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PARU it  Ajtmctmma DEL PHOYMJTO 

A.     Punica—ntoa y wiuin dal proosso do integración 

Desde principios da la déoada dal 30 loa palees centroamsricanos ooumwon a 

•«plorar formas da superar l&a limitaciones qua al tamaño dal meroado imponían al 

creoimiento y daaarrollo da aus eoonomlas.   En i960, diohaa aspiraoionea tomaron foi 

an la suscripción dal Tratado General da Integración BconÓmioa Centroamerioana, a 

travia dal cual aa otorga an forma raciprooa al libra oomaroio para oaai la totalidad 

da loa productoB originarioa da la Región.   En loa año a subsiguientes aa adoptaron 

oompromisoa rafarantaa ai    a) un arancai oomdn franta al raato dal mundo,    b) al marco 

institucional para al ordenamiento y al daaarrollo dal marcado oomin, y   e) al estimulo 

an fona oonjunta dal daaarrollo industriai. 

Il iapaoto qua tuvo la liberal iaación dal ooaarcio aa puada apraoiar a travia da 

laa aifuiantaa ralaoionaa da la economia oantroaaar Ioana para al par iodo 1960-1970. 

1. El volumen da laa transaccionea int rarregionale s aumentaron da ICA 32.7 aillonaa 

an I960 a ICA 299f 5 millonaa an 1970. ^ 

2. El PBI oraoa a una taaa «cumulativa dal 5,6#. 

Sin embargo, al finalizar la década aa hiso avidanta <p»a a paaar da habar conse- 

guido lofToa oonoratoa a travia dal procaao da liba ral isaoión dal oomercio, al Meroado 

Coadn adn naoaaitaba una aaria da aadidaa oorraotivaa.    Fundamentalmente, aa tomó 

oonoiancia da qua loa banafioioa da la integraoión aa hablan rapartido desigualmente 

antra loa palaaa y dentro da alloa mismos.   A fin da oorregir algunos da aatoa problaaaa, 

al Consejo Eoonómioo Centroamericano adoptó an marco da 1969 un plan da acción inme- 

diata para aoolerar raoionalnente al procaao da integración. 

an Julio da 1969, aa produjo al oonflioto bilioo antra do a palaaa miembros, 

liait ando laa posibilidadaa da reestructuración dal prooeso da integraoión.    Sin 

embargo an 1971 loa Gobiarnoa da Guatemala, 31 Salvador, Hioaragua y Coata Tica crearon 

una Comiaión oon al ptopóaito da "normalitar al Ma rondo Coadn Centroamericano y 

preparar propuestas para su parfacoionaxniantoH. 

Cumpliendo oon este propósito la SIBCA elaboró para la consideración da loa 

gobierooa un estudio titulado 1   "Bl Desarrollo Integrado de Centroaj»srlo_a_en ja 

Preaenta Déoada.    Basas y Propuestas para el Perfsooionmmiento y la Haeatruoturaoitfn 

del Haroado Cosan Centroamericano".   Esta aatudio parta del reconocimiento que "de no 

aprovechar los países centroamericanos las oportunidades que brinda la integración 

para promover el desarrollo, la viabilidad eoonómioa de loa mismos, considerados en 

forma individual,  serla muy limitadan. 

V 
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11 «studio plantea coao au objetivos    "... «ne ont rar fórmulas que peraltan conci- 

liar los intereses de cada pala centroamericano oon el oetfuema do la integración y de 

diseñar dicho esquema regional para atender los principales problemas de cada uno de 

los países miembros dentro do un marco de prioridades claramente establee idas".    3u 

oontenido está distribuido en 12 anexos técnicos quo parte de los temae institucio- 

nales y de política general cubren los sifuientesi    libre comercio,  arancel común y 

unión aduanera, desarrollo industrial integrado,  desarrollo agrícola integrado) 

integración flsioa e int o frac ion monetaria. 

SI Anexo I* 3 del estudio esta dedicado al Sector Industrial y en 41 so registran 

las siguientes variaciones durante la década de intefcraoión 1960-1970. 

1) II producto industrial creco a una tasa media anual de 8,7$ frente a 6* de 
la economía en su conjunto; 

2) La actividad manufacturera como porcentaje del PBI aumenta del 13,2* •» 19¿0 
a 16,55t sn 1970} 

3) La estructura del producto industrial varia en la siguiente maneras    bienes 
tradicionales de 86,6¿ del producto industrial en I960 a I6,2jí en 1970; 
bienes intermedios de 9»5/t «n 19*0 a 16/5 en 1970; y metal-aecánioa de 
3,9* «n 1960 a 7,8* en 197«; 

4) In el periodo 1953 a 1970 las exportaciones de manufacturas al resto del 
mundo crecieron a una tasa del 31,3* anual; 

5) 11 prooeso de industrialisaoión fue de 1,3 y la elasticidad de industria- 
litación de 1,6*. 

Sin embargo, a pesar de dichos logros, un examen mie detallado de ellos señala 

optes 

1. El «rsoiEionto industrial tiene dos períodoss    el de 1960-1968 durante el cual 

la industria manufacturera oreoid a un promedio de 9,3* y el de 1969-1970 en el que 

la taca disminuyó a 6,6*.    De 1970 a 1973 también se registra un estancamiento del 

sector industrial. 

2. Muchas ramas industriales encontraron una rapida saturación del mercado mientras 

que otras mantuvieron un dinámico crecimiento.    Por ejemplos   el producto de las 

industrias intermedia« ammantò a una tasa del 15,6* que es de 2,2 veces mayor que la 

tasa de crecimiento de PIB y 1,6 veces mayor que la del sector industrial.    Las indus- 

trias metal-aeoánicas crecieron a rasón de un 17,2* anual, que es 2,4 y 1,8 veces la 

.asa ds crecimiento del PIB y del sector industrial respectivamente. 

3. Para muohas ramas existe un elevado nivol de capacidad ociosa provocada princi- 

palmente por la duplicidad de inversiones.    Por ejemplo, estudios preliminares durante 

el periodo 1965-1968 señalan los siguientes índices de utilisación:    industrias de 

aceites y grasas, 50*1    metal-aeoánica, 35*;    madera, 36*;    farmacéutica, 24*1 

textil, 70*. 
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4. A pasar do la falta da a•tulio» empírioos sistemáticos »e ha observado que en 

muchas ramas la sustituoion de importación«• no genera ¿ran valor agregado por estar 

constituidos por «apresas que «laboran on forma teroiíriao »«ramsmte envasan materias 

primas importadas. 

5. La inversión industrial so  hi   ooncontrado en Actividades de organización y tecno- 

logía relativamente simples 7 se han descuidado industrias básicas que so justifi- 

carían por el tamaño del marcado ampliado y producirían materias primas y bienes inter- 

medios actualmente importados fuera d« la región. 

Basándose parcialmente sobro la realidad desorita arrib3, ol .Anexo III plantea 

nuevos objetivos de política industrial. Betos se relacionan principalmente con la 

neoesidad de buscar un eslabonamiento hacia atrás de la industria existente, estimular 

la efioionoia, orear bases do oomplementaoión, indicar núcleos do especialixación y 

racionaliiar la inversión industrial. Para oumplir con diohos objetivos se señalan 

oomo grandes oampos de actividad -cinco-s política arancalaria, programación industrial, 

aspeotos institucionales, aspectos financieros y, finalmente, incentivos fisoalos. 

Respooto a la programación industrial se señala que ¿sta tondrá su prinoipal 

aplloaoión on el «studio do acuerdos que raoionalicon la inversión y la producoiôn «n }f 

raaos prioritarias y para «1 establecimiento le industrias básicas. 

Actualmente ST3CA ha formulado propuestas sobro programación industrial al Comité 

d« Alto Nivel) formado por delegados de los gobiernos para estudiar la reestructura- 

ción del Horoado Coman.    ¡Este ultimo se ha pronunciado durant« su IV Período de Sesiones 

a favor do los objotivos y de la Justifioaoión do un sistema regional de programación 

industrial. 

Bu función de los estudios de la situación actual y de las perspectivas del sootor 

industrial en Centroanórioa y en base al oonsonso d«l CAN sobre programación, SESGA 

neoesita dar forma operativa al mandato recibido y, de tal manera, desarrollar un 

sistema regional de programación industrial. 

B»     Bstructura Institucional de 8ESCA 

SIBCA fue establecida por «1 Artíoulo XXIII del Tratado Oenoral do Integración 

loonóaioa Centroamericana,  suscrito el 13 de lioiombro de i960.    Ski dioho acuerdo se 

le la oaricter de porsona jurídica como Secretaría Pormanonte del Consejo Económico 

Centroamericano y del Consejo ¡Ejecutivo oreados por «1 mismo Tratado. 
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S« estableció su iode principal en la ciudad de Guatemala y eu directivo, en la 

person» de un Seorotario General, nombrado por un período de tres años. Las atribu- 

ciones iniciales wis importantes do 3IECA son: 

i)    Volar por la oorrecta aplicación entro las Partes Contratantes del 
Tratado que la establece, del Tratado Multilateral de Libre Comercio © 
Integración Económica Centroamericana, del Convonio sobre Régimen de 
Industrias Centroamericanas de Integración, del Convenio Centroamericano 
•obro equiparación da Grávamenos a la Importación y de los Tratados 
Bilaterales y üultilaterales do Libre Comercio, vigentes entre cuales- 
quiera do las Partes Contratantes; 

ii)    Telar por el cumplimiento do las Resoluciones del Consejo ¿económico 
Controamericano ; 

iii)    Dtalisar los trabajos y estudios que le encomienden el Consejo Ejecutivo 
y el Conoojo Económico Centroamericano. 

La estructura institucional actual de SIECA tiene vigencia desde el 27 de abril 

de 1973.    3e basa en tres nivelesi    Dirección, Ejecución y Coordinación.    El nivel de 

Dirección está oompuosto por el Seorotario General y tres Secretarios Generales 

Adjuntos» un Grupo Asesor y la Asesoría Jurídica. 

SI nivel de ejecución se compone por los siguientes departamento si 

Pinancioro administrativo 

Sstadlstioa y Cálculo 

Politioa Comorcial Externa 

Fiscal y Arancelario 

Integración Física 

Programación Eoonóaioa y Social 

Industrial 

Agrícola. 

Adoaás, dentro del mismo nivel, existen oficinas de coordinación y de respaldo. 

El nivel de ooordinación se basa en los Comités de Coordinación General y de 

Coordinación Interdepartamontal. 

El Departamento Industrial tiono oomo funciones los estudios de política indus- 

trial y aquellos tendiente! a establecer la relación entre los instrumentos regionalos 

y las necesidades de desarrollo de los países, y a tal efecto tiene responsabilidad 

•obre la aplicación de los convenios que so relacionan con el sector.    Tiene dos 

unidades de trabajo!    Programación Industrial y Administración de Convenios.   Su 

personal aotual consiste en un Director, un Subdirector, 15 profesionales y 3 secretarlas. 
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C •      Tornino e de_jtofjirenoia 

Segln informaoiín indirecta,  la misión fue solicitada por SUCA durante el 

prireer trimestre do 1572 y au objetivo principal fue lograr asesoría en la formula- 

ción del Anexo 3 del Estudio da Reestructuración. 

La desoripción de tareas de ONUDI indicaba que el proyecto tendría una duración 

de 8 meses y estarla constituido en Guatemala con viajes dentro da los países miembros 

del iíercado Connin Cantroamericano.   Ademas se indicaba que el experto asesorarla a 

SIEEA a travos del Fecrotario Cono ral Adjunto y realizarla las siguientes tareas i 

i        1.      Formular recomendaciones conducentes a la preparación de planas regionales para 

I        rnaas especificas de la industria. 

2.     Asesorar respecto a las reformas quo se requieran en el campo industrial dentro 

del contexto del Estudio de Raestructuración. 

>• 3*     Asesorar en al desarrollo de las actividades señaladas en ol Segundo Plan 

i Regional paio, la Industria Textil. 

P       4.     Asesorar en el uso do alternativas do politica arancelaria cuando esto sea viable 

, en relación oon las medidas de reestructuración del Mercado Común. 

í D»     Sjeouoión del Proyeoto 

Por un sin raimaro de razónos» referentes a demoras en reclutamiento, y al heoho 

c'.c ol experto no estuvo disponible hasta finales de 1973»  la misión reoiín tuvo 

comienzo ol 10 de enero de 1974» 

Turante el periodo entre la solicitud de la misión y la llegada del experto a 

ETICA so hablan producido varios hechos que requerían la reformulación de los 

doradnos de referencia. 

Pundamentalaente, la Secretarla habla avanzado notablemente en la elaboración 

del Estudio de Reestructuración y, si bien no oontaba oon personal especializado en 

programación industrial» habla aprobado internamente las pautas generales a sugerirse 

a los países en materia de programación industrial oon Junta. 

Bn vista de este fenómeno» el experto onoontró que el análisis de la propuesta 

de la Secretarla en materia de programación industrial estaba cerrado y que se consi- 

derala lo ya redaotado como palabra final.   Asimismo» vaio mencionar que» en el 

período entre la solioitud y ol oomionso de la misión» so habla constituido un grupo 

especial de trabajo en materia aranoelaria que oontaba oon li asesoila de expertos 

de la OSA, UNCTAD y de CEPAL.    Por esta razón» esto otro campo quedó fuera da los 

términos de referencia iniciales. 
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Finalmente, a oausa do haberse fonaado un grupo do trabajo da SOCA y ol KIl con 

asesoría francos* y alemana para olaborar un estudio dal 3«otor textil, oste tana quedó 

también oxoluido d?l maroo da actividados dal exparto. 

Roo ita   a finales da febrero ol axperto logró toner una reunión oon el Secretario 

General y sus colaboradores oon el fin da redactar no solamente nuevo« terminée do 

referencia, fino tambión un prograna da trabajo do SIEGA on ol campo de la programación 

industrial.   Beto se baeaba on ol roconocinianto que si bion al Anexo 3 del Estudio 

di Reestructuración sonalaba pautas genéralos, existía la necesidad da lansar un 

programa sistemático de estudios industrialo« quo definiera en mayor detallo las 

propuostas oontenidas en el Anexo 3.    El aouordo al que se llegó entre la SUCA, el 

3IDPA y al exporto, estd contenido oomo Anexo I de osto documento. 

Dioho documento tambión tona on cuenta un instructivo dal P8UD aprobado por la 

OHUDI an al quo se solioitaba que ol exporto prooediese a redactar al documento de 

proyecto oorrespondionto al seotor industrial, a fin de avansar en la atención do la 

•olioitud que hubioso prosontado la Secretarla mi   PHUD para el f inane lamiente do un 

programe, integrante para los próximo oinoo años.    De esta manera, la misión del 

experto quedó contradi en los siguientes puntost 

1. Delinoaoión do pautas para la programación industrial oonjunta. 

2. Organieaoión de un Sistema Centroamericano do Estadísticas Industriales. 

3. Elaboración y discusión oon SEXA de un proyecto integral do asistencia 
tóonioa. 

4. Proposioión y supervisión de un Proyocto Piloto para asignaciones en ol 
Subsector Metal-mocanioo. 

I 
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PAME Hi    0OMCLU3IOHB T nCOUDmCXOlB 

gut» de. »ftjMol» j&t* la JKSfiP¡WMi¡5n j^»!**»1. 

A.     Planifieación Nacionc.1 y ol Sector Intoatrial 

Sn Centroamórica la planificación global o sectorial juega un papol muy *"•*»- 

oido.    La rosón es que on la actual estructura politica y social de la subregiôn, 

la mayoría 4. iaB decisiones eoonómioas rostan en grupos privados cuyos criterios y 

visión del desarrollo nacional ostan circunscritos por la maximización os utili- 

dades a corto plazo.    P.ora dichos grupos,  la racional asignación de recursos invor- 

t ibis s es anatoma a la "eficiencia del libre mercado".    Bajo estas circunstancias 

si papel del Estado en ol sector industrial queda relopado a tareas administrativas 

de la actividad industrial diaria. 

También es evidente que la motodolocla de planificación utiusada en los países 

••ti caraoterizada por su alto nivol teórico y falta de operobilidad.    La mayoría 

le los plan*« nacionales ostan basados en los siguientes elementos» 

i)   Estrategia de desarrollo cuyos objetivos traducen en «odo «y elemental 
la doctrina de crooimiento equilibrado bajo un sistema do libre 
oosipot onciaj 

li)   Coeficientes do oreoimionto o inversión basados en proyecoiono« de oifras 
agregadas bajo un sin número de "hipótesis do trabajo", y 

iii)    Lista do proyectos prioritarios que,  en au mayoría, son ideas de proyectos 
identificados sin ningdn mótodo y sin una rolación "organica" oon las 
»otas de creoimiento o con los objetivos de la astrateci*. 

Además,  el prooeso de programación se podría caracterizar por lo sifuientoi 

a) Ko constituye un sistema.   Esto conduco a que su propósito sea la elabo- 
ración do un plan y quo, por lo tanto, una ves quo éste queda *«•in;*° 
y presentado a lae autoridades políticas, la maquinaria de planif ioaoión 
entra on reoeso hasta que se comionza a formular un nuevo plan.    Los 
planes operativos amales generalmonte son informes do progreso y su 
transcendencia es tan limitada oomo la del mismo plan con perspectiva. 

b) La metodologìa de programación produce una serie de respuesta« «obro el 
•»qué" de las tareas del dosarrollo, más no mencionan el "cómo". 

Sobre eatos dos antooedentes se puede concluir que la planificación del sector 

industrial an Centroamérica prácticamente no existe, y, os muy difícil viaualisar 

un oambio radioal on los próximos años.    Sin embargo, podría se tarea de los organi 

de «ación«« Unidas y, en particular, de OHUDI, reforzar los esfuerzos de programación 

a nivel nacional y comenzando con ramas industriales lo que permitirla elaborar un 

mosaico para los fines de planifioación del sector industrial en su convinto.    Sobre 

la base oonatituida a nivol nocional recién se podría plantear esquema« de progra- 

maoión industrial conjunta. 

I' 
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B.      Planificación Subreñional del Seotor Industrial 

Hasta ol momento, tanto SITUA como los otro« organismo« do integración centroa- 

mericana, han astado muy libadoB I la estructura del poder do loa paleo«.    Es decir, 

que on muy pocas ocasiones dichos organismos han tratado do ir mas all'i quo los 

propios palsos.    Per osta razón,  on más do 10 años de oxistoncia del Mercado Común y 

a pesar de sendas recomendaciones do organismos intcrnacionalos (oj.:    Misión 

Tripartita, OEA-BID-CEPAL)  nunca se ha establecido un organismo o sistema de progra- 

mación industrial conjunta.    El núcleo mis cercano dentro da los organismos de inte- 

gración ha sido  la División Industrial de 3IHCA,  ouyas funciones nunca transcendieron 

la administración do convenios industriales.    En segundo plano ao podría observar el 

Departamento de Estudios y Promoción de Proyectos del Banco Centroamericano de 

Integración Económica, quo a pesar de su dinamismo para desarrollar con mayor agilidad 

la cartera industrial do dicha institución,  no ha logrado  influir en un sistema para 

la raoional asignación tanto de sus recursos financiaros como los provenientes de 

otros organismos internacionales de crédito. 

Por su lado,  ol ICAITI ha mantenido sus programas de trabajo relacionados con 

la neoesidad do encontrar estudios y proyectos quo le permitan a la institución 

autofinaneiarse y, por esta razón, tampoco ha podido constituirse en un núcleo central 

de programación industrial regional o poder programar «*• actividades bajo priori- 

té ragionalo«. 

Si a la situación anteriormente descrita añadimos el hecho do que con excepción 

de la Comunidad del Acero y ol Carbón en Europa y del Grupo Andino en América Latina, 

no existen mayoro« antecedontos sobro la programación parcial o total del seotor 

industrial por un grupo do países, es evidente quo ol plantear esquemas de progra- 

mmo ion industrial conjunta en Centroanárica e a una tarea extraordinariamente compli- 

cada y que requiere mis do  imaginación que de dogmatismo académico. 

C.      Preinvorsión Industrial a Nivel Jteeional 

En ausencia de un mecanismo oficíente de planificación global del sector o de 

prdetioas eficientes de programación a nivel más desagregado, se podría esperar que 

loa países centroamericanos hubieson establecido un instrumento de preinveraiôn que 

de un inventario de ideas do proyeotos produsca proyectos bancables a nivel regional. 

Bato no ha pasado. 

i. 
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Tanto on el sector privado como en al público, existo un vacío entro li» alter- 

nativ»! de inversión industrial y la ooncroción do proyecto« específicos.   El régimen 

de fomento industrial ao aplica a proyectos cuyoe méritos intrínsecos do rentabilidad 

financiera y económioa no eon analizados detalladamente. 

Vale notar quo Tínicamente dentro de loa últimos dos años se han establecido 

corporaciones nacionales da fomento industrial on Costa Rica, Honduras y Guatemala. 

IBs de esperar qua dichos organismos puoàan influir on establecer la rapida concreción 

de proyectos aólidamonte Justificados y que para tal fin desarrollen un mayor vínculo 

entre las actividades do las oficinas de planificación,  los requerimientos do progra- 

mación a nivel desagregado y finalmontc,  I03 requerimientos de preinvoraión. 

Más alla de la ino perone ia do las actividades de planificación,  la falta de 

prsjotioas do programación desagregada y do oanales para concretar proyectos especí- 

ficos, existe falta do información basica para quo los propios empresarios tosen 

decisiones raciónalos inclusivo desdo el punto do vista del bonefioio privado. 

IBs sorprendente encontrar quo no esisto un sisteíaa de estadísticas industriales. 

Con exoepoiôn dol año I969, en ol cual so llovó adelanto una encuoota industrial en 

toda Centroamórica como proyecto especifico,  loa países han prostado pooa atención a 

las estadísticas industriales.    En aquellos paÎ3os on que ae han realissado encuestas 

o censos, 4sto s han sido ooporadioo«, mas aún, ninguno de loa organismos a nivel 

regional logró concretar que los países,  \K>T lo monos, coordinen la periodicidad de 

las estadísticasf  su oobertura, y otros aspecto» metodológicos. 

En esto sentido, ae debería consolidar las actividades do la recién formada 

CAlitlfa Centroa^ricam de Bstadistioas Industriales, an lo que el experto Jufó un 

papel preponderant o.   Además,  deber! estimularse la creación, en cada uno de loa 

países, de grupo« ad-hoc especializados en ramas industriales.   Estos podrían ostar 

eonstituidoa por las oficinas do planificación, los bancos oontralos, universidades 

y el Motor pertinente de las oamaras de industria y oomeroio.   Al formarse estos 

grupos, so lograría coordinar la información y establecer su presentación en la fo: 

más adecuada par* los diferentes usuarios. 
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E,     LMjftrotes,jte^D^ij>i¿^J^i£¡n&lJZ. SUÇA 

Si "bien ei difloil Hogar a conclusione« definitiva« on una aiaiön da corta dura- 

oión,  la cual estuvo mis concentrada on aspectos tóonicos que políticos, so tomi 

oonoienoia de los siguientes aspectos respecto a La influencia de SIECA en los palsosí 

1. La relación Cobiernos-SIECA está dotonainada por las atribuciones conforidas a 

SUCA por el Tratado Oenoral.   Bstae circunscriben las actividades de SIÜEA a aspectos 

de ,,SBC1I!ÏTAHIA,, y a la administración de oonvonios. 

2. Si bien los gobiernos solicitan esporadioaraento do SIUCA informes y estudios 

'•'•     tecnico« sobre un sin número de tenas do oomdn interás,  la Instituoión no ha sido 

|    dotada de un cuerpo profoaional ponaanonte para que en una manera sistematica estudie 

ol procos» de integración y aconsejo sobre las correooionoa a introducirle. 

3. Con la terminación del Estudio de Reestructuración, SIÜEA tomó una nueva dimensión 

en su relación con los plises.   Por primera ves contaba con un instrumento sobro el 

••     cual «o  podría discutir sistemáticamente la conducta del Horcado Común. 

|   4.     Baranto el examen de las propuoatas del Anorto 3 dol Estudio do Reestructuración 

por parto del CAN 3o ha notado ol gran vigor de la Secretarla on limitar el debate do 

I     íaotoros do fricción circunstancial y oonoontrarso en un programa calondarisado para 

»     ol estudio de oanbioa de la estructura do la integración. 

5. La nueva dimensión que comienza a tomar la Secretarla en el campo da la progra- 

Moión »e ve frustrada por la falta do presupuesto para mantener grupos profesionales 

quo elaboren en detallo las propuestas oontenidas en el Estudio de Reestruoturaoión. 

6. Mientras so mantenga este tipo do limitaciones, existe ol pelicro que SI33A 

cono luya el ciclo do análisis del Estudio de Reestructuración sin mayores consecuen- 

cias posteriores. 

7. Actualmente SIJCA mantiene un alto nivel do prestigio frente a los centros do 

decisión gubernamental que tienen relación diropta con asuntos de integración.   Sin 

embarco» es evidento quo su radio do acción y contactos esta reducido a diohos contros. 

te mantiene poco contacto con otros nádeos de pensamiento y decisión que, en algunos 

otaos,   »on da extraordinaria influencia en la rolación do los eobiemos oon SUXA. 

Caso oonoreto son las Cámaras do Industria y Comercio que, generalmente, no part io i pan 

y, por «oda, desoonooen los estudios de 3EXA.    Las universidades serian otro ejemplo 

«vidant«. 

i 
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*' En urti do diez años do funcionamionto do SISEA, BCI3 o ICAITI, que »on lot órganos 

básicos dol prooeso do integración,  lai relacionas entro ellos han sufrido aitai y 

bajas,    ai la actualidad BO puede observar lauy poca coordinación en los programas de 

trabajo, a posar de reuniónos periódicas entro sus mis altos personaros. 

* Sea falta de coordinación»  do no resolverse, tendra un ofocto negativo en la 

ejecución de un sisteme, eficiente de pro^rauación industrial oonjunto. Dicho sistema 

J deberá basarse en la interconexión de las siguientes aotividadoa: 

I.    Delineamiento de Política Industrial Conjunta 
v\ A.    Diagnóstico 

B. Objetivos do Polítioa Industrial Conjunta 

C. Armonización de Programación Nacional con Objetivos (B). 

II.   Andliais do Produotop Susceptibles al Fomento Regional 

A. Identificación do Recursos Naturales 

B. Identificación de Proyectos Industríalos 

1. Complement aridad y BBlabcnamiento 

2. Disponibilidad de Toonologta 

3. Ubicación Optima 

4. Infraestructura 

III.   Preinvarsion 
A. estudios de Pactibilidad e Ingeniería 

B. Financiamiento y Supervisión do Proyectos. 

Al definirse ramas o aubsectores industriales para la programación oonjunta se 

tendrd que establecer con mayor precisión el papel que debora de Jugar oada una de 

las anteriormente mencionadas instituciones.    Sobre la base de las actividades antes 

descritas, se podría sugerir que las contempladas en el numeral I. Delineamiento do 

Política Industrial, podrían ser ejooutadas por SE3CA.    Las actividades contempladas 

en el numeral II, podrían ser llevadas a oabo por ICAITI.    finalmente,  las aotividades 

de Proinversidn podrían realizarse bajo la supervisión general del BCH5. 

Lo anterior requorirá que se establezca no solaraonto las responsabilidades de 

cada una de las instituciones, sino que se financien adecuadamente programas do 

trabajo ligados a las ramas prioritarias. 

I 

X? 

_£ 
J 
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Hasta el momento, estas institue iones parecen tenor diferentes enfoques y 

ninguna de ollas ha logrado constituir un núcloo adecuado para programación industrial. 

SETA parece determinar sus programas do trabajo de acuerdo a la dinamica polî- 

tioa en los países.    T31 BCIE elabora sus programas con el objetivo principal de 

aguisar su cartera,  lo cual no siempre resulta en el financiamiento de proyectos o 

de programas quo respondan a la optimisaoión en la asignación de recursos a nivel 

regional.    Finalmente, el ICAITI pareciera justificar sus programas de actividades 

por la necesidad de financiar su presupuesto.   E::iste la impresión que ICAITI 

funciona nwis como una firma consultora que como una institución regional de inves- 

tigación tecnològica. 

raoaaâiiAcioN COïTJUKTA Y LA HEESTHUD TURAR ION 

DDL ÎEBCAÎX) COMUií 

El estudio do reestructuración y on ospecial su Anexo 3>  señalan objetivos de 

politica ooonónica y pautas para roformular los instrumentos y mecanismos do inte- 

gración.    Dicho planteamiento sonala I?, necesidad do buscar mayor efioiencia indus- 

trial a travos do la programación industrial y de reformas a introducirse en los 

instrumentos do fomonto industrial. 

Si bien esto significa quo la programación industrial conjunta es un factor 

esencial para la reestructuración del morcado coadn,  lo inverso no os válido --es decir, 

la reestructuración no os condición aine qua non para implantar un sistema de pro/rra- 

msción industrial conjunta.    Est•-> os ciarli siompro y cuandr» no so pierda do vista 

quo el objetivo do la programación in lustri al conjunta es optimizar la eficienoia del 

sootor on función do un mercado ampliaci    Han aún,  03 oviìonte que ele lograrse un 

sistema do programación industrial c-nijunta a nivel centroamericano,  Be pondría en 

ovidenoia muchas medidas que en ai oonntituirian elementos do reestructuración del 

Mercado Común. 

Esta visual i zación do la relación programación y reestructuración permitiría 

avanzar en consolidar molidas raoionalizadoras dal r>rocoso do intograoión, desligán- 

dolas do las negocionee más generales,     Bn otras maneras,  ee supone avanzar en 

actividades ligadas al objetivo de racionalizar al pncoso de integración.    Sin 

supeditar BV. ejecución a las altas y bajía ejercidas por circunstancias políticas de 

la región. 
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'{> Dentro de osto maroo es necesario indioar algunos parámetros no cubiertos en 

i' detallo en los planeamientos del Anexo 3 y que podran considerarne oomo prerroqui- 

•itos para el funcionamiento ele un eisten* de programación industrial conjunto. La 

mayoría de ellos no requieren de decisiones políticas sobro la reestructuración del 

Mercado Común. 

• 0.     Posibilidades do expansión de lapro^¿ión^n*wtjc¿al 

El Anexo 3, así como los ocnsonsos dol Comitó do Alto Nivol, indioan como 

.» objetivo la expansión de la producción industrial.    Sobre este punto es importante 

í- señalar que la expansión de dicha producción puede Eenerarse ya sea a travos de 

7¿» aumentos sustanciales on la demanda agregada de la subrrepión o la exportación extra- 

regional.    A corto ploso,  la segunda de óstaa estarla descartada. 

Es neoesario definir por lo tanto,  las formas de lograr el aumento de la domanda 

f agregada y en oste sentido es evidente la necesidad de lograr una mayor diatribuoión 

-,.. del ingreso. 

W- Si bien es posible que, hasta ahora, la alta proporción del ingreso nacional 

* que se destina a interesos y utilidades haya servido como incentivo a la inversión 

privada, también es neoesario contemplar que una vez saturado el mercado,  los exce- 

dentes finanoieros busquon otros oanales quo la inversión industrial.    Ejemplo» 

bienes suntuarios, construcción de lujo, exportación do capital a teroeros países, etc. 

Por esta rasón, on osta etapa do la evolución del morcado subregional, ol aumento 

del "Wage Share" ea oondiclón sino _qua non para sostener y justificar aumentos en la 

prodttcoiôn.    Los instrumentos para este fin no ostan circunscritos a un incremento 

y mayor oontrol de los impuostos directos, pues también so puedo utiliatar una mayor 

liquides monetaria en el sistema oconómico para lo cual serla el oaso hacer un 

replanteo de la ortodoxia monetaria y fisoal en quo so basan las políticas eoonómioas 

de la mayoría de los países do la subregión. 

También cabe destacar que un mayor volumen de demanda agregada acompañada de una 

distribución equitativa dol ingreso oamblaría 1* estructura do la demanda, jurtlfioando 

eoonómioamente la producción do un sin numero de artículos que actualmente no »on 

prodttoido« porque el poder adquisitivo osta concentrado en grupos minoritarios. 

i- 
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En etapas posteriores a la aprobación de las propuestas a la Seoretaría, será 

neoesario lograr i nivel regional algunas metas cuantitativas y la fijaoión de un 

período en el cual cumplirlas. 

La cuantificación podría realizarse en ba3e a loe siguientes indioadoress 

a) Crecimiento medio del producto 

b) Orado relativo de industrialización 

o)    Proceso de Industrialización 

d)   Elasticidad del crooimionto inductrial. 

La precisión cuantitativa tendría doB funciones; 

a)   Representar la prioridad que los países asignan al sector industrial. 
Es decir, mientras más rápido es el ritmo de orecimiento industrial que 
se acepte, mayor la proporción de recursos financieros que se tendrá que 
asignar al sector frente a otroe sectores de la economía. 

i» b)   Relacionar los esfuerzos de la 3ubregi6n con una meta concreta y de tal 
I manera poder avaluar periódicamente la eficienoia de los instrumentos de 
f política industrial. 

c)   Establecer una base real para determinar si los planes naoionales eon 
compatibles con los objetivos del Mercado Cornano 

I.      Aprovechamiento^ dj^JlecuTB^s^Jíumanos 

31 Anexo 3 indica como objetivo de una política industrial conjunta el mejor 

aprovechamiento d* los recursos humanos de la región.    Para los fines de programación 

es neoesario conectar este objetivo con una eventual polítioa regional sobre educa- 

ción, oiencia y teonología. 

Si se plantea un proceso de rápida industrialización, es importante saber quien 

lo va a ejecutar.    Para esto se requiero astiiuar el numero de ingenieros, economistas 

y técnioos que las nuevas industrias van a requerir.    Una vez heohas estas eetima- 

oiones, los países deberán de ser alertados para introducir oambios en la oomposición 

de la matrícula universitaria y ejecutar programas técnicos vooaoionales. 

Has allá de la programación de recursos humanos, es necesario que a nivel polí- 

tioo y en la disousión de un programa de desarrollo industrial conjunto, loe países 

se comprometan a orear una base sólida de ingouierfa.    Para partir, sería muy útil 

analizar la ingerenoia que la falta de dicha baue ingenieril ha tonido on el nivel 

de los recursos asignados en estudios de factibilidad e ingeniería realizados por 

i* 
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firmai extranjeras    Bato «in »melonar el  sobreprecio de muchas instalaciones indus- 

triales pagado por carecer do una capacidad ingoniorll para negociar con proveedores 

laa complejidades do procedo industri?los. 

El tema de desarrollo industrial oonjunto tiene que sstar &á« ligado al común 7 

racional aprovechamiento de materias primae en la Subregión.  Como primar pa«o es noca- 

Bario determinar a nivol eubregional lo«  siguientos puntos? 

1)   Ubicación y óptiiam explotación da reourtjoß naturale« utilisables en ol 
desarrollo industrial conjunto. 

% 2)    Detección do subproductos (o residuos) do procesos industrialo« actualmente 
utilixados on la subregión r que pudioson oonstltuirse en materia« prisms. 

3) Importaciones do materias primas para u«o indu«trial v las posibilidades 
reales do sustituirlas. 

4) Ramas industriales on las que pueden establecerse compras conjuntas on 
volúmenes que permitan a los usuarios do la «ubrogión beneficiar«« de 
descuentos, mayor estabilidad en ol abastecimiento y flatos / «oguro« 

W reducidos. 
3)    CóVlifo« uniformes sobro propiodad minora r forestal que ostablewan piona 

soberanía y una baso racional para la explotación de dicho« recursos. 

Los anteriores elementos son práoticamonto un prerrequi «i to para poder comentar 

cualquier labor do programación industrial conjunta.     Su concreción en forma de 

prograna« o proyectos do estudio podrían llevarse a cabo on forma conjunta por SI3CA 

-r el ICAITI. 

K.      Mercados 

Respeoto a este torn*,  os nooosario quo los países don la suficiente prioridad al 

análisis de dos factores de gran importancia para la identificación de nuevas indus- 

trias y la racionalUación de las existente«.    31 primero os al estudio de los «i«temo« 

o canale« de cornerei .ali «ación intrarregional, inclu-ondo ol analisi» de costo« de 

transporto,   crédito comercial   ' el impacto qua tienen sobro öl consumidor.     Dentro de 

lo oual también «orfa conveniente anali«nr la influonoia de lo« precio« do importación 

de productos oompetitivos o similare« a lo« producidos en la región. 

H segundo punto es el e«tudio de mercado« para la exportación de manufacturas y 

•       smmimanufacturas de origen centroamericano.    :5sta o« un oampo donde se ha avansado muy 

poco v la« investigaciones quo se han hecho han sido realizadas en forma esporddiea / 

por productos. 
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Más «fri, es neoesario condicionar al establecimiento de nuevas plantas indus- 

trialo* a las posibilidades do exportación fuora do la subrogión. 3n muchos casos 

y en particular en lo quo sc refiero a industrias básicas, ol morcado ampliado aún 

no permite la utilización plena de 1". capacidad instalada. 

Si bien los marcados oxtrarrogionaloß tienen que escogersa do acuerdo a los 

productos quo 30 señalen como prioritarios,  sería aconsejable desarrollar un primer 

programa de investigación sistemática do oxportaoión al Caribe     2¡n la actualidad, 

cualquier envío a ellos tiene quo hacorse con trasbordo en los puertos de Florida, 

USA.    Un primor intanto podría sor ol estudio de la viabilidad do juntar para un 

envío marítimo mensual,  suficientes manufacturas do exportadón al Caribe. 

L.      Financi¿miontp^ do Li inyoreión industrial 

Tonto SECA como al CAN han tomado un paso transcendental al considerar la nooe- 

sidad de establocor un régimen común para el  capital extranjero.    De llegarse a un 

acuerdo »obre esto toma, es mu/ probable quo el impacto inmediato soa una reducción 

de la inversión oxtranjara 7 quo por lo tanto se requiera do ciortas medidas compen- 

satorias hasta lograr la aceptación do nuevas reglas de juego. 

Ih oste sentido SIECA 7 ol 3CE2 doborían realizar un estudio que determine para 

un período do aproximadamente 5 años, loe requerimientos finanoieros que demandará 

la oxpansión industrial proyectada : las formas do cubrirlo.    Dentro do osto contexto 

podrían reoomondarso medidas rolativaB al desarrollo do un mercado do oapitalos, 

la creación do fondos do emergencia, la vonta do  'debanturoe" on otros países, oto. 

M.      Desarrollo tecnológico 
«. 1 1 1  1  1 1 1 ^m ••>TT*--r*** 

Como en otras regiones, en Controamórioa existen numerosas aotividados relacio- 

nadas con el desarrollo tecnológico, y tambión una variedad de seminarios y reuniones 

•n las que se plantean temas de gran utilidad.    Sin embargo, dichas aotividados son 

dispersa« 7 es poca la utiliïaoiôn practica quo so los da. 

Ifingunn de las organizooionos subregionalos lleva un inv3ntario sistomdtioo y 

permanente do dichas actividades o do los requerimientos que plantoa el desarrollo 

industrial.    Muy a menudo, ICAITI / SECA realizan oncuosta« o estudios sobre estos 

tomas, pero, por lo goneral, óstos responden a intaro sos circunstanciales y no a un 

esfuerso sistemàtico.    Por osta razón, se dotocta la necosidad de elaborar un programa 

regional de tecnología industrial. 
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Esto programa -debería do sor elaborado no sólo tomando on cuenta las diforontos 

ideas o inioiativaB guo puodon existir en minera aislada,  sino deberían de constituir 

un grupo do actividades ligadas a las motas do producoión industrial.    Es dooir, quo 

•1 programa tecnològico, debo ostar circunscrito a ramas y productos prioritarios. 

AREAS D3 PROGRAMACIÓN 

N.     Proaramjioión dp j-ndustrijis^ bjgjcaa 

En 1974,  el Departamento Industri ni do SECA decidió proceder al estudio de 

pautas para industrias básicas on In Subregión.    Esta medida está rolaoionada oon la 

propuesta da SIECA de "programar" las industrias básioas y ciertas ramas.    Las acti- 

vidades realizadas tambión ouontan con la a/uda tócnioa del Gobierno de Alemania 

Indorai y eo han centrado en Ir. elaboración do perfiles pora palpa y, papelt fertili^: 

lantssj fibra« sintéticas / productos guíndeos, ftA'A0.0.8.' 

El proposito de esta actividad os indicar a los países   algunos oritorioB sobro 

los cuales podrían desarrollarse proyectos específicos quo puedan oontar oon ol 

régimen de libro oomercio -/ protección del arancel común,    Los criterios hocen refe- 

rencia a la «eleoolón do materias primas do acuerdo a la toonología disponiblo, la 

esoala mínima do producción eoonómioa y su relación oon el consumo aparento en 

CentroamÓrica, las posibilidades do utilización de subproductos 7 los requerimientos 

finanoieros dentro do "battery Limits"» 

Es importante que osta extraordinaria inioiativa de SIECA, on la cual se han 

invertido servicios tóonioos altamente califioados, conduzca a que el CAN 0 la 

Reunión de Minirtros de Economía dictaminen sobro las pautas señaladas en estos 

perfile«.    Con posterioridad a dicho dictamen, que en sí constituirá ol inioio de un 

programa de industrias báoioas, se deberá aportar más detalle sobre oada uno de lo« 

proyeotos a fin do determinar la aplicación do los instrumentos de fomento. 

Hasta dicho punto s& podrá tratar las indu^i¿s^ájriooB en un modo genérico. 

Sin embargo, una voz que los poleos se comprometan al "prototipo" do proyootos que 

están di«pue«tos a otorgarles los benofioios del Morcado Común, so presentará una 

serie de incògnite* 7 faotoros du detrimento a un acuerdo centroamericano de básioas. 

Ss importante quo SIECA se adelante a olios.    En primer lugar, el diotomen 

oonjunto de los países sobre las industrias básicas, no asegura quo las inversione« 

so realioen automáticamente y quo los proyectos sean una realidad a corto plazo.    Para 

ello, es nooe«ario que «o oreen los mooanismos de promooión do un conjunto do industrie* 
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básicas.    Para este proposito BO podría encomendar al BCIE para quo,  juntamente oon 

el Banco Mundial o el Banoo Intoramericano,  formo una "agoncir. finonoiora" quo negocio 

la constitución do empresas, ol financi ami onto do los proyectos y los aportes 

tecnológicos. 

Un segundo problema 38 'buscar criterios para quo las invorsiones a realizarse 

produzoan una distribución equitativa do los beneficios entre los países.    El primer 

paso en esto sentido ya so lo ha dado al plantear primero la necesidad de acuerdo 

sobre un grupo do actividades industríalos para, despuós, desarrollar el conjunto de 

proyocto«.    Sin embargo,  existe una sorio do definiciones posteriores que podrían 

poner en peligro ol tratamiento común de las industrias básicas al no cumplir riguro- 

*     sámente con la distribución equitativa do IOB boneficios. 

Torooro,  está el hocho quo para la mayoría do las industrias básicas ya existan 

proyecto« elaborados,  sociedades formadas e inversiones ya realizadas.    Estos pueden 

ostar en discrepancia con los criterion quo ostablezcan las autoridades políticas 

é      oentroamorioanas.   Es necesario pensar on cómo conciliar los proyectos existentes y 

1     los oritorios a elaborarse.    Como primer paso, SE2CA podría establocer un inventario 

í      do los proyectos oxistontos sobre industrias básicas. 

I Finalmente, on industrias bàsici» que so justifican por la disponibilidad en la 
f       subregión de materias primas, los pafeos quo las poseen difícilmente estarían 

dispuestos a abandonar la ubicación do la industria en sus territorios nacionales. 

Existen proyectos competitivos entro varios paísos para pulpa y papel,  siderurgia 

y vidrio plano.    A fin do evitar una mayor proliferación soría convenionto la reali- 

zación de un estudio que dictamino sobro la utilización óptima de materias primas 

industríalos quo existen on la región. 

0.     Programación do ramas industríalas 

Como primer requisito, es necosorio ontondor   'ramas industriales" oomo un oonoopto 

elástico de agrupación de actividades industriales clasificadas, ya sea por al origen 

de la materia prima, ol mercado, el eslabonamiento ontre produotos o la tecnología 

aplicable. 

La proposioión do SIEGA sobro ramas industrialo«, implica quo la programación 

debo oouoentrarse en ramas "oonflictivas" (práotioamente sinónima« con la clasifi- 

cación de industrias tr adi clónalos) on las ouales existo saturación del mercado u 

otro tipo do desarrollo en las relaciones económicas que on ella« impera.    Esto 

objotivo es lógico y obviamente neoosario.    Sin embargo, on la práctica puede resultar 
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pooo «xi to «o, puas la tarea do racional! sacian en áreas oonfliotivas es compleja, 

requiere de una autoridad contrai para la "'programación" que no existe on los países 

y senos a nivel subregional y, por último,  soría resistida por los grupos empresa« 

riales cuya influencia polítioa os considerable.    Al enfocar la programación de ramas 

por su lodo más conf lieti vo, so liquidaría las posibilidades de realizarlo antes que 

haya oomenzado.    La alternativa a lo anterior, oonoentraría la programación en ramas 

no oonfliotivas y que están oaraoterizadas por un nivel tecnológico más alto, cuyos 

efeotos modernizadores se pueden "desparramar" por el resto del sector industrial. 

Aoeptando este oonoopto, el objetivo pasa de ser la "programación por la programación" 

a la neoesidad de formar acuerdos regionales sobre ramas específicas. 

Mohos acuerdos ganarían aoeptaoión general si so limitan a ramas no oonfliotivas 

sn las cuales; 

a) Exista prioridad en la mayoría de los países 

b) Exista capacidad de sustituoión de importaciones y posibilidades de 
exportación extrarrogional 

o)   Sxista, en la subregión, oonooimiento de las tecnologías básioas y libre 
aooeso a las más avanzadas. 

Los acuerdos deberán de estar oirounsoritos en una primera etapa a la asignación 

entre los países de productos no manufacturados o manufacturados deficitariamente en 

la subregión.    Posteriormente se podrí ostableoor, como complemento, programas de 

racionalización de la produooión existente.    Sobre la base de produotos asignados 

deberá estudiarse las reformas a los regímenes arancelarios y de incentivos fiscales. 

Los acuerdos podran estar acompañados de arreglos sobros    •>)    la compra en 

oonjunto de materias primasj    b) la distribución de mercados 7 la fijación de prooiosi 

o) un paquete de proinversión que permita a los países oonoretar simultáneamente sus 

asignaciones)   y d) el establecimiento de centros de oapacitación, oontrol de oalidad 

e investigación tecnològica. 

A fin de promover la programación de ramas industriales en los países, SI3GA 

podría auspiciar en oada uno de ellos la formación do comisiones naoionalos mixtas 

especializadas para las ramas prioritaria«. 

A fin de comprobar algunas de las anteriores conclusiones, si experto propuso 

oomo proyecto piloto de programación, una merle de actividades «obro metal mspánica 

de la« que se da cuenta en el siguiente oapítulo. 
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P-      Pjoypoto piloto motal-mocánica 

La aotividad dol pro/octo quo ha tenido más rosultados prácticos os la realiza- 

ción do la primera etapa do un proyecto piloto motal-mocánioo.    Esto proyecto füo 

planteado por el exporto on el documento que se acompaña oomo Anexo III do este informe. 

Su objotivo prinoipal ha sido demostrar la viabilidad práctioa do la programa- 

ción industrial conjunta, basada en una metodología comdn y la yarticipaoión do los 

países.    Para esto fin se escogió* el subsector motal-eiecánico por las siguiontos 
rasonsst 

1. 21 significado ooonómico  * carácter dinamico de la industria do transfor- 
mación de metales tanto on la oconomfa mundial como en la centroamericana. 

2. SI aspecto modular de los diforentes niveles do prooesado,  lo cual permi- 
tiría identificar nuovos productos a producirse derltro dol marco do la 
oapaoidad existente o oon ligeras adiciones a olla. 

3. La posibilidad de que, una ves que so dotooten nuovos produotos, éstos 
puedan ser asignados racionalmente entro los oinco países y de tal manora 
oumplir en la práctioa oon los objetivos de reestructuración dol morcado 
oomdn en cuanto al fomento racional de inversiones industriales y la utili- 
zación óptima de la capacidad instalada. 

4«    La relativa homogeneidad do loe roquerimiontos do materia prima quo podría 
oonduoir a oventuales acuerdos pora oompras comunes. 

5. H interés do los países po^ dar impulso a la metal-meoánica, evidonoiado 
por los estudios diagnostioalos dol subsoctor, realizados en Costa Rioa 
(COnBSA-OBUDI, junio 1974), on El Salvador (INSAFI, octubre 1973) y a reali- 
sarse en Guatemala (Secretaría do Plani fi oación - ICAITl). 

6. La existencia de estudios regionales realizados por BCŒ-Arthur D. Little 
en 1965 y BID-ICAITI on I97O. 

Il proyeoto piloto difioro do anterioras osfuorzos regionales do investigad¿n 

industrial en que no pretonde hacer un diagnostico exhaustivo y, más bion, se ooncontra 

en obtener información para decisiones de oarlctor práctioo,  como la dotooción de 

nuevos productos.    Inicialmente y, a oausa do que so aproximaba el fin do la misión 

del experto,  so plantea la ne 00 si dad de circunscribir el proyecto    a tres países: 

Costa Rioa, 31 Salvador y Guatemala, los cuales cuentan oon las ostructuras produc- 

tivas más avanzadas y diversificadas do la región.   Esto último hecho es de alta 

importanoia, ya que la oapaoidad productiva da ostos países podría sor el mejor indi- 

cador de las posibilidades máximos de sustituoión do importaciones on los oinoo paísos. 

A pesar de esta restricción en el numero de paísos, ol planteamiento original no 

excluía la necesidad de ampliar el estudio a Honduras y Nicaragua, una ves que se 

hubiesen logrado la comprobación de ciertas hipótesis a través del proyeoto. 

A 
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EL proyecto se basa sobro lo« «i gui ante e componontoss 

1 )    Deteociön do import nei one« regionale! al nivel más desagrofado posible. 

2)    Detocoión de capacidad instalada inutilixada en loi nivelée do procesado 
de las empresas de transformación. 

Hasta la fooha on que finalisa la misión del exporto so ha logrado ooncretar 

los si fui ente s trabajos: 

A nivel regional 

1. Dooumontoo«    »Planteamiento para realisar un proyeoto piloto de inveetifaoiones 

Metal-llsoanioao»»    (Costa Rioa, El Salvador, Ouatomala).    Julio 1974-    (Ver Anexo II). 

2. Elaboración do lista do productos metalnnocalnicos importados, sujetos a 

susti tuoión. 

3. Usta do nivoles de prooosado a aplioarso en las onouostae de empresas. 

4. Documento dosoriptivo de tecnologías utilizadas en la transformation de metales. 

(Ver Anexo III). 

5. Glosario de términos Inflls-3spoJlol, utilisados en aotal-m*oanioa. 

6. Bibliografía. 

A ni vol naoional 

1. Bnouesta de empresas: 

Guatemala: terminada 

Costa Rioat 20f avansada 

II Salvadori Por oomonsar 

2. Deeafrefocion de la lista señalada en 2, por piusas de importación» 

Quaterna! a j 4C$ 

Costa Rioaj 10;.' 

El Salvador« 10?S 

La partioipaoidn diroota de permonal es muestra del intorfs despertado por el 

proyecto piloto.    Al terminar la sdsi¿n so hab£a concretado a trove's ds las siguiente* 

personast 

8IBCA 

1. Ue. Carlos P. Cárdenas, economista, quién colaboró" oon el exporto on todas 

los tareas y adornas en coordinar porsonalmonto las actividades en Ouatomala. 

2. Una seoretaria bilinfüo a tiempo oompleto. 
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1. Inf. Julio Chavarría.    »r«ctor D«pt. d« Consultorio ÜTTOCA».    Coordina la. 
labor«• de «attuata <*• «mpreana 

2. Inf. Mario Murga, DTHDCAP, quién oolaborá directamente on la «ncueatn do 
•aprosa«. 

3. Ue. Roberto Corado.    UTOCAP, quié*n colaboró* directamente on la encueta 
d« «apro«a«. 

4. Do« ooonoml«ta« da la Diroociín do Sstadf.ticas para la lectura de polUas 
I          d« importación. 

OOWAHICA 

1.      Inf. Jorga Ciudad y ooho eatudianta« de la Uhivor«id,*i *•iuiv»l 4« C»mt* »i.«. 

que han oolaborado on ol an&i«i« do pálisa« / en la ©ncuo«ta do empresa«. 

í 2.     Lio. Blsio Conejo-Aro«, Jofo Dopto,  da «rofroarwián Industrial y Do«arrollo 

P d« Proysotos d«l Ministerio do Economía,  cuyo oquipo roali«<í la* enouoatas da 

eaproaaa y tiono supervision dol proy«cto. 

1.      Ue. Rafael Pana y Julio Aguirr« Ce«toni, dol H8AFI, ooordinadore« para 

proyectos y rasa« industrial«« respectivamente.    Ambo« tienen la responsabilidad por 
la «noucsta a la« eapreaa« y el anàlisi« da pólisas. 

0« la información obtenida y da las laboras realiíadas hasta la feoha se 
desprendan las siguientes observaciones! 

a)   H planteamiento de realisar al proyeoto piloto de acuerdo al doouaonto 
oontenido ooao Añero II 
dad«a nacional««.    Vara 
oonjunta" oooensö a tener una dimensión práctioa y tangible a travo*« del 
proyeoto piloto.    Segundo, «1 objetivo de identificar proyooto« coincidía 
oon un área do «apocial interi« a nivel nacional.    Torcoro, «1 interi« ya 
ezproaado al eaperto por «ectoree ompreaarialo«,  aseguraba un reap aldo da +• 
elloa al «J«roioio do programación. 

b)   La organi«aoi6n do grupo« nacionale« pora la encuesta de eapro «a* y la 
determinación de producto« sujotos a sustitución do importaciones fue 
relativamonto fácil. *- 

o)    La ooordinacidn e interearibio de informaci<ín ontr« lo« grupo« nacional«« 
ha avansado oon gran fluidos / en una manera do «provi ata do «uaoeptisl- 
lidado«.    Prueba e« ol óxito de la reunían de participantes llevada a 
efeoto del 28 al 30 do agosto d« I974 «n Sea Salvador. 
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d)    Dorante la« encuestas a omproscs se ha recogido información muy importants 
a nival do proooso para cada producto manufacturado on la subrogión.    Mas 
alla do la información específica,  BO dotoctÓ ol intord« do los empresa- 
rios de partioipor on un sistema de asignaciones metal-«ooánieas a ni vol 
•ubregional o nacional (entro empresas). 

•)    teiste antra loa amproaaa falta da información sobro la capacidad produt- 
tiva d© otras oraprosas motal-«ecánicas nacionalea o subregionales,    fti 
asta sentido so puedo visualizar como subproducto do proyooto piloto la 
utilización do información sobra capacidad productiva a fin do oroar una 
bolsa da «ubcontratación quo permita a las empresas oomprar piezas cuyas 
sarias son muy cortas para instalar capacidad adicional.    Las posibili- 
dades de complementación entro empresas fue totalmente comprobada y se 
podría o studiar más a fondo postoriormonto. 

f)    Existen por parto de los participantes el intorós do formar comisionas 
nacionales metal-meoanioas para lograr la colaboración da todo» 1°" I""*»- 
rasados en una Baí1

<°,r,Jt» -8,l^e-neJ;4ca-    Esta idaa debería de sar alentada, 
pues permitiría un mayor IntoroV'en allegar a un acuerdo subregional para 
al subsoctor metal-mecánico. 

f)    Xiisten evidentes problemas de productividad en la actual astruotura indus- 
trial.    La mayoría do olios residen en la pooa preparación en ''•kmajwrnont'* 
de los empresarios y al hecho do que existen muchas omprasas familiares. 
1st o s problemas podrían ser resueltos a través do un Contro de Estudios 
Hetal-*eo$nioos.    31 oontro, quo podría contar con ol respaldo de la CsTUDI, 
debería do coordinar las actividades on metal-mecanioa do nucióos exis- 
tantes en capacitación profosional (pe.   INCAS o IHTfCAP) y en formación 
tóonioft vooftcional.    Sus actividades directas,  sin embargo, deberán estar 
concentradas en a) control do oalidadj    b)  diseño do productos y o)  orga- 
nización de procosos an lae plantas. 

h)    Sobre ol trabajo de pólizas da^ importaciSnt  se ovidenció que,  oon oxoepoión 
da USATI en 21 Salvador, no existo experiencia en osto oampo y, por lo 
tanto, el trabajo os muy dificultoso. 

i)    8a puso una vez mas en evidencia quo la estadística do comercio exterior 
basada en la nomenclatura 1TAUCA as totalmente doficionte para los finas da 
programación industrial a un nivel desagregado.    Para las tareas de pólizas 
sa necesita disponor de mas tiempo y personal quo ol criginalmonto asignado 
para cumplir con las instrucciones del planteamiento del experto. 

j)    Los trabajos de investigación da pólizas deberán de prooeder en los países 
hasta la identificación do, por lo monos,  cinco especificaciones para los 
productos identificados por el exporto on al planteamiento original.    Los 
oasos mas oonflictivos y numerosos,  como repuostos automotrices, deberán 
do sor puostos en segunda prioridad,   sin abandonar la neoesidad de preci- 
sarlos en otra oportunidad con otros instrumentos que los actualmente 
disponibles. 

k)    81 bien el Departamento Industrial de SESCA ha respaldado las investiga- 
ciones hechos por ol experto y la organización do las tareas en los países» 
la Institución no ha tomado una decisión formal sobre sm pax-tlcipaol^n s>n 
aï jttturp.    Ws la opinión dVl'exparto quo,  sin la participación de SIFCA, 
oY proyocto perdarfa sus objetivos regionaler v so concentraría en un 
esfuerzo de identificación de proyoctos a ñivo*, estrictamente nacional. 

I 
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1)    LM actividades de SISCA podrían regirse por al siguiento calendario bajo 
la suposiolóh de una do fini ci An favorable a tu participación!/. 

i)   Bntrega oficial a lai autoridades guatemaltecas del material de 
polisos y enouestus do empresas on forma tabulada.    Solicitar la 
participación formal do la Seorotarfa de Planificación, oomo coordi- 
nadora del trabajo on Guatemala.    Sugerir la participación en lai 
actividades restantes de proyeoto piloto, de INTKCAP y CORPTNA. 
5 ootubre 15, 1974. 

li)   Visita dol Director del Departamento Industrial y del oontraparte 
que fue asignado al experto, a Honduras y Nicaragua, para proponer 
la partioipaoiJn do dichos países en el proyóoto piloto. 

So aprovecharía do osta visita para tomar oonooimionto del avanoo 
en Costa Rica y 31 Salvador, y proponer al más alto nivel (Ministorlo 
de Iconomía) la foraallsaoi5n cío ostos países en el proyooto. 
lovlembre 15» 1974. 

ili)    Solicitar formalmente al PNUD el envío de un exporto SZE para cola- 
borar oon SIBCA en las tareas do recopilar la información nacional 
y plantear un programa subregional centroamericano para motal- 
meoánlca.    Noviembre 15» 1974* 

iv)    Convooar a una reunión de participantes para analltar las tabula- 
ciones nacionales de importaciones y do empresas.    Noviembre 15» 1974» 

v)   Plantear a las autoridades la conformación de oomisiones metal- 
meodnio&s   naoionales.    Novi ombro 15» 1974« 

vi)   Realisar reunión do participantes y rocoger tabulaciones naoionales. 
•nsro 31, 1975- 

vil)   Presentar a los países un resumen a nivel subregional de las tabu- 
laciones naoionales y obtener conformidad.    Pobrero 28, 1975. 

vili)   Proponer la formación de un grupo do expertos de cada una de los 
oomisiones pero que, a título personal, coopere oon 8X3CA en la 
redacción do un programa de asignaciones.    Pebroro 28, 1975* 

coomuciar HTPBWACIOWAL 

^      Putujra ooopsraclón téonioa do Naciónos Unidas 

Como anexo XII del reciente documento, apareo« un borrador do proyectos elabo- 

rado por «1 experto, oon el fin de si stemati sar la cooperación tieni oa   de Naciones 

Unidas en un proyecto integral.   H proyeoto oontempla una contribución de aproxi- 

madamente USt 5)6.000,00 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

una contribución regional a través de SUCA de, ¿proxiaadomento, USI 400.000,00. 

H proyecto tendrá una duración de cinco años y su objetivo os establecer un sistema 

do programación industrial a ni vol regional. 

1/   Pooha indie* terminación de 1-t activir1 od. 
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n proyeoto «o diferonoia do anterioras contribuciones da la familia de 

daciones Unidas al Morcado Coman Centroamericano on quo, no hace énfasis on la 

elaboración de informes aislados, sino más bien, prova ol análisis sistemático del 

desarrollo industrial du la región con ol fin do idontifioar invorsionos.    Asimismo, 

estipula cronológicamente on programa do actividades relacionadas con el proceso de 

reestructuración del Moroado Común.   Finalmonto, ol proyecto difiere en quo oorapro- 

aete a SZBCA a sistematizar sus actividades on ol oaapo do programación industrial. 

H proyecto ha sido disoutido entre las autoridades dol PNÜ1), 3DK3A, OHUDI y 

el exporto.    Iriste acuardo fonerai sobro su viabilidad y 1A utilidad para SIBCA. 

Î 
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MEMORANDUM 

At Lio.  Alfonso Pimental Rodrigues 
; Director dol Dopartanionto Industrial 

t Dat Ramiro Paz, Consultor para Programación Industrial da la 
OrganisaoiÓn do Naciones Unidos para Desarrollo Industrial 

Feoha»      30 de enoro de 1974 

Asuntot    Se adjuntan dooumontos "Esquema de Política Industrial Conjunta1« 
y "Programa do Actividados Preparatorias para la Programación 
Industrial Conjunta''. 

* De acuerdo a las oanversacionos reoientomente sostenidas oon usted y el 

Ingeniero Rafael Ponciano, asf oomo reflejo de las orientaciones reoibidas en 

entrevistas oon loa sonoros Sooretarioa Adjuntoa de SIBCA, tengo sumo afrado an 

adjuntarla los siguientes documentos: 

1) Esquema de Polítioa Industrial Conjunta. 

2) Programa de Aotividadea Preparatorias para la Programación Industrial 
Conjunta. *        |) 

Si bien e.rca inioiativa parecería prematura a dos semanas del oomienao da mi 

misión, me permito aoñalar los siguientes factores que la justifican« 

a) El retraso experimentado en el oomionso de la misión. 

b) La imporioaa necesidad de definir internamente y a la brevedad poaible 
laa basa» oonoeptuales y metodológicos de la programación oonjunta. 
Esto a fin de evitar que diferentes seotoras en los países viertan orítioas 
prematuras o un instrumente oán no existonte y, por lo tanto, no permitan 
su elaboración posterior. 

o)    La posibilidad do contar en las actividades inioialoa de programación 
oon el aporte de los ingenieros alemanes que actualmente oolaboran 
oon SECA. 

d)    La reconidad do definir en funoión de un programa de aotividadea de SOCA 
lae taraas relacionadas a mi propia misión. 

m 

a)   Poder detectar dosde un oomienao la áreas de espocialiaación que reque- 
rirá el alaterna de programación oonjunta en reloción con la eventual 
cooperación del PHUD a travia del proyeoto global para la integración da 
Controamárioa. >• 

El primer documento quo se acompaña tiene oomo propóeito relacionar an forma 

; larterStioa todoa le« factoree que podrfan determinar una política da desarrollo 

industrial conjunto.    Su carácto* es esquemático y orientador da la discusid«. 
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tin cHargo» dol oonceneo que *> fonor. r««pocto a lo« concento. <!*• oontiene, 

M podrí» «laborar IM IMOI dol .Lte«* do programarte conjunta.    Irto quedaría 

relegado a tan teroer docuaonto. 

H «.fundo documento propon« el cuMliaionto, on funci5n d«l tiempo, de cierta. 

Mtlvidado« que oonduacan a un hecho conerai -la aprobeci5n por lo. p*f«o. d. »» 

politic» de dcarrollD indu.trial conjunto.    31 período quo ouhr« •• do owl cuatro 

MM« y coincide con el punto intereodio da mi »i«ion.    9u proposito e« i»l»Ur 

un cierto rifor que, aunquo no «ie-pre no. permita ounplir eon todo. lo. hito«, 

por lo MI»«, no« aproxime a elio«. 

Irtin» quo con la orítica d. e«to« do. doeumanto« podríaao« aproxinarnof » 

definir un «ídulo de política indu.trial conjunta y «u inrtruMntaoiín, e« decir, 

un «i«teft» de profrM*ci<Sn industrial conjunta.    A ««te fin, «i u.tod lo oitiaa 

convenient, 1« agradeoeria o«tael«o«r IM reunion.« del eaao. 

Atentanent« 

o.o.   Uè.   Arti »«wo. Franco 
Uè.   lodolfo Trejo« 0. 
Dr.     9**mko*9ê»+f AfUná» 
Inf. Rafael Conciano 
Uè. Àlfr*k> Guerra lorje« 
Sr.   I. ün# - FITO, Représentant, tnfional, a.i. 
Inf. J. Suocar - (VUOI 
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numi Ir lataaaato to Hirt iwM «a", tl «tel paatarunwrt« aaarf« 
látete ap«te«i Mandrina toi •» y aim tarHtwtaan. 
flif.Hr 1« ten to iitliw.»i to ii teamtortalM atei MM / #*—*••. 
pa ate • arpnteaaaa to n prato« aaanlted i« 1« morirei«" da lo* 
«teteatarn to lataam!*»". 
Pmnaite to «te "tolto to talam to Itentrln to lataaru.to" m U 
aa|l narnn tot tomaMaatoa t rasar«, par la mai al 2% da au oarltmi 

«Uaatn «M ftnaa to tetao- 
_      i Uawrtnal nnjntB y ataar- 

war IH ttnia Hat ••liant n    paa» aaaarater ariti tn a lavamano«,   Aai- 
atw, patota lMtltaw aarialaa Marta to naartaaita temtn da dioao 

~     "       la ararla otenrar biaaaa ramrttea par ato to uà pala 
i MtoaiMto mt al onta nltarta par pala. 

•Mablaatalarta to «a afletoa «a to« Tar« a H 

Parte* •• ama to tranja a tianpa eaaalata «uà nanntrata y auaawiaa 
laa arladiaa to pnaamMlto to aaaae praraolta latoatnalta 4a aiatlar 
MI nateli w «M aartaa aalfaatoa a atea «w da laa palaaa y aaaatttmrfa» 
al pviatf paM aaatM aal pnaraaa iatoairtal oMjwta. La «auaaita aa 
IM atttaiM, 4al ftaaaalaaiM«* y to la paaaia M aaroha totora to ajaou- 
tana MM púa to aaiaawoia y ««aar luaar am al prlaar ala dal Proaaaaa 
Iaétatnal toajaata. 
aaatalaaa M laa híaataua to oraouiMta dal aMtovta alohal y toi irado 
to latea* rWUaaaito totaMlaar la aaaaato lataraa da «MuractuMa da la 
Hafáte duiaata al pariate 1974-196«. 
IdrtntTiT « Mi «ta al «M ai val M a« m|WH y «raaiatanta «calafato «ua 
telai bipatatea iaalloM arayactar la oaspaaiolto to la daaaato. ¿/ 
•ateBlaaar pato oato avwaa 1« oaaaoldad te «aaala to raarloaotto M 1« 
•ajila pan marir la amato «a amufaotuna «va M gnararfa aa al 
paüM» tfT4-lrn. 
temra 4a oato avaaa atviair la« pratuotaa M »M «raaat   a) praauotaa 
acato «vin« lapriPii an upan dai pan «tarir diuaa toantot a) pra- 
aaotaa arato laa aaaaaan naatotarin iatanana y nalntnr au aatruo- 
lan pnteatan (atotalrtMaita, «natan taaaaldtean, oaaaralaliaacito, 
rio.)l y a) antoalaa pan MN faAteanlte »• atesta a. aapannua al 

M.   • ten  aj «•• tordi fwn to ta araaranatto futaMi al 4M»   a) «uaterfa 
njata • n araaaaa* to raaaUlttaalto animóla > n«awlarai y riaal- 
ateta, at am   a) awaterta njtoa a auaneíaan par pnte«ta a araaaa 
te arJteataa a «ato na to laa patán.   %j 

11.   Iteto aartn éal araa a) Mm a) M amntorto r«t«**lal«.tn d« iawraldn 
pan In nalM n »«atoa a** tontmllat prajrann.   Para atea fu M 
«Mtelteli« a ta araratod paaiala ua 1 atei lut a to haimnifc «u« aatu- 
dtart la fanttelidnl to teoam tamnan y pnantar« 1M pnyaotoa al 
«Iteto ni •taaaeiaMnta toi «aaarralla iteaarato" y diraataMnta a otni 

a.   Ipta lateltirta M&wé montar m aaaaro 
» to anaaataa al ala.   Taatete laaér« a*rtMelon*. 

Crtetetr y lUaar aaain«« frtf"— *• tonmlla «antlfloa y taono- 
_ a»U«teaa te linmUa laateatrtal lataanto. 

tl.   tea fMjtetea toi «faaaa to UteMtten to artaaa y ato MM uaapUniti» a 
atea, n antetta&rft \wm pi in ani te aawteai 
1) aaMtatoatteM - a fia to aaaaar an ralaoito nrtan toi nctor a«rfeolâ 
al Wnteftaft, taata aan anajtetert« to pntortaa latoatrtalM (fartillaMtaa, 
parUaltos. aaaataavta a taaJaamdaa ajrlaalM, laateanln, ato.)  nao 

i to tarnaterHtun y MMIOIM atoloa«. 

r)   tenmlla to aaaaiain i a tea tri ten n wmm rnatarim a ft« to mm- 
traliav MMM aitli.wiiHn n la ateftaeito to pratenn par aaf«M y 
awiaullnr «1 «na to tena faotaraa, «ji   ana da abrai   y 
ì)   titeiTil'T to paaaaai lato«»rialaa to i«»aarao»te «ua partetaa tanto u 
• in'••tillto to laa pi   ' —    ' * — 

teanrolla to m pManan to pratoctividM latoatnal Unto al a««uaaa d« 
pnanaatoa toi toaanallo la1a«*ato y «ua tama» Q«M objativa al  oaatrol J« 
MUdad 4B 1M pratootMi    la iMtalaotan da ImMntonoa ooaua« d« tnv*a- 
tLiaeite n naaaa aflaMi   y.  la oraniaacian to npraan aujatM a 
MtaM^taalto. 
Pamelte to «n paaaato aaanlaaeita «aa n"» tato MM planta inauatnai 
a «taalaMMa aititeli «aa «arta to In taaaaa y aanlolM «IM laoluy* 

i aar »laataa auataataa am la rapite, 
ilaaw aara atoaan 1M taitnatu aalatntaa, 

ft ««al aa, a li aaan aatratana da daaarrolio 

«te anaaato aan i 
l«a OateaaaM pan • attar In atvaln to 

4te patate m   aaMAiaa« HaU«M>i 
»l M pi a aw • y «an\fa teatoteMt 
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ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA 

P* 

RESPONSABLE TIEMPO 

sua 1. 3/1/74 

CAN 2. 3/15/74 

SEBCA 3. 3/1/74 

SUGA 4. 3/15/74 

SIBGA 5- 3/18/74 

SUCA 6. 3/22/74 

CAN-SIECA 7. 3/25/74 

CAN-SUCA 3. 3/29/74 

BIECA 9. 4/1/74 

BCIB-SIBCA to. 4/1/74 

BCIB-SHSCA 11. 4/1/74 

BCIB-8IICA 12. 4/1/74 

ICÀITI-8IECA 13. 4/1/74 

ICAXTI-SXBCA 14. 2/19/74 

ACTIVIDAD 

CAN-SUCA 15.    4/15/74 

CAI 

SUCA 
SUCA 

siscA-cAB-cororar 
consul 

16.    4/9/74 

17. 
18. 

19. 
20. 

4/22/74 

5/3/74 

5/13/74 

5/16/74 

Entreg» a CAN propuesta, por PIC. 

Entrega a SEBCA observaciones propuesta   PIC. 

Comienzo documento justifique y delineo SPIC. 

Termino borrador SPIC. 

Comienzo roformular borrador SPIC fin que 
refloje 2. 

Termino dooumonto SPIC. 
Comienzo disousión propuesta PIC y documento SPIC. 

Termino discusión propuesta PIC y documento SPIC. 

Comienzo revisión documentos PIC y SPIC. 

Comienzo elaboración estatutos "Pondo Pinanoia- 
miento del Desarrollo Industrial Integrado". 

Comienzo elaboración estatutos "Bolsa do Valores 
do Industrias de Integración". 

Comienzo elaboración bases y funciones Ofioina 
Pinanoiora y Comercial Centroamericana en New York 
o Washington. 

Comienzo olaboraoión ortatutos da "Instituto de 
Reinvarsión". 

Formooión de grupo de trabajo que identifique y 
formulo estudios proliminares para cinoo proyeotos 
de intograclón y proponga las basos para los 
respectivos estudios de roinversión. 

Untroga y comienzo de la consideración do docu- 
mento s. 
PId 8PIC   Pondo Finanoiamionto   Bolsa Valores 
_^ prry —TO 
Ofioina Comercial     Instituto Proinvorsión   y 
 017 ~ TO 
Cinco Proyectos Emergencia 
 ¿-¡ffi  
Termino período consideración documentos y ofootuar 
recomondacionos. 

Comienzo formulación propuestas formales a CODEMIN. 

Termino formulaoión de propuestas y entrega docu- 
mentos a CODEMIN. 

Comienzo deliberaciones CODEMIN. 

Aprobación política industrial conjunta e 
instrumentación. 

SIGLAS: 
CODEMIN - Consojo de Ministros 
CAN        - Cooit4 de Alto Nivel 
PIC        - Polítioa Industrial Conjunta 
ffPIC       - Sistema de Programación Industrial Conjunto. 
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ÂIOHOMOIKI IB LA maiCK IHTOfBfAL SOBRE SL PROGRAMA. 
Il TRABAJO II SŒCA W PROORAUACIC* IHDU8TRIAL 

Mario - Septiembre do 1974 

# 
Foohaj 1> do marso de 1974 
Asistentes*    Salvador Sanche• Aguillán Saorotario General Adjunto, SUCA 

. Jörg« Suooar Asasor Indu • tri al Regional, (MODI 

Ramiro Pas Aaaaor en Proframaoió'n Industri al, 
SaCA-OHUDI 

Alfonao Pimentai Diraotor Departamento Indu «tri al, 8IBCA 

Rodolfo 3. QOìT6» Aeoaor de la Sooretaria Oancral, 
> 8XBCA-UVCTAD 

\> 

Objetivos primarios 

1. Definir un programa tentativo de trabajo da 8ZKA en materia da programación 

industriai para la reestructuración del NOCA, qua oontonplei 

1.1 Las basse auatantivas y metodológicas da dicha programanióni 
1.2 Medidas para la organisación inatituoional tócnloa y pronooional, para 

inioiar dioha programación tanto a nivel regional OOBO naoional. f 

2. Idantifioar mecanismos que permitan ooordinar dioho programa oon los trabajos da 

«UDÌ an los países y a nivel regional. 

Objetivos ulteriores 

Contar oon un progresa de trabajo de corto plaso on el campo ds la programación 

industrial que pornita a la 8HCA1 

1. Calondariaar adecuadamente las tareas qua dabo realiiar el CAI en asta materia. 

2. Lograr la ooláboraoió'n en estas taro as, de las ofioinas ds planificación do las 

misionas nacionales de ORUDX y de otros organi saos oospstentes. 

3. formular gradualmente, un programa da asi stenda técnica, a nival regional, para 
su presentación al PIUD-OVUDI y a otros organismos internacionales. 

Program* ds trabado oalondariíado 

IOTAI Los ñamaros arábigos entre paréntesis identifioan a las sananas dal mas 
correspondiente. 
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Harto de 1974 

(1-3)   Viaita exploratoria a los paÍBos dol aro a dol consultor do ONUDI 

(R. Pax) 

- Establecor oontactos oon funoionarios ncoionalos (sootor pubblico y privado) 

y oon las nielónos nacionales do ONUDI; 

- oonooor la estructura nacional existante para la programación naoional| 

- identificar on los planos naoionaloe do desarrolla,  âroae o proyootos indus- 

triólos susooptiblos do &ruonizaoió*n o programación conjunta. 

(3) IV Rounión Ordinaria dol CAN 

- Definioión de objetivos y lineaniontos do polftioa industrial) 

- definí oión do aspectos rolovantos do polftioa arancoloriai 

- información sobre prograna de SUECA on organi s ación para programación 

industrial. 

(4) III Reunión do Diroctoreo do Organismo s de Planificación leonini oa 

- Identificación de interrolacionos entre loe planos do desarrollo y el MCCA 

(sootor industrial) 

- señalamiento do posibles áreas de programación conjunta o ooordinadaj 

- información do SUCA eobro avanoos an reestructuración y do calendario do 

trabajo en programación industrial. 

Abril de 1?74 

(2) 8I3CA invita a rounión de oxportos on estadística industrial. 

(3) Presentaoiò*n a BIECA del documento sobre Polftioa Industrial Conjunta (R. Pas, 

QHUDI) que contendrá sugerencias sobre» 

- metodología 

- organisación institucional 

- meoanisoos promooionalos y financieros 

- normalisacian. 

(4) V Reunion Ordinaria dol CAN 

- Presentación del dooumento revisado sobre Política Industrial Conjunta. 

(4)       Reunión de Expertos do ONUDI on Centroanárica en la sode do SZBCA 

A) Reunión interna de OHUDI 

B) Reunión conjunta oon SIBCA 
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- ooordinaoiín 0HUDI-6IBCA 

- información do SD8CA .obre política industrial ragionai 

- información .obro programación indurfrial en lo. pafee. y .ote. posibi- 

lidad«, do coordinación. 

Mayo d. 1974 

(1)       Reunión do exporto, en B.tadí.tioa Indu.trial 

- Coordinación general 

- eetableoimionto da motodologfai oonune. 

- encueta anual centroamericana do e.tableoimiento. industriale.. 

(3)       Pt.-»taci5n a SŒCA d.l Documento .obro Metodología da Ihrogramació» Indu.trial 

Conjunta (H. Pa., ONUDI) 

- Identificación do producto, o grupo, de producto, asignable. 

- «gerencia, .obra acuerdo, potenciólo, a nival do producto, o grupo. 

da producto. 

- e.bo.0 da proyecto piloto da programación indu.trial para la indu.tria 

Betal-^aaolnioa. 

(4)       VI RouniÄn Ordinaria del CAN 

- Preaentacián del dooumonto anterior. 

(2)       IV Reunión de Director« de Organi«*» Nacional« da Planificación,   Ten». 
Organi-aciôn Nacional y Regional para la Programación Indurrla! Conjunta 

- Presentación do lo. documento, revirado, .obre Polítioa y Programación 

Industrial Conjunta 

.   noce.idade. de asistencia téonioa 

- svanoe. del CÂH en la materia. 

(4)       VII Reuniín Ordinaria del CAN. 

I 
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»M? M m*. 
(1)      Itaovo Tmgnm do Trabajo do STXA on ProfranaelJn Industrial. 

(3) Proaontaeidh dal Proyocto lo Abatanóla Tieniea Regional an Profranaeidn 
Indmatriai, 

(4) TIZI »»union Ordinaria ddl CM 

- Profrcaa da trabajo on prograaaeljh Industrial 

- profrana do aoiotonoia tieni oa. 

AâPrto-owtlonoro do 1974 

- Proaontaeldn a SOCA dol proyoeto piloto do profraaooldn para la lndmatria 
•»tal-aocanioa 

- inforno final a IZKa dol «sporto do la OVUSX on profranaeldn industriai. 



IB. 

TRATADO 

ODcwMito d« trafc&Jo preparado 
portoMro T. Pai» ooR^lto«' 
d« (BUSI «a IXBQà« 

i -«{ L.   i, 

1 («c) 

0Mn<—•!•» MOT» », 1974 
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I.    DTTBODUCCICN 

Il Coniti do Alto Ni voi (CAIT) ha oxprasado cono parto do una do la» oonclusionos 

«a su IV Período de Soil one«, un ooncenso reapooto a la nocoeidad do establecer un • 

esquema de programación industrial conjunta.    Sata doouoonto tiona como objetivo 

presentar algunas idoaa quo don forma a un »isteria lo programación conjunta que responda 

* los objetivos de reestructuración dol Morcado Común Centroamericano.    Aaioiamo, ^ 

plantea un marco da roferoncia para ejooutar un pro/octo piloto quo estudie la situa- 

ción del soctor raetalmocánico con ol fin do  ostablaoor asignaciones de nuovos productos 
entre los pai so s mi ombras. 

Vale advertir que las proposiciones aquí oontanidas ostán basadas en la ostruo- 

tura institucional actual y prosuponon quo cualquier oambio en dicha estructura, si 

bien facilitaría el desenvolvimiento dal si atocia do programación, no constituye un 

prarraquisito para que ¿sto pueda ostablocorso a la brevodad posible. 

Más allá do la anterior advortoncia os tamblan naoesario roconooor la existencia 

ds amplia, literatura sobro planificación y programación industrial a nivel nacional. 

Sin embargo, con exoepoi4n de la Comunidad dol Acoro y ol CarMn on Buropa y del H 

Orupo Andino en Amari ca Latina, no oxiaten may or a a ontocodontos sobro la programación 

paroial o total del sector industrial por un grupo da pafsos.   En ControamarioA, igual 

quo en al rosto do America Latina, la programación induatrial ae ha roaliiado como 

parto do la planificación global y, muy oxoopcionalraonte, dentro do esquemas do plani- 

fioaoi&i regional (a nivel nacional).    La raotodología quo se ha aplioado osta basada 

•m loa liguientos elementost 

a) Estrategia de Desarrollo cuyos objetivos traducen an modo muy elemental la 

doctrina de oro oimiento equilibrado bajo un sistema da libre compotoncia. 

b) Coefioientoe de crecimiento e invorslón basados on proyocci one s de oifras 

agregadas bajo un sin nùmero de Mhipó*toBÌs do trabajo", y 

e)   Lisia de proyoctos prioritarios, qu« en su mayoría son idea« de proyectos 

identificados sin ningdn mátodo y ein una rolación "organica" oon las meta« * 

de crecimiento e lo« objetivos do la eatratogia. 

So ha vieto quo la programación dal soctor industrial basada en osto prototipo 

de metodología es lrrevelanto al prooeso do deoisionos oconòmioas. La« prinolpalos 

ramonea para esto fenòmeno sériant 

»» 
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a) La programación no está caracterizada como un ai stoma.   Esto conduco a que 

su propóni to »a a la elaboraci ón do un plan y quo, por lo tanto, una vo« quo 

•ato queda terminado y pro «ont od o a lai autoridados política«,  la maquinaria 

de planificación entra on rooeso hasta quo so cooionoo a formular un nuavo 

plan.    LOB planea operativo! anualca generalmente son informe a de progroso y 

au transcendencia es ta» limitada como la dol mismo plan con perspectiva. 

b) 31 plan es "cocinado'1 on la oficina do planificación sin conaulta con las 

instituciones y personas quo toman dooioionos tanto do inversión como do 

administración do los instrumentos do política e conimi oa. 

o)    La metodología de programación produce una serio de respuestas sobre ol 
*»qu<í" do las taro as dol desarrollo, mas no mencionan ol "cómo". 

A fin de evitar el antorior moldo, oa nooosario definir, "qua" oa lo quo se 

pretende programar -las inversiones, las actividades industriales, loa instrumentos 

de polítioa industrial.    Las reoooendacionos para el astablooimionto dal SPIC portón 

de la baso que ol objeto da la programación e a la producción y para tal fin se propone 

tres nivelas en los que se induoon dooisionea ooncrotaa para la asignación de recursos. 

1. Diagnóstico y delincación de objetivos do política industrial conjunta. 

2. Sistema de información para la identificación de proyeotos. 

3. Batudios do preinverai ón. 

H principio básico que se propone es quo la programación industrial oomo función 

raoionalisadora de la oeonoaía tiene que rendir resultadoa prácticos y,  a tal fin, so 

requiera que esto* coneotada oon la identificación y real i «ación de proyectos especí- 

ficos.    Por esta ratón,  so oonaldera fund ano nt al desarrollar las actividades de SPIC 

dentro do un oontaxto do estudios de ramas industriales que conduioan a la asignación 

de nuevos productos entre los países miembro s y, por ende, a la identificación di 

proyeotoa espeoíficos. 

Lo anterior oonduce a una aclaración final y os que  ai bien so raoonoce la nece- 

sidad de dar prioridad a acuerdos rogionales sobre industrias básicaa y sobre ramos 

industriales, es improcedente limitar la programación industrial a dichos acuerdos. 

Las multiple s interrol ociónos que existen en ol sector industrial noa indioan que la 

únioa forma do llegar a dichos acuerdos en una manera racional es examinar todas loa 

posibilidades y, posteriormente, construir une. atóalo. de prioridades para identificar 

alternativas ds inversión. 
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II.    OBJETIVOS SSCUNMRIOS IBL SPIC 

II establecimiento del SPIC tendrfa como objeto inmediato la prograoaoión do la 

produooión industrial dentro dol marco dal Marcado Comdn Centroamericano.   Para esto 

fin,  M desarrollaría un flujo permanente v sistemático de información oconomioa y 

tecnológica oonduoonto a la asignación do nuevos produotos en rama« industriale». 

Durante ol prooeso do reoopilar la información y elaborar los estudios, el 

diseño blsioo del SPIC permitiría el cumplimiento on forma simultánea de los siguientes 

objetivos! 

a) Istableoer evidencia empírica para que los instrumentos refionales de fomento 

k industrial so ostabloaoan y apliquen con mayor realismo. 

b) Sentar la basa para una ovaluación sistemltioa y permanonte de la efecti- 

vidad de dichos instrumentos. 

o)    Identifioar Area« do actividad industrial no condicionados por las raw» 

| prioritarias en las que se neoesito un esfuerso ooordinado de los países 

• para oualquiara do los siguientes propósitos : 

i)   Introduoir nuevos productos para ol aoroado ampliado y/o la exporta- 
ción a toroeros países} 

i 
ü)   Racionalizar la produco! 5h existente»    y, 

lii)   Pinanoiari y prosentar nervioios de fomento industrial* 

d)   Orientar a inversionistas privadla en la identifioaoión de nuovas 

oportunidades. 
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III.    NASCO IE REFERENCIA 

31 marco do reforencia del SPIC está fijado por la relaoión ilustrada a 

continuaciin» 

Infornaci ón 

Toonológioa -> 

Asignación 
de 

Productoe •> 

Formulaoión 
do 

Proyectos 

r 

I 

f 

Sin embargo, oi importante raoonooor quo al proooso da toma de dooisionas a nival 

ragionai es mucho más complejo que a nivel nacional y qua, por lo tanto, la rel-ioión 

antoi ilustrada debe ostar oondioionada por los siguientes faotorest 

a) H reoonocimianto do diferencias entro los pai so s raspo oto ai    disponibilidad 

de recursos naturales, oapaoidad instalada, balança de pagos, ni vol do 

empleo e infraestructura. 

b) La ne oasi dad do rooonolliar estas diferenoiao on función do áreas de interés 

ooaun y en la aooptación de parámotros do crocimi onto ragionai oon Junto. 

0) La necesidad do introduoir en la programación industrial, a nivol naoional, 

elementos de estrategia oonjunta. 

Lo anterior nos sonala quo ol SPIC no puoda ser competitivo y menos sustitutivo 

de los esfuersos de los países en la programación industrial.    Los paisas seguirán 

estudiando el desarrollo del sector a travos do sus mecanismos de programación.    Sin 

embargo, dioha programación doboría tomar en ouonta las posibilidades regionales y no 

limitara« al marco nacional.    Esto se justifica no sólo por la nooesidad de astábleoer 

industrias que aprovechen el meroado ampliado, sino por las ventajas de hacer uso 

óptimo de los faotoros de produooión do la región en su oonjunto (ejt    formación de 

empresas multinacionales oont roomer i oanas). 

Las dooisiones sobre polítioa industrial oonjunta y sobre la asignación de recursos 

a nivel regional, serán tomadas por los paísos y, por lo tanto, es neoesario proponer 

tres situaoiones complementariast 

1) Que los ostudios provenientes del SPIC esten respaldados por flujos de forma- 

ción originados principalmente en los países y en sus mocanlsmos de progra- 

mación industrial. 



-46 - 

2) Que lo« recomendaciones del SPIC tomón an cuenta los criterios políticos do 

lo« pai BOB, pero que no se subordinen a las posibilidades dà aceptación 

política. 

3) Que la aplioaoión de medidas convenidas entro los paí«es, quede bajo la 

responsabilidad de los países, paro oondidonadas a una vigilancia ej«roida 

por las autoridades regionales. 

Para visualisar mejor el marco del cual so dosonvolvería el SPIC, abajo so esta- 

bleoe hipotéticamente, el flujo do nuevas inversione« industríalos, a nivel regional, 

sin SPIC y bajo SPIC. 

BL cuadro N« 1 indioa que sin SPIC la idontifioaoión de nuevas inversion«« indus- 

triales proviene de tro« fuentes!    proveedores de aquipo, el oomeroio y firma« consul- 

toras.    Este primor poao, generalmonta está ba«ado on una ligera comprobación del 

moroado y del tipo de inoentivos fi «calos y arancelarios.    Posteriormente, cooienia a 

perfilarse la "idea de proyecto" o tipo de industrii a través dol análisis del costo 

de la obra civil y el equipo.    Casi simultane amonto so determina la ubioaoi5n.    Harms 

son las veoes en las que se realiza un estudio do footibilidad.    Si la lnver«i4n os ds 

una empresa extranjera o de un "joint-venture",  al diseño de la planta es extranjero y 

pooas veoes se haoon estudios do adaptación.    Una vez que so tienen las especifioa- 

oionss,  se ooncreta el finanoiamiento do la empresa y tiempo más tarda oomienann los 

primeros ensayos de producoión. 

Rocién, después de que la producción oomeroial ha oomenzado, los inversionistas 

oomionian a deteotar algunos de los siguiente« probi amas: 

a) Inoapaoidad dol meroado para absorber la produce! 5n programada. 

b) Demoras en entrega de materia prima. 
o)    Baja oalidad de la materia prima, cuando ésta proviene de la regían. 

d)    Problemas en la oalidad y oforta de la mano de obra. 

fe los cosos en que el meroado ampliado   quoda my ràpidamente saturado M producen 

deseoonoaías d« e tóala, las cuales pasan desapercibidas siempre y ouando el nivel de 

proteooién lo permita a la empresa equiparar «ua costos marginales oon los ingresos 

promedio.    Sin embargo, esta situación so aplica siempre y cuando no se troto de 

utilisar la oapacidad ociosa en la exportación fuara del mercado ampliado. 
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Ssta secunda alternativa o* viable únicamente ai el precio do exportación oetá 

por encima dal ooato marcimi,    Ocneralmonto, bajo una aituación da inoficiencia prote- 

nda, ceto ea a la inverea y, por lo tanto, 1» exportaciín queda doaoartada a no aer 

qua liara subsidios adicionalea. 

3i Man al análiaia aa un pooo simplificado, oa importante visualizar cimo la 

falta da un alaterna de procramaciín puodo oonducir a oatructuroa productivaa tanto 

i; eflolentea oomo ain poaibilidadoa de fácil oorrocoiîn. 

Lo anterior aa aun maa evidente ai on el Bisonte cucirò ae analisa ol papel 

TM podría Jufar »IC on racionali.ar la inveraion induatrial dentro do un marco da 

t|    ir. ¿aeración. 

< H cuadro 2 aeSala que la caatiÄn de nuevaa induatriaa bajo la aplioaoi$n del 

SPIC cataría aujata a tree alemontoa orientadoroa: 

i)    Política induatrial conjunta. 

I 11)    Slatama de información. 

1 ill)    Sietes» da preinversión. 

" II primar elemento orientador estaría compuesto por H%ffiS»\ioo dol aaotor indua- 

trial an la Bofián, •! delineamiento de objetivoa do política induatrial conjunta y la 

compatiViliaacito da la proeramación nacional con dichoa objotivoa.    Loa trae compo- 

nentes están entrolatadoa en aua funcionea y el producto do elloa oa la orientación 

da la procramacife y la política induatrial en loa paíaea haoia objotivoa de inte- 

traol¿n.    aV» la ac dualidad, ol Anexo 3 dol Batudio de Reeatructuración cumple con 

la« funcionea de diabetico Y ^ objetivo!.    Sin onbareo, oa noceaario que ambas 

luiciones tene« • carácter pormsnente y oonetituyan el maroo de referencia bâaico 

para la creación y al comportamiento da loa inatrumontoa de fomento a nival racional. 

Para cumplir oon eate fin, ae eatableoorían reunionoa anualae do loa eobiernoa para 

»finar al análiaia macro-eoctorial y loa objetivoa.    Aaimiemo, ao diacutiría lae 

prioridadee dal sector induatrial en loa paíaea y au relación con loa objetivoa de 

lntecracl<5n. 

m aacundo elemento orientador tendría un carácter maa táonico que político y 

Junto con U revisión permanente dol diaenóstioo y loa objetivoa, aua funcionea esta- 

rícn orientadas a la identificación y aaicnaoió*n a loa paíaea de productoa indus- 

triale* susceptibles al fomento induatrial.    lato último ao locaría a travtfs da 

estudio a da ramas industriales basados ont 
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a) SI análisis da la disponibilidad en 1?. Región de recursos ya sean naturales, 

humanos, financieros e institucionales. 

b) El análisis de los factores limitativos como;    ol tamaño dol mercado y 

economías de escala, oxparienoia tecnologica, disponibilidad y acceso z 

nuova tecnología, etc. 

Be esta manera, la lista de productos identificados en cada rama sería consis- 

tente oon los objetivos le política industrial conjunta 7 con una apreciación sisto- 

mática ds la disponibilidad de finanoiamiento, materias primas, transporte, tecno- 

logía y otros. 

m paso siguiente sería la identificación de proyectos industriales basada en 

•studios previos sobre complemontariedad y eslabonamiento, procesos de producción 

específicos y comercialUaoi5n.    Finalmente, para talas las ramas bajo estudio so 

elaborarían programas anuales le inversiones y asistencia táonica aplioablas a los 

proyeotos industriales identificados.    Sobre esta base comonsaría a funoionar el 

tercer elemento orientador,  el cual conoretaría los aspectos de prevenoión y prono- 

ción del finanoiamiento,   '/o !•* concreción do sociedades. 

Lo anterior es una dascripoión ilustrativa del 8PIC, para lo cual so ha esoo- 

fido sólo a uno de sus objetivos.    31 do identificar nuevas inversiones.    Los otros 

objetivos requerirán diferentes actividades aunque todos astarán dentro del mismo 

maroo ds referencia basico arriba ilustrado. 
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r;,    ¿J   SI3ÏFMA IE IHVORHACIOH 

Si Men ol ffïC osteria constituido por tro« Remonto., el punto crítioo loi 

•intona o. la peducci "u do 1* informaci^ y la manera un qao o. canallada hacia 

au utilisaol<5n práoiioa. 

El .cgundo oí 0u»to del 3PIC ~ol Sistema do Tnformacion Kconômica y Tocnolígica, 

citaría basado en lac dí^ui-cnt^ -anidado«; 

1) Sioteiua ControaTericcno da ütatadÍBiioa* Induttriale.. 

2) Información y Estuilo, do Tecnología y Escala Aplicable, a Proyecto. 

ProntarioB. 

3) Información y Estudios Hultidici«plinarÍM (productividad, energía, 

matoriaa priman,   or,pr>rcj.aliracio,n). 

La primera unidad   o*Ulrica«- furcionaría cono un in.trumonto normalisier 

y coordinador do las elladici«* Induatrlaloi on lo. oinco paí.o..    1> difícil 

diferenciar la. estadística^  .ndastiid-ot p,ra la programaciín nacional de la. que 

M requieren pa-a el 3PIC.    Tor orto rc*4n, .o trataría lo e.tabl.oer una metodología 

coman entro lo* pai ««o, particolarmente, respecto a lo. siguiente, aspeotosi 

1) Tipo do produoto (conao, onouenta). 

2) Cobortura vo*tioal (sectores,  aotividoíe«, rama.). 

3) Cobortura hori-oütftl íroquoaa, mediana o «ran industria). 

4) Año. base para oonsos,  ene«*   "  o estudio, ospoci il... 

5) ConwniÓn uniformo de nomenclatura de comercio exterior a CIIU. 

6>   Incxu3i<5n cu la or'-or^a de faotoro. especiólo, de interi, conto 

(crédito ird^trial, inv3rtió*n extranjera, pago« por toonolofía, etc.) 

7)    método, oonure* para la recolección, prestación e interpretaci4u 

Il .Írteme, regional de .rtadífriior* industriale., debord de contener deaglce 

por ro«i6n luoic-.al, npran y proludo on lo. siguiente. "»»»•« 

1 )    ]producoi6n. 

2) Capacidad. :   st^l-da. 

3) Ufiiiiacij1   da ir  :.o Jc cova. 

4) Parouo de t^rrui.'iaru... 
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5) Inversión y o structura ele ospitai do las omproas industríalos. 

6) Formas do financiamiento. 

7) Adquisiciones de material primas y otros inmunos iuportantos. 

0) Importaciones y exportaciones. 

Adonis, deberá de contenor en su diseño la capacidad de asimilar y cuantifioar 

on forma sistotaltioa datos que so gano ron en las otras dos unidades de información. 

Las obligaciones y actividados eonpartidas ontro el sistema regional y las 

institmeionos responsables a nivel nacional quo darían establecidas como resultado de 

consultas específicas, la prioora de las cuales «arfa la rounión de estadígrafos 

industriales centroamericanos a oonvocarsc por ST3CA. 

La segunda unidad -tecnología-- presupone la oxistonoia de una solecoi<$n do 

proyootos industríalos prioritarios, como resultado do acuerdos por rama o indepen- 

dionto da ollas.    Las fundónos bísioas do osta unidad da programación soriani 

1) Identificar procosos industriales aplioabloo a las ospocificaoionoa de 

materias prinus a utilizarse. 

2) Señalar opcionos do procesos y escalas do producción ooonóoioa. 

3) Identifioar oostos on "battery limite" do las diferonto» alternativa« da 

inversión. 

4) Señalar las formas 5ptimas de acceso (licencias, patontos, joint-ventures, 

oto.) a la tecnología aplicable. 

Las actividados do osta unidad puodon llovarso a oabo utilizando una do las 

siguientes fuentes o cualquier combinación do oliasi 

1) Banco de información tocnoló'gica sustentado on enciclopedia de ingoniería 

química y mooánioa, manualos sobro procosos oonocidos y la suscripción do 

publicaciones periódicas sobro oconomfa y tecnología an las industrias 

quísdoa, metalurgia y mecánica. 

2) Asistencia tácnica internacional constituida por consultores altamente 

espocialisados y por un sistoiaa de oomunicación permanente con un contro 

do información do procesos. 

.ii 
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3) Consultas esporádicas oon espooialistas y fabricantes de equipo para 

procosos industrialo». 

4) Arreglo do "retainer" oon una firma consultora do  ixperionoia mundial 

quo cuente con laboratorios propios de investigación y desarrollo 

tecnológicos. 

5) Apertura do una oficina contro amori oana do investigación tecnológica en 

Europa o los Estados Unidos. 

Do las oinco alternativas, la mas practioa y economica soría la combinación 

do las tros primeras. 

Al contar simultáneoiaento con la documentación básica, la exporiencia do 

consultores independientes y al conociaianto práctico do los fabrioantos, se logra- 

ría la información tecnológica más objetiva y al costo más reducido posible. 

La torcera unidad -información multidisoiplinaria- ostarfa basada on al 

estudio y ouantifioaoión do otros faotoros que afectarían al desarrollo integral 

de las ramas prioritarias y quo requieren para su estudio un onfoquo raultisoc- 

torial y la aplicación da varias disciplinas. 

Para todos los afectos prácticos,  so agruparían on esta unidad la generación 

de información y el estudio do los siguientes factores! 

a)    Productividad 

(Combinaciones óptimas do capital y mano da obra, capacitación de mano de 

obra y nivales goronci^iles y tácnioos, utili «ación do capacidad instalada, 

mátodos do producción y administración, control do calidad.)    8o realiiarían 

diagnósticos de plantas y ¿e los sistemas da fomento de la productividad 

industrial en raras aspocíficas.    So formularían recomendaciones para 

implomontar programas anuales de productividad, 

b)    Mat ori as primas. 

Para cada rama Industrial, U iftformmcicm Mt«rfm ditldida m do. tm+amm 

bási00st 

1) Recopilación e interpretación do información sobre la disponibilidad 

en Osntroamárica da materias primas industriales. 

2) Invostigaciín permanente del mercado internacional de aquellas mate- 

rias prima« que Centroamárica requiers importar para su desarrollo 

industrial. 
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e)   Mkèréin 

Los últimos aeonteoimiontos mundiales han donostrado lo vulneritelo quo es 

la industria cuando mo ta ouonta con provisi on«» sobro energía.   31 8PIC 

»3 puedo dessmrtar o «to aspooto y nie bien rooonoco quo la progmmaei5n do 

nueva produooián industrial ti one quo a et ir acompañada do incrementos on 

la oforta (inorge"tiea.    Sa ioportonte ubicar nuevas fuentes y programar eu 

desarrollo proporcional. 

d)    Conerclalitaci^n 

La información sobre sistemas de oomorelr.lisaoi¿n tiene aplioaclonos 

prictioaat 

1) Idontifioar eostos de transporto y moroadoo a fin de determinar 1% 

ubicación íptina do plantas. 

2) Identificar margene* do utilidad desde la entrega on fiter i on hasts 

el ooneumidor, lo quo pomitiría estudiar formas para mejorar loa 

sistemas de distribución. 

3) Idontifioar listonas do financiamionto do inventarios y de crédito 

I ¿1 oonsumidor, a fin de auiaontar ol podar de oompra de manufacturas 
I 

sin la saturación do la capacidad lo endeudamiento. 
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Y.   PJfOL IB u PMUfniiiai 

luna este p«»to «o ha deocrito al SPIC en función la la identifieaoiin ti 

proyecto« industriale« y «n tre« otaca.»    diafn<5«tico y oBjetivo« de 8PIC|    «litem 

de inforaacife y preinver«i5n.    tti lo« anteriore« acápite«, so ha tratado ¿o iden- 

tificar la« priverà« doe «tap»«.    Wn IDS «ifuionto» párrafo« «e tratiri A« definir 

al concepto proinver«i6n dentro dol oaroo dal SPIC. 

La relación ontre 1- información ganarla por la« unidado« do prograaaoife, lo« 

o«tudio« y la prainvor«ion «a podría vi«uali«ar an la «iguionto manera. 

Cuadro! « » • • • • m 

\ 

•studio« do rama« 
(Torminal i) 

Unidad do 
Profr aataci 1n X 

Nj      Iteidad cU    ~| 
•*   «J prograaaolo« 

1 ttaidad do 
ProyacloVi III 

Ideatifieaolófe 
de 

Proyeoto« 

Alaaeenaaiento 
de dato« 

(Torminal II) 

\ 

Preinveralo« 3 

9L£0K>«tloo y 
objetivo« 

f 

I 
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itai diagrama «o d««prondo quo la información gonorada tondrfa do. tonainalo.i 

la primara, «aria la realUacion do e.tudio. do rama, quo identificarían proyecto. 

indu.triale. a trave*, dol análi.i. do disponibilidad / limitación do factoro* 

da tori to on al Cuadro II. 

8iaultán.aBonto,  la misma información quo .o utilizaría on lo. «studio, do 

rana«, .orí* codificada y cualificada para «u almacenorlonto.    3sta .ogunda torminal 

proporcionaría informaciín para la alaboracion dol diagnòstico portico dol «octor 

indu.trial centroamericano y para ol continuo rafinanionto do lo. objetiva do 

política indu.trial conjunta.   A.imisiao, amontaría lireotomonte con información 

basica   a lo. asfuorxos do proinvorsión. 

La r.lación arriba descrita ontre la información gonorada, lo. e.tudio. y la 

prsinvarsión, noco.ita tor definida aun con mayor preci«ion.    Primaro, o. inii«pon- 

«ablo «oÄalar quo la condici5n basier, para ol ofica. funcionamionto do un sistema 

do información, os quo osta ligado a un conjunto do decisiones cuya noo-sidad haya 

.ido proviamone astablocida.    Irto,  i fin do evitar quo la información so produsca, 

poro no .o utilice.     Segundo, lo. ostudio« do ram tionon quo conducir a nogocirw 

oiono. para la a«ignaciÓn do nuovo, producto, ontro lo. paiso«.    Do .ita manora,  .0 

••tablecoría un IMO ontre la información -ol o.tudio- y las doci.iono. do inver- 

sión.    Toroero, una vo« quo .0 logro un acuerdo rogional «obro la a.ignación de 

producto., M produciría una li.ta do proyecto, sujetos a proinvorsión y a finan- 

oiamiento.    A o.to propòsito .e elaborarían programa, anuales qua cubran ambo. 

stfp.cto. y M procedería a la ojocución do lo. ostudios do prcvinvarsión.    3h osta 

ultima faw »o podría toner para flcil con«ulta lo. dato, acumulado, on la «ogunda 

torminal y, Mimimmo, lo. dato, e«pocífioos quo se gonoron d. la proinvorsión 

podrían volvar a la. unidad«, de prograoaciin. 

Fara todo, lo« ofocto. práctico«, la preinversión cobrando lo. .iguionto. 

tipo« d« «studiosi 

1)   Smtudio« do profactibilidvl on lo« quo «e sistematisa en funciln dol 

ti«mpo y del financiamiento, estimaciones «obro la éamanda, la producción, 

lo« co«to« do producción y distribución, lo. ingresos promedio y margi- 

amles, lo« nivale, da utilidad y al impacto goneral en tarmino« do eaplao 

y balança do pago*. 
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2) Istudios ¿0 faotibilidad on los quo se analisa on do tal la la disponibilidad 

y calidad do la matarla prima 7 otros inmuno«, las ventajas comparativas do 

un proceso industrial doterminado, ol costo on "battory limits" do la insta- 

laci(5n da la nuova unidad produotiva,  la diuponioilidad 7 ol costo do mano 

da obra durant« la construcción, instalación y operaci5n do la nuova unidad 

produotiva, ol costo dotallado do producción (do«do la inatoria prima, a travos 

de Ins di for ont o« partos dol procoo, hasta su alraaconamionto y distribución), 

estimación y proyooción do la don«nda, costo del financiamienti, estimación 

y proyección da ingro«os, flujos do efoctivo actualisado, estimación do los 

costos y bonefioios «ocialo«, calendario do ejecución. 

3) Istudios d« prof—sta« que gesjaralmente ayudan a establecer basas comunas 

da oomparación entro las propuestos do diferontos proveedoras de equipo y 

servicios. 

4) Satudios de prelngenioría utilisados generalmente con posterioridad a la 

decisión de invertir y mayores antecedentes sobro el diseño y efootividad de 

iste. 

sta alfunos oasos so considera proinfonioría a la planificación präliminar de 

la obra civil do la planta y do los servicios do infraestructura. 

5) Estudios de infantería que representan al disonó final de la planta y 

proceso oon oostos que reflejan ootisaoionos actualisadas. 

Sa la gran mayoría de países en desarrollo no oxisten sistemas de pr«inv«rsiÓn 

que oondioionon la asignación de los rooursos financiero« de fomento industrial a la 

calidad de los estudios.    Hin muy pooos oasos existe una ostreoha relación entre las 

prioridades de la planificación global y la preinvorsión.    Por lo general, es ol 

propio empresario el que réalisa sus estudios, los quo son o muy primitivo« o están 

basadas en información atada a los proveedores de oquipo o al socio extranjero. 

Ista situaoión también prevalece en los países Centroamericanos.    Más aun, ol 

proceso da integración parooe no hnbor subsanado a nivel regional las daficienoias a 

nivel nacional.    Las tres instituciones quo realisan estudios industriales a nivel 

regional -BUSCA, BCIB o ICÀITI- tienon diferentes enfoques y ninguna de ellas ha 

logrado constituirme on el núcleo mas propioio para conducir un programa da proin- 

versión industrial. 
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SIECÀ no Ueno ni un mandato claro para realizar e.tudi.s específicos, ni la 

dotación tecnica para hacerlo.    31 sistema aparantemonto utilizado por ol BCXS liga 

la proinvorsión ragionai a do. faeton..    U necesidad do aumentar SUB colocaciones y 

al anali*, do proyecto, de integración, paro desdo un punto do vista do costos y 

oficio, nacionale..    Esto naco quo los estudios y Us inversiones corro.pondion os 

no están ligado, ni a prioridades rogionalos ni a partirò, regionale, en ol análisis 

de faotibilidad.    Finalmente, ol ICAITI parecería realizar estudios bajo un Irtoaa 

divorciado do prioridades régionales, conectado a la necesidad de financio* su prosu- 

Puo.to y, por lo tanto, a la. prioridades diotada, por la oferta do rocur.os 

financieros. 

Bajo esta. circun.tancia., la viabilidad de un 3PIC .cría extraordinariamente 

proeja, puo. ol aliento do información, los estudios por rama y !.. negociaciones 

^ara la a.ignaoiôn de producto., quedarían truncos o, a lo mucho,  se fomentaría un 

o^ma poco ordenado on el quo cada país se adelantaría on concretar proyecto, igno- 

rando lo. .cuerdo, por rama.    Por arta razón, o. important« plantear la creaci* .e 

un organismo rogional do preinvor.ión. 

La. funcione, de diche organismo con.tituirían la tercera etapa del SPIC y so 

circunscribirían a lo siguiente t 

A. Orgcnización 

1) Recopilar todo. lo. e.tudio. de preinvor.ión realizado, en lo. cinco años 

anteriore«. 

2) Coordinar v proponer lo. tarmino, de referencia do un e.tudio regional que 

determino la disolubilidad en lo. paí.es Cortroamoricano. de materia, 

primas mitliiablo. en ol do.arrollo indu.trial do la Región. 

B. Funoionacdonto 

1) Fijar lo. tarmino, de referencia de lo. e.tudio. de preinvor.iôn que .e 

requieren para llevar adelanto lo. proyecto, identificado, a travi, do lo. 

acuerdo, en rama, industrialo«. 

2) flubcontratar firma, conwltora. o con«ultore. individualo, para la reali- 

»ación do dicho, e.tudio.. 
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3) Supervisar la ejecución do dichos o studi OB y aotuar da puonta on la trans- 

ferencia de información de la terminal do acumulaoi5n do datos e loa finos 

o spoof fi cos do análisis do proyectos. 

4) Informar porioVicamonto a los organismos polítioos dal si st sa* do integración 

sobro el progroBo del Programa Regional do Preinversi on. 

Bate organismos podría ostar constituido inioialmanto por un grupo administrador 

mínimo, oompuosto por porsonal do SIECA, BCHE o ICAITI.    El presupuesto para costear 

los oostos administrativos sería oí ni no. 

151 finanoiamiento da sus actividades provendría do aportes de los gobiernos, 

aportes de las Cámaras de Industria en los paísos y del finanoiamiento oxtorno. 

fie podría lansar esta ini oi at i va oon un aporte total equivalente a un millón de 

dolaras.   Estos reoursos so constituirían on una ospeoie de fondo rotatorio al cual 

se reintegraría el oosto do los estudias tais las oargas del finanoiamiento, una vei 

que los proysotos hayan logrado su finanoiamiento. 

t 
V 
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VI.    PERIODO m PROGRAMACIÓN 

SI bien al SPIC estaría basado on flujos pornanentos do información, M reco- 

nooe la neoesidad do espeoificar un período inicial do programación, on función 

del cual debería do ajustarse loe objetivo« de política industrial oonjunta. 

Bi principio, ol poríodo debería do ser lo sufieiontemento oorto cono para no 

dosoonootarse dol oambio político y tecnològico y, sufioiontomento largo oomo para 

quo refleje el poríodo normal de la gostación y puesta en maroha do nuevas inver- 

siones industriales.    Asimismo, es importato que ol período de programación conjunta 

tenga relación oon los períodos de programación en oada uno de los países. 

A fin do oonciliar estos objotivos so propone oomo poríodo inioial de progra- 

mación 1975-1980, al final dol cual se ooncretaría la produoción sujeta al SPIO. 

8n ol siguiente ouadro so presenta la relación ontro ol período. 

Del cuadro III so puodo observar quo on la mayoría do los oasos nacionales, 

ol período do programación está ligado al mandato político do los gobiernos.    Asi- 

mismo, estos períodos coinciden con la hipÓtosis do tiempo dol prooeso de gsstaoión 

de proyootos industriales quo provengan do prioridades regionales. 

Para que ol período de programación conjunta tonga un oar&oter operativo, so 

presupone la existencia de las siguiontos dooisionesi 

a) Identifioar áreas do actividad industrial quo oonduscan a »cuerdos regio- 

nales sobre nuovas inversiones. 

b) Refinar los objetivos a nivel regional y naoional en función del poríodo 

de programación conjunta y do las actividades que en oada subperíodo se 

requieren para cumplir oon la gestación do nuevas inversiones a nivel 

regional. 

o)   Bstablocer dentro de la programación nacional prioridades para cumplir 

oon los objetivos de integración. 
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VII.    DISTRI3ÜCICW IB ACTIVID.UBS 

•1 »i«n •• proaaturo dottrninar ol nfeor? y la natural«»a do la« actividad«.« 

qm podría «no«rrar «1 BPM, QI importante «oflalar al p--pol quo Jugarían la« difo- 

ront«« insti TBOìOM« a ni voi ragionai, a»£ como la ralaoiin ontr* aita« y la« 

responsabilidad«« da los pai«««. 

A continuaci Jn y a título Ilustrativo «a prosanta un cuadro qu« «oliala la po«i- 

•1« dlstritooion do activicUda«. 

I 
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x.    AifKCTnn T JUBTIFICACIOB 

1.01 Considerando loa planteamientos f omul «.loe por SUCA en eu estudio "H desarrollo 

integrado de Centroamérica en la prosando dócadai    bases y propuestas para el perfec- 

cionamiento y la reestructuración del Mercado Condii Centroamericano" (Anexo III 

Progresa de Desarrollo Industrial Integrado), y los obsorvaci-mos formuladas por el 

Cosati de Alto Nivel on sus sesionas IV y V respecto a la programación Industrial 

oonjunta, el Consultor Regional  To ONUDI adsorito  a SUCA, señor Ramiro Pas, 

formuló"    y entrega a dioha Secrotarfa un documento titulado!    "Pautas para establecer 

un sistema de programación industrial conjunta (SPIC)".    Bn esto. .ultimo docujiento 

se planteaba la nocosldad de ostableoor un sistema do programación conjunta basado 

en flujos permanente s de Informaci 3n al nivol fla, rapas industríalos.    Más aun,  se 

demostraba la neoesldad de que dichos flujos conduscon no silo a recomendaciones 

generales de política industrial,  sino a decisiones concretas sobro preinvereHn o 

inversion le proyectos. 

1.02 A fin de demostrar la aplioacion práctica do dicho planteamiento,  el Consultor 

de OMUDI recomendó" quo ee llevase adalanto un pequeño proyecte piloto en el subsector 

aetalHBsoánico.    LAS rasónos principales quo justificaron .lioha recomendación fueron i 

1. 51 significado ocon5mico y al carácter dinámico dû la industria de trans- 

formación de mótalos tanto an la economía mundial como on la centroamericana. 

2. H aspecto modular de los  li feront« • niveles de procesado, lo cual permi- 

tiría identificar nuevos prodaetos (para sustitución de importaciones o 

para exportación)   \ prolucirso Contro del marco do la oapacidad existants 

o con ligeras adiciones a ella. 

3. La posibilidad de quo una vos quo so detecten nuevos productos, fotos puedan 

ser asignados racionalmente entra los cinco países y de tal manera oumplir 

en la práctica con los objetivos do roostructuracióVi dol Mercado Cosan en 

cuanto al foiaento raoional do inversiones industriales y la utllieaoióti 

óptima de la capacidad instalada. 

4. La relativa homogeneidad do los roquerimiontos da asteria prima que podría 

conducir a eventualos acuordos para compras oomunas. 
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5.   H intarla A« lo« pafaae por dar Up«lw a la — tal anoânlo* avldonoiado 
por lo« ««««dio« diaanoetlealaa dal on»««etor raallaadoa an Conta Ho» 

(nuit nrrrr, janio 1914)» •» » salvador (XUAFX, oatntra 1973) 7 • 
raallsarna an Onatanola («acr-itirÌA do Flanifloaolon - IOAXfl). 

I.    La asl«t«neia da arladlo« rafionaloo raallaadoa por KUWkrtanr B. Ut Uà 

a« 1945 7 llfr-ÏCAITI an 1970. 

1.03 afe vista A« lo anterior» al Oonanltor da GafJSX raaUs* oontaatoe m Oo«ta 
Ma«, Il fnlvador y 0—lami* duranta Janio da 1974» * tin da aaaaar la aoaptn- 
aion dal proyaoto piloto,   la Oaata Ho* M ottavo al raapaldo dal Mrantor «al 
proyaato 00HM-0WM,   Ir. T«mania   Calda«» al asparlo an profranaolon indas- 
trial, Ir. Alfrado dal Casso y «1 téonloo oontraparta, aafcor Lai« Varfaa.    Asi- 
ni ano, aa eontaetò* al Duerno da Infatti ari» da la ttalvtraidad da Ooata Hoa, «mia« 
ao*proaatlé> la eooparaoiòn da la Faewltad a travia dal Inganlaro Jora» Cindad y 
da alasnoa oallflaadoo «wa colaborarían oon al personal tlonleo dal proyaeto 

•A H falvador, aa ostavo al raapaldo dal Praaldanta Aa TKUFI, aaflor Onlllsti 

loAdar, dal Garanta Tfanioo, fadarloo lagaat y dal Blrsator dal Proyaato UliFI- 
l, Bario Carao«! oli. H Praaldanta da OTAFT aspra»* qna Ho» o organi ano 

liaría «a aolasornsión a travia da paraonal propio. 

In Onatanala, aa oonerat¿ «1 intarla dal Olraator dal Oapartananto Indaatrlal 

da la «««rotaría da Plsnifloaolòn, loaarto Lépaa Nraa, antan ofraald Wsaar 1* 
aoordUaeion nasaaarla «on XCÀITI (oonsaltoros oontratadoa para natal sioénlaaa) 

a fin da Brindar 1* oooparaelòn nla adaonada. 

j.fti 11 -»»»io doonnanto aaoa raannan da lo «Watto nT9*ÊàÊm* ME-fl 
Oanaaltor da OfPM y oonarata laa lina** aaoloaa «ma daaarén da raalr al 

tnrnl? ••«?!&• 

n. 

2.01 n naono ano *1 nroraoto aaa 

alaaaaa a afao^i[ djirilnUTTII' }nm 

Por asta m«6n «n« datotivoa aatan oiroanaeritoa a lo «tfalaatai 
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•) 

•) 

Deaoetrar la viabilidad practica de la profranaci 6n industrial conjunta 

basada en una metodología común y la participación interesada de loi 

paito«. 

Identifioar an un eeotor inap»tonta -lo la induetria centroamericana la« 

maxlaaa poaibilldadoa de auatitución de importaciones compatible« oon la 

oepeoidad existente. 

o)    Idantifioar a grpno modo lo« requerimientos da materia prima dal subseotor 

y laa posibilidades da einer atar aouardoa de oompras comuna a. 

d)    Sentar laa bases para un aatudio do mayor profundidad quo táñala laa 

posibilidades máximas da sustitución de importacionaa y exportaciones 

extrarrefionaloe, baaándoao no aólo on la capacidad oxi atonte, tino an 

requerimientos sifnifioativos de nuavaa planta«.    Di oh o aatudio serviría 

a au ves para establooer la dignación raoionai y equitativa da nuavaa 

invaraionoa antre lia cinoo países miembro« dal Meroado Común. 

III.  BMMKRai EBL PHOTICTO 

3.01 H proyecto oonterapla laa sifuientos actividad«ai 

Aotividad 

». 

feplicación verbal en loa países y 
coner ad ¡te do respaldo al proyecto. 

Haboración de li ata de productos eus- 
oeptlblat a sustitución de importa- 
ciones. 

Haber ación de documento orientador 
del proyecto. 

Recepción de documento orientador por 
loa corresponsales de loa países. 

d. 

f. 

h. 

i. 

Orfani taci An de aotividadea an loa 
paíaea. 

Ssteooión do importaci one a a nivel 
nacional a travia de póllaaa de impor- 
tación basándose en la lieta de 
actividad b. 

fiaitaa a pianta« y elaboración da 
oueationarioa. 

Tabulación de loe cuestionarios y 
oonolualonee y reoomendacionea a 
nival de paia. 

Inv»atiffaci<5n de eepocifloaoionee y 
atandard« para loa productoa identi- 
floadoa bajo actividad! f. 

Focha de 
terminaci oïl 

Responsabilidad 
básica 

6/30/74 Sede dal proyeoto 

7/12/74 Sede dal proyeoto 

7/12/74 Sede del provecto 

7/16/74 Corre eponaalee 

7/18/74 Corresponsal*« 

7/31/74 Corraaponaalee 

3/12/74 Corresponsales y 
Sede dal proyecto 

8/23/74 Corraaponaalee 

8/31/74 Sede del proyecto 

I 
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*MP 

Actividad. 

>•• 

j* Investigaci¿n do nivel«« da proooaalo 
requerido« para loa produoto« id«nt.>- 
fioadoa bajo actividad f. 

k.      Inforna final sobra al pr oyó oto piloto 

Faoha de 
terminación 

3/31/74 

9/15/74 

Reeponeábilidal 
 Hrtw  
Sacia dal proyaoto 

Bada dal Proyecto 

3.02 II proyeoto piloto difiere da anteriore a oafuarioa ragionaloa da invaatigeoión 

an »etal-foaoanica, on quo no protende haoer un di&fn<5atico exhaustivo y mi« bien aa 

concentra en obtonor infortnaoiô*n conducente a deoiaiono« de carácter práctioo, 

particularmente en lo refaronto a la detección de nuevoa produotoa. 

3.03 Por ratona« da índole práctica (disponibilidad da tiempo, oxletanola da estu- 

dioa (Uagno«tioalQC, y apoyo de experto« de OBUDl) «o ha oirounacrito a tre« pajeen 

Coate Rioa, II Salvador y Guatemala.    Para loa objetivo« práctioo« del proyeoto ea 

un heoho quo loa paito« a cubrirse cuentan oon las astruotura« produotiva« mí» 

avanzadaa y diversificado« da la reglón y quo, por lo tanto, la capacidad produo- 

tiva en eato« poínos aera el mojor indicador do la« poaibllidade« máximas da susti- 

tución do importaciones on lo« oinco paíaoa.    3«to i no excluye la nooealdañ de 

«apilar el estudio a Honduras y Nicaragua en caso lo exlatir intoro'« por un sistema 

regional de aniciaoionea da produoto«, que contornóla tanto la raoional utlli«aoi5n 

do ocracidad instalada.»  o.omo inversione« significativa« on nueva» plajrtaa.    Woho 

alaterna aoría la ooneocuoncia l5fioa de eate proyooto piloto. 

3.04 TBL proyooto planto« laa siguientes hipótesis báíica« roapocto a metal-aocánioa 

«n la Región. 

a)    La exiatoncia do oapacidad no utili sada o utilisada deficientemente, «in 

vi «ion do lo« mil tipio« producto« qua podrían producirao oon la adama 

capacidad. 

1»)    La reducida inversión en nuevo« produotoa que signifiquen avance tecnoló- 

gico a causa do la falta do inforaaoioa aobre proeaaoa da producción y eobro 

al comportamionto dal mercado ampliado. 

o)    La oxifc+onoia do poaibilidadaa concreta« de sustituir importacionoa auy 

por encima de laa apreciación«« aacroeoonóaioa» y usando mítodoa de 

análisis deaagragodo. 
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3.05 Äi funciín da lo anterior io ha elaborado un^ lista ¿o producto« nstal-neoánioo«, 

cuya importación «oría susceptible de «u.tituoiín.    En olla .o han Incluido productos 

aetal-mecinico. principalmente de origen ferroso, ouyo nivel do importación extra- 

rrogional on 1972 haya aldo de US* 100.C00 6 rain. 

3.06 La identificación do loa producto« importados ha aido a travo« del Anuario 

l«tadf«tico Centroamericano de Comercio Exterior, 1972.    Sin embargo, en vista que 

la noaonolatura NAUCA muy pooas vaoes contieno   on una sola partida un solo produoto 

M procedía a separar los productos on dos poroionos.    La primera que oontompla 

produotos para los cualos la partida NÀUCA identifica un solo producto y la segunda 

5; qua oontempla productos para loa cuales la partioa NAUCA identifica varios produotos 

•n una sola partida.    Por lo tarto, para la segunda porción se supuao quo «1 

producto solecoionado dentro de oate tipo de partidas, tonfa un valor do importaoi5n 

proporcional al valor total de la partida dividido ?or ol número de produotos 

incluidos en ella. 

L 3.07 Una voi elaborada la lista ao procedió" a compatibilisar la nomenclatura de la« 

^ partida« IAÜCA donde se habían registrado los produotos y la nomenclatura CIIÜ 5»v. 2 

expandida a 8 dígitos por la M.reooió'n do Estadística do Ouatomala. 

3.08 A posar del esfuerso raalisado para identifioar productos al nivel «¿a desa- 

gregado, esto no ha sido posible hacerlo.    Por esta raión «o plantea qu? ¿o« 

corraaponsales del prometo realicen la investigación do p5llsas para detorsAnar 

a nival naoional el nivel de las importaciones do dicho producto» 

3.09 Cos» en la mayoría do los oaso« caca producto identificado en la lista se 

puado desglosar on muchos iteus quo reflejen diforontes especificaciones,  se reque- 

riría que, a través dol análisis do pôlixae,  «?_ dotarmino para oada produoto en 

fiata la« lnportaoionos do. hasta 5 productos con inportaciono» aaa importantes jr 

<nw preforlbleaonto reprosonton. por lo menos, ol TUi de la« importaci one« refi»; 

trartaa bajo ol produoto, incluido pn la lista. 

3.10 Por ejemplo, «i «o tomase el producto "transformadores" es posible encontrar«« 

oon la« «iguiente« e «peci fi caci one at 

a)    Tranafomadoro« para oontrol,  «oñalea, timbrée y Juguete« 

i)   Monofásicos on caja 

il)   Monofásicos «ln oaja. 
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b)    Tranaforraadoroa para uso genoral -tipo MOO 

i)   Monofiliooi 

v ii)    Trifáaiooa. 

o)    Tranaformadorea para alumbrado 

i)    Bo diatribuoiofa para alumbrado urbano 

* ii)   Reaietorea do vapor da morourio. 

d)    Tranaformadoroa io potencia y do di atribución. 

Sa la anterior claaifioooion quo puodo incluir haata 100 diforantoa oepeoifi- 

t"-, oaoionaa ao trataría da dptonainar laa importacionoa do. haata olnco produotoa opn 

dlforontoe oepoolfioaoionoB qua, on orden do importancia^ rogiatren laa Importa- 

olonoa arfa oonaldorablee y, por lo manoa, al 75$ do la« lmportaoionoa rogiatradae 

bajo al procluoto lnoluido on la Hata. 

3.11 La identificación roaliaada por loa oorroaponaaloa do manara doaorita anterior- 

mente, tendría quo oatar determinada ol 31  do julio y conatituiría al componente A 

dal proyaoto.   Bn oaao do no poderlo roaliaar dantro de dlpho plaao. requeriría 

oomunioarlo antea del 10 do Julio. 

3.12 11 oomponento B dal proyooto o ataría baaado on el oatudio da laa empreaaa 

•atalwaaoinioaa olaaifioadaa en loa o at rat o a de empleo de 20 a 50 y de 50 5 moa 

trabajador«.    So aaoogon eataa empreaaa, dejando laa mia poqueñaa, puoo ol prop6- 

aito a« determinar la màxima capacidad inotalada diaponibla y, por lo tanto, ea da 

eaperar qua lata eoa ma* fácilmente i'entifioablo on laa emproaaa modianaa y fr ando a. 

3.13 H aatudio do laa omproaaa recogería datoa gonoralea poro au enfoque estaría 

centrado en tree aepectoa»    1 ) determinar la diaponibilidad y utiliaació'n do loa 

dietintoe elemento« o nivaloa quo participan on al prooeaado do oada producto} 

2) determinar loa inaumoa para la elaboración de cala productoj    3) determinar en 

oaao do eneamblaje loa oonp oriento a y au origen. 

3.14 81 bien ol oetilo y la proaontaciÄn de lo« cueationarioa puodo deeidiree por 

lo« oorroaponaaloa, a fin do mantener uniformidad báaioa,  ao augi ere la adopoión 

del formulario preparado por el proyecto COIESArOHUDI para loa fine a do recoger 

, lnforaaoion general aobro cada ompreaa.    Bato formulario ae incluye como Anexo 1 de 

eete documento.   Para loa fina« do e atablo cor la diaponibilidad y utili eaoi<5n ae 

Bugiare la adopción del cuadro quo ae premonta oomo Ânexo II de e ate documento. 

OLotto cuadro preeenta una Hata, que aunque está muy lo joe de aar exhauetiva, 

rapreawnta loa rooureoa báaico« que ae aplican al prooeaado de prodmetoa metal- 
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: asoánioos.    Para determinar lo« ìÀBUQOB SO sugiero la adopción dol ouadro presentado 

oomo Anexo III de esto documento. ^Finalmente, para loa oomponentos te sugiere el 
ouadro presentado como Anexo IV.      \ 

í \ 
3.15 Antes de proceder al Anexo II os necesario que cada producto manufacturado por 

la empresa a. estudlarso este* claramon^o IdoAtiftosdo on poso, ospeoifioaoiono« 

t/onlcas (inoluyondo número DDT o SAB) y en eljtrado da »orAaUsjMió'n.^   Posterior- 

mente, y para oada producto idontifloado, se llorarían las dos columnas del Anexo II. 

Sta la primera oolumna se indicaría con un }_ si el olomonto o nivel da procesado es 

utilisado en la fabrioaoiòn del produoto y con un 2 si dioho nivel da prooesado no 

Î sólo es utilisado, sino que as orítioo pora su fabrioación.    Sh la segunda oolumna 

so indioaría el número de horas al lía que es utilizado en el prooesado del producto. 

Sa la torcera columna se indicaría el porcontajo que representa dicho número de horas 

dol total de horas trabajadas en dos turnos diarios do ooho horas.   Finalmente, la 

I ouarta oolumna representaría el porcontajo que representa dioho número de hora» de 
tres turnos de ooho horas. 

3.16 H Anexo III que comprende la lista de inmunos anuales, roquioro en la primera 

f             oolumna el número de unidades consumidas en el año más reciente.    Sn los oaso« que 

tonga aplioación, se indioará en una segunda oonluona, las espocifioaoiones. 

3.17 51 Anexo IV constituyo una lista muy reducida de prototipos do oomponentos 

aplioables a los produotos que roquieren ensamblaje,    i&i la primera oolumna so 

indioaría el número de pioaaa qua da ese conponento so utilisan}    en la segunda 

oolumna se indioaría si el componente es procesado en la misas, planta oon un 1, oon 

un 2 si os adquirido en el paie, con un ¿ si es adquirido en Controanorica y oon 

un £ si «s adquirido fuera da la RogióVij    finalmente, an la teroera oolumna ss 

incluirían las especificaciones. 

3.18 Para los fines del Anexo II y Anoxo IV en los casos do produotos que requisron 

ensamblaje, se debe proceder a un desglose ontro producto final, suboonjuntos y 

oomponentos y tratar oada parto oomo un producto a spoof fi co.    por ejemplo, en si 

oaso de un refrigerador, ¿sto os ol produoto final, poro os nooesario oonooer oual 

ss la utilitaoión do los recursos que se haoo on la fabricación de sus suboonjuntos 

(oompresores do motores y oondensadoros) y de sus componentes (tornillos, tuercas, 
bisagras, etc). 

P 

1/   Bn metal-oooánica, la sari al i dad, entendida oomo la magnitud de una ssrio 
As pissas idántioas, os el factor determinante del costo de produco! ón. 
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3.19 La ramón para determinar lo« diferentes niveles de procesado aplioablee a loa 

produotoa actualmente manufacturados, aa quo an las industria« de transformación la« 

•Halles da procesado están ooapuoatos por elementos qua tienen multiples funciones y, 

por lo tanto, se presuao qua ol índica do utilización do la capacidad depende dal 

surtido do productos. 

« 3*20 Por lo anterior, el trabajo roalisado por los corroeponaalee permitiría deter- 

minar en una manara muy simplificada ol margan de reaerva de loa niveles da procasado 

an Ima empressa estudiada«.    Una ves qua la información haya aido recogida, aa deter- 

minaría an la sede dol proyeoto los requerimientos de prooasado para loa productos 

%, identificados a través da pólisaa de importación (actividad f.) 

3.21 XI análisis final «ataría baaado en una comparación de loa requerimiantoe da 

procesado para productos sujetos a sustitución de importaciones oon la capaci dad no 

utilisada an industrias existente a. 

3.22 81 bien es prematuro haoer oonjcturaa, la información quo resulte da di orna 

oompar ación ayudaría a determinar on primara instancia, la viabilidad da f abrí ear, 

eon la oapacidad instalada o oon adiciones marginales, una sorie de productoe que 

actualmente no aa producán en la Regi5n.    SI problema de asignación de productoe 

estaría sujeto a la extensión del estudio & los cinco países.    SI proyeoto piloto 

está diseñado en manera flexible para tal fin, aunque sus objetivos son eeanoial- 

ite demoetrativos. 

rr.   auuLCT»i8TiCÀa «rauuw OS LA muarm 

5 4.01 Cono maroo da referencia del proyeoto oonviene tonar en manta 

, ríatieas ganeralos de la industria netal-aecsnioa, tanto an au contesto universal 

I ooao en al oentroamaricano. 
? 
¡ 4.08 fosando laa cuatro ranas prinoipalee de la lnduatria en referencia, aa puade 
*, 
I estableoer, a baae de datoa parciales, la estructura produotiva de paisas induatrl 

4 llaadoa, Latinoomarioa y Cantroaalrioa.    Tale anotar que el promedio latinoamarl 

i Uaná una fuerte ponderación de Argentina, Bramii y Noxico, donde se encuentra al 

I 90JC üe !*• industrias motml mecánlcaa latino amari oanaa. 



Paí«o« Amarioa Amorioa 
iuclus tri al 1 z ado « fratina Contrai 

6 24 47 

33 18 12 

24 20 8 

37 30 33 
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3STRUCTURA PHOEUCTIVA 
(Porcentaje) 

Producto« mstdllcos sencillo« 

Maquinaria, «xcepto la «liótrica 

Maquinaria «liótrica 

Material cl« transporto 

4*03 Ma cuanto a metal-«eoánioa sa pued« olaeiflcar a loa paiso« an desarrollo an 

k tres grand«• grupo«! 

Qjrupc I (india, Argontina, Brasil y México).    Hi vol d« empleos    «up«rior a 

un millón d« trabajadores.    Oran diversiflcacián on la fabricación do maquinaria y 

equipo industriales.    Baciato producoióVi propia de acero por «noima de un millón 

de tonelada«. 

í H Qrupo II (Colombia, Chile, Filipina«, Inlonosia,  Irin, Pakistán, Vaneiuela y 

otros).    Wivel de empleo«    200 y 500 mil psraonaa.    La produocián de maquinaria y 

equipo se limita a produotoa rolativanonto muy sencillos.    La oroduocidn de acero 

o no oziate o so halla on au etapa inicial com una producción inforlor al millón de 

toneladas.    &i oonsumo da aoero oscila entre 400 y 800 mil toneladas ai affo. 

Cteypo III (reato de lo« pafaoa).    Orupo muy heterogéneo quo abarca países sin 

»ase industrial y países on los quo ya «o do «arrolla una actividad metalHaoolnioa 

considerable, aunque muy conoontrada on manufacturas de metal aonoillaa y repara- 

elonea.    La producción do maquinaria o no oxisto,  o o« de eaoaaa importancia.    81n 

tana politloa integral de desarrollo industrial acalorado, laa poaibilidadea de pro- 

duoclon interna do acero son baatanto remota«.    731 oonsumo de acero oscila entre 

50 y 100 mil tonelada«. 

4.04 De la anterior clasificación so desprendo quo, individualmente, loa países 

eentroamerioano« estarían clasificados en ol Grupo III.    Pero si se los oonaidsr* 

•ti conjunto, estarían representados en ol Orupo II. 

4»05 La diversidad de produotos metal-«soániooB es generalmente un buen índioe del 

desarrollo relativo de la industria.    Por ejomplo, on loa Sstadoi Unidos, al 

Ifepertasionto de Coneroi o tiene regiatrado 4 millones do artículos, mientras que por 
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estimeción M tía determinado quo un paia con aproximadamente 10 millones do habi- 

tantes oon un increto por capita .Io 1400, doboría contar oon aproximadamente 

200 mil productos. 

4.06 Si bien para loe propósitos del proyeoto piloto se trata do limitar los elementos 

usados en el prooesado ele natalo« (Anexo II), oxiste una gran diversifioaoión de 

estos.    Como mero ejemplo, vale tenor en mente que existen en al mercado aproximar- 

daaente mas do I.5OO diferentes máquinas-herramientas cuya única función os 

oortar metales. 

4.07 Bn cuanto a la importancia ocon<5aioa de metal-meoánioa,  cobo tener en mente 

lo siguientet 

a) Las industrias del metal representan aproximadamente el 30$ del valor 

agregado industrial on ol mundo. 

b) Los países en dosarrollo, en oon junto, aportan oon el 4$ de la produooión 

mundial motal-oeaanioa. 

o)    2n Aaerica Latina, la industria metal-oeosfcica representa el 4$ del I*B 

y, aproximadamente, ol 17/'  "tel produoto manufacturero. 

4.08 Asimismo, es importante tenor en cuenta que existen una serie de innovaciones 

tecnológicas que tienen una estrooha relación con el fomento y raoionalisacian de 

la industria centroamericana.    Al detectar la oxistenoia de algunos de estos avances 

se lograría identifioar empresas dinámicas capaces de subir a otros niveles teeno— 

lógicos.    Bn los últimos quinoe años se   iene aplicando entre otros los siguientes 

adelantost 

A. Bn materias primas 

- Mayor utilisation de productos oerámioos. 

- Plástioos cotaionsan r¡. sustituir a los metales para revestimiento 
y aoabado. 

- Bn la produooión de r-oero so introduoe la colada oontínua, mítodos por 
aspersión 7 vacío da desgasificación continua, así oos» el oontrol por 
ooaputadoras de la laminación. 

B. Bn fundición 
• SíIS — mm emu 

- Uso creoiento de plásticos alveolares dilatados para fabri oar pissas 
de moldeo on pequeñas oontidades. 
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I 

I 

- Utllisaoiáh do modelos cl« fibra de vidrio en la producción de 
pietas de aoldoo. 

- Moldeo on materias al vaoio para obtener buen acabado de euperfioiee 
y paredes delgadas. 

C.   Métodos do moqanisado 
- Meoanlsado oléotrioo y an oaliente. 
- Modelado por explosivos, magnitioo o por piasam. 
- Control nuaerioo on raaquinas-horraoiontas. 

B-   Pol¿aduras 

- Por has de eleotrones. 
- Por fricción (paraito la unión de setales diferentes en i» oiolo 

completamento out ornatiaadoj   ejemplos    aluadnio y aoero inoxidable). 

De acuerdo al informe BID-ICAITI, publioado en 1970, lae "industrias metal- 

lo oánloa, electromecánica y da ensamblado" en Centroamerioa, tienen, entre otras, 

IM slfuientes oaraotorfsticas: 

- Hasta 1965 la producoión se oonoentra en muebles metiliooe, produotoe 

de alambre y oarrooorías. 

- Osado 1965, so introducen las siguientes mejorasi    galvanisaoláh de lisina 
de hierro, tubos galvanizados, manufactura de maohetes, pióos, aaoaae, 
asedónos y herrasdentas similares, válvulas, grifos ds bronoe y olerreo 
••tallóos.    Asimismo, on electromecánica se oooiensa a produoir oables y 
alambres aislados, transmisores y reoeptoree, pilas y baterías elletrieas 

y   acumuladores eléctricos. 



AflncTos A camionali 

1. Bsprcsa 

2. Ubioación 

3. SJaoutivo ontravlstado 

4. Produotos qua «labora 
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AKKD i 

Información eenoral 
» ••••<» i m-+ •»•• ••*• mm ^14 •> m— 

I 

6. 

7. 

Otros productor«• 

, Haoionalo« 

Oantroaaárica 

Capacidad do produooióVi 

Mat «ri M prim« y país do origin 

0.     Conswso anual da matarla prima 

9. Producción 1973 

10. Tarlaci6n produooió'n 72/73 

11« Sastino da la producción 

Marcado nacional 

Ma Ct CA. 

Otros paisas 

12. Podría «laborar otros producto« 

13. Parsonal  Honbraas, 

Tfonloos 

Oparario« «spooiallsado« 

Operarios 

14. Invar si fa an activo fijo 

1).   Madida« y política« qua sufiar« 

Mojara« 1, 
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16. 81 la oapaoidad «ata «ubutilizoda indique oausaa 

Saaanda 

Matarla« prima« 

llano da obra 

Flnanoiamiento 

Tecnología 

Otro a 

17. Turno« qu« trabajan 

18. Horario «onanal 

19»    81 previ «xpangi-me« 

Ai qui línoai 

Yoluaan do invor«ió*n 

20. Obstáculo« front« a la ooopotonoia 

Ai Costa Rica 

fe «1 U.C.C.A. 

Ai otro« neroado« 

21. ¿Bata aooffldo a regiaon ¿o fomenta?   ¿Cuál? 

í 



81 

AWBXOH, 

Llata ri» alsaantot P. Plvalaa, A* Prp<»«fe. 
" VSmro da    Poroantaja 

horaa d« doe 
Utili uclfa      »1 if», twipf. _, 

r 
1-, 

A. Confor—oièn da »atalaa 

1. ForJ» an »»tri« 

2. Moldao an aran» da pits»» da 
hiarro 

3. Moldao da pia »»a d» hiarro 

4. Moldao da praoiaién 

5. Pranea d» ••tirado 

6. Prona» d« doblado 

7. Laainaoion (tuboe, parfilae) 

0. »rtruaifo (tuboa, parfilaa) 

9. Mautloifa o •• ti rado (tubos, 
alambra«) 

10. Otros. 

PoroantaJ« 
da traa 
turnoa 

B. *fra»ol<n da »at»! 

11. Tornao 
12. Roaoado (••tascado par» roao»» 

•xtarioraa a intarioraa) 

13. Taladro (broo*a) 

14. Fraaa 

15. Raotlfloador» 

16. Oaabaartador» 
17. Parfiladora (oapill»dor») 

13. Otro«. 

C. Certa da »atal 

19. Frana* oortadora 

20. Prana» punsonador* 

21. Otro«. 
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ü (oOBt.) 

MMTO dt   PoroontaJ«   Poro—tai« 
hora« do do«        te tro« 

8.    ffWTMtWtH fr Hf»WPW& 

23. T««*>l«o o «nfrf««á«nto 

24« Otro«. 

S* Oflwoion«« d« fiJaoifr 

2J. Tornillo« autorro«oabl«a 
2w* BSNMiOB«« 

27* Porno« tv«rct.^. 
29. toldadura oontimta 
29. logéi dicano (para «ajotar, «nlaaar, 

30. Otro«. 

». pjtrarttiy 4* y*W.q 
}t. Oapillado y pulido 
32. Pintora a pistola 

33* I—»tfc (por* daeapar) 
34* I—nife (par* «1 aoaWdo) 
39. Otro«. 

0. 

3é.   Mm il - tarUUdadi    oorUf «¿a 
fljMion da rita» 

37.   »—1 - lariaUdadi   Urfaf 
fijaoida d« rita» 

38. 

19. 
40.   ProoW nomai da 

S      4t# 

42. 

i 41. 
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fe 

œu?. <•**•) 
lWhoro le   Poroontajo   Poroenta;«« 

horae '.'.• do« d« tre« 
UUiliaoUn      al día, turno« __      tumo« 

45. Tranaport&darat îmnualee (ruo^*ui, 
rodillo« do aiTMtre) 

46. Ct*áyn»n («lovnAore«, Bandeja«, 
tinas, oto.) 

47«    Otro*. 

* 

I 

I 
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látíSJUSflKi 

A. 

i 

o) 
1) 
1) 
1) 

¡SSsMMEt 

»ootrioidod 

OoafrMtlfcUi OQHVMMíOMI«« 

Air« ooaprlaAdo 

Otro«. 

laainado d« forja 

\ amaWÊAn (»OTTO« y parfli««) 

imMi 

Liagoi«« d« §1—Bien 

Chatarra <U atorro 

Chatarra M f Irroa 

Aditivo« d« llMrtMN 

Otr««. 

Otila« do «ort« 

iMtraaaato« d« aadid* 

PlaatillM y MI««)« 

y «rallia« 
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Li «u <U ooagon«n*«a 

SRSBEUK 

1. M««M «ataj*>aAaa (P«P*IIIM) 

2. Oont«n«dorea d« aetal 

3. Meier« • «lletrlooa 
4. Ooapr«aor«a 

5. Artículos <U «abutioien profunda 

6. Mande« «llotrieo« 

7. P1«»M «léetrloM 

8. Maia« ftaftld*« a trouvai 

tdnero d«       Uflar   de 

I 
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MEMORANDUM 

Bt Ramiro V. Paz 
Consultor Regional de ONUDI 

Ai Participantes Proyecto Piloto Metal-Mooánica 

Asuraos   nrroroucioN BASICA SOBRE LOS ¡SL^ESTTOS O NIVBLBS LE PKOCBSADOS 

MWCIOMDOS ET 3L ANEXO II 

an vista de las diforontes interpretaciones que se pudiese dar a la lista conte- 

nida en el Anexo II, me he permitido establooor algunas dofiniciones que pueden 

ayudar en el ent ondimi onto uniforme do algunos do los elementos sancionados. 

A.      Conformación de nótales 
mimmm*mm***m*m>—w m — is» nini  • •- *§ 

1.    Forja en au tris 

lia forja es un proooso do conformación bajo presión o golpe de lingote fundido 

o «interisado, de barra,  da producto do laminación o polvo metálico.    SI objetivo ss 

producir la forma y las características metalioas doseadae. 

Actualmente so dispone de prensas oon 50.000 toneladas nótrioas de oapacidad, 

martillos de nal anca do más de 20 toneladas métricas y martinetes do contragolpe 

de 125 ail kga (kilográmetros) de oapaoidad.    Piezas forjadas en estampa osrrada 

(2 media« estampas que, una ves cerradas, conforman totalmente la piesa requerida) 

se están fabrioando oon un poso do mis do 7.0O0 kg. 

Fara dar forma, la fuorsa se transmito a li piosa a través do matrices fabri- 

oadaa goneralmento de acoro«, -cromo-molibdeno-baradio— modificados a veees por 

adición de níquel -> volframio.    Las piosas forjadas en nutrióos abiertas se pro du ossi 

en un martillo o on una prensa utilizando un mínimo de horraoiantas.    La forja «ti 

matrioes oorradas implica mayor costo do horranionta para series oortas, pero ofrece 

r«l siti vanente buen aprovechan!ont o do material, oo joras características, tolerancias 

ma« ««trechas, buenas velocidades de producción y buena reproduotibllidad. 

an general, la presión en todo tipo de «atrioes es inversamente proporcional 

al tim«IIo, punto de fusión del metal, temperatura do forja y tondencia de la «up«r~ 

fiel« metálica a reaccionar con la atmósfera.    La presión es directamente propor— 

eional al numero de matrices usadas para conformar una piosa.    For esta rasóto, para 

la «MB/or parte de las forma« es ¿ads •oonóaico meoanizar una piesa forjada 

* 
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continuar acorcándo«e a 1»« tolorancia« do acabado mediante forma Bolamente.    Los 

--cor-)* >!o bajo carMn / baja aloación forman cl aayor volumen de producto« fórjele. 

Hato» aceros «o forjan entro 1.100^ y 1.2O0°C y «o onploan temperatura« de 400 C pari 

«• loe  acoro« inoxidables quo tienen utilización a temperaturas modoradaa.    La teqpcra- 

tura de forja es generalmente   lo 1.100    i 1.230 C. 

Una .'.• las ventajaa ude importante«   lei proceso do forja as quo  a travos da Si 
» 

sa produco la ori stali sacian y afino  le grano,   consiguiendo quo ol material so 

encuentre an condiciones óptimos para el trataraionto tànnico.    Para mucha« aplictv- 

oionoa» las pioaas forjadas son superiore« a 1J.E ooldoadas a oousa do su mayor rosi»-. 

tañóla y ductibilidad para una aloaoiín determina1.,:.,   así como por su mayor sani lai, 

uni forai clad an oonposición qufmica y tamaño da grano.    Asimismo, loa pio sas forjada« 

•on facilmente roproduciblos. 

2.    mpldppa en arona 

H moldeo an arena puado dividirso on tres procesos («morales;    moldeo en arena 

hamMKlft o sodalo en verde en arena, moldeo en arena soca y moldeo en foso. 

II moldeo en verde en arena proporoiona el mayor tonelajo da piota« fundidas. 

Oanmralmente, so ooloca arena húmeda alredodor dd un modelo do madera o metal, sogui- 

d »amonte se saca ol nodo lo y se vierto el metal fundirlo dontro do la oavidad.    Cuando 

el  modelo se solidifloa se rompe el molde y «o retira la fondici«*«.    La ventaja que 

ti one aste prooadimionto es de que puode oraploarse cualquier metal,  casi  «in límite 

1« tastano o forma.    Taobien genera un bajo costo de h«rramiontas.    Sin embargo, 

ti «rio la liaiUción da que casi siempre la pioaa moldeada nooosita alguna mécanisa- 

oión posterior, asimismo, os difícil al cansar a travo*« do él proyoooionea largas 

y dolgadae. 

H moldeo en arana aeoa a« semejante al anterior, exoopto quo emplea caja« de 

náeleo en vai la modeloa. La arana ostá ligada con un aglomerante y «eoada a una 

teuporatura entre 200° y 260°C, posteriormente ol núcleo oe cocido en un horno.    Seto 

procedimiento tieno todaa las ventaja« del moldeo en arèna on verde, raá« la posibi- 
m 

lidarl de manejar proyecciones largas y delfadaa.    La única limitación que tiene ea que 

i comparado oon al anterior proco eo, al de arana soca está mis limitado a pi esa« 

.t 
% 

» 
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Flnelnentc» «1 ter Mr proœeo de aoldeo en aren* -«1 noldeo an foco- ae «till sa 
«rendec platea de ditelo ooaplieado.   lato prooeeo ooneieto en una operación. 

altanante eepeelaliaada y el equipo quo ee oaplea en 41, ooao lantadoreo de area* 7 
nifelwtt de noldeo, evita el empleo de mucha nano de aera.    81 solde fenerelmente 
ee eeoado incrementando aaf la reeiatenoia de la arena y, ooneeouenteaente, la 

tea «tided da resi «tir la eroelon amrente la oelada. 

J.   nffidco de plotat de hierro 

Aperte de la« operaeionee anteriormente decorita«, el aoldeo de pietà« de 
kierre M puede realiter a travia del aoldeo en caceara, aoldeo en ooquill* y el 
altodo de oelada oentrffaga. 

a)   flo\(fr 9 fft ffitWES 

•aie altodo ee realità a travée de verter arena reveetlda eon raala* 
pláetiea ternoettacle en en aolde de aetal que pollaerita la maina. 
Poaterioraente, lae aitadee de la eaeeara ae aaoan y te «non.    Otando 
el nedelo vertido ee eoliaifioa, el reveetialento ee roape retirando 
la fendlolJh terelnada.   Bete altodo tiene la ventaja de dejar aeper- 
fieiee lleae y «na eatmetera granular unifornef   tin enterfo, no ea 
peálale «tili tarla para vari o e metalee oono aleaoionee de pione» 
nanfaneeo, eetafo y tino. 

•)   naldao en ooeulll« 

In eate altodo el aoldeo at realità a travia de la naecjdaaeiòm dentro 

da «loquee de natrice« de notai. 

La eapesldal te alinenta por gravedad o por precian eon el natal 
rendido.   H aoldeo oonelete en doe o nia pietà« y at tare y «ierra 
para «na eairaeelon aie fácil de la pleca rendida.   Oentralnant« tiene 
la« «menât ventaja« «ne el ultodo de aoldeo en caceara lentui ftanite 
on lema adicional «ne ne/or velocidad de protección,   remite la 
«tlliaaaiéh de ni« netalec y «a a«o exolmye netalee de alto peste de 
recién, talea cono el 
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o)    Colad» centrífuga 

Baio mátodo implica la rotación do tai «old« da arana, notai o grafito 

an un plano horitontal o vertioal.   Poaterioraanta, al metal fundido aa 
introducido on el soldo on movimiento y lansado hacia la parad donda aa 
mantiene por la fuoraa oontrífuge haata quo oa aolidifloa.    Bn adioiom 
a la« ventajae da loa doa ma'todoB antarioroa, pomi to produoir grandeo 
piaiaa cilfndrioao.    Por lo general, ol oquipo do rotaci<5n aa caro. 

4*   Moldeo do pr—laidn 

Bajo oata olaalfloaoion moohaa veoea ee inoluye también Ua trao ontarioroa 
opcraelonee, por la alta preoiaión dinonoional y ol exoolento acabado da auporfioio 
qua produoon.    Un embargo, on adioióm ee inoluyo al moldeo por inyeooioïi, la oolada 
an aoldoo da yeeo y al a»ldao a la cora por di da.   Batoa Cl Uno • tra« M loa aanoiona 
apart« pua«, por lo ganoral, am utillaación «ati limitada a ao tal o o no farroaoa. 

*)   MoMao por ln/ooolon 

Bajo cete mltodo al aotal fundido aa viaria dantro da una mairi a da aoaro 
oorrada <* pro ai in.    Cuando al natal aa aollálfioa, aa abra la aatrii y 
ao rôtira la fundición.    Bata «¿todo tlona la ventaja da podar raallaar 
ana producción rápida do auporfioio o llaaa y da buona proci ai 6n dlaon- 

aloaalf    oin embargo, aatá limitado por un numero roetrletlvo do taamioa 
da piaaaa y altoa ooatoo lnleialaa dol molda. 

à)   Colada en molda da veao 

Bata mftodo implioa al vaciado da yaao eepeelal, agua y otroa lngre- 
diantaa oobre ol modelo, pootarlormonto aa bornea ol modal o y ornando al 
modelo vertido aa enfría ae rompa al molde y aa retira 1A fundi ol AI. 

Bate alt odo d« alta proel alón tierna la ventaja de ame puede produoir «ma 
complejidad de modeloe eaal lllmltadaí    ein embargo, tierna la deaveataja 
da aatar limitado a pleaee relativamente petjmemaa. 

a) M%? » r* «tr* rtr^<fr 
Bajo acte mtftodo ea emola una parte de refractario alrededor da aa modelo 
formado con cera, p lio tico o marearlo ©omgelado.   (Samado la pacta aa 

»ee, el modelo ea retira y ea le borace para eme con poeterlorldad 



- 9.2- 

î 

a au eolidifioacion M partía «aparar el uodelo do 1» fundioion. 
Fundanentalacnta tiene 1« ni-*, oaracterfeticae d.l anterior prooeao, 

poro tiane 1» dewentaja de un alto ooato de elaeoraoi&i. 

A tre*, de cet« procedimiento - convierte un tocho o lingote cilindrico a una 

longitud continua d« aeoci¿h tran.Y.real uniforme y reducida.    Brfa operaci*» a» 
efectué a travia da foraar «1 «.tel por conpr.aiin a trava. d. una noquilla o «atri.. 
dañarais«*«, U prenee da extrueiòVi eatá conpuo.ta por una caja, la boquilla y 

al embolo. 

A oauaa da qua «1 »»tal " deforma completamente por acción da aefuerao. da 

compraaiOn, puadan oon-gul*" aayoro. deformación., que mediant, esquiar otro 
prooaao da trabajado da metalee.   *.ta operación naca poaibla al tramujo da mete- 

rialaa frlfil.. V» ti«*«» • agri.*»-- ornando a. la. deforma por otroe mltodo. <~ 
impone. ..fuarao. da traite.   U oaractarfatica a*. eobraaalienta dal praoaa, da 

•strmaife aa au capacidad par» producir una »«plia variadad da oonftg«ra«io».. 

•acciónale.. 

fi.     Cranio»«, da termotr atamiento 

22. 23.  U. 

H trmtaniento térmico iA •*•*» pnoda definire, eoa« la oparaelom o aerie da 
«^eioma. «me Uplio.» .1 cai.ntami.nto y anfri.ni.mto dal acaro e. ..Udo .«Udo, 
.on .1 fin da nodifi-r au. caráota ri .tie«, «cinica..   **- o«r.«t.r<rtio.. fot- 
•iae. a. modifiomn par. acomodarla, al «apl.o «adiant. tr.tmmi.nto. tlrlco. de.ti- 

»ado. a »Iterar 1* forma y dirtribución da loa carburo., al tamaño de grano o la 
•«matura orirtalina del acero.   H afino da grano de lo. aoaroa da grano grueeo, 
Man ata anaro noldaado o acero forjado y laminado a   aleada temperatura, y el 
«««te da raetat—ia, aon lo. raaultmdo. mi. freouant^f bummade. ««liante .1 

tratantanto ténmao. 

Toda omarmatók da tratamtanto tármneo aatá beaada eobr. aiolo, dafimido. de 

u        \mir"      Irto, elelo. lmalmya* traa etapací   1) eelentantentoi   2) «mnte- 
ail-io e forature,   3) «rfriamiento.    fc^to p«ra loa na.ro. alalo, alto« a« 
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oar bono, la velooidad do calontanianto no es muy importante.    Sin embargo, el acero 

debe Mr aantenido a una tenperatura dada ol tienpo tufi ciani« que asegure qua la 

tcaporatura •• uni for«« en tocia au nasa.    SI tiantpo ¿ asta temperatura asti dotar- 

alnado por al tianpo requerido para oalentar uniformemente el eapeeor aia grueao, 

deada la auperfioie al oantro.    La velocidad de onfriaaiento ea auy iaportantef 

ella determina la aatruotura y propiodadea que serán oonfaridaa al acero. 

Loe aáa importantes tratamientos termico« utiliiadoa para aoeroa de oonatruoci5n 

y ••quinaria, tanto al oarbono ooao aleados, ioni 

a)    lorpalliaip 

m este proceso, el acaro aa calentado a una taaparatura superior a la sona 

orí tica, gcneralaente 50°C por anoiaa de AJt y anfrlado en aira an oalaa 

haata qua aa encuentre por debajo de eaa tona (por debajo ele A ).    H 

proposito del noraaliiado as proaorer la uniformidad de la o structura 

•adiarte afino de laa eatructuraa de grano baato producidas en la forja o 

laminación, ellalnaoion de los efeetos del trabajo en frío o aaefuranlanto 

da la distribución unifonas ilei oarbono an la auatenita para un posterior 

tratamiento de temple. 

H raooeldo consiste en al calentamiento del »caro i una taaparatura an la 

sona orítloa o praxis» a all* y, a oontinaeció«, enfrl«alentó a una velo- 

oldad predeterminada.    Sa utilisa foneralaanta para producir ablanda«!ento, 

paro, también, se uaa para producir «struoturaa especiales, facilitar al 

mecanlsado o conformado en frío, reduoir tensiones o aodifioar otraa oarao- 

taríatioaa.   SI reoocido total o de regenerad<5n es un proeeeo de ablanda- 

ai «ato en el que el acaro aa oaliente por enoiaa da la temperatura orftioa 

•«parlor» a la qua aa aantlene durant« un tleapo adecuado|   entonoaa aa 

enfría lentanente, a una velocidad espeoffloa controlada (gcneralmer-te 

enfriamiento en horno) àaata taaparatura inferior a la sona orítloa.    Laa 

taaparatura« utilisadae dependen del contenido an oarbono, siendo generel- 

da 15 a y>°C anparloras a !..   Bata tam*a**a*t« produce parli ta 

nr gruesa, a eaaaa dal eafrlaaianto lento. 
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o)    Templo j_ revenido 

Il proposito citi enfriamiento on «1 proooso el« temple es lograr que la 

píese, mueteniíada M enfrie con la suficiente rapidoz para obtener la 

estructura y durosa ¿aseadae.    SL templo aumenta la resistencia a la -tracol<*~ 

el límite eidetico y la dures*, pero disminuye la ductilidad y la tenacidad. 

H revenido ee utilisa pax» devolver una cierta, cantidad deseada do ducti- 

lidad y tenacidad a la martensita frágil, pero a oosta do reduolr la 

resistencia y la dure s a.    El revenido también ee utilisa para eliminar 

tensiones residuales en la piesa templóla. 

Loa aoeros se templan aedi ante calentamiento a temperatura superior a A,, 

mantenimiento durante el tiwapo neoesario para obtener uniformidad de 

temperatura y disolución del oarbono en la austonitaj    despuis se enfrían 

rápidsmento.   Para lograr un tesóle completo, el enfriamiento debe ser tan 

rlpido que sea posible aloansnr la temperatura M   sin haberme produoido la 

transformación de la auetenita en produotos intermedi o e (ferrite, perlita 

y belnita).   La dure sa máxima que puede obtenerme en aoeros al oarbono y 

de baje aleación, distintos de los aoeros de horramientae, depende princi- 

palmente del oontenido en oarbono.   A oausa de las tensiones residuales 

producidas por el enfriamdonto, ningún aoero debe utilisaree en estado 

de temple. 

H revenido oontiste en reoalentar el aoero endurecido por temple (marten- 

ait loo) a urna temperature elegida por debajo de la soné de transformación. 

Lea temperaturas varían generalmente entre 150 y 650°C.    Ordinariamente, 

el enfriamiento se lleve, a. cabo en el airo, no Biondo crítica la velocidad 

de enfriamiento, excepto pera algunos omeros que preeentan fragilidad lo 

revenido y son enfriados) rápidamente desdo la temperatura de revenido. 

Farm le mayor parte de loe tipos de aoero al carbono y aleado» es mejor 

evitar el revenido a temperaturne ooaprendidae entre 230 y 370°C, a oausa 

de que latos producen 
i«. 

baje en la tenaoidad, oonoolda como "fragilidad 

Tyatsjáontos especiales. H aw at ample es un prooeeo para la trsnef ormaci on 

isotermica de 1» austenlta a belnlta, en eeeeionee beat« de unoe 25 mm en aoeros 

sleedee y «moa 10 ma en aoeros al oerbono.   La baimi ta oomblne relativamente altes 
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tenacidad y durata.    El aartemple •• un mftodo para produolr martensita, an al qua 
laa tensiones intarnaa as raduoan al afniao mediante «1 enfriamiento rápido   an un 
baffo qua at encuentre a aproximadamente la temperatura M . permitiendo la homofeni- 
saoion de temperatura en toda la maaa da la pieza y, a continuación, el enfriamiento 
en aire para obtener martensita.    El endurecimiento superficial ai un prooeao de 
endureoimiento del acero tal que una fina oapa auperfioial ae hace sustanoialmente 
mài dura (y más resistente al desgaste) qua al interior o niîoleo que permaneoe tenas. 
Cementaoión, nitruraoión, cianuración y carbonitmiración aon mátodoe seguidos para 
asegurar capas duras mediante la introducción de carbono, nitrogeno o ambos en la 
superficie de la piesa.   Las oapas con alto oontenido de carbono pueden ser templadas 
mediante austeri sacian y enfriamiento para formar martensita.    Sn las oapas nitruradas 
no et neossario tratamianto tennioo posterior.    El endurecimiento superficial puede 
efeotua¿*se sin alterar la oomposioián químioa de la tuperfioie, mediante oalentamiento 
muy rápido durante un corto período de tiempo, oon el fin de acondicionar la superfiole 
para el endureoimiento mediante enfriamiento rápido (temple).    El temple por induooión 
y el temple a ¿\ llama lo reali san mediante la utili faoión de oorrientes de elevada 
freouenoia y llaman a alta temperatura, respectivamente, para lograr un rápido 
oalentamiento. 
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LIRA OB mraoo maricos nPAffot-xiauB 

§ 

Acero laminado 
Acero laminado (borras y perfilo«) 
Aoero laminado da forja 
Aditivo« de aleación*! 
Agua 

Aglomerantes pora arcillas 
Aire ooopriaido 
Arenai y axoillas nuevo« 
Ajuste oMnoial nooesario 
Arrabio 

Camiones (elevadores, bondeja«, tina«, eto. ) 

Cepillado y pulido 

Chatarra de hierro 

Chatarra no farrea 

Combustibles convencionales 

Coordinatici del preaontaje, fase oritioa 

Desbastadora 

Disolvente« de pintura 

Hootrioidad 

Blootrodo« 

Aribalajo    «eniautooátioo 
febobinado (motores, transformador««) 
MsutioióVi o ««tirado (tubo«, alambre«) 
ftnergía y oombuatible« 
•Mayo oriti co neoesario 

Bntipo de montaje esenolal noce «ari o 
letanpado 

ktrusión (tubos, perfile«) 
Fabrioaciáh de herramienta« y troqueles 
Fo* j? «n matris o estampa 
forja 
Formadore« de escoria 

Rolled steel 

Rolled steel (bora and «hope«) 

Rolled forging «tool 

Alloying additive« 

Water 

Sand binder« 

Compressed air 

lew sand and day 

Critical adjustment needed 

Pig-iron 

Trucks (lift, pallets, bind, etc) 
Brush and polish 
Ferrous scrap 
Ion-ferrous sorap 
Conventional fuel 
Subassembly oo-ordinotion oritioal 
Pressing Chisel 

Point solvent 
üootricity 

Electrodes 
Semi-outomatio packing 
Wind (ooil) (motor«, transformers) 
Draw (tub«, wire) 

Power and fuels 
Critioal test needed 
Critioal assembly equipment needed 

Stomping (Stamping production) 
Extrusion (tube«,  shape«) 
Tool and die making 

Forge, dio 
Forge 
Slang-forming 
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Galvanoplastia 

Horno 
Ins»rsión (deoapar, inprinar) 
Iiworslòn (para «1 aoabedo) 
Instrutaanto« de »adida« 
Laminado (tubos, perfilas) 
Lingotes de aleaoion 

Lubrioantes 
Hadora (embalajes) 
Máquina de transporto 
Materiales refractario« 
Meoaniíado 

Moldeo 
Moldas (alusdnio, Manganeso, lino y 
aloaoiones) 
Moldeo ( fundi oió*n) 
Moldeo an arena de piola« de hierro 
Moldeo en ooquilla de aleaolones no flrreas 
Moldeo de preoieión 

Montaje 
Montajes para trataaientoe tórsdoos 

Motores «liótricos 

Operaciones asaualos («iscles ruedas y 
rodillos de arrastre) 

Pegar 

Perno s/tueroas 
Perfiladoras (oepilladoras) 

Pintara 
Pintura a pistola para otea oíase de 
acabado 
Pintura a pistola 

Plantillas y Montajes 
Prensa oortadora 

Prensa de doblado 

Beam 
Electroplating 

Fumaos 
Dip (to olean, priao) 

Sip to finish 
Measuring tools 
Roll (tube, shapes) 
Alloying ingots 
Lubricant» 

Wood (orating) 

Transfer machine 

Refraotorie« 

Maohlning 

Casting 

foundry (altjdniua, •ine 
and alloy«) 
Foundry (oa«t iron) 
Casting, iron sand 

Casting, non-ferrous dio 
Casting prooision 
Assembly 
Heat-treating fixtures 
Sleotrioal motors 
Manual operations (siaple wheel« 
and skids) 

Glue 
Buts/boit« 
Shape (plane) 
Paint 

Spray, other finishes than above 

Spray, paint 
Jigs and fixtures 

Press, shear 

Press, bend (brakes) 
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Prensa de estirado 
Prensa punsonadora 
Prueba normal do funcionamiento 
Productos qufoloos 
Recalcado 
Reotifioadora 
Remache* 

Refrigerantes (oonoentrados) 
Rooiar esmalte vitreo 

Roaoadora (estampador interior par« roaoaa) 
Roaoa (estampador exterior para roaoaa) 
Beouenoia de la produco!on ( oritioa) 
Begdn diaefio (sujetar, «niasar, onohufar) 
Sierra 
Soldadura oontinua 

Soldadura fuerte (suelda de plata) 
Soldar por puntos 
Suministros sléotriooi 
Taladro (brooas) 
Temple 
Tornillos outorrosoablee 
Torno 

Transportadoras (autoaátiooa) 
Tratamiento téndoo 

Troqueles 
Ultima de oorte 
Vapor 

Press, draw 
Puncher presa 
Standard performanoe test 
Chemioals 
tfe setting 
Orind 

Rivote 
Coolant (oonoentrato) 

Spray, vitreous enanol 
Tap (inside thread by die) 
Thread (outside thread by die) 
Production eequenoe (oritioal) 
Designed (oatoh, interlook, plug) 
Saw 

Weld continuous 
Brasa (silver solder) 
Wold spot 
•loctrioal supplies 

Bore (drill) 
Temper 

Self-tapping screws 
Lathe 

Conveyors (automatio) 
Heat treatment (Heat-treatment 
production) 

Bies 
Cutting tools 
Steam 
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I.    A3STSXE1S3STSS8 E INFORMACIÓN BASICA 

a)     TmüaapnioT&(ilr proyecto 

Dead« principisi: do la dócada loi 50 lo« paitos contro inori oano« coaenattron a 

explorar fona»» do superar las limitacionoe quo ol tamaño del morcado imponían al 

orocimionto y deaarrollo do SUB oconomfac.    En 19^0, dichas aspiraciones tomaron 

forma «n la suscripción .lai Tratólo Gkmaral do Integración Bconómioa Centroamericana, 

a travia dal cual so otorga on forma rooíproca ol libro ooraoroio para oasi la tota- 

lidad do loa productos originarios do la Rogión.    3n loia años aubaiguiontoa so 

^ «¿optaron oomproiaisos referentes a:    a) un aranoel común fronte al reato del mundo} 

a) al »arco inatitucional para ol ordonaznionto y el desarrollo dol morcado coman} 

y o) al a at faul o on forma conjunta dol desarrollo induatrial. 

H impacto que tuvo la liberali«ación del cooeroio aa puede apreciar a travia 

da laa siguientea ralaoionas a nivel do la economía cnotroaaerioaha para ol 

período 1960-1970.^ 

1. SI voluaan de laa transacciones intrarrogionaleB aumentaron do tCA 32,7 millones 

on I960 a 9a 299,5 millonea en 1970. 

2. 31 PBI oreoa a una tasa acumulativa del 5f6fa. 

Sin embargo, al finalizar la dáoada so hizo ovidonto que a pesar de haber 

conseguido logroa oonorotos a travia del proceso de liboralizaoión dol ooaoroio, el 

Moroado Coadn aun nacaaitaba una serio de medidme correotivaa.    Fundamentalmento, ao 

tool oonoienoia da que loa beneficio« de la integración ae nabían repartido desi- 

gualmente entro loa países y dentro do ellos mismos.    A fin do corregir algunos de 

«»atoa problamaa, ol Consejo Eoonómioo Controanericano adopta en marzo de 1969 un 

plan da acción inmediata para aoolorar racionalmente el proooao do integración. 

Bn julio do 1969,  se produjo al oonflioto bilico ontro dos paíaea miembros, 

limitando laa poaibilidados do reeatructuraciln del proooao de integración.    Sin 

embargo, en I97I  J^a Oobiornoa de Quat ornala, SI Salvador, Nicaragua y Co ata Rica 

* orearon una Comisión o on el propósito do "normalizar el Mercado Común Centroamericano 

y preparar propueataa para au porfoooionamiento". 

1/   Actualmente SH5CA realiza un estudio con la oolaborociln de BROOKINGS 
JJBTlwflCsT para determinar costoa y beneficioa do la integración.    Se sus conclu- 
si onee ae podrá prociaar cualoa relaoionea do oreciíaiento eon atribuiblea a loa 
lnstruasntoa da integración. 
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cumpliendo oon osto propósito la SECA elaboró" pora la consideración de los 

Gobiernos un estudio titulado?    '^J^arr^J^qJk^^ 

^tQnto.JBdoqrla;.. BasoB ;; Propuestas nara o1 Por;fbcoAonaiai.onto,£ 2& RgS.rt£BSÎ!Sa2à& 

¿ti Marcado. _Qon$lJCAnt.roj^riq^oj'.    Esto oetudio parte dal reconocimiento quo "do no 

aprovechar los países oüntroamericanos lag oportunidades que brinda la integración 

para promovar al desarrollo,  la viabilidad económica do los mi sao e,  considerados en 

forma individual, sería muy limitada". 

J51 ostudio plantoa como BU objotivo:;    ". ..encontrar formulae quo permitan conci- 

liar los intereses do cada país centroamericano oon el oequoma do la integración y 

de disonar dicho esquema regional para atender IOB prinoipalcs problemas de cala ino 

do los países miombroB dentro do un mareo  le prioridades olaramonto establecidas". 

Bu contenido está distribuido en doce anexos técnicos quo aparto do loa temas insti- 

tucionales y do política general cubren loa siguientes tonas:    libre comeroio, 

»ranee 1 común y unión aduanera;    desarrollo industrial integrado}    desarrollo agrícola 

integrado»    integración física e integración monetaria. 

El Anexo 3 dol iüstudio etti dedicado al Seotor Industrial, y en 0*1 se registran 

las sifuitntos variaoionos durante la dícada de integración 1960-1970» 

1) SI producto industrial creoo a una tasa modia anual do 3,7$ fronto a 6,05«' 

de la economia on su conjunto; 

2) La actividad manufacturera oomo poroontsje dol PEI aumenta del 13»$ on i960 

al 16,5$ on 1970; 

3) La estructura del produoto industrial varía on la siguionto manera:   bionda 

tradicionales de 35,6$ dol producto industrial en i960 a 76,2?? en 1970; 

bienes intermedios de 9,5$ on i960 a 16$ en 1970;    y metal-oooànica de 3>9$ 

en i960 a 7,8$ on I970. 

4) En el período I963 a 1970 las exportaciones de manufacturas al rosto dol 

mundo oreoiaron a una tasa del 3113$ anual. 

5) Bl proooso de industrialisation fue do 1,3$ y la elasticidad do industria-• 

lisación de 1,6$. 

Sin embargo, a posar de dichos logros, un examen mas detallado le olios sonala 

quei 
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1) El orecimionto industrial tiene dos períodos:    ol de 1960-19°*8 durante ol 

oual la industria manufacturera creolo* a un promedio de 9»3# y el do 

1969-1970 «1 el que la tasa disminuya a 6,6^.    Do 1970 a 1973 también »e 

e »pera un eetanoamionto del seotor industrial. 

2) Muohap ramas industriales enoontraron una rápida saturaoión del meroado 

mientrns quo otras mantuvieron un dinámico oreoimionto.    Por ejemplo: 

el producto do las industrias intermedias aumenté a una tasa del 15>6$ 

que os 2,2 vaoes mayor que la tasa de oreoimiento dol PIB y 1,6 veoas 

mayor que la del sootor industrial.    Las industrias motal-mecánioaB 

oreoievon a razón do un 17,2$ anual, quo es 2,4 veces y 1,3 vooos la tasa 

del oreoimionto del PE3 y del sootor industrial, respectivamente. 

3. Para muohas romas existo un elevado nivel de capaoldad ociosa provooada 

principalmente por la duplicidad de inversiones.    Por ejemplo, estudios 

preliminares durante el período 1965-1963 señalan los siguientes fndioos 

de utilización:    industria do aceites y grasas, 5<#;    motal-meoánica, 35& 

madera, 36^;    farmacéutica,  24$?    textil,  70$. 

4. A pesar de la falta de estudios empíricos sistemáticos, se ha observado 

que en muchas ramas la sustitución de importaciones no genera gran valor 

agregado por ostar oonstituidoB por empresas quo elaboran en forma terciaria 

o meramente envasan materias primas importadas. 

5. La inversión industrial so ha oonoontrado on aotividadoe de organÍBaoió*n 

7 toorjlogía relativamente simples y so ha desouidado a las industrias 

bámioas qut  so justificarían por el tamaño del meroado ampliado y produ- 

eiríon materias primas y bienes intermedios actualmente importados fuera 

de la región. 

Basándose paroialmente sobro la realidad desorlta arriba, ol Anexo III plantea 

nuevos objetivos de polítioa industrial.   Estos se relacionan principalmente oon 

la neoesidad de busoar un eslabonamiento haoia atrae do la industria existente, 

estimular la eficiencia, orear bases do oomplemontaoión, indioar núcleos de especia- 

liaaoión y raoionalisar la inversión industrial.    Para cumplir oon diohos objetivos, 

so señalan como grandes oaapos de actividad, oinoot    política arancelaria, progra- 

mación industrial, aspectos institucionales, aspectos finanoioros y, finalmente, 

inoentivos fisoalos. 
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Rospecto a la programación industrial ss sonala quo ¿eta tondra BU principal 

aplicación en ol estudio la acuerdos quo racionalicen la inversion y la producción 

on ramas prioritarias y para ol establecimiento do industrias "básicas. 

Actualmente SIECA ha formulado propuestas conorotas sobro procramación indus- 

trial al Comitá vio Alto Nivel,  formado por delegados do loe gobiernos para estudiar 

la reestructuración dol Mercado Común.    Esta illtiao so ha pronunciado durante su 

IV Período de Sesiones a favor de los objotivos y do la justificación lo un sistema 

regional de programación industri .il. 

3n funoión de los ostudios do la situación actu.il y de las porspectivas del 

sector industrial en Controamárica y on baso al consonso del CAN sobre programación, 

SIECA necesita dar forma operativa al mandato rocibido y do tal manora desarrollar 

un sistema regional do programación industrial. 

b)     Estructura institucional 

SIECA fue ostablooida por ol artículo XXIII dol Tratado General de Intograoión 

Boonómioa Centroamericana,  suscrito el 13 do diciembre lo i960.    Bn dioho Acuerdo 

•o le da carácter de persona jurfdloa oomo Secretaría Pormanonto del Consejo 

Boonómico Centroaooricano y del Consejo Ejecutivo oreados por ol mismo Tratado. 

Se estableólo su sedo prinoipal en la oiudad do Guatemala y su directivo on 

la persona de un Soorotario General nombrado por un período do tres años.    Las 

atribuciones iniciales más importantes do SIECA fuorom 

i)   Telar por la aorroota aplicación entro las Partes Contratantes del 
Tratado que la establece, del Tratado Multilateral do Libre Comercio o 
Integración Económica Centroamericana, del Convenio sobre Rágimen do 
Industrias Centroamericanas de Integración, dol Convenio Centroamorioano 
sobre Equiparación do Gravamene e a la Importaoión y do los Tratados 
Bilaterales o Multilaterales de Libro Comercio, vigentes ontre cuales- 
quiera do las Partes Contratantes} 

ii)    Velar por el cumplimiento do las Rosoluoionos del Consejo Eoonómico 
Centro amerioano$ 

ill)   Realisar los trabajos y estudios que le onconienden el Consejo Ejocutivo 
y el Consejo Eoonómico Centroamericano. 

SI finanoiamiento de las aotividades de SIECA se rige a travos de un presu- 

puesto aprobado anualmonto por el Consejo Económico Centroamorioano y ouyos ingresos 

están constituidos oomo sigues 
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'ä. 

& 

•) 

b) 

o) 

d> 

La estructura institucional aotual do SIEGA tiono vigenoia dotilo ol 27 de abril 

do 1973. S« basa an -tra« nivelée« Dirección, BJeouoión y Coordinación. SI ni vol 

do Direoción osti compuosto por ol Secretario Ooneral y tree Soorot&rios Generólos 

Adjuntos» vin Orupo Asesor y la Asesoría Jurídica. 

SI nivel lo Ejooución so oompono por los siguientes departamentos! 

Tinanoiero y Administrativo 

Bstadística y Calculo 

Polítioa Comoroial Externa 

Pisoal y Aranoelario 

Integration Física 

Programación Economioa y Social 

Industrial 

Agríoola. 

Adornas, dentro del misao nivel, existen ofioinas de coordinación y de rospaido. 

31 nivel de ooordinaoión se basa en los Carni tas de Coordinación General y de 

Ooordinaoión Interdepartoaental. 

H Departamento Industrial tieno como funoioneo los estudios de polítioa indus- 

trial y aquéllos tendientes a establecer una sana rolaoión entro los inatrumontoa 

regionales y las nooesidades de desarrollo do los países, y a tal efooto, tiono 

responsabilidad sobre la aplioación le los oonvenios que se relacionan oon el 

Motor. Tiene dos unidados de trabajos Programación Industrial y Administración de 

Convenios. Su personal actual consiste en un Direotor, un Subdirector, 15 profe- 

sionales y 3 seoretarias. 

SI Departamento Industrial de SH3CA nanti one ooordinaoión oon el Banco 

Centroamericano de Integración económica (BCES), oon sodo on Honduras, a trarla de 

su Departamento do Sstudi o s y Promoción. Tbmbien tione oontaoto con el Instituto 

Centroamericano de Investigaciones Teonológioas Industriales (ICAITI), cuya sede 

está en Guatemala. 

* 
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DB lo anterior eo desprendo quo, tinto SISCA corno su Departamento Industrial, 

necesitan de insumos adiciónalas p¿ra poder desarrollar lai actividades do progra- 

maoión industrial oonjunta quo lo han sido cncomondadas.    La cooperación oontempladr 

on ©»to dooumonto establecería un aporto fundamental a la estructuración insti- 

tucional y funcional cío un si stoma regional do programación industrial. 

o)      01 sppsioionos sobro aotividadep conplomontarias do los lasPpsipipnos SODI 
t^oiornoVy" ¥fficT 
M» •  ShBAiiS  iS»* •  • •>»• nfc»S • .* a 

Como part« do los esfuerzos realizados por SE3CA on lograr una mayor raciona- 

lización da las oconoai'ae centroauoricanae dentro do un narco de integración aoele— 

I racla,  so efootuó, en marzo do 197-1» una reunion do los Ministros do Planificación 

do Centroamorica.    Las conclusiones principales do dicha rounión augi orón un enfoque 

ooordinado en todos los osfuorzoa de planificación global 7 programación sectorial. 

2*1 julio del mismo año,  SZECA convocó* a una Reunión do Directores do los 

Servicios de ¡Estadística do loe países centroamericanos j de expertos en estadís- 

ticas industriales.    La rounión que so llevó a oabo en la segunda quincena do dicho 

moa, reooaondó la constitución do una Comisión Peraanonto de Estadísticas 

Industriales.    Asimismo,  E« planteó la necesidad do concretar a la brevedad posible, 

un oenso industrial centroamericano que incluya información general para los fines 

do polítioa aoonóaioa a ni vol global pero que haga ánfasit on ramas industriales 

prioritarias para la programación conjunta del sector.    De igual atunera,  so acordó 

establooer un sistema permanente de estadísticas oontínuas y sentar las baso s para 

orear un banoo regional do datos industriales. 

d)      Asistencia tácnien otorgada 

Ski la aotualidad, Naciones Unidas, especialmente a travos do (MUSI, está 

desarrollando programas do asistencia toonioa a nivel nacional, entro otros, on 

loa sifuiontos campos del »actor industrialt 

y)       Programación industrial 

Proyoctom CO9/72/O07 
HOir/63/003 
OÜA/73/005 
as/73/005 
HIc/73/020 
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2)       Rap«« lndustrialos: 

Proyectos t   SLS/72/OI2 
OOa/72/007 

* an Junio do 1973 se realizó una reunion do todo« loi programadoro« industrialo« 

do OiOTI en la región, a fin do coordinar 0 integrar osfuarzos a nivol naoional 

dontro dal maroo plantoado pruna la reestructuración del Morcado Común Centroamericano. 

ISxiston, adama«, inforno« do exporto* do Naciones Unidas »obre proyecto« espe— 

oífioo«.    Setos no siempre han conduoido a deoieiono« gubernamentales 7 o« do 

esperar que, al plantoarso un sistema de programación industrial conjunta, o«tos 

|L informes puodan aportar información basica para la identificación do nuovas oportu- 

nidades do inversión. 

Por fuentes bilaterales, 3SBCA aotualoente rocibo asistencia tácnioa dol 

Oobierno do Alemania Foderai o travos do tres ingeniero« industriales que vienon 

colaborando en el diseño le perfiles industriales para ol establecimiento do indus- 

trias básicas on la región y, tambión, en un estudio do racionalización do la 

industria toxtilora oontroaoorioana. 

•&• 

e)     Tutiya aal«teñóla dol PSUD 

H actual proyecto contedla flujos de información que resultarán tanto en la 

identificación de proyectos ospocífioow como en programas de rehabilitación indus- 

trial.    H esfuerzo de proinversión quo «a tondrá quo realizar on los próximos años, 

será Basivo y, doborá oontar, con la cooporación sistomática do los organismos 

ospocializados de Naciónos Unidas, on particular do (STUDI. 

11.   OBJETIVOS na PROYSCTO 

A.     ObiotlvoB a largo plaao 

1. Contribuir al fortalecimiento del proceso de Integración Centroamericana. 

2. Prooover un desarrollo industrial outosostenido on el cual lo« países 

ocntro&aorioano« participen en la asnera más racional de los oostos y bene- 

ficios del proceso de integración. 

I 



- 108- 

3.    Refor.ar la capacidad operativa y táonica do SECA para cumplir con Us 

aotividade. eia programación invetriai señaladas on sus documentos sobro 

reestructuración y perfeccionamiento del Morcado Conún y sogdn lo di.puo.to 

por «1 Corito do Uto Nivel y otros organismos do integración. 

1. Establooer un sistoma permanente do programación industrial a nivel regional. 

2. Identificar prioridades do inversión industrial en progranas e proyectos 

concreto, dentro de un marco racionalizar do las estructura, productivas. 

A. 

III.    PLAN m TRABAJO 

jb.oripoión do la. ^ctlvlçlegg^doljroyocto 

» proyecto propon* ol establecimiento do un Sistema do Programación Indu.trial 

Conjunta, basalo on flujos permanente* do información económica y tecnológica,    feto. 

|        flujo, provendrían de dos unidades«    Estudios d. Ranas y ISstrvdí.ticas Uniforme.. 

A fin de encuadrar lo. estudios dentro do un noroo que conduzca a la toma *• '        H 

cl.ei.ione., .e plantea como baso del sistena ol estudio do ramas y/o actividad. 

industriale, prioritarias.    Dentro do osto marco se realizarán estudios conducente, a 

la identificación do indu.trias bá.icas y do proyectos quo resulten le acuerdo. 
por ras». 

A.imino,  so espera que la información que so genero on el estudio do ramas 

pueda .or almacenada para .u u.o en ol delineamiento de la política indu.trial conjunta 

y taabiín en la. aotividr^e. do prolnver.lón que resulten de la identificación do 
proyectos. 

Como punto da sustentación del sister de programación,  se plantea como programa 

oo«ple«ont*rio el e.tablocimionto de un sistema uniforme de estadísticas industriales 

o.ntro.aoricana..    8i bien ol ProPó.ito inicia os lograr la consolidación integral 

do ¿ioho .i.tona, e. importóte que se dó prioridad a la. funciones complem.nt.ria. W 
dol aistama en relaoión oon lo. e.tudio. de rama. 

La. actividades o.tán programadas cronológicamente a fin do cumplir con el 

objetivo 1 1, a pcar do que muchas de ella, tendrán un carácter permanente mientra. # 

no se alt.r«n lo. otro, objetivo, del proyooto. 
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Les actividades tienen oomo proposito principal consolidar un «istoma do infor- 
mación y no necesariamente la emisión do Inf oraos.    Por erta razan, lo« inforno! de 
loe experto« deborán toner oomo marco do refaronoia la rolaoión do la misión oon el 
fortalecimiento do un flujo de infornación ponaanonte en ol oaopo da ospocialización 

reepeotivo. 

HI proyecto no oontempla aotividados preparatoria! on vieta do quo su marco de 
referencia ya esta* señalado por ol BitttjLLo^J^owiona^ont^ y, ^ooß^rwUrAoion 

del Meroado Común Centroamericano.    Además, on la elaboración del prosento doouswnto 
I    I   «I.  .1   II • II    ••••••    I  »•».»   • •   •  *.««M-»«I'H« 

de proyooto so ha oontado oon la oolüboraoión dol Asosor do 0NUDI on Programacián 

Industrial asignado a SIBCA (Proyootos    ftLA/70/622). 

Las aotividades quo se indican a continuación tioncn una estrecha interrelation 

en funoión do la nooesidad de insti tucionalizar la prograraaoión industrial a ni vol 
regional.*  Por esta ratón, dichas actividades están dirigidas al cumplimiento de 

ambos objetivos inmediatos que so menoionon on ol nuaoral II b) del prosento 

documento. 
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I.    ESTUDIO 03 RAMAS Y/o ACTIViaUES ETDUSTRIALES W C3TTR0AMBRICA 

Aotividad dol oroyocto 
»iHfirSL 

Guatomala 

Guatemala 

Centroamérica 

Centro america 

a) Elaborar criterios, raotodologías y 
prioridades para la ejecución do las 
actividades b),  c) y ci). 

b) Investigar sistonáticamontc la demanda 
regional a nivol do producto. 

0) Investigar si stonati oaœnta la produo- 
ci<5n centroamericana y al potencial ^a 
expansión y/o diversificaci5n. 

d) Investigar sieternatioamonto li natura- 
leza y las espeoifioaciones do impor- 
taciones extrarrogionales. 

o) Determinar la relación antro la dispo- 
nibilidad y utilización óptima de 
materias primae (preveníantee de la 
rogión 7 do fuora) 7 actividades indus- 
triales prioritarias. Guatemala 

f) Investigar las diforontos opciones da 
procosos disponible 7 loa liraitaoionee 
que puedan imponer las o scalar mínimas 
de produoción soonòmica en ramas idon^ 
tificadas oomo prioritarias. 

g) Establooor critorijs 7 métodos quo 
racionalicon la ubicación geográfica 
óptima do plantas dentro do un maroo 
integración!sta. 

h) Elaborar bases para acuerdos da pro- 
ducoi5n y complomontaci5n on ranas 
industriales prioritarias. 

i) Blaborar programas anuales quo señalen 
requerimientos le preinvorsión y do 
inversi5n para ooncrotar proyectos ospo- 
officos identificados a través de los 
»cuerdos por ramas o sobro industrias 
básicas. 

Guatemala 

Centroamérica 

Guatemala 

i) Identificar los raquorimiontos do 
programas de apoyo (asistencia técnica, 
oontrol de calida*!, investigaoion do 
procesos, oto.) quo so requioran on 
cada una do las ranas y formular 
programas anuales. 

Guatemala y 
Honduras 

Pocha do       Terminación y/j 
„iniola.   t l>y^j^pjpojouoatj. * 

Bnon 
I975 Juni 3/1975 (5 noees) 

Julio Dioiombra 1979 
1975 (54 aesee) 

Julio Dioiembre 1979 
1975 (54 moeoB) 

Julio Diciembre I979 
1975 (54 MM) 

Julio Junio 1976 
1975 (12 meses) 

Julio Dioiembre I977 
1975 (30 meses) 

Julio Dioiembre 1976 
1975 (13 mesos) 

Julio Dioiembre I977 
1975 (30 mesos) 

Dioiembre Diciorabro I979 
1975 (49 noses) 

Guatemala 
Dioiembre Dioiembre I979 
1975   (49 noM«) 
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actividad, flel P.r?yeoto_ JfifJL 
k) Sstableoer un oatûogo quo contonga el 

título y características específioas 
fio todos los estudios realizadas en 
oacla una de las ramas prioritarias. 

l) Formular recomendaciones para coordinar 
las instituciones de apoyo y extensión 
industrial do la región a fin de racio- 
nalisar las estruoturas industriales y 
mejorar su productividad. 

m) Formular programas piloto par-i el dasa- 
rrollo do industrias  lo ensamble basa- 
dos en el análisis provio de ramas 
básioas. 

n) Revisar la ajecuoiòn del proyecto ,*na- 
liíanclo su oontribuoión a los objetivos 
enunoiados on esto documento y a metas 
específicas que durante ol perfolo ile 
ejeouoi5n, establezcan los países 
mi ombro s del Morcado Común en sus 
esfuersos por conorotar su reestructu- 
ración. 

o) Capacitación do codirector del proyecto. 

p)  Capaoitaoiín de ingeniero industrial. 

Guatemala y 
otros C.A. 

Guatemala y 
otros C.A. 

Guatemala 

Focha ríe      Terminaoión y/3 
. inicio      Duraci6*n propuesta 

Julio Diciembre 1975 
1975 (6 meses) 

Snero 
1977 

lunero 
1977 

Junio 1973 
(18 meses) 

Junio 1977 
(6 meses) 

Guatemala y 
otros C.A. 

Junio 
1977 

Junio 1977 
(un mes) 

Europa Ellero 
1977 

Abril 1977 
(4 neses) 

USA ISaero 
1975 

Mayo 1975 
(5 meses) 

II.    BSTABLBCnnafTO DEL SISHMA Œ5HTRCAMJ3RICAÏÏO DE 
BOTLDISTICAS INDUSTRIALS» (SICEl) 

Aotividad del oroveoto ., imp? 
q) Diseñar la metodología del si eterna y 

Mecanismos para Id reooleooi5n, tabula- Principalmente 
oión y presentación de datos. Guatemala 

r) Estudio sobre partioularidados en los 
requerimientos estadísticos de las 
ranas prioritarias para la región. Ouatomala 

s) Implemantaoión del sistema. Guatemala y 
otros C.A. 

t) Bntrenaoiento de estadígrafo. UPA, 

Feoha de 
inioio 

Termination y/o 
Doraci 5n propuesta 

Enero 
1975 

Julio 
1975 
Julio 
1975 

Septiem- 
bre I97O 

Junio 1975 
(6 rooses) 

Diciembre I976 
(18 meses) 

Diciembre I977 
(30 meses) 

Noviembre I978 
(3 meses) 

I 
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*•      PMoripoión tie loe insumos coártalos por el mm 

1 *    A-*iff1.3lci,^n fo. Personal J***•*^•^ 

a)    MTgoA3T-• Afltpra^ig^l^lel^ proyecto 

^q?£2ánlento8S    Sor economista o ingenioro industrial con oxperionoia en meto- 

dología y técnicas da programación industrial a nivol desagregado.    Tambión deberá 

tener amplio conocimiento on materias do integración y análisis de proyecto» indus- 

triales.    Aparte de sus laboree d0 coordinación y supervisión del proyeoto,  el 

Direotor dol Proyeoto tendra" responsabilidad específica pors 

i)    Cooperar en 1* selección do ramas prioritarias. 

ii)    Ejecutar las actividades a), b), o) y l). 

ili)    Coordinar ol trabajo do los especialistas a fin de ajooutar los trabajo« 
oorrespondientos a la actividal g). ^aoajo. 

iv)    Ejecutar los trabajos correspondientes a las actividados i), j), k), y m). 

v)    Partioipar en la evaluaoiÓn oontemplada en la actividad n). 

Lugars Ouatemala,  con viajes por Controamárioa. 
Inioioj       Enero I975. 

Duración:    60 m/h. 

b)    Exporto en estadísticas industriales 

&p^rimlontosj    Ser estadígrafo o economista especializado en estadísticas 

industriales oon amplios oonooimientos en sistemas e investigad in operativa. 

Deberá tener experiencia en estadística industrial y de comercio exterior.    Bajo la 

•uperviaiÓn y oriontación general del Director del Proyecto, el experto tendrá 

responsabilidad básica sobre todas las actividades relacionadas con el establecimiento 

elei sistema estadístico.    Hasta que el sistema estadístico quede establecido deberá 

aconsejar sobro la recolección y utilización lo ostalíatica en ranas específicas 

usando la baee estadística en vigencia.    Además, prestará asesoría directa a los 

países en el perfeccionamiento de los sistemas nacionales do estadística industrial. 

Lugar»        Guatemala, con viajes por Centroamérica. 
Inioiot     Enero I975. 

Duraoióni 24 m/h. 

i. 



-113- 

o)   aborto aaoolgd^^oBt^yrstipa industrial 

Reperimento»,    Sor estadígrafo o economista especializado on estadística 

industrial.    Bobera tener experiencia on orogramaciín do datos y un conocimiento 

general lei sector industrial.    Deberá interiorice de la. recomendaciones del 

oxporto principal en estadísticas y colaborar con «51 Curanto la última etapa de BU 

misi5n.   Posteriormente, colaborará con la unidad responsable en la puesta on marcha 

leí BiBtema que se quiere establecer.    La mieiSn estaría fundamentalmente ligada a 
la aotividad (es). 

Lugar: 

Inicio: Julio 1976. 

Duraoián:     10 m/h. 

^   &PArto- on la jroOTaaaoi5n de Mc«>«,. naturales y materia« prim». 

Reguerirìtentpa:    Ingeniero, geólogo o economista con anplio conocimiento del 

mercado internacional de materias primas para la industria,   fceperiencia en la elabo- 

ración de estudios de política economica sobro recursos naturales y materias primas. 

Sus labores estarán circunscritas a la actividad (es) y en ellas deberá buscar una 
estrecha ooordinaoiôn oon ICAITI. 

Lugar: Ouateaala, om viajes por Centroamárica. 
Inicio:        Julio I975. 

Iteración:     12 m/h. 

*)   592orlo_^n^on8ajnblaje metal-meoánioo de la industri* automotriz 

RgSperimientoB»    Ingeniero industrial con experiencia en industrias metálioas 

de ensamblaje y trabajo de planta.    El experto recogerá las conclusiones que ruedan 

generarse sobro la rama metal-mecánica en la región y realizará un informe relacio- 

nado con las posibilidades de establecer un acuerdo do comploiaontación en la industria 
automotriz.    Sus tareas estarían circunscritas n la actividad 1). 

Lugart Guatemala, con viajes por Centroamárioa. 
Inicio 1        fciero 1977. 

Duraoi5n:     6 m/h. 

f 
'* 
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SSSHSSi^SPAî"5    I^anioro con comciiaiontoe principalmonto en oloctronoclnica 

y experiencia in wagrauacian 7 política industrial.    Contro do las aotividoda» 

contemplada» on 1) ol expert i d^bará sufrir diforonto» en los papp. lograr acuerdo« 

da coraplomontaciòn, principalnonto or. industri• olootromacanioa» 7/0 elootrfaica». 

Lugars Guatemala,  oon vi ajo B por Controaaáriea. 
Inioioi 3noro 1977. 

Duraci5ns      6 n/h. 

i)    Sparto, on pr ^oiiy^£^j^rjtri^l^ 

i!eSSS3£8teSÎ2S?    Inganioro industriai con amplia oxperioncia da planta y «n 
contro» da productividad,    m experto sorá" rosponaablo lo actividad 1). 

Lugar» Guatemala,  con viajes por ControaaèVica. 
Inioiot Bnaro 1977. 

Duració'nj      18 ta/h. 

h)    Cj>n»ul toras an rana» a«peoffIca» 

R
l*ffy.f*F4.*n.t,0'11    *& •¿•tama do programación aitar! baaado on do» tipo» da 

inf3raaoi<Sn a nivol do ra^s    a) información orapfrioa a generar«« on la ragióni y 

b) informaolin tecnològica do aplicación ••peoffioa a oada actividad industrial. 

Sa requieren oonaultoro» en diforontos otapa» da la ejecución a fin da entrogar la 
informaci in teonol5gioa requerida. 

U duraoión do la mi »Un da oada conaultor variaría do acuordo a 1» coaploJi la.1. 
de la información quo sa roquiorc. 

Como norma genoral, lo« oonaultoro» dobarán do oolaborar on la» »lguionta» 
actividode»»    f), g), h) y r). 

Lugari Guatami», eoa viaja» por OtatvoMiriea. 

Inioiot Jumio 1975. 

Duración«     48 n/h. 
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2.    Praataclon d« sirviólos de eubcontratlstas 

•o a» prave* la •ubcontrataoio'n de ningún aorviolo oapeoial. 

f J.    Steposlolones sobre 
oapacitaclon Uurar focha lniolo puraojan 

a)    Codlreotor (beea internacional) Luxenburgo,   Auro, 1977     4 »A 
Bruselas 

a)    Ingénier:) industrial (beoa Uhiveraidad   Enuro, 1975     5 »A 
internacional) Carolina 

('.•1 Horte 

* o) latadfgrafo principal (beoa Universidad fcptitebr«,     3 s/h 
i^ internacional) Carolina 1973 
* ilsl Horte 

d) BatadÎgrafoe 0« Isa países Universidad Septienbr«,   15 »A 
; Carolina 1975 
? dal Horte 

Latro y fcmlaa proporcionado por al HITO 

A«    Bnniao fttMlbla 

So aa eonteapla. 

*•   %lrtery.flf#>to l»»r        Ftoha antra«*    Poto 

a)   vehículo 
« Station 

Wagon Ouateamla     lacro, 1975        5*000 

*•   flatof diverto« Cotto 

a) Operación y aentenlalento vehículo 10»000 
») Inf orasi 10.000 
o) Varios 6.000 
d) Ooe-toa dlreotos 7*450 

C.     Paacripcion da lnaunoc provonientee da 8JCA 

1.    Cfcliancloncs flncnclcraa 

inCa, al aar un organiaaoa intergJibcrnenantal de onrácter regional, depende para 
al flneAclaadeato de au aotividadee de laa eontribaolonee de los gobiernos nienbroe. 
Bienne eocrtrlbaolonet no han sido aufiolentes pars cubrir ana presupuestos operativo 
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y da programas.    Por osta rasón. ol -,,,. «4«-*     •. Mon' 0i ....... ,^,»>J)or danto rio sus recursos durante 
1973 pronivioron do las contribue! onus de loe países y el por OÍ3nto 

restante fue oublorto oor ' *      ' " ' ' 

Las nuevas taróos quo ao la asignaron como romiltaclo do las propuestas sugeridas 

an ol Sstudio do Roostructuraciín del Morcado Común Controamericano, roquioren de 

nuevos aportas.    En el oaao específico del sector industrial, la aprobación de acti- 

vidades da programaci5n, tondri quo ser acompañada lo un respaldo concreto en las 
contribuciones de los paíeos. 

Dentro de esto contexto, loe aportes quo realice SE3CA al proyecto durante los 

años de su ejeouci5n, provendrán do su prosupueato operativo.    Existe la corto** do 

que dicho prosupuoBto aumentará on la medida en quo la propia SIEGA está habilitada 

para cumplir con nuevas tareas.    3stiaaoionos preliminares indican que el presupuesto 
*<a SIBCA crecerá on los años a av, „„ ^ 

2.    Aaignacián do poraanaljajj^n^r^ 

ÍQTBonpl_ ai tiem^ oomplpto 

a)   S^'iSgctor dol pnyeoto 

Para aite puesto SIECA nombraría a un ingeniaro industrial si el Director 

Internacional es economista industrial y vicoverea.    Esto a fin de buscar la coraple- 

aentación necesaria entro las dos disciplinas«   El codiroctor deberá tener conoci- 

miento de planificación y fácil acceso a los niveles altos en decisión con los 
•eotores público y privado de loe paf.os. 

En viata de las altas oalificaoionoa que se esperan dal codiroctor se supone 

que áste no requerirá de mayor entendimiento, aparte de un viaje de información por 

la. secretarías de otros esquemas do integración económica.     Sus labores estarán 

oirounscritaa a colaborar con ol Director Internacional en la organización del 

proyecto en sus etapas iniciales y a la superviilfo do la posterior ejecución. 

Lugar* Guatemala, oon viajas por Centroamárioa y otras regiones. 
Inioio:        ¡Snoro 1975. 

Asumirá responsabilidad totals    Enero I979. 

b)   flageniero industrial 

Us funciones de osto profesional consistirán en actuar do enlace oon los 

experto, y consultores internacionales en todo lo referente al subprogram de 

I 
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Sitadlo« do Hamas.    Orientará sus trabajos y partioipari on investigaci one« etpooí- 
fioas.    Asimismo, tondrá responsabilidad, por básica la actividad i) ¿el subprograma 
do «¡studios de Ramas.    Sus labores o omo controparte así como la beca internacional 
de la que gosará tendrán oomo propósito entrenarlo para quo asuma las funoionos 
de prograaador principal oon responsabilidad on la orientación metodológica del 

sistema. 

Lugart Guatemala. 
Inioio: Hilero I975. 

Asumirá la responsabilidadt   ISnero 1977. 

o)   Estadígrafo industrial 

Bus labores deberán de estar estrechamente asooiadas oon las del exporto inter- 
nacional en esta materia.   Preferiblemente, deberá estar oontratado por SUCA oon 
anterioridad al oomienzo del proyeoto pues existen tareas de armonización de la 
estadística de los países que podrían ser reali Badas sin la colaboración del 
experto internacional. 

Lugar 1 Guatemala. 

Inioio 1 Septiembre 1974» 
Asumirá responsabilidad total:    J&ioro 1978. 

d)    Ofioial acumini strati vo - -~~ -— —  —  

Lugar 1    Ouatemala. 

Inioio1 Bnero 1973* 

e) Dos auxiliares de investigación —g--iTSnrsriirjT »«-»-¡•ir^^—-s*—SMri^^^a ié»^ m*m • -t 

Lugar 1    Guatemala. 
Inioio-i Junio 1975* 

f) ttia seoretarja a ser oompartida por el Ureotor Haoional y el 
¿ocllrWfeor   "  "              " 

Lugar 1    Guatemala. 

Inioiot Snero 1975» 

Una seoretarla para asuntos alndnictratiyos 

Lugar t    Guatemala. 

Inioiot Enero 1973* 
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Poi sooretariasjara loe roQ^erimientos do los, expertos y. loß. informe 
intormortios y finaloe. 

Logar t    Guatemala. 

Inioios Junio 1975« 

Porsonal a dost ajo. v 

8BBCA ha constituido dentro do su actual Departamento de Industrias un grupo 

ad-feoo que so reúno    sistonatioamonto para oriontar las futuras aotividadas do progrä 

j:-     moción.   Bste grupo ostá constituido por dos ingeniaros y un economista, los que 

Ì     oolaborarían on oumplir oon los objetivos y actividades dol proyooto en la medida on 

que so requieran sus oonooimiontos espeoífioos. 

Lugar i    Quatomala. 

Inioioi Bnero 1975« 

fe 3.   Di sposici ones sobre oapacit aoión 

F Mantenimiento de los becarios 

(12 m/h x |CA 900 «=• 10.800,00) 

4.   Suministros de 3E2SCA on edificios, equipo y material, 

iquipo fungiblo 

a)   Material de esoritorio. 

Lugar i    Guate:.ala, 

Feoha de entrega:    Durante el proyooto. 

Costo«    SCÂ 20.000,00 

Bquipo no, fungible 

a) Oficinas. 

Lugar i    Quaterna! a. 

Pecha de entrega;    Durante el proyooto. 4, 

Costos    (104 500 x 60 mosoB « |CA 30.000,00) 

b) Equipo de escritorio y oontabilidad. 

Lugart   Quatomala. 

Focha de entregas   BOTO 1973* 

Costos    ICA 30.000,00 
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5«   QMtoj verija 

a)    Operación y mantanimionto aqulpo        |C4   10.000 
li)   Vario n 40.000 
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