
                                                                                     

 
 
 

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  
Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria 

Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · unido@unido.org 

 

 

 

 

OCCASION 

 

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50
th

 anniversary of the 

United Nations Industrial Development Organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations 

employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 

authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or 

degree of development. Designations such as  “developed”, “industrialized” and “developing” are 

intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage 

reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or 

commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. 

 

 

 

FAIR USE POLICY 

 

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes 

without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and 

referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to 

UNIDO. 

 

 

CONTACT 

 

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications. 

 

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org  

mailto:publications@unido.org
http://www.unido.org/


1.0 
l|J'   III—    I25 

113 2     ,„„  
JMMJJ^ Z2 

I.I i4"   I IP- 

Ill ' 8 

1.25 1   ' 4 11.6 

MICROCOPY   RISOLUIION   ItSI   CHAR I 

NAiinN.li    wnvl .i|.   ,,i      MMMi,;     ; n •  .'. 



r 
CfOiCí 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarroüo Industrial 

Distr.    LIMITADA 

ID/ WG. 202/13 
9 janio  1975 

Original:    ESPAÑOL 

Curso práctico de capacitación sobre preparación 
y evaluación de proyectos  industriales 

BuenoB Aires  (Argentina),   3-22 abril  1975 

ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS 

ESTUDIO DE    MERCADO 

PREVISION DE LA DEMANDA-^ 

por 

Alfonso Muñoz Cabrera* 

Oüü.í; 

Consultor de la ONUDI. 

2/ Las opiniones que el consultor expresa en este documento no reflejan necesa- 
riamente las de la secretaría de la ONUDI.    El presente documento no ha pasado por 
los servicios de edición de la secretaría de la ONUDI. 

iá.15-6016 

__ I 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una condensación de tres capítulost Bta- 

pas en la Preparación de Proyectos; Estudio de Mercado; y Previsión de 

la Demanda, del libro que 3obre elaboración de proyectos industriales 

tiene en preparación el autor. 

Se ha tratado de presentar con la mayor abreviación tres aspectos 

que juegan ua rol decisivo en la preparación de proyectos industriales, 

sin por ello dejar explícitamente; expuestos y con especial objetividad, 

los aspectos claves de los temas tratados y señalar metodologías como 

afrontarlos y resolverlos. 

El autor espera poder desarrollar con mayor extensión estas mate- 

rias en las exposiciones que hard en el "Curso Práctico de Capacita- 

ción sobre la Preparación y la Evaluación de Proyectos Industriales" 

«i« UNIDO realizará en Buenos Aires en Marzo de 1975. 
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CAPITULO I 

«TAPAS EN lA PREPARACIÓN DE PROYECTOS 

1,-        Proyecto, Planificación y Políticas.- Antes de ingresar ai exa- 

lten sistemático de las etapas que normalmente comprende la pre- 

paración de un proyecto industrial y, para nuestro caso especi- 

fico, de un proyecto de la industria manufacturera, es convenien- 

te hacer un breve comentario de la interelación que existe entre 

•1 proyecto,  la planificación y las políticas industriales; y de 

que manera se influencian reciprocamente, particularmente en paí- 

ses en desarrollo que están pugnando por superar estadios prima- 

rios o intermedios de industrialización. 

Hasta principios de la década de los anos cincuenta los paí- 

ses con economías primarias, dependientes de la agricultura y ac- 

tividades estractivas,  otorgaron escasa importancia a la planea- 

ción de su desurrollo economico por considerar que tal actividad 

constituía intervencionismo o formas socialistas de regulación. - 

8in embargo, en los años posteriores, comprendieron que en el 

»undo surgido después de la segunda gran guerra había modificado 

el marco do vivencia y los pueblos reclamaban mejoras rápidas en 

sus condiciones de vida, por lo que ya no era posible dejar que 

el crecimiento económico quedara determinado por la capacidad de 

las fuerzas del mercado para modificar las rigideces estructura- 

les,  incluso en el supuesto de un mercado absolutamente libre, 

por las imperfecciones de la oferta y la demanda.  Se hacia nece- 

sario planear el desarrollo hacia el futuro en forma independien- 

te del sistema económico que hubieren adoptado las sociedades 

humanas e introducir los cambios estructurales requeridos para 

configurar una imagen futura que diera satisfacción a los objeti- 

vos nacionales del desarrollo. 

Los esfuerzos de planificación en los países latinoamerica- 

nos en la decada pasada no tuvieron, desafortunadamente, loa re- 

sultados esperados, principalmente debido •> la falta de decisio- 

nes del poder político para afrontar los cambios recomendados en 
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los planes,-  y al estilo mismo de la planificación adoptada.- Las 

estrategias,  planes y programas fueron, más que instrumentos ob- 

jetivos    para encausar las realizaciones,  ejercicios económicos 

de *~ipo teórico,  elaborados por técnicos que no justipreciaron 

la necesidad de vincular sus proposiciones a la viabilidad polí- 

tica de ellas para el medio que se proyectaban.   La impact ación 

de los planes fue escasa y de allí la pérdida de confianza en la 

planificación que se observa en los países de esta región,   lo que 

es un error:  "las dificultades encontradas hasta ahora en el  fun- 

cionamiento de la planificación en los países  latinoamericanos 

pueden referirse de alguna manera al contenido mismo del plan en 

su relación con el medio.   Sin embargo,  si éste expresa una racio- 

nalización de la realidad que se despreocupa de  los caminos,   no 

podría explicarse la crisis de la planificación por la crisis del 

desarrollo" 

Si la planificación elaborada por los técnicos ha de inser- 

tarse en el aparto administrativo del sector público, manejado 

por burócratas que responden a las orientaciones del poder poli- 

tico gobernante, difícilmente los planes podrán tener fuerza da 

iaplementación si las proposiciones de los técnicos no se viabi- 

li saxon previamente en la definición de una estrategia Ja desa- 

rrollo aceptable para los políticos. 

A este propósito queremos presentar un diagrama de funcio- 

namiento do la planificación industrial,    que enlace el trabajo 

d« los técnicos con las decisiones de los políticos, de modo que 

•1 Plan sea la conclusión de la convergencia de las posiciones 

ds ambos estratos y, por tanto,  adquiera tal solidez que se cons- 

tituya en el instrumento básico de las decisiones del Gobierno. 

i.   C. Hatus,  Estrategia y Plan, Editorial Universitaria,  San- 

tiago do Chile, 1972. 
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GRAFICO HO.   1 

FUNCIóNAmarro DE LA PLANIFICACIóN INDUSTRIAL 
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|   Configuración 
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..... 
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tégicas 
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El proceso diagrarcaâo se desarrolla en dos etapas: la prime- 

Mi comprende  la elaboración de un diagnóstico para configurar la 

imagen actual del soctor y explicitar los hechos sobresalientes 

que hayan facilitado u obstaculizado el logro de objetivos del 

desarrollo industrial y, considerando estos hechos y los que ha- 

yan influido desde otros centros de actividad económica y social, 

establecer diferentes opciones estratégicas técnicamente viables 

y,  a la vez, hacer una estimación de las implicancias que supona 

cada alternativa.   Esta etapa terminará con el delineamiento de 

la imagen objetivo a largo pla~o a que darla lugar la elección 

de las diferentes opciones estratégicas. 

A este grado de avance dol proceso de planificación secto- 

rial,  las opciones estratégicas estudiadas S3 someterán a una 

confrontación con las correspondientes a otros sectores produc- 

tivos y sociales a fin de coordinarlas y compatibili zar las.  Es- 

ta función corresponderá a la oficina de planificación global.- 

Uba vez ajustadas y compatibilizadas las opciones,  ellas so sole- 

tan, con todos los antecedentes justificativos,   al juzgamiento 

por el poder político representado por el gobierno central, 

quien medirá la viabilidad política de las proposiciones y selec- 

cionará la que estime más politicamente viable,  pudiendo señalar, 

cuando asi lo estime necesario,  orientaciones o lincamientos para 

ajustar la que hayan elegido. 

La segunda etapa se inicia cuando se dispone de la opción 

•stratègica industrial a largo plazo aprobada por el Gobierno.- 

Las fases de esta etapa son:  cuantificación de  la opción aproba- 

da; proyecciones y desagregaciones a nivel de agrupaciones sub- 

sectoriales,  de ramas industriales y de actividades,  elaboración 

dal programa de desarrollo industrial a mediano plazo; y la iden- 

tificación de proyectos económicamente viables definidos preli- 

•ánarmente en sus principales parámetros, como igualmente una a- 

signación tentativa de prioridades. 

Il plan elaborado por loa planificadoreí industriales es 

discutido,  ajustado y compatibilizado a nivel de la planificación 
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global para luego someterlo a la aprobación del gobierno central. 

Lo expresado, de un. modo general, sobre la planificación del 

desarrollo económico de los países atrasados, os más resaltante y 

valedero en lo que se refiere a la industrialización. Los obstácu- 

los que se presentan a la expansión de la industria,  sobre todo a 

la modificación de la estructura de la producción    son de tal com- 

plejidad por la debilidad de los factores externos de economía in- 

dustrial (infraestructura,  suministros, capacidad empresarial, ma- 

no de obra, tecnología y otros) y la ausencia de políticas indus- 

triales suficientemente definidas por los gobiernos, que señalen 

objetivos, motas y prioridades, unidas a medidas de estabilidad y 

estímulo que generen un clima favorable al desarrollo industrial, 

hacen poco-menos que imposible promover una industrialización ace- 

lerada y diversificada sin el apoyo de los gobiernos a través de 

••quemas programáticos conter idos en planes de desarrollo secto- 

rial.     

Llegar al proyecto específico con la intención de que éste 

tenga un significado de desarrollo,  sin que se cubran los linca- 

mientos básicos anteriores,  resulta una tentativa difícil que o- 

ourra y, si ella se produce,  puede estar vinculada a la esponta- 

neidad de intereses subjetivos del inversionista privado o resul- 

tar una asignación de recursos »al utilizada si es abordado por 

una empresa pública. 

La planificación industrial trata, pues, de racionalizar 

las decisiones del gobierno y del sector privado dentro de un con- 

cepto de desarrollo coherente con el desarrollo general del país; 

y de construir las bases para un crecimiento sostenido de la in- 

dustria, lo que P.  Bai rock ha llamado el cebo de la industriali- 

zación.2. 

Siendo di proyecto la etapa dit ima da la planificación in- 

dustrial,  sus relaciones con ¿sta para el ordenamiento del pro- 

ceso de desarrollo tienen que tener una vinculación de mutua de- 

pendencia, vale decir, esta correlación tiene que ver con la a- 

2.    Paul Bal rock,   Revolución industrial y Subdssarrollo,   Siglo 

Veintiuno, Móxico,  1967. 

r-f 
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predación de los efectos del proyecto sobre la economía para el 

cumplimiento de los objetivos nacionales de la planificación y, 

a su vez,   las consecuencias que la planificación,  a travos de 

sus medidas directa o indirectamente relacionadas con el proyec- 

to,  ejerce en la vida de ésta,   tales como:  politica de distribu- 

ción del ingreso,  política de precios,  medidas proteccionistas, 

tasa de interés,  política de importaciones y exportaciones,  estí- 

mulos al ahorro y el consumo,   etc. 

existen muchas otras argumentaciones para explicitar la ne- 

cesidad de la planificación como fuente donde desentrañar posi- 

bles proyectos de inversión industrial;  como asimismo conocer 

los objetivos estratégicos y políticas instrumentales que so pro- 

yecta para el  largo plazo,  antecedentes que los elaboradores de 

proyectos requieren para el análisis técnico económico de facti- 

bilidad y,   los evaluadores,  en sus estimaciones de la rentabili- 

dad financiera y nacional del proyecto.   En otros términos,   la pla- 

nificación y la preparación de proyectos tienen que accionar con 

estrecha concordancia para la adopción de decisiones en ambas es- 

feras que se traduzcan en logros nacionales. 

Todo lo dicho anteriormente no pasarla de ser una abstrac- 

ción teórica si no se llega a delinear un sistema que institucio- 

nalice el mecanismo de operación para la preparación y evaluación 

de proyectos.   Do las ideas que se han discutido a oste respecto, 

nos asociamos al planteamiento de UNIDO *   con un marco sencillo 

de tres unidades de operación en la siguiente forma: 

3.    Pautas para la Evaluación de Proyectos,  UNIDO, Naciones Uni- 

das, llueva York,  1972. 

f 
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GRAFICO NO.  2 

SINOPSIS DB LA FORMULACIÓN,   EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN CON 

TRES UNIDADES 
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Proyectos 
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i¿. 
Pormul adores y Evaluadoras de Proyectos 

H funcionamiento del sistema se desarrolla en tres estamentos: 

autoridades políticas, plani fie adores centrales y formuladores 

y avaluadores de proyectos.  Los planificadoreo establecen los 

parámetros de valor o factores nacionales de ponderación y los 

parámetros  factices, estos últimos pudden omitirse puesto que e- 

llos son conocidos por los formuladores y evaluadores tanto o 

mejor que por los planificadoros. Para una mejor comprensión dé- 

benos anticipar que son les parámetros de valer y tácticos : i) 

parámetros de valor son factores de ponderación que corresponden 

a la economía en su conjunto y que pueden utilizarse do manera u- 

nl forme en toja clase du proyecto»r están estrechamente vincula- 

dos a los objetivos que el poder político haya definido ¿>ara el 
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desarrollo del país, tales como: consumo global, distribución del 

ingreso, nivel de empleo, ahorro e inversión, tasa de interés, ta- 

sa de actualización social, etc.j ii) Parámetros fácticos son va- 

lores conocidos de objetos, productos o servicios determinados 

que el proyectista o el evaluador conocen o pueden conocer con fa- 

cilidad. 

Con los antecedentes suministrados por la planificación cen- 

tral, los fo_-muladorcs de proyectos escogen y elaboran su estudio 

y los evaluadores miden los beneficios de carácter comercial y 

los beneficios y costos sociales, escogiendo proyectos dentro de 

varias gamas de parámetros nacionales, que elevan a la planifica- 

ción central para que ésta califique su consistencia con los obje- 

tivos nacionales del desarrollo, determine la prioridad y selec- 

cione los proyectos óptimos, los que somete a la decisión de la 

autoridad política, la que« definitivamente selecciona de entre 

los proyectos óptimos los que se calondarizarán en el Plan de De- 

sarrollo. 

Si bien en los países con economía de mercado, la planifica- 

ción tiene un carácter meramente indicativo para el sector priva- 

do, siendo este el principal responsable de las realizaciones in- 

dustriales, no obstante el gobierno,a través de sus mecanismos 

de dirección,puede orientar su política industrial de apoyos e 

incentivos para que los industrialistas tomen decisiones hacia 

los proyectos seleccionados como óptimos en consideración a los 

objetivos del desarrollo y las varias gamas de parámetros nacio- 

nales. 

2.-   Pasos a seguir en el desarrollo de un proyecto industrial.- No 

se puede señalar on forma estricta los pasos o etapas que deben 

curoplirso en el desarrollo de un proyecto industrial, ya que es- 

tos estarán sujetos a las condiciones o características particu- 

lares del proyecto en sí mismo y del grado de información o cono- 

cimiento de los diversos agentes económicos que intervienen en 

di; sin embargo, para efectos metodológicos, es recomendable es- 

tablecer una secuencia apropiada que permita evitar el avance de 

-r'-T 
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estudios y análisis cuando, llegado a cierta etapa de la inves- 

tigación, aparece de manera irrefutable que la idea o proposito 

tenido en vista resulta irrealizable técnica y económicamente. 

Estamos hablando del proyecto industrial y es conveniente 

que tengamos previamente un concepto respecto de él. De las mu- 

chas definiciones que se han dado vale recoger los elementos que 

caracterizan al proyecto, para formarse un concepto que sirva de 

patrón orientador a las desagregaciones que comprende la elabora- 

ción, evaluación, decisión y ejecución. El proyecto industrial 

constituye el desarrollo racional de una idea o propósito previa- 

mente identificado, destinado a lograr decisiones de aplicación 

de medios (recursos monetarios, financieros, naturales, humanos 

y tecnológicos) a la producción de bienes que satisfagan las ne- 

cesidades del hombre y la sociedad o sirvan para la obtención de 

otros bienes. El desarrollo racional de la idea o propósito iden- 

tificado no es otra cosa que La formulación del proyecto a través 

de la racionalidad de estudios técnicos, económicos, financieros 

y sociales) y la producción de bienes que satisfagan necesidades 

del hombre y la sociedad, constituye la evaluación de los benefi- 

cios individuales y sociales del proyecto, que permite seleccio- 

nar, entre varios proyectos o soluciones a uno mismo, la más prio- 

ritaria y ventajosa al desarrollo económico del país. Debemos ad- 

vertir que sin desearlo hemos llegado a una definición del proyec- 

to industrial, que abarca los elementos claves de él. 

Volvamos a los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto 

industrial, los que podemos agruparlos en: preselección, formula- 

ción y evaluación. Cada una de estas etapas comprende, a su vez, 

varias fases que aquí se señalarán sumariamente. 

a) Preselección del Proyecto.- Antes de entrar a la elaboración 

del proyecto, como dejáramos de manifiesto en el párrafo ante- 

rior, es necesario hacer la preselección o identificación de 

la idea o propósito que se tiene de producir determinadas ma- 

nufacturas, esto es, de la oportunidad de realizar una inver- 

sión rentable para el realizador y la comunidad. 
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La selección preliminar del proyecto puedo emanar de las 

siguientes fuentes: de un plan nacional de desarrollo indus- 

trial; de estudios sectoriales de ramas industriales; de in- 

vestigaciones del mercado nacional y externo; de las oportu- 

nidades que ofrezcan los recursos naturales conocidos o de 

los que se descubran de investigaciones y exploraciones; del 

efecto dinámico de otras actividades industriales; de las 

justificaciones de ~rden estratégico,   etc. 

La etapa de preselección trata de definir en que medida 

los objetivos del proyecto se encuadran    a los objetivos y 

políticas de desarrollo sectorial que el gobierno esté resuel- 

to a impulsar,  prestando su apoyo a través de incentivos de 

tipo fiscal y arancelario.   Revelar a priori la procedencia o 

improcedencia de emprender un estudio de  factibilidad suficien- 

temente detallado;  y,  si se ha de seguir adelante,   que aspec- 

tos económicos,  técnicos o financiaros en el estudio prelimi- 

nar merecen cierto grado de duda y a la vez constituyen elemen- 

tos importantes en la toma de decisiones,  por lo que habría 

quedar énfasis a ellos en el estudio de factibilidad o investi- 

gaciones previas separadas. 

A modo de ejemplo insertamos un modelo utilizado por el 

autor de este documento en sus tareas de identificación de 

proyectos para la programación industrial. 

1 
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IDENTIFICACIÓN Y PRESELECTION DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

Clasificación CHU Actividad 

Nombre del Proyecto 

Productos principales a fabricarse 

Descripción general de los principales productos 

Loralización probable 

Factores principals que aconsejan a priori la localización 

MARCADO 

a) Demanda interna 

Productos 
Principales 

Consumo 
Actual 

j Producción 
Nacional 

Importa- 
ciones 
(Unid.) 

Tasas do Crecimiento 
Ultimos S Años 

Proyección 
de la Da- 
manda (Unid.) (Unid.) Consunto Producción Importac. 

• 

' 

• 
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b) Demanda Externa 

Productos 
Principales 

Exportaciones   I Exportaciones     Tasa de   ¡Proyección 
Actuales 
(Unidades) 

5 afios atrás 
(Unidades) 

Creci-  de la De- 
miento  manda 

TECNOLOGIA 

Breve descripción del. proceso de producción 

Breve descripción del equipo y maquinaria requerida 
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ESTUACIÓN DE IOS INSUMOS 

MATERIALES Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total 

•acionales: 
'- 

i 
i 

importadas : 

Total: 

MANO DE OBHA Número 
Remuneraciones 

Anuales Totales 

•o Calificado 
Semi-Cdlificado 
Calificado 
Supervisor 
Jldministrativo 
Tecnico 

Total: 

SUMINISTROS Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Tctal 

Combustibles : 

Lubricantes; 

Energía Eléctrica: 
Agua.- 

Totalt 

~W1 
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ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES 

INVERSION  Y FINANCIAM. 

Terrenos y edificios 
Maquinaria e íratalac. 
Otros Activos Fijos 
Activo circulante 

Total de Inversión 
Patrimonio 
Obligac.   Financieras 

. Valor 
(Lempiras) 

Observaciones 

ESTIMACIÓN DEL VALOR OE LA PRODUCC :ION 

RUBROS DE COSTO Subtotales Totales        Observaciones 

Materias Primas: 
Nacionales 

) Importadas 
Mano do Obra; 

Sueldos y Salarios 
Cargas  Sociales - - 

Suministros; 
Combustibles 
Lubricantes 
Energía eléctrica 
Agua 

Depreciaciones: 
De terrenos y édifie. 
De maquinaria 
De otros actives 

———————— 

Gastos Generales: 
Intereses 
Mantenimiento 
Otros Gastos 

Utilidades: 

Total: 

COMPARACIÓN   DE PRECIOS CON  SIMILARES   IMPORTADOS 

Productos Unidad Cantidad 
Valor Valor CIF 

Unit. Total Unit.   iTotal 

Total; 

APRECIACIONES   SOBRE LA FACTIBILIDAD  DEL   PROYECTO 

Focha del Estudio: Elaborado por: Revisado por; 
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b)  Formulación del Proyecto.- La formulación del proyecto es la 

etapa más importante del desarrollo de un proyecto. Consta 

de tres grandes ordo ne J de investigaciones y análisis:  econó- 

micos,  técnicos y financieros. Los estudios respectivos can- 

prenderán,  en lo económico:  selección de la linea de produc- 

tos a fabricarse;  el desarrollo histórico de la demanda,  la 

producción,  importaciones y exportaciones de tales productos; 

proyección de  la demanda y la oferta futura considerando las 

variaciones de ingreso do la población y de precio para los 

productos; determinación del tamafio o capacidad económicamen- 

te óptima de producción de la fábrica;  cálculo de inversiones 

directas on el proyecto y las indirectas necesarias para la 

habilitación del emplazamiento y abastecimiento de suminis- 

tros;   selección de  las materias primas,  productos intermedios, 

envases y otros insumos, cálculo de ingresos y egresos en la 

vida del proyecto  (cash flow).  En lo técnico: planeamiento fi- 

sico de la fábrica y de las obras de ingeniería civil conexas; 

•elección del proceso de producción;  selección del equipo y 

maquinaria de producción,  de transporte y mantenimiento;  pa- 

nificación de  la distribución del equipo y maquinaria en fá- 

brica;   licencias,  patentes y otros conocimientos técnicos 

que será necesario arrendar o convonir;  programa de construc- 

ción de la planta,  de montaje y de puesta en marcha;  requeri- 

miento de personal técnico y de adiestramiento de mano de o- 

bra.  En lo financiero: estructura del financiamiento:   fuentes 

internas (capital social) ;   fuentes externaj (préstamos banca- 

rios y de otras instituciones de  financianiento,  crédito de 

suministradores;  gastos de explotación;  gastos de capital). 

En otras palabras,  la formulación del proyecto es  la con- 

frontación de  los propósitos que a primera vista aparecen via- 

bles de realización con los resultados de análisis e investi- 

gaciones detalladas d«l estudio exhaustivo de factibilidad, 

de modo qur  los promotores o posibles ejecutores puedan tomar 

decisiones sobre las alternativas planteadas oara el cumpli- 

Tt 
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adonto del objetivo y" elegir la preposición óptima o poster- 

gar o desistirse de su realización. 

Como la formulación del proyecto equivale al estudio com- 

pleto de factibilidad y ya que el contenido de este tena se 

tratará más adelante, nos detendremos aquí con la enunciación 

hecha. 

c)  avaluación ael Proyecto.- La etapa de evaluación constituye 

un análisis crítico tanto del estudio de factibilidad en lí 

mismo, como de los efectos previstos que generará el proyecto 

tanto desdo ol punto de vista de la rentabilidad comercial co- 

mo do la rentabilidad económica nacional. 

La evaluación,si bien os una etapa de la formulación del 

proyecto,  ésta requiere qva sea reexaminada por la institución 

oficial o privada interesada en asumir la inversión o financia- 

miento, toda vez que en último término son ellos los que toma- 

rán las decisiones de realización o rechazo y determinarán las 

condicionas en que so responsabilizan por el riesgo que todo 

proyecto encierra. 

Resumiendo,  la evaluación comprenderá: 1) un análisis crí- 

tico y circunstanceado de las diferentes materias tratadas en 

•1 «studio de factibilidad y las observaciones que surjan del 

análisis; y ii)  recomendaciones respecto de las decisiones que 

son aconsejables adoptar sobro las soluciones alternativas plan- 

teadas y on cuanto a la ejecución o no del proyecto. 

Por ser la evaluación una etapa clave en el desarrollo del 

proyecte-,  esta materia y los aspectos tec no-económicos de la 

formulación del proyecto,  se tratarán separadamente y con la 

suficiente extensión. 

I.-        Contenido da un Estudio do Factibilidad.- Al comentarse en forma 

general la etapa correspondiente a la formulación del proyecto, ex- 

presamos que ésta equivale al estudio completo de factibilidad téc- 

nica y económica. También se señaló que el estudio de factibilidad 

comprendía tres grandes órdenes de investigaciones y anali sii, eco- 

1 
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ndMlcoa, técnicos y financieros. Ahora descifraremos los elemen- 

to« que contienen la fase econòmica que comprende la financiera 

y la técnica. 

A. fase Economica 

a) Definición del objetivo del proyecto; 

b) Selección del o L a productos principales; 

e) Estudio de mercadot determinación de la oferta y demanda 

histórica y proyección de la demanda futura para el o los 

productos principales quo se fabricarán.  Estructura de la 

oferta y la demanda. Participación estimada de la oferta 

del proyecto en la oferta global proyectada; 

d) Sensibilidad do la demanda a las variaciones del ingreso 

y dol precio; 

e) Producción- y ventas anuales (mercado nacional y exportado 

nos; producción prevista para la vida del proyecto); 

f) Costos de producción y beneficios; 

f) inversión; capital fijo, capital circulante, inversiones 

accesorias; 

h) financiamientot  fuentes y uso de fondos previstos; y 

i) Evaluación comercial y social del proyecto. 

•• fase Técnica 

a) Descripción y especificación técnica del o los productos 

principales a fabricarse; 

b) Descripción dü las alternativas tecnológicas utilisables, 

comparación de ventajas y selección; 

e) Capacidad de producción: nominal y máxima a utilizarse; 

d) Planificación física de la fábrica y de las obras de inge- 

niería auxiliares; 

e) Idealización de la planta, estudio comparativo de alterna- 

tivas; 

f) Selección del equipo y maquinaria requerida de acuerdo a 

la tecnología elegida; 
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4.- 

g)  Planificación de laa instalaciones 

h) Crenorgrama de las operaciones de constitución) 

i) Características y cuantificación de los insumos (materias 

primas, envases, energía, combustible,  agua, etc.) y ori- 

gen de su abastecimiento; 

j)   Subproductos y desechos; 

k)  Requerimientos de personal (dirección,  administración y 

producción) ; y 

1)  Patentes,  licencias y conocimientos técnicos requeridos. 

Debemos insistir que el contenido y alcance del estudio 

da factibilidad puede ir más allá de lo esquemáticamente ex- 

puesto o contener menos análisis que el allí propuesto.   En 

definitiva,  los elaboradores del proyecto,   (economistas,  in- 

genieros y especialistas)  determinarán la extensión y profun- 

didad del estudio de factibilidad; en unos casos sarà necesa- 

rio realizar investigaciones cuidadosas sobre existencia y 

calidad de materias primas, efectuar ensayos a nivel de labo- 

ratorio o plantas pilotos,  adoptar tecnologías extranjeras a 

las condicionas locales,  verificar comparaciones con otros 

proyectos o plantas existentes similares tanto nacionales CO- 

BO extranjeras, etc. / igualmente, cuando el proyecto no en- 

vuelva mayor complejidad y su tecnología sea simple o infi- 

cientemente vulgarizada,  se conozca sobradamente las princi- 

pales variables explicativas de su justificación, etc., el 

estudio podrá ser menos extenso y profundo. 

Conclusiones.- Recapitulando sobre las etapas de la preparación 

de proyectos industriales, debemos reafirmar quaj 

-    U proyecto industrial es la manifestación dltima que materia- 

lise los esquemas de desarrollo sectorial.  Es un centro diná- 

stico generador do efectos directos y derivados hacia atrás 

(demanda de insumos y servicios) y hacia adelante (oferta de 

productos de consumo final e intermedio). 

T" 1 



r ... i 
Il proyecto industrial puede derivar de un plan sectorial de 

desarrollo, en el que las proyecciones de crecimiento a nivel 

de subramas o actividades y la estrategia elegida, permitirán 

ubicar posibilidades de inversión y de scubi r ideas de proyec- 

tos. En algunos casos los planes sectoriales llegan hasta la 

identificación preliminar de proyectos, asignando las priori- 

dades que el Gobierno otorga a ellos. 

También el proyecto deriva de estudio de mercados e inves- 

tigaciones de ramas industriales, qua explicitarán las opor- 

tunidades que ofrece la domanda interna, la sustitución do 

importaciones, la exportación de manufacturas en los campos 

en que la industria local tiene ventajas. 

En otros casos la presencia de recursos naturales abundan- 

tes, susceptibles de valorarse a través de procesos de trans- 

formación o refinación, dan lugar a que se originen proyectos 

industriales. 

En los países en desarrollo la preparación de proyectos esta 

Intimamente  ligada a la planificación del desarrollo economi- 

coj y la función del proyectista y del planificador deben 

mantenerse entrelazadas si se quiere alcanzar un óptimo apro- 

vechamiento de la asignación de recursos para lá inversión. 

Los estudios do pre-factibilidad y exhaustivos de factibili- 

dad técnica y económica,  corresponden a las etapas de selec- 

ción y formulación del proyecto,   respectivamente.  La prefac- 

tibilidad es  la antesala del proyecto,  que sirve para estable- 

cer si lit idea será recibida con interés por los posibles eje- 

cutores o que otros trabajos previos son necesarios para to- 

nar una decisión de seguir adelante con los estudios.  La fac- 

tibilidad constituye el análisis profundo de la gama de varia- 

bles económicas,  técnicas y financieras que permiten evaluar 

los beneficios y costos, comerciales y sociales,  dando lugar 

a la toma de decisiones por parte de los inversionistas y de 

los administradores del desarrollo económico del país. 
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CAPITOLO li 

BBTUDIO DE «»CADO 

IL capítulo correspondiente a la investigación del »oreado «n la pre- 

paración dal eatudio de factibilidad da un proyecto induatrial,  lo 

dividiremos en cos secciones, análisis dal mercado, y, técnica« da «•- 

tlaación. 

X,-        Análisis del Mercado.- Se acostumbra a definir el »arcado cea» 

•1 lugar intangiblo donde se encuentran las fuerzas de la ofer- 

' ta y la demanda para determinar el precio.  Esta forma un tanto 

simplista de configurar el concepto do mercado, que mia adelan- 

ta veremos os incompleta para establecer el precio por la« do- 

ficancias do la oferta y la demanda,  supone que es el acuerdo 

entre consumidores sobre las cantidades que desean comprar y 

•    loa precios qua están dispuestos a pagar y los productores res- 

pacto de lo que desean recibir por sus productos.  Estos movi- 

adentos de ajuste y desajuste impulsados por las fuerza« da la 

demanda y oferta de entre conauraidorea y productores, está sub- 

ordinado a las limitaciones que sefialan las funciones i consono, 

ingreso v precio. 
11 consumo no podrá ir más allá de lo que es suficiente 

para la satisfacción plena de las necesidades del conglomerado 

acciai, esto es, llegará hasta   un punto en que la demanda de 

un prxlucto o servicio alcance su nivel máximo, vale decir, don- 

de se haga inelástica indispensablemente de  las variaciones de 

precio e ingreso. 
Por otra parte, el mercado, mejor dicho la potencialidad 

del mercado, estará supeditada a la demanda efectiva o real de 

loa consumidores condicionada por las relaciones de ingreso y 

precio, e independiente de la aatisfacción de necesidades. 

Para observar mejor el funcionamiento del mercado veamos 

que sucede con el producto (i) en el as^usma siguiente: 
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.GRAFICO MO.  3 

»QUEMA DB FÜMCIONAMIBWO DEL MERCADO 

1 

Ofarta 
(Productorea) 

Ar*« da Denanda 

An« de Mareado 

1 '    Ara* da Ofarta 
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En el esquema N,  Ry M representan las fuentes que origi- 

nan la demanda:  nacional,  regional y mundial.  La fuerza de la 

demanda la representa la suma de las cantidades Q del producto 

i solicitadas por los consumidores. Estas fuerzas de demanda se 

enfrentan a la oferta 0 de los productores N,  R y M del produc- 

to i, en un lugar indiferente llamado mercado en un momento de- 

terminado.  Del flujo de sus acciones y reacciones se produce un 

equilibrio, en que la oferta y la demanda se hacen iguales a un 

nivel de precio mutuamente aceptado. 

La expresión matemática seria: 

n 

Ahora bien antes de hacerse Q • 0, se pueden presentar 

la« siguientes situaciones: 

a)  La cantidad demanda sea superior a la oferta en una magnitud 

comprendida por el área ACD. Esta situación romperà el equi- 

librio que habla establecido el precio P   y forzará el incre- 

mento de Sste hasta igualar la oferta y la demanda en un nue- 

vo nivel de precio P..  Este quedará determinado por: 

p1    -   p      ( i + °n " Q"-1 ) 
'n-1 

Dando valores a; 

V 5 

Vl-12 

ri 
1 

- 5 ,i-^rüs.) 

U precio del producto i a raíz del aumento de la demanda 

por sobre las posibilidades de la oferta habría subido de 

Sii,  restingiendo la demanda e igualándola a la oferta. 

n 
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b) La cantidad ofrecida sea superior a la demanda en una magni- 

tud igual al àrsa ABC.' La mayor oferta, como en el caso an- 

terior con la demanda, modificará el precio de mercado redu- 

ciéndolo hasta que se restablezca el equilibrio entre ofer- 

ta y demanda. 

0  - 0 
< l +  n    n-1 ) 

n-1 

Hasta aquí hemos interpretado el mercado y las fuerzas 

que lo gobiernan como una abstracción perfecta,  en que no haya 

interferencia de otros factores que puedan modificar al juego 

de la oferta y la demanda.  La realidad es diferente, puede a- 

firmarse que hoy no existe pais alguno en que so verifique u- 

na competencia perfecta,  absolutamente librada a la pugna de 

compradores y vendedores,  esto como consecuencia da la comple- 

jidad de intere"s en el mundo económico actual,  que hace impasi- 

ble la verificación del planteamiento de los economistas clá- 

sicos de confiar el desarrollo económico a las fuerzas da. mer- 

cado. El Estado ya no puede ser un mero espectador de las ope- 

raciones del mercado, puesto que éste ni tiene la fuerza ni el 

objetivo de impulsar el desarrollo, cuando más contribuir al 

crecimiento.  La tarea principal de los gobiernos de la socie- 

dad presente está encaminada a dar las condiciones para un de- 

sarrollo sostenido con una justa participación de todos los a- 

gentos económicos en el producto final.  En este sentido los 

gobiernos,  en su calidad de administradores del interés nacio- 

nal,  tienen que establecer las reglas del juego y movilizar 

políticas instrumentales para evitar que las operaciones dal 

nercado lleguen a adquirir carácter especulativo y no respon- 

dan a los objetivos estratégicos del desarrollo.  Estas regula- 

ciones y políticas van desde t¡l condicionamiento de las acti- 

vidades del mercado (políticas antimonopolios,  protecciones 

fiscales,  subsidios, preferencias,  fijación de cuotas,  etc.) 
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hasta su sustitución a través de la fijación oficial de pre- 

cios. 

Sin embargo de la intervención que pueda ejercerse para 

la regulación dal precio en el mercado, la oferta y la daman- 

da teïidrlan una fuerza determínente en sus movimientos y las 

intervenciones podrán,con ciertas limitaciones, señalar un 

marco para evitar desviaciones abruptas que no tengan expli- 

caciones económicas. 

Ubicados ya dentro del concepto de mercado y de las fuer- 

sas que intervienen, vayamos a revisar que comprende el análi- 

sis del mercado, desde el punto de vista del elaborador de un 

proyecto industrial. 

Se parto del antecedente de que existe una orientación 

preliminar, que anteriormente hemos llamado propósito o idea 

de producir determinados bienes, que ha sido calificada, en 

el estudio preliminar de aproximación o identificación del 

proyecto, como viatib y para tomar decisiones se requiere exa- 

minar detalladamente tres aspectos principales: las posibili- 

dades técnicas de producir dichos bienes; la cantidad que 

los consumidores estarían dispuestos a comprar; y a que pre- 

cios tendrían que venderse para garantizar una tasa de rendi- 

miento adecuada a la inversión y un precio suficiente el con- 

sumidor. 

El análisis del mercado trata de dar una respuesta lo 

más aproximada posible sobre cuanto comprarán los consumidores 

de los productos que se desea fabricar y que precios pagarán 

por ellos. En otras palabras, significa investigar cual ha si- 

do on los anos pasados y cual es actualmente la demanda de ta- 

les productos; como se ha atendido esa demanda (producción, 

importaciones, exportaciones) ; cual es la proyección de la de- 

manda para los próximos cinco o diez altos; que magnitud tendrá 

la demanda marginal; que parte de ella podría atenderse con la 

capacidad actual de producción no utilizada; cual serla la de- 

manda insatisfecha que la unidad de producción proyectada aten- 

derla en parte. 
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En el proceso de estudio del mercado el analista tendrá 

que recolectar informaciones de diferente alcance que le ser- 

virán de base de cálculo en el análisis de las funciones:   in- 

greso,  consumo e inversión con las cuales determinará algunas 

constantes o elasticidades con que proyectar la demanda. 

También tendrá que recopilar información sobre: oferta 

del producto en el mercado en que actuará la unidad producto- 

ra,  comprendiendo producción,   importación y exportación;   pre- 

cio y las variaciones ocurridas en los años que anteceden a 

fin de establecer una tendencia y su relación con la variación 

del ingreso;  sistema de distribución que caracteriza las ope- 

raciones de comercialización de las manufacturas del tipo que 

se va a producir  (legislación aplicable,   regulaciones sobre 

normalización .de producción y calidad,  control de producción, 

control de precios,  etc.); composición del grupo consumidor 

para el producto en cuanto a los tramos de ingreso,  su locali- 

sación,   exigencias y preferencias. 

De los comentarios anteriores podemos concluir que el a- 

nálisis del mercado comprende dos etapas bien marcadas: 

a)   Recopilación de antecedentes para establecer bases sobre 

las cuales desarrollar el análisis; y b)  cuantificar 1« deman- 

da actual y futura,-  y la parte de ella que podrá adueñarse la 

unidad de producción proyectada.   Para esto último, determinar 

a que precios deberá ofrecerse el producto,  de que calidad y 

de que técnicas de comercialización será necesario echar mano. 

En lo que resta de este capítulo,  por la importancia de 

la materia, nos abocaremos al análisis de la demanda y la es- 

trategia del mercadeo. 

2.-       Análisis de la Demanda.- El análisis de la demanda implica 

la necesidad de esclarecer bien los conceptos función demanda 

y cantidad demanda; como igualmente el concepto de elasticidad 

y su determinación; ya que tanto en el análisis como en la pro- 

yección o cuantificación de ella son elementos fundamentales. 



- 26 - 

La demanda suele interpretarse mal y usarse equivocada- 

mente, confundiéndola con la cantidad demanda. La función de- 

manda es la relación que existe entre una serie de cantidades 

demandas y una serie de precios correspondientes a dichas can- 

tidades.   La cantidad demanda es la que los consumidores adquie- 

ren en un moivínto determinado a un precio también determinado. 

La función demanda podemos darle una representación gràfi- 

ca ya sea como función demanda precio:  q = f  (p)  o función de- 

manda ingreso: Q • f (y)  dentro del diagrama típico. 

a)  Demanda Precio 

GRAFICO NO.2 

PUNCIÓN DEMANDA PRECIO 

Precio 

T"""*" 
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La curva de  la demanda precio tiene un desplazamiento des- 

cendente puesto que relaciona los precios con las cantidades 

demandadas.  Cuando los primeros descienden la cantidad demanda 

aumenta y viceversa,   si suben las cantidades consumidas se redu- 

cen.   Estos movimientos de precios y cantidades demandas vemos 

que se producen dentro de la curva de demanda D    y por tanto no 

constituyen variaciones de la demanda,  sino efectos que produce 

la variación de li oferta. 

Cuando una de las variables, ya sea el precio o la canti- 

dad, permanece constante y la otra en movimiento, entonces se 

verifica un cambio en la curva de demanda como se observa enla 

gráfica, en que quedando constante el precio P se produce un 

aumento de la cantidad demanda de Q a Q , o cuando mantenién- 

dose constant o Q el precio se desplaza de P a P^. los nuevos 

puntos de correlación C y D describen la nueva curva de demanda 

D2- 
Los cambios de  la función demanda desde un nivel a otro 

corresponden principalmente a los cambios experimentados en el 

ingreso de los consumidores derivados de un aumento o mejor 

distribución de éste o viceversa.   Según sean las variaciones 

del ingreso,  el consumidor estará dispuesto a pagar un mayor o 

•tenor precio.  Pero los cambios en la función demanda pueden es- 

tar influenciados por otros factores además del ingreso, como 

as el caso del cambio que a veces se opera en el gusto o prefe- 

rencia de los con5jumidcres,   las ofertas de innovaciones tecno- 

lógicas,   la concentración de población,  etc. 

Antes dijimos que los desplazamientos de las variables 

precio y cantidad demandada dentro de un mismo nivel de la fun- 

ción demanda,  correspondían a variaciones de la oferta, varia- 

ciones que tendrán qu« ser de gran consideración para que pue- 

dan tener repercusión en los preci os de mercado,  como serla la 

incorporación de unidades de producción de gran tamaño,  que o- 

caaionarán transformaciones en la producción de determinado 

bien dando lugar al logro de costos marginales por debajo de 

los existentes y así aumentar la oferta a precios inferiores.- 

1 
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Lo que hemos estado bordeando es lo que en economia se conoce 

como la adehala del consumidor. Expliquemoslo     muy brevemente. 

Si en la gráfica de la curva demanda precio introducimos 

la curva de costo de producción marginal en función de la can- 

tidad producida, podremos sacar las siguientes conclusionest 

GRAFICO NO.   3 

ADEHALA DEL CONSUMIDOR 

1 

Cantidades 

- SI costo marginal os el costo de la última unidad producida, 

representado en la gráfica por la curva C. Su trayectoria 

será ascendente o descendente según el punto en que se en- 

cuentre el nivel do producción acicateado por las cantida- 

des demandadas del producto. Las variaciones de precio P y 

costos C quedarán limitadas hasta donde la curva del costo 

corte a la función domandada D. 

-ytr-f 
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- En un momento determinado los consumidores estaban dispues- 

tos a pagar el precio p y consumir una cantidad Q esto es, 

que la satisfacción o servicio quo les producía  una unidad 

de producto la valoraban en P . Si el precio de la unidad des- 

ciendo a P a consecuencia óe la introducción al mercado de u- 
2 

na nueva unidad Ue producción de gran tamaño,   con costos mar- 

ginales menores que los existentes, provocará un aumento del 

consumo a Q . 

- 81 beneficio que recibe el consumidor con el proyecto nuevo 

lo constituye la transferencia del productor,   consistente en 

la superficie AOB,  el que se puode estimar roduciendo a una 

x recta la curva AB en: ( P  - P ) ( Q2 - Ö, ) 

- La diferencia entre lo qua vale el producto para @1 consumi- 

-Tdor^por la satisfacción que le produce y lo que paga al re- 

ducirse el precio por ol aumento ¿e la oferta, es la adeha- 

la del consumidor. 

b) Demanda ingreso 

GRAFICO NO. 4 

FUNCIÓN P:2MANDA INGRESO 
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L¿s variaciones de la domanda en función del ingreso es- 

tán representadas en lá gráfica por la curva D, que tiene una 

trayectoria ascendente. Los puntos en la curva representan las 

cantidades demandadas a distintos niveles de ingreso y en el 

supuesto que sólo el ingreso tenga influencia en la variación 

de la demanda, situación ideal puesto que hay otros factores 

que hacen variar la cantidad consumida apartándola de la curva 

entre lo real y lo ideal. Esta diferencia se conoce como el re- 

siduo no explicado. En el caso de nuestra gráfica, para un in- 

greso Y correspondería el consumo G , pero en la realidad el 

consumo registrado es q, menor que Q en una magnitud q. que 

es el residuo no explicado. 

Debamos repetir meramente que las variaciones de la deman- 

da por caribi o s en el ingreso se explican cuando la función pre- 

cios permanece constante. 

c)  Elasticidades.- Las elasticidades se definen como funciones 

de constancia que relacionan el cambio de la cantidad deman- 

da per-cápita en un período dado con las variaciones de pre- 

cio o ingreso en igual período.  La expresión precio o ingre- 

so es excluyente,  es decir,  que el movimiento de una de las 

variables supone la constancia de la otra;- sin embargo, como 

M verá más adelante,   la cantidad demanda puedo estar sujeta, 

simultáneamente,  a las variaciones de precio e ingreso. 

Antes hablamos escrito la ecuación de la demanda en fun- 

ción dal ingreso y del precio,  ahora le daremos otra forma 

de expresión matemática en que intervienen la elasticidad in- 

greso o la elasticidad precio. 

Q    -    KY* (1) 

0    -    KP8 (2) 

Las elasticidades Eye representan puntos en las curvas 

de demanda - ingreso y demanda - precio respectivamente y, 

por tanto,  se asume su constancia en la correlación da las 
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variables. Se ruega referirse a las gráficas 2 y 4 de este ca- 

pitulo. 

Desarrollando la ecuación (1), so tiene guet 

(3) 

(4) 

log. g  •  log K + E log Y , de donde E est 

log Q2  - log p^ dQ 

log Y2 - log Yx 

(5) 
dY 
Y 

La ecuación 3 representa la recta de regresión de la deman- 

da relacionada con la variación del ingreso,en que la elastici- 

dad E es la pendiente. 

Utilizando 1ü misma disposición de la ecuación (3) so puede 

eiacular la demanda precio empleando la elasticidad e. 

Puede ocurrir que, a la vez, se produzcan cambios en el in- 

greso y en el preciu y que éstos influyan en la cantidad deman- 

dada.  En este caso la ecuación tendría la siguiente fórmula: 

e       E 
K x P   x Y       y desarrollándola sériât (i) Q     - 

(7)        log      Q     -      log K + e log P +  E log Y 

La ecuación (7) representa un plano de regresión, proyecta- 

do en el espacio formado por tres coordenadas. 

I.-        La Demanda Actual.- La revisión anterior de los conceptos de 

demanda, cantidad demanda,  variables precio e ingreso, y de e- 

lasticidados,  nos facilitarán el análisis de la demanda actual 

y la determinación de coeficientes que pormi ten la proyección 

de la demanda. 

Enfrentando la realidad en el análisis de la demanda de un 

producto manufacturero determinado,  la situación adquiere cier- 

ta complejidad, ya que no siempre se dispone de la información 

confiable para examinar los efectos que las variaciones del in- 

groso por persona y los precios unitarios da productos ejercen 

•n la cuantía do la demanda. 

i 
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Tendremos que verificar la demanda, en el momento actual, 

del bien que nos interesa con âl consumo real, para cerciorar- 

nos si  las transacciones hon coincidido con la demanda efecti- 

va o existe una demanda insatisfecha; y cual es el comporta- 

miento de dicha dumanda respecto a las variaciones del ingreso 

y del precio. 

Siendo la oferta igual a la cantidad demandada y su expre- 

sión O - P + M,  on que P es la cantidad producida y M la can- 

tidad importada, nuestra investigación tendrá en este aspecto 

,jue concentrarse en determinar, todo lo ajustado que 3oa posi- 

ble,   la producción y la importación en el momento actual y en 

un momento anterior que podrá ser 2 ó 5 afioa atrás.  Estos an- 

tecedentes normalmente no se encuentran disponibles a nivel 

de productos sino en forma más agrog£.d;:,\$ale decir,  por acti- 

vidad o rama industrial;  cuando no sea posible lograrlos de 

una oficina de estadística u otra dependencia oficial habrá 

quo hacerse una encuesta en las unidades de producción corres- 

pondientes. 

Respecto a las importaciones,  los anuarios,  las clasifi- 

can por partidas o subpartidas arancelarias, cuya nomenclatura 

a veces no llega a identificar el producto específico que se 

está investigando o òste se encuentra incluido en más de una 

partida.  En estos casos será necesario llevar la investigación 

a nivel de póliza. 

Establecida la cantidad demandada en ti momento inicial y 

final del período examinado, se procede a calcular la demanda 

por-cápita. 

El paso siguiente consiste en determinar, para el mismo 

período anterior, el ingreso por-cápita da la población.   Esta 

información puede conseguirse en el Banco Central del país, cu- 

yas dependencias encargadas del manejo de cuentas nacionales 

pueden informar sobre el producto interno bruto a costo de fac- 

tores y el producto por habitante, Esta inCormación es aconse- 

jable que se coteje con la que pueda tener separadamente la o- 

ficina central de planificación. 
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igualmente, es ïûuy común qua en el análisis de la demanda 

cono en la determinación del coeficiente de elasticidad deman- 

da - ingreso, se tome como ingreso per-cápita el que resulta 

de dividir el ingreso nacional por la población, figura que 

puede causar errores ya que, por defectos en la distribución 

del ingreso, suele existir importantes estratos de población 

con ingresos muy inferiores al promedio. La Secretaría Perma- 

nente dal Tratado General de Integración Económica Centroame- 

ricana (1) estableció que en 1970 la distribución del ingreso 

per-cápita en los países del area, on los diferentes estrato« 

sociales, era: 

Población    Dolaros por-   participación, % del 
( % )      capita       Ingroso Nacional 

SO 74 13 

30 246 26 

15 568 30 

5 1-760 31 

Cuando se analiza la demanda actual o proyecta  la deman- 

da futura,es indispensable determinar los coeficientes de elas- 

ticidad ingroso conforme a la estructura de distribución de da- 

te, puesto que lc»3 «lasticidades en los sectores de bajos ingre- 

sos será mayor que an los de altos ingresos. Cuando veamos la 

proyección de la demanda volveremos sobre esta materia. 

Debemos advertir qu«¿ las cifras que se utilicen tendrán 

que estar referidas a valores constantes de un aito o periodo 

base. 

•i se desea emplear la elasticidad precio insumo de la do- 

manda,  tendrá que medirse las variaciones de áste a través dal 

indico de precio para el producto investigado,  aspecto que no 

resulta simple ya qu« los índices cubren una gama de producto« 

(1) BIECA, el Desarrollo integrado do Centroamdrica, Guatemala, 

1972. 
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dentro de un mismo genero, por ejemplo: el Indica de textiles 

comprende un variado grupo de productos de diferentes fibras, 

diferentes títulos, diferentes acabados y, evidentemente, de 

diferentes precios. Si ha do utilizarse los precios en ve« dal 

ingreso,  os importante estar muy seguro de la amplitud y cali- 

dad de la informacidn. 
De las premisas anteriores queda explicitado que la base 

teórica del análisis de la demanda por intermedio de funciones 

ingreso o precio no es todo lo solida que a veces se supon* no 

tanto por la fuerza que impone la formulacidn matemática sino 

por los errores quo pueden envolver las informaciones y elabo- 

raciones,   como los efectos de otras variables cuya intervención 

haya sido circunstancial o simplemento por los efectos de coyun- 

tura. Ya antes señálanos que la validez de los resultados que 

«e tengan con el empleo de elasticidades dependerá de  la cali- 

dad y consistencia de las informaciones y elaboraciones que ha- 

ga el analista, y ello se reflejará en el ajuste de la recta 

de regresión correspondiente a la demanda. 

Siguiendo con las etapas del análisis de la demanda, nos 

referiremos al cálculo de los coeficientes de elasticidad y la 

detsrminacidn de la demanda de un bien do consumo, de un bien 

intermedio y uno de capital. 

a)  cálculo del Coeficiente Elasticidad - Precio.- Bl cociente 

gu. reeulta de dividir la diferencia logarítmica de la can- 

tidad demanda per-cápita con la diferencia logaritmica de 

los índices de precios,  en un número abstracto conocido co- 

*> elasticidad precio. La serie de estas relaciones son pun- 

tos que definen la trayectoria descendente de la función de- 

manda. 
Là elasticidad precio tiene signo negativo ya que las 

relaciones do precio y cantidad demanda son inversamente 

proporcionales, vale decir,  que cuando el precio sube la 

cantidad comprada es menor e,  inversamente,  cuando el precio 

baja aquélla tiende a subir. 
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La manifestación de la elasticidad precio puede ser de 

tres formas»  si el coeficiente es superior a uno se dice que 

la demanda e3 elástica,  es decir, que existe una propensión 

a aumentar el consumo ante la reducción del precio; si es i- 

gual a la unidad,   se habla de una elasticidad indiferente o 

unitaria,   esto es,  que la cantidad de producto demanda por 

persona tienden a permanecer constante; y,   finalmente,  si el 

coeficiente es inferior a uno,  se trata de una demanda ine- 

lástica al precio,  o sea,  que las cantidades demandadas por 

los consumidores se reducirán ante el aumento del precio. 

La medición del coeficiente de elasticidad de precio 

requiere conocer con precisión las variaciones que se hayan 

producido,   en el periodo investigado,  en el precio al consu- 

midor del producto e igualmente en la3 cantidades demanda- 

das«- Para facilitar esta • ^ración,  cuando no se puede dis- 

poner de una serie completa de precios,  conviene emplear la 

variación del índice promedio de precio del producto en un 

•fio o semestre,  poniendo atención a los efectos estaciona- 

les o concentración del consumo en determinadas apocas del 

mflo o periodo.  En el caso de usar una serie de precios no 

hay que olvidar que estos tendrán que reducirse a un valor- 

constante . 

En cuanto a la cantidad demandada,  ósta tendrá que ser 

la correspondiente al consumo efectivo,   evitando emplear ci- 

fras que indiquen el consumo aparente.   El consumo tiene que 

ser el consumo per-cápita y en esto no basta con dividir la 

disponibilidad del producto   (producción md3 importaciones 

nonos exportaciones)  por la población,  como dijéramos ante- 

riormente se requiere conocer el consumo efectivo y muchas 

veces parte do la población no es consumidora de determina- 

do producto, como sorla el consumo de guantes do trabajo 

que utili*« una parte de la población económicamente acti- 

va.  In esto aspecto habrá que hacer estimaciones ajustando 

la cifra do población en un coeficiente de ponderación. 
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Una vez conocidas las cifras do consumo per-cápita y 

la de los precios, podrá precederse al cálculo del coefi- 

ciente de elasticidad-precio, conforme a la ecuación (4), 

remplazando el ingrese, por el precio. 

b) Cálculo del Coeficiente Elasticidad - Ingreso.- El coefi- 

ciente de elasticidad-ingreso es una expresión matemática 

abstracta, normalmente positiva a menos que deterioros de 

carácter coyuntural transitorio hayan contraído el ingreso 

y la cantidad demandada en el periodo investigado. Resulta 

de la reteción entre la variación de la cantidad demandada 

del producto y la variación del ingreso, ambos en magnitu- 

des per-cápita. 

Con la serie de correlaciones de consumo ingreso en 

diferentes momentos del periodo podrá, en un gráfico en es- 

cala logarítmica, representar un diagrama de dispersión y 

trazar el ajuste de una linea de regresión, recta o curva.- 

La pendiente de la tangente a la curva o a la pendiente de 

la recta serán las elasticidades, en el primer caso la elas- 

ticidad no será constante, en el segundo al. 

Bl cálculo matemático podrá hacerse en là misma forma 

planteada para la elasticidad precio. 

En el curso de este documento hemos llamado la aten- 

ción a dos circunstancias que es importante tener presente 

en la medición de la elasticidad ingreso y por tanto en el 

análisis de la demanda, que ahora deseamos remarcar. Se re- 

fiere a las intervenciones oficialas en el mercado que con- 

dicionan el juego de la oferta y la demanda, haciendo que 

•us resultados, el precio y la cantidad consumida, no ten- 

gan los niveles correspondientes a un determinado ingreso. 

Así se observa, sobre todo on los países latinoameri- 

canos, que habiéndose incrementado el ingreso se mantenga 

el consumo por medidas de regulación de la oferta y lo fi- 

jación de precios,hechos que se explican por" las necesidad 
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des de evitar presiones aobre las importaciones y mantener 

•aneada la balanza de pagos. La otra circunstancia es la 

reacción de los consumidoras frante a determinados produc- 

tos, que por tratarse de consumos de primera necesidad, ya 

se encuentran en un punto de satisfacción tal que los in- 

crementos en el ingreso no provocan una irayor demanda de e- 

11o», por el contrario producen una modificación del consu- 

ao que se traduce ¿-n la estabilización o disminución de la 

cantidad demanda de ello3. 

K fin de visualizar con mayor objetividad estos fenó- 

menos, ~cl analista tendrá que verificar el sistema emplea- 

do por el país ¿n la distribución, la política de precios, 

«1 control de importaciones, etc., todo lo cual le permita 

detectar en que medida estas acciones contribuyen a que la 

demanda actual sea inferior a la real pira el correspondien- 

te nivel de ingrtso. En ctros términos, el analista explici- 

tará el llamado residuo no explicado. 

Tambidn hemos aconsejado que el análisis de la demanda 

M haga por estratos do población a diferentes niveles de 

ingreso ya que el promedio de ingreso nacional por persona 

no es suficiente por las diferencias de éste en las diferen- 

tes capas sociales. Como solución práctica se recomienda re- 

visar los presupuestos de consumo familiar por agrupaciones 

de familias de diferente ingreso per-cápita, lo que haría 

posible medir la elasticidad-ingreso a diferentes niveles y 

•agnitudcs de población; y conocer en forma más desagregada 

la demanda actual. 

La ecuación a emplear tendría la siguiente forma: 

--i 
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en que las cantidades Q representan la domanda a diferentes 

niveles de ingreso; las Y el ingreso per-câpita para las di- 

ferentes agrupaciones familiares, y P la porción de pobla- 

ción que ponderan del total cada agrupación. La domanda que- 

daría determinada por un juego de ecuaciones del tipo: 

n1  » o1 ,  I 1 + B. / Y1 - Y? ,\  I WAt     At-1 í 1 + 'i/'t ; »Uj 

La fórmula desagregada de calcular el coeficiente de 

elasticidad-ingreso corriga la influencia de las diferen- 

cias de ingreso, de los cambios de gustos o preferencias, 

de las fluctuaciones del precio, y de otros factores. 

c) Análisis do la Demanda segän al tipo de bion.- Hasta aquí 

•e ha planteado de un modo general el análisis de la deman- 

da a travís de las variables consumo (cantidad demandada) 

ingreso, precio y población, sin embargo os conveniente a- 

gregar algunas explicaciones adicionales según sea el tipo 

de bien respecto del cual se analiza la demanda. 

Entendemos como bien de consumo final aquel qua ofre- 

ce en ultimo tarmino una satisfacción o servicio directo 

al consumidor. Bien de consumo intermedio el que se emplea 

•n la fabricación de otro bien de consumo final o de capi- 

tal, finalmente, bien de capital es el que sirve para la 

transformación de materias primas o bienes intermedio que 

permitan ia obtención de un bien de consumo final, interme- 

dio u otro bion do capita). 

La tipificación de los bienes desde el punto de vista 

do su aplicación no es muy estricta, más bion se refiero al 

empleo mds generalizado ya que, sobra todo, la distinción 

entre bienes de consumo e intermedio y entre bienes inter- 

medios y de capital presenta situaciones en que un bien mds 

generalmente empleado como intermedio puede también emplear- 

so como do consumo final. Igualmente oxisten bienes interna- 
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dios que pueden emplearse como de capital y bienes de capi- 

tal que sirven como intermedios. Teniondo en cuenta estas 

.circunstancias es que se acostumbre a clasificarlo como 

"más típicamente" de consumo, de carácter intermedio, o de 

capital. 

- Demanda de un Bien de Consumo Final.- La demanda de una ma- 

nufactura de consumo final está estrechamente vinculada a 

las variables: población, ingreso, precio del producto y el 

precio del bien sustituido, aspectos ya vistos anteriormen- 

te. Ahora se puede agregar que el consumo de este tipo de 

manufacturas se puede también expresar en función de corre- 

laciones de las variables, que pueden ser de tres Órdenes: 

comparación del consumo faniliar a distintos niveles de in- 

greso; consumo per-cápita, en kilogramos u otras unidades, 

a diferentes niveles de ingreso en un período o serie did 

período*, y comparación internacional del consumo por per- 

sona del producto, en relación al ingreso por habitante de 

cada país. Las ecuaciones que expresarían estas relaciones 

serían, para un producto "i": 

CL    - F( Y, H, Pri, Prj ) o 

C± - F( C, H, Pri, Prj ) 

*n donde Y es el ingreso per-cápita; C el consumo per-cápi- 

ta del producto "i", H la población; Pri el precio relati- 

vo del producto; y Prj el precio relativo del producto sus- 

tituido o producto complementario. 

La representación de estas correlaciones en un diagra- 

ma de dispersión y la respectiva recta de regresión serían: 



/ 
- 40- 1 

A. Caso del consumo familiar del producto "i" an agrupaciones 

a di farantea niveles de ingreso. 

Consumo por Unidad 
Familiar do Producto "i" 

Odiares 

3.0« o *f>   Jrp   :y;e   ••*• a^reèVS& unidad 
Familiar, Odiares 

Bn el eje de las abscisas se ubican los ingresos de 

las familias y on las ordenadas las cantidades en dolares 

que dichas familias destinan en su presupuesto a la compra 

del producto "i".- Los consumos pueden acusar desviaciones 

derivadas de ctras variables explicativas además del precio 

y el ingreso, tales como las influencias ¿e regulaciones 

de precio, política de comercialización,  variaciones de di- 

sello,  campanas de promoción de ventas,  etc. 

los datos que se obtengan en la investigación de los 

presupuestos familiares tendrán que comprender series de 

cierta extensión, do un periodo suficientemente largo caio 
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'^   para deducir una tendencia y para zonas geo-económicas ca- 

racterizadas. 

B. Cato do Correlaciones del producto interno bruto por-cdpi- 

ta y el consumo fisico por persona del producto "i" 

Consumo Per-Capita 
Kilogramo Producto "i" 

y*   :oo    tro 
PIB Pcr-Cápita y 
Odiaros 

Psora la elaboración de este diagrama de dispersión se 

requerirá cuantificar el consumo del producto "i" a dife- 

rentes tramos dal ingreso per-capita,   aspecto que no siem- 

pre será fácil de obtener   para un periodo de varios anos, 

ato esta caso sera recomendable que se toao el ingreso o 

producto interno bruto promedio por habitante en un perio- 

do lo más largo posible en el que se hayan manifestado va- 

riaciones importantes en el ingreso, digamos 15 6 20 anos, 

y correlacionarlo con el consumo promedio por persona del 
producto "i« 
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C. Caso de Correlación internacional o regional de consumo del 

producto "i" a diferentes niveles da ingreso. 

Consuno Per-Cápita 
Producto "i" on Kilogramos 

¿0.0«- 

PIB Pcr-Cápita 
Odiares 

¿OO    ¿00 

El eje de la "Y"  sefiala el ingreso per-capita y el do 

"XN  los consumos en kilogramos del producto "i".  La posi- 

ción de cada país quedará determinada por la correlación 

•ntre su ingreso por hai '.tante y el consumo por persona dal 

producto en referencia. 

La construcción de estos diagramas son de utilidad pa- 

ra «1 cotejo de las proyecciones que resultan del empleo de 

olasticidades demanda - precio o demanda - ingreso y, scire 

todo, para el ajuste de desviaciones que conitituyon el re- 



r ....  '      i 
•iduo no explicado.  Esto« diagramas también pueden emplear- 

se en el análisis de la demanda de un producto intermedio 

o de capital, especialmente los correspondientes a los ca- 

sos B y C. 

Análisis do la demanda Ja unn manufactura intermedia.- La 

demanda da una manufactura intermedia está condicionada 

por varios factores que contribuyen a determinar su cuan- 

tía,   ademas del ingreso y el precio. 

Sntre estos cabe destacar el grado de desarrollo in- 

dustrial del país,  esto ¿s,  la relación existente entre el 

crecisdento dui producto manufacturero y el producto inter- 

no bruto.  Países en que al aporte dol sector manufacturero 

A la formación del  PIB os importante,  necesariamente tienen 

un avance en su industrialización que so refleja en la es- 

tructura de su producto,  vale decir, en la importancia que 

van adquiriendo las actividades manufactureras intermedias 

y de capital. 

La cuantía de la demanda intermedia, y en el caso par- 

ticular de un determinado producto de este tipo, quedará 

determinada por el uso que de di hagan las actividades in- 

dustriales de consumo final o de capital y en las exigen- 

cias tecnológicas de las actividades, expresadas en una 

relación insumo - producto del bien intermedio. 

"y • f •»   •   VJ 

Xn la ecuación anterior Q   es lz cantidad demanda JUl 

bien intermedio j,-  E     el coeficiente tecnológico corres- 

pondiente y v   «1 valor bruto de la producción del produc- 

to j. 

La medición del coeficiente E dijimos quo se hace 

por la relación insumo - producto, esto as, la exigencia 

de insumo del bien intermedio por unidad de producción y 

el valor del nuevo producto. 
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Los coeficiente» tecnológicos están sujetos a variacio- 

nes que dependen de los avances de las tecnologías de produc- 

ción y los cambios en la   estructura productivo do las indus- 

trias usuarias. Los progresos que se van logrando en ol pro- 

ceso de industrialización da un país en desarrollo, originan 

nuevas exigencias tanto hacia atrás, insumes primarios, coso 

hacia adelante, productos intermedios, sobre todo por la 

sustitución do ciertos insusos por otros y la exigencia qua 

•stos cambios hacen gravitar en las tecnologías de produD» 

ción como en los bienes de capital empleado. 

Analisi3 âù la demanda de un bien de capital.- La cuantía 

de la domanda du un bien especifico dû capital está deter- 

minada, por una parte,  por el aumento previsto do  la capaci- 

dad productiva do las actividades que lo emplean y,  por o- 

tra, por la ro«Josición da dicho bien en las unidades de pro- 

ducción y ol reemplazo dü aquellas desgastadas por el tarmi- 

no do su vida ütil.  La cantidad demanda "Q " queda definida 

•n la siguiente ecuaciónj 

•n que e. , es la elasticidad que on el aumento do la capa- 

cidad productiva "f>K." de las actividades "J",  corresponda 

al bien "i".  La tasa o medida en que se reemplazan "rij" 

los bless Hi"  instalados en las actividades "j"  que se re- 

presenta por K      determina la cantidad demanda por re posi- 

ción en un período determinado. 

Tanto e      como r     son factores tecnológicos.  El pri- 

mero constituye un coeficiente de capital requerido para 

aumentar la capacidad de producción en una unidad de las 

actividades "j"  que emplean el bien "i",   a determinado ni- 

vel tecnológico.  El segundo es el coeficiente técnico de in- 
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version úé reemplazo dal bien "i" en Ua actividades "j", 

qua está regulado por la vida dtil dal bien y la política 

da reemplazo asumida por las enpraaas usuarias an sua coa- 

.   toa da eficiencia técnica y financiera. 

°«    Análisis de las Importaciones y Exportaciones.- gn aspecto 

de aucha importancia en el análiaia de la demanda de datar- 

alnadas manufacturas es el comportamianto de laa importa- 

ción** en la oferta de ellas.  La demanda podrá estar aten- 

dida exclusivamente por la oferta do producción nacional i 

exclusivamente por importaciones o por ambas. 

Bl análisis de las importaciones encierra tal relevan- 

cia, toda vez que la estrategia del desarrollo industrial 

en lo« países en desarrollo se apoya fuertemente an la po- 

lítica de sustituciones de importaciones,  y la experiencia 

latinoamericana señala quo esta patrón da desarrollo indus- 

§    trial sirvió,  en un perícdo inicial, como recurso básico de 

4a presaoción industrial, sin entrar a calificar loa resulta- 

dos notos obtenidos con esta politica, que en algunos casos 

ha sido a un costo social muy alto,  sin embargo no se puede 

dejar da eeftalar coso un elemento importante inpulsador dal 

desarrollo industrial. 

Bn la cuantificación de las importaciones de un produc- 

to manufacturado habrá que tener cuidado da no circunscribir- 

se a las importacionea especificas de 11,  sino también inves- 

tigar laa que lo comprenden en forma difundida,  ya antas di- 

jimos qu.» el análisis do las importaciones es un trabajo com- 

plejo por la dificultad de encontrar informaciones desagrega- 

das en los anuarios,   lo que obliga a realizar investigaciones 

directas a nivel de pólizas,  cosa que no siempre es posible.- 

Bn este último caso la investigación tendrá que hacerse en- 

tre los usuarios realea o probables,  los importadores y dis- 
tribuidores. 

Conocidas las variaciones en la importación de un pro- 

ducto "i- para un período, habrá que correlacionarla con 
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¿as variaciones de la demanda final de es« producto para al 

•damo período, lo que permitirá medir la elasticidad impor- 

tación de la demanda final. 

log DMT.    -    log DMP 
•i    •      =- 

log Ml       -    log >W 

Respecto du las ««portaciones,   las oerspectivaa d* 4s- 

taa están sujetan a un grupo de variables en quo las rela- 

ciones estadísticas no tienen un significado d« gran utili- 

dad. En efecto,   las exportaciones da manufacturas,  sobre 

todo las de países en desarrollo con incipiente» desarrollo 

'   industrial, tienun que «afrentar la competencia del merca- 

do internacional,  cuyo conocimiento,   exigencias y condicio- 

nes do operación entraña un complejo de alternativas difí- 

ciles do manejar; da allí que proyectos industriales alta- 

nante avocados a la exportación requieren y es aconsejabla 

hacerlo,   la participación de consorcios que están operan- 

do en o 1 mercado regional o mundial,   con mucha exporiencia 

y especialización no sole an la colocación da determinados 

productos manufacturados sino en el pronóstico anticipado 

da las fluctuaciones de la demanda. 

Producir para la exportación supone agregar a los ries- 

gos propios del mercado nacional las contingencias exter- 

nas tanto en5 precio, calidad, diseno,  tecnología,  sustitu- 

tos,  variación dea preferencias,  utc.   iVlemás,   la penetración 

an el mercado externo de manufacturas,   especialmente en las 

da consumo,  implica elevados costos de promoción hasta ganar 

prestigio y la confianza do los consumidores, que muchas ve- 

cea un productor nacional d« un país  no industrializado no 

está en posibilidades do afrontar.   E3to explica la inclina- 

ción a elaborar productos para exportación con el soporte 

de una marca, patente o licencia intornacionalmente conoci- 

da. 

1 
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Il comentario anterior, en ñañara alguna protende de- 

sanimar la realización do proyectos para exportación o la 

colocación de excedentes en el mercado externo, por el con- 

trario, es una neta quo debe intentarse siempre y cuando 

las ventajas relativas locales derivadas de la abundancia 

die un recurso primario d« alta calidad;  la economía de trans- 

portes a los marcados de destino; la escasa influencia quo 

puedan tenor los efectos du escala de los proyectos y las 

deseconomía externas) la capacidad emprosarial, técnica y de 

•ano de obra tengan un nivel comparable a los «standares in- 

ternacionales) la política nacional de fomento de exporta- 

ciones sea lo suficientemente flexible como para movilisar 

incentivos adocuados cuando sean necesarios  (tarifas espe- 

ciales, cambios adecúalos a loa valoras retornados de ex- 

portaciones, financiamidnto apropiado, y otros). Estos ta- 

ran,  entre otros,  los aspectos que habrá que considerarse 

en el análisis de las posibles exportaciones,  para lo cual 

no puede establecerse una forma sistematizada de procedi- 

miento, sino explicitar los factores determinantes.  El pe- 

'so que se de a ello* será algo que al analista tendrá que 

hacer conociendo las condiciones dominantes. 

Mo obstante las observaciones anteriores de carácter 

cualitativo, del análisis de las exportaciones del produc- 

to o productos en que se está interesado intervenir con el 

proyecto an preparación,   se pueda lograr establecer la e- 

lasticidad de la exportación del crecimiento de la produc- 

ción del producto "i" 

log P¿    -   log PiX 

log %L    -   log x 

y auxiliado de ella proyectar la estimación de las exporta- 

ciones futuras. 
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Anali ti« de la producción y capacidad productiva.- Por dl- 

tisto habrá qua emprender el análisis de un aspecto muy im- 

portante que interviene on la atención de la demandai  la 

producción actual del producto "i" y la capacidad producti- 

va de la industria existente para dicho producto. 

U análisis de la producción se hard a travos de la 

información estadística de las unidades de producción exis- 

tantes quo elaboren al producto "i", midiendo dicha produc- 

ción en unidades fi cicas o en valores constantes en ol úl- 

timo aflo de producción. TnrrJsión se examinará la capacidad 

de producción de los establecimientos medida en producción 

horaria multiplicada por las horas diarias de operación 

normalmente aceptables para el tipo de actividad y por los 

días efectivos de trabajo posibles de alcanzar en un aflo ca- 

lendario después de deduc.r:  feriados legales,   estimación 

de paralización por huelgas,  mantenimiento general,  prepara- 

ción de equipo, maquinar!r. y herramientas para nuevos mode- 

los de producción,  etc.,   teniendo como referencia los pa- 

trones normales para la actividad correspondiente.  Estable- 

cida la capacidad anual do producción puede determinarse 

la carga promedia en cualquier periodo] una hore, diaria, 

sensual. 

El factor de capacidad será la relación entre la car- 

ga promedio y la capacidad norj.nal y seflala el uso {-rome- 

dio do las instalaciones. 

El factor de demanda o carga es también interesante 

conocerlo puesto que indica la variación entre  la carga pro- 

medio y la carga máxima.   Es la relación entre  la carga me- 

dia y la carga maxima. 

El factor de capacidad facilita conrear ol grado de u- 

tilisación del potencial disponible y el excédents aprove- 

chable que puede atender  las variaciones de la domanda.  Pa- 

ra el analista será de mucho valor tener conocimiento de 

la capacidad de producción disponible no aprovechada, y a que 

tendrá que entrar a explicarse las causas do osa ociosidad 
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•i, a la vai, hubiera detectado la existencia de una deman- 

da insatisfecha. Igualmente estará en situación do poder 

confrontar la demanda actual y la proyectada hacia adelan- 

te con la carga máxima posible de obtener con las unidades 

productoras existentes y, do este modo, apreciar el rema- 

nente de la domanda no atendida que indicará el margen dis- 

ponible para el proyocto que se estudie. 

De más está advertir que el hecho de oxistir un mar- 

ten disponible insuficiente para un proyecto de tamaflo eco- 

nómico adacuado, por si solo no puede dofinir la no viabi- 

lidad del proyecto.  Habrá que considerar los efectos que 

él pueda ejercer en la demanda, dorivadosde la reducción 

de precio del producto a consecuencia da mejores relaciones 

de costos obtenidas por el uso de tecnologías más avanzadas, 

a este efecto recuérdese la adehala del consumidor. También 

estará prostnte la posibilidad de exportación que abra un 

proyecto con productos a precios más competitivos.  Por ulti- 

mo jugará el desplazamiento de la preferencia de los consu- 

midores, que favorecerá a los productos de mejor precio o 

calidad. 

1 
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CAPITOLO III 

TKHICAS DE LA PREVISION 

Bite capitulo se referirá a los procedimientos, t«nto a los ma rame ri- 

te matemáticos como a los elementos condicionantes, a través de los 

cuales se puede aproximar a la previsión do la demanda y los precios 

futuros. 

1.-        Estimación de la Demanda Futura.- La importancia de Hogar a 

una estimación ajustada de le cuantía de la demanda futura es 

tan nodular en la elaboración de un plan de desarrollo o de 

un proyecto específico,  que  no podría existir plan o proyecto 

sin antes determinarla,  ya que ambos,  plan y proyecto,  están 

interesados en satisfacer :..is necesidades que plantea el cre- 

cimiento futuro. La cuantía de la domanda,  que se examinara 

con bastante profundidad en ol capítulo sobro Estudio de Mer- 

cado, es la fuerza principal que promuevo la expansión de las 

actividades manufactureras o de otro género existentes» y,  la 

creación do nuevas unidades productoras.  El solo conocimiento 

••timado de su comportami .-nto futuro puede servir de base para 

la toma de decisiones sobre realización de proyectos y asigna- 

ción de  recursos. También ella constituye un marco importante 

de referencia en el establecimiento de prioridades para los 

proyectos y anticipar la oportunidad de ejocusión de aquellos 

que, por razones de economías de escala,  no sen viables hoy 

pero sí  lo serán más adulante cuando la demanda alcance J1 ni- 

vel requerido. 

La cuantía de la demanda futura no queda determinada por 

•imples cálculos basados er. antecedentes actu-ilws y pasados, 

•n su determinación influyen otros elementus condicionantes 

que contribuyen a movilizarla.   Estos otros olcnontos están 

vinculados a la estrategia y política que el çebierno haya a- 

doptado para estimularla o restringirla.  Estas medidas o elw- 
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»entos de política pueden consistiri en regulaciones de pre- 

cio, cuotas de importación» tratamientos de protección a la 

disponi    lidad de insunos o bie.ies de capital) subvención a 

ciertos consumos i mojorariento de la distribución del ingre- 

so) y otras. < 
Para redondear la idoa sobre la cuantificación de la de- 

manda sutura, diremos que es el resultado de aproximaciones 9 

deducidas de antecedentes actuales y pasados combinados con 

la previsión da hechos o circunstancias futuras, espontáneas 

• inducidas. 
Hemos dicho que la cantidad demanda está influida por 

la función precio y que una de las interrogantes del proyec- 

tista es-,  ¿qué precio estarían dispuestos a pagar los consu- 

sddores por el producto quo se va a fabricar o cuánto más 

coDAimirían si los preci' s actuales se redujeran? Esta incóg- 

nita del precio futuro y la medida hasta donda áste podría 

limitarse para que la unidad productora en proyecto pudiera, 

de acuerdo a sus costos y en el lapso de su vida económica, 

recuperar la inversión y ofrecer una tasa de rendimiento a- 

ceptablu, es la que tiena que despejar el proyectista a tra- 

vés de la estimación de previsiones sobre las variaciones de 

precio, que sean lo suficientemente explícitas y justifica- 

bles. 
Los pronósticos de precios futuros y las relaciones y 

niveles de precios actuales con las qua se espera existan más 

adelante,  son asuetos difíciles do estimar pure que no pue- 

den dejarse da  lado.  Siempre será posible lograr algunos an- 

tecedentes históricos o de casos ilustrativos, que sirvan pa- 

ra estimar los efectos coyuntural^s de supuestas alteraciones 

do mercado en los precios y la demanda. En todo caso esta ta- 

rea será cumplida por el proyectista con elaboraciones que él 

hará utilizando su propia experiencia. No existo actualmente 

normas uniformes y prácticas para estimar la demanda y los 

precios futuros,  los métodos a seguirse varían desde la sim- 

__ -— »- 
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ple extrapolación hi s corica hasta sistemas de correlación ccn 

distinto grado do desagregación. 

Aunque resulte demasiado insistente,  es necesario repe- 

tir que la proyección de la cantidad descuidada es un proceso 

complejo y estimativo, cuya precisión dependerá de la calidad 

de la información que- ofrezca el análisis de la demanda ac- 

tual y de la experiencia del proyectista. Con todo, es un pro- 

nóstico valioso de nucha utilidad en las decisiones que se 

tengan que tomar en los aspectos técnicos y económicos del 

proyecto. 

Teniendo presente los comentarios expuestos,  los métodos 

o procedimientos do estimación de la destanda,  que más adelan- 

ta se desarrollarán,  son da carácter ilustrativo y los más 

generalmente empleados.  Estos métodos de proyección se exami- 

narán separadamente para un bien de consumo,  intermedio y de 

capital. 

a) Proyección de la domanda do un bien de consumo.- h tli- 

nálisis de la demanda que se hiciera en el Capitulo II so- 

bre el cálculo de elasticidades y de la demanda de un bien 

de consumo,  se adelantó formas do proyección a través de 

las funciones demanda - ingreso y demands precio, añora 

volvemos sobre esta materia, agusando la estimación a tra- 

vés de la extrapolación de la tendencia histórica. 

Conocida la elasticidad demanda - ingreso y la varia- 

ción que experisrentará hacia adelante ol ingreso, es posi- 

ble ostimar la cantidad demandalo la tasa de crecimiento 

de ella. 

Este procedimiento se basa en la hipótesis que los ce- 

tros elementos que afectan la cuantía de la demanda, excep- 

to ol ingreso, mantendrán la misma relación que en «1 pasa- 

do, lo anterior significa que las variaciones del ingreso 

tendrán tal ¿oso quo los movimientos do precio, ya que e- 

llos guardarán cierta correlación con el pasado, no influi- 

rán mayormente.  Si la demanda de un producto fuera inelás- 

1 
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tica al precio«  «ài consumo de dicho producto no tendría 

variaciones apreciables por mucho que variaran los pre- 

cios; igualmente si la demanda de ese mismo producto fue- 

ra muy elástica a las variaciones del ingreso,  las varia- 

ciones en el precio no tendrán efectos significativos en 

la cuantía de  la demanda. 

Habiendo avanzado hasta disponer de los datos bási- 

cos,  la prin.vira estimación básica de la cantidad demanda 

será fácil.  Veamos los ejemplos para hacer más clara la 

exposición. 

i)  Cálculo de la Tasa da Crecimiento de la Demanda.- Se 

conocerá: la tasa de crecimiento estimada para el ingreso 

por habitante o on su defacto ia del producto interno bru- 

to,  que señaláronos por "y";   la elasticidad ingreso insu- 

lto de la demanda "a" del producto investigado; y la tasa 

do crecimiento de la población "h". 

La tasa da crecimiento de la demanda del producto "x" 

quedará doterminada por la siguiente ecuación» 

% 

( y . o ) h. 

1 

ii)  Proyección de la Cantidad Demandada.- Se requerirá co- 

nocer los siguientes datos :  la cantidad demandada actual- 

mente del producto "x"   ( D );  la elasticidad deman- 
xt    - 1 

da ingreso del producto (a) ; el ingreso por habitante, ac- 

tual (*,._, ) y on el por I od o "t" para el que se proyec- 

ta la doranda   ( Y    ). 

La ecuación do la cantidad demandada del producto "x" 

•n el periodo "t", soriai 

xt »    D 
xt-1 [" < Yt - Vi > A-:J 

Bn ambos casos, cálculo de la tasa de crecimiento y 

de la cantidad demandada,  se ha empleado al ingreso per-cá- 
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pita promedio de la población, que sabemos es muy diferen- 

te a diferentes niveles de agrupación de población       , de 

allí que es recomendable,  cuando se tenga información sobre 

los gastos del consumo familiar o presupuesto familiar en 

los varios estratos económicos en que se divide la pobla- 

ción, calcular la tasa de crecimiento de la demanda y la 

cantidad demandada por tramoa de población de acuerdo a 

aus respectivos ingresos reales y la correspondiente elas- 

ticidad del consumo. 
Si la población resulta estar dividida en tres niveles 

de ingreso   ( Y*_x ),   ( YJ^ ) Y  ( ^"  >»con elasticidades 

de consumo  ( ^ ),   ( a2 )  y  ( a3 ), la suma de las demandas 

parciales del producto "x" daría ol total de la demanda, 

que sería monor o a lo sumo igu; 

de aplicar al ingreso promedio. 

que sería monor o a lo sumo igual al  ( Dxt )  que resultara 

"xt xt xt      «     xt 

xt   '       xt 

También podría proyectarse la cantidad demandada de 

un bien de consumo,  si no se tuvieran estadísticas o regis- 

tros del consumo actual y interior,  a través del consumo 

par-cápita on otros países, con diferentes niveles do ingrc:- 

ao. 
Los diagranaa de dispersión do confrontaciones inter- 

nacionales del consumo  (cemento,  acero estructural, mueblas, 

etc.) y las correspondientes rectas do regresión,  sirven ¡.a-* 

ra estimar el consumo que se alcanzaría en el país a deter- 

minado ingreso por habitante. 

xt 
H    ,     ( 1+ h )    1 
t-1 x 

En ln ecuación anterior "H^" es la población actual, 

•h" la tasa d2 crecimiento poblacional er. el período consi- 

derado,  y  la d    ol consumo per-cápita del producto "x"  al 

(1)     Ver caso Cüntr^amoricano citado en t:ag.   30 
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nivel de ingreso proyectado. 

Las observaciones hechas en el análisis de la demanda 

actual, referentes as las exportaciones, políticas de pre- 

cio, de distribución, de incentivos industriales, de sumi- 

nistros, etc., deberán tenerse en cuenta cualquiera que 

sea el procedimiento empleado para estimar la cantidad de- 

»anda futura, a fin de a justar los resultados obtenidos 

por los métodos economátricos. 

b)   Proyección de  la demanda do una manufactura intermedia. - 

Debemos recordar lo dicho en el análisis de la demanda pa- 

'     ra este tipo de bienes,  esto es, que el uso de correlacio- 

nes insumo precio o insumo ingreso no son suficientes 

cuando so trata de proyectar la demanda do una manufactu- 

ra intermedia,   salvo que los usuarios de ella no sean mu- 

chos;~~éstén bien individualizados y no se espere,  en la 

trayectoria de la vida económica del proyecto,  que se ha- 

gan presente otros usuarios para la elaboración de produc- 

to» actualmente no fabricados en el país.  También podría 

emplearse este procedimiento si la variación del uso del 

producto intermedio tuviera una alta correlación con la 

variación del precio o el  ingreso. 

La demanda de un bien intermedio está estrechamente 

vinculada al crecimiento de la producción do las activida- 

des usuarias;  al cambio que se pueda operar en la estruc- 

tura de la producción industrial?  y a las variaciones de 

las relaciones insumo producto derivadas de mejoras tecno- 

lógicas.  Las actividades usuarias del bien intermedio po- 

drán ser industrias productoras de:  bienes do consumo; do 

otros bienes intermedios»  y de bienes de capital. 

La labor del proyectista se concentrará a establecer 

que producciones utilizan el bien intermadio que se desea 

• producir; que correlación o elasticidad existe entre el 

crecimiento de las producciones de esas actividades y la 

demanda del bien intermedio en referencia. 
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cdnocidos los antecederte« básicos, la ecuación de 

proyocción de la cantidad demanùMa de la »anufactura in- 

t«rmedia "W queda expresada así: , 

0 "O 
dw dw-1 

1 + b w 
(P   - P    ,) /P   . w        w-1   /   w-1   I 

Wi 

Cantidad demandada futura. 

Cantidad demanda actual. 

ü," «       Elasticidad de la demanda del producto interme- 
w 

dio "W" del crecimiento de la producción de bie- 

nes que lo emplean. 

p »        Producción futura de bienes que utilizan la ma- 
tt 

nufactura intermedia "W. 

p    .      •   .   Producción actual. 
w-1 

ej  proyección de la demanda do un bien de capital.-  La canti- 

dad demandada de un bien de capital está condicionada por 

tres variables principales: el aumento de la capacidad pro- 

ductiva da las actividades que utilizan el bien de capital 

en referencia;  por la reposición de dicho bien en las uni- 

dades productoras existentes,   el que es en verdad un coefi- 

ciente tecnológico que relaciona el uso y el desgaste; y 

por los cambios estructurales de la producción. 

Al tratar el análisis de la demanda de un bien de ca- 

pital so desarrolló una ecuación para la cantidad en fun- 

ción de la ampliación de la capacidad productiva de acti- 

vidades vjue utilicen el bien de capital que nos interese 

y da la reposición por el desgaste. 

La proyección de la demanda futura do un bien de ca- 

pital "i" en un periodo "t" en función de la inversión fi- 

ja industrial,   scria: 

Öit "  «»it-l» *i 1 + \  < Ù »it>    •   <wit> ci 

(1)     Ver página   10 y 41 
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- Inversión actual en equipo y maquinaria de 

las actividades que emplean "i". 

/VIF « vasa d¿ crecimiento do la inversión an el 

periodo "t" de las actividades que emplean 

"i". 
- Coeficiente tecnológico de inversión en 

bien "i". 
- Elasticidad de la demanda de productos "i". 

Coeficiente tecnológico de reposición de 

"i". 

•i 

bi 
Ci 

2.-     i Previsión d¿ la demanda futura ein datos estadísticos.- La do- 

«tanda futura de una manufactura puedo estimarse,   aunque con 

menor aproximación,   sin la disposición de datos estadísticos 

formales Jíobre producción, consumo,  exportaciones e importa- 

ciones. 
In casos espací fieos an que la carencia de información 

sea absoluta,  los encargados do la investigación del mercado 

para el o los bienes qua s¿ desea producir, tendrán que apo- 

yar sus estimaciones en investigaciones directas y en confron- 

taciones internacionales de consumo. 

Podrían presentarse los siguientes casosi el producto en 

referencia no se  fabrique en el pals y ol abastecimiento se 

haga sólo ijor la vía de importación ;  el consumo se atiende en 

parte con producción nacional y,  en part«, a travos de impor- 

taciones; y,  finalmente, ol mercado es satisfecho exclusiva- 

mente con productos nacionales. 

Según sea la situación que se presente en cada caso par- 

ticular, será la amplitud de la investigación,  la que tendrá 

qu« decidir el proyectista, de acuerdo a los antecedentes que 

logre recoger y el criterio que se haya formado para abordar 

con la mayor objetividad la recopilación do datos. 

A título de referencia ilustrativa señalamos  las fuentes 

a las que podría racurrirse para la configuración aproximada 
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de la demanda actual y la proyección de la demanda futura. 

Se revisará primero la producción local del producto, 

ubicando los establecimientos que lo están fabricando. Para 

•lio podrá informarse en el Ministerio de Economía o de In- * 

dustria sobre las unidades productoras que hubieren sido au- 

torizadas y que puedan estar elaborando el producto que inte- 

resa, es muy probable que exista un directorio de las indus- 

trias existentes con indicación de localizaclón y a que se 

dedican. También,  si existe,  so consultará con la Cámara o 

Asociación de Empresarios industriales para requerir iguales 

informaciones sobra producción nacional y localizaclón de 

las posibles unidades productoras. A veces puede ser de mu- 

cha utilidad preguntar a los bancos comerciales y oficiales 

de fomento si olios tienen conocimiento de empresas indus- 

triales establecidas que estén fabricando el producto que se 

investiga o del propósito d¿ hacerlo por alguna otra cono am- 

pliación da su línea de producción.  Otra fuente de informa- 

ción será la oficina d« estadísticas nacionales,   las que,  ai 

no tienen datos desagregados a nivel de productos, generalmen- 

te están en capacidad de indicar la producción y número de e»- 

tablecimientos a nivel de rama o actividad industrial.  Los 

Bancos Centrales a través de sus departamentos de estudios e- 

conómicos y de cuentas nacionales,  también pueden allegar in- 

formación general sobre la materia.  Los principales establecí- 

•liento« de distribución o venta del producto podrá dar infor- 

mación respecto de quienes lo producen en el país. 

Completada esta etapa de rastreo para ubicar a los pro- 

ductores nacionales,  la que se extenderá hasta loa pequeños 

industriales y artesanos,  se hará una uncuesta directa con e- 

llos lo más simplificada posible,   solicitando datos que no 

puedan afectar a la natural reserva de los productores, asi 

por ejemplo j  cantidad da unidades producidas,  capacidad de 

producción dol establecimiento,  destino de las ventas.  Inclu- 

•o información tan general puede suceder que no sea del agra- 
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I do de los empresarios proporcionarla, a fin de facilitar el 

acceso es aconsejable.hacerle presentar por un banco o por 

la cámara de industriales o asociación de empresarios. En to- 

do caso el diálogo deberá ser franco y manifestar el propósi- 

' to que se persigue. 

Para cuantificar las importaciones y exportaciones del 

producto,  primero se consultará con la oficina de estadísti- 

ca sobre los registros que ellos puedan tener y en que grado 

de desagregación. Normalmente las oficinas de aduana envían 

a estadística una copia de la póliza de importación y del co- 

nocimiento de embarquo de exportación, de modo que ubicado 

•1 producto dentro do la nomenclatura arancelaria correspon- 

diente,   se podrán revisar las pólizas para cuantificar las 

'     importaciones y exportaciones. 

. Contabilizada la producción,  importaciones y exportacio- 

nes será fácil determinar ol consumo aparente y el consumo 

per-cápita en dos artos bases de un periodo, digamos cinco a- 

floa y asi cstablacor las variaciones del consumo per-cápita. - 

ti ingreso o producto interno bruto para lus mismos años ba- 

se se obtendrá del Banco Central,  institución que lleva el 

»anejo de las cuentas nacionales.  Conocidas las variaciones 

ds las cantidades demandas y del ingreso,  se aplicará la me- 

todología explicada para el cálculo de elasticidades y proyec- 

ción de la domanda. 

La proyección de la cantidad demandada futura tambión po- 

drá estimarse a travos do correlaciones de consumo internacio- 

nales para determinado ingreso per-cápita. 

Si se trata de un bien intarrtiidio,  se seguirán los proce- 

dimientos de estimación indicados en el análisis de la deman- 

da actual y la proyección do la cantidad demandada. 

Kl grado de aproximación de la previsión de  la demanda 

futura,  sin eotadIsticas,dt¡penderá de la experiencia e imagi- 

* nación del proyectista para superar las dificultades que se 

presenten a la obtención de informaciones y el ajuste de las 
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