«fona tsjsbién 

en un 10$.    Con el objeto de  alcanzar calidad   le exportación. 

Xas pileta»  requerirían un ausento en «u contenido de nene de 

obra y d* tal  »odo, tu» precio» podrían subir 

Si  la nueva planta en construcción auaent ase »u    apacidad y 

•ajorase au calidad, estes  pileta« podrían vclver»« caspeti- 

tiva» internaci onalnente      Debiera tenerse en cuenta que  la 

•ano de obra en  esta industria, «• re lar i vasten'* barata en 

Veaetuela.    Por  con» i guíente, tale» íteaw  con un aiu     enternde 

de Mito da obra deberían ser  consentivo« en el extranjero. 

•QUISO» de procesaniento de  acero inondati* »un producidos en 

Vene tu« la a precio« alrededor del  »f aáe  alto que io» precie»« 

internacionales      Sin eabersjc, lo« product o» acabado« »»tan p >>r 

debajo de loa  standard» internaci únale»  de calidad,    una ••> ra 

de la calidad y  de la apariencia requerir!» na» trabaja per 

«idad y así, ausseotaria loa preeio« ate ais. 
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Mitri« Frit»      La atteri« prisa #•» it^ortad«  *    *r« 

i«t*rMcio»*l.     L* amt#ri« uatA* io:« '»•*•• *•«• *  »^Uì^Oì 

At 6roet«tJt»««to ne •• Atl ni»«i  4« »<-•*»*.  %**  u«*. 

Il ta tir iti tAtcuaéo a*r« 1» produce i •* te "«*ì^    * f CMI* 

Aitnto ètfeiar* t«r pulì de y por ao«ait>¡«n*-   -  »••«  « M» 

Umilili—*      l* M^uiMru utili lad« *n  .* »«nu* «   ' it» A* 

•Uttaa •• anticuad« y a«u <m »»i  »•'«*•    M¿4--   n4« 

atri instalado ti mm pian'« nu#v« »-•auaam*»  «r,      r»§- 

trueoiSa.     Tal   eoa» •• ha atar i oaad.   HI arriba»   l   •  rièri* 

«tata« A* aauiBoa para proeaeaanaatc «• »Ciri    ia.?aidaH#   -•>«"#-. •» 

AB »arraa»a«taa adaeuada» y At t^'anini •«!>•••-   •     »ta 

Prediteti vi Aad A*  li •••>: dt otera      La froêw t » vi **4 t* 

i a fan or * 1» 4*1 tttraajar    a« «   ri «fi-.'ti«aAa«iaa*t. 

•it liirtD,  lo« iutldoa sa»   i<   tuf ici tat un**  taj •>• •••-*• 

taja uuaajtmtr  riti frrr-TTi'T.--      Coax raa *l * aAi •   .n.JttttnAV 

ltfco r«l «lavaéo nu •• m tt^t-r  ii*i*aA>r A»   IM ••tvt tti I•«•>• 

•o Mt tflictAot   itctativo»  *»• »w»»*«« • *»oraa»»at«i   »« 

aroAietiviAftd.     U»« futo»  fijo« y   1M fatarci a»   - * M» aitoa 

aa» le vMual Avvito » u f tvdt eatttéad A* •a.wif^i A* »ru« 

Util iti r aacfeo« • padldo      An  la «rodut^s» d« fuit« Ht» 

ili© proltfiAe fut Atei« M trwto* . 



li/*f 

Cmtrol it Cali«»*,    lo •Mitf control te calidad an loi 

t*ll«f«t f plant«*   localat,    MtxiM, «1 control •• vitual 

o la ••41 e i 6« te  IM dinari i on an batieaa.    Ninguna exporta- 

•lé» podría tar •»•«rrollada sin un control te calidad 

ill Mitrici «vw infra* Mí coa» tei producto acabado. 

»•««Miai te t^ortación:    to «1 pratvntt, no hay potencial 

il  «aporta«i6a.     Solo tetputt  te) tetarroUar nuavaa fabrica« 

•a« aa,*ipo aéttmaitr. conociaianto tieni co, control te calidad 

y pfMiM ra»o««kl«« •• podra»  foaantar laa ««portici n«t 

to ètte taaar an eumta «ut nay un tran »arcade par* atte tipo 

te producto an lo« palta« v«c i »o«. 
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12.7.        Producto» d. Aluminio 

12.T.1.    tonerai 

Lo. producto, de aluminio pueden ..r dividido, en artículo, de 

construcción basica (cano., perfil.., plancha.,  cables, vari- 

Uà., etc.) y producto, finale, de aluminio.    Ciertos ítems  de 

«».trucciôn ba.ica ya .on exportado..    E.te e.tudio trata s6lo 

4« lo. producto,  finale, de aluminio. 

Lo. producto, de aluminio manufacturado, actualmente en Venezuela 

•o»:    polea., piatone., bocina., atomizador«.,  enva.e.  farma- 

eéutico..  cortina, veneciana., pavas,  lata., etc.     Estos pro- 

ducto, son hecho, por variado, métodos de manufactura,    b 

idioiôn a lo. arriba mencionado., hay vario,  componente, de 

^   • , ...... ntru industrias aue son fundidas parte, automotrices y p.ra otras mausen«» * 

localmente. 

Tode. lo. producto, de aluminio tal.. cerno pava., envase., .te, 

«» ft«, de gran volumen, con p..o y corto bmjom por unidad. 

mor cco.ifui.nte, .1 tran.porte e. m factor fumd—ntal que 

liait» 1- .«portación...    Solo producto, de aluminio ..pacíale. 

pMéW ..r .«portado, co-p.titivam.nte.    Un bumn eJ«»lo e. .1 

carne te la. pmva. te ac.ro Uoiitefcl. con ba.. de aluminio qu. 

ocemun. .1 Mprneto atractivo 4.1 ac.ro ino«iteml. con la. bumna. 
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propiedades  conductoras  de calor del aluminio.    El producto 

final tiene un precio unitario alto y por consiguiente puede 

absorber el  costo de su transporte. 

En Venezuela,  donde la materia prima es  abastecida localmente, 

los únicos productos de aluminio que pueden ser exportados en 

el presente  son componentes  fundidos luego de ser ensamblados 

en el producto final.    Esto significa que fundiciones  que tengan 

por resultado menor volumen en relación al peso podrían ser 

exportados.     Fundiciones  grandes  (actualmente no fabricadas 

localmente)   tales  como cajas de velocidades para automóviles, 

bombas de agua,  tapas del motor,  etc., podrían resultar ser más 

fuente de exportaciones  directas e indirectas. 

12.7.2,    Descripción de  la Industria Local 

Le industria del formado metálico del aluminio para tubos 

farmacéuticos y envases  de aerosol consiste de pequeñas plantas 

modernas.     Hay muchas plantas  del mismo tipo compitiendo por el 

mercado local.    Los productos son de una proporción muy  elevada 

te volumen  con relación al peso y por consiguiente no cabe esperar 

exportaciones.    Debido a la gran variedad de modelos y a las 

pequeñas cantidades producidas de cada modelo, parte de la 

producción es  efectuada »anualmente causando imperfecciones al 

producto final- 
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LM fundiciones de aluminio son pequeñas y sin ninguna producción 

de línea. No tratan de promover ningún producto nuevo de fundi- 

ción de aluminio. Loe moldes de fundición son hechos generalmente 

en el país en talleres metalúrgicos.  Las fundiciones locales de 

aluminio son generalmente buenas pero los precios son altos debí de 

a las pequeñas cantidades manufacturadas. No se hacen fundiciones 

de gran tamaño. Se espera que fundiciones de gran tamaño tales 

como cajas de velocidad de vehículos, serin hechas localmente en 

breve. 

El conformado del aluminio, v.g. ollas, tiene un mercado actual 

muy pequeño con un creciente potencial de demanda. Actualmente, 

este tipo de trabajo es efectuado por talleres metalúrgicos de 

prensado de acuerdo a pedido. Las matrices son hechas en talleres 

metalúrgicos generales sin que existan talleres especiales para 

este propósito. 

12.7.3. Mano de Obra 

La productividad de la mano de obra está por debajo de los 

standards internacionales.    La mayoría de los obreros carecen 

de especialización y el control de calidad es a menudo ejecutado 

por extranjeros. 
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12.7.4. Problemas 

LM ollas y pavas de aluminio así COBK) platos, tenedores, 

cucharas, mangos de cuchillos, no son aún populares  en Venezuela- 

Debido a limitaciones  de licencia foránea,  las plantas  farma- 

céuticas no están dispuestas a utilizar frascos y  latas 

standarizadas.     Por consiguiente, las  corridas de producción 

son pequeñas y como resultado, caras.     Las  fundiciones  locales 

de aluminio no cuentan con líneas de productos y manufacturan 

solo sobre la base de pedidos, con las  indicaciones  de  los 

clientes. 

12.7.5. Conclusiones 

Precios:     Las  cantidades de productos  de aluminio   (fundiciones, 

frascos, etc.)  son pequeñas y por consiguiente los   costos  de 

producción son altos.    Las  cantidades  dependen de los pedidos 

de los clientes.     Incrementos en la cantidad podrían ser conse- 

cuencia del desarrollo de las exportaciones por parte de  los 

consumidores  de los productos de aluminio.    Nuevos  productos, 

mas grandes y más pesados, como partes de productos acabados, 

podrían también convertirse en productos de línea si fueren 

exportados. 
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La aateria prima es abastecida localmente y no provoca problemas 

4« precio, plazo de entrega o calidad. 

La capacidad instalada de maquinaria es mayor que su utilización. 

Nuevos productos, tales como carcazas de teléfonos públicos, 

bomba« para automóviles, cajas de engranajes, podrían ser manu- 

facturados facilmente con el equipo existente. 

La baja productividad de la mano de obra podría ser aumentada 

uaando métodos convencionales de pago de incentivos y premios. 

Por otro lado, los cursos técnicos también podrían aumentar la 

eficiencia. 

Los gastos fijos y los márgenes de ganancia podrian ser redu- 

cidor aumentando la eficiencia de la mano de obra, agrandando 

las cantidades de ítems manufacturados y con una mayor compe- 

tencia. 

El control de calidad efectuado en el presente por el cliente, 

al recibo de la mercadería, no es suficiente. En adición al 

contrôlée calidad sobre la línea de producción, se requieren 

laboratorios centrales para controlar la calidad de los productos 

acabados y proveer asistencia técnica a la industria, especial- 

Mute cuando se manufacturen fundiciones más grandes. 
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12,6.        Ventilación y Aooadieiommmieato IMuiintl de Ai  « 

12.8. i.    3tn*r»l 

Lo« ventiladores son uti litados aisladamente o como parte At  in 

liitMM de acondicionamiento de »ir«.    Il ventilador consiste 

de hélice, not or eléctrico y armasen i* acero. 

Maate recientemente, todos lot vent i lederei hablen sido impor- 

tados coao unidades completai.    Ahora hay menu fee turado ret *ue 

producen ventiladores completos importando toletéente el motor 

eléctrico. 

fe el aereado te hallan aún cantidadet de venti 1 «4oret  importador 

pre vi asente.    Lae  tecnologi at de producción requerida«  incluyen 

traba Jot de prensado, construcción de acere y  fundi ciones de 

aluminio. 

Lo« sistemas de acondicionadores  industriales de aire consisten 

de un gran número de diferentes componentei talee como ventila* 

dore«, compresores, condentadores, tor ret de enfriamiento, bornees, 

etc.    Debido a la gran variedad de tamaños en el mercado de acón- 

diciontmiento industrial de aire, hay solo uno« pocas firmas 

internacionales que se especiali tan en la manufactura de to de e 

lo« componentes.    Ventiladores y torras As agua son manuíacturados 
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