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Il elsteaa de oonaultae on el sector Industrial iniciado a onmiensos 

de 1973» tu    oon ol tiempo oonsat.ido por la Decle  »ciôn y Plan da 

Aoolón tie Lima en Materia de Desarrollo lnauetr^ai y Jooporaaiôn« 

aprobados por la Segundf. Conferencia General de la Organi »ación 

de las Nociones Unidas para el Desarrollo Industrial (OMJDI), 

celebrada sn mareo de 1975 on Lina, Perù.    Se trata de un mecanismo 

innovador que contribuirà, eegûn so espera«  a acrecentar la parti- 

cipación da los palsos en desarrollo en lo producción industrial 
del mundo* 

Anteo de In Segunda Conferencia de la ONUOI en Urna«  los 

paleas en desarrollo tomaron importantes decisiones en los plaaoa 

regional è internacional..    Asi« la Conferencia latinoamericana 

de Industrialinnoión aprobó en México, en noviembre rto 1971*,  el 

documento "La induatrialicaolón on America Latina* Principios y 

Plan de Aoción" que  destacaba, entre otras materias, el firme 

propósito de proroger el desarrollo industrial mediante medidas, 

eonoertedas a nivol nacional, subregional, regional, interregional 

• internacional con miras a la moderninanion de lan economías 

latinoamericanas«    Mencionaba ademas, quo le reestructuración tal 

ordta económico internacional en la industria requiere la adecuación 

de loa meoanlsmoa y modalidades de la cooperación internacional v 7 

qua las Naciones Unid*«» aun org-ninfos «IP-H«litados y laa eoaUsloass 

económicos regional as oonatituyen foros naturales para qua loa 

gobiernos negocie.* los acuerdos y ooejpromieos re^fttiv)* n la astrae* 

turaeión del nuevo orden m la industria. 

Bu ei plano interrégional* el Grupo de los 77 * en au Segunda 

Reunión Ministerial celebrada en Argel en febrero de 197? - aprobó 

una Dtolarsción y Plan de Acción en Materia de Deuarrollo Industrial 

y Cooperación que prevela un sistema de negociaciones y consultas 

permanentes en loe planos rundí al, regional y sectorial, como «adío 

prinoipal para facilitar la puesta en práetioa de un nuevo ordaa 

eeonómlco intornacionc.l.    Solicitaba a la ONUOI que asumiera la 

/función de 
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fundón de un foro para nagociar aeuertae entra pniriee denarrollados 

y an deaarrollo, y también entre loe paiaea an desarrollo miemos« 

La Segunda Conferencia General da la ONUDI reoouiondó, y la 

Aaamblea (tonerai de laa Naeionea Unida« hizo fluya, n\  eu eéptimo 
periodo extraordinario de apri"»?««, unn r??r-'-í -'•.•:. L,.-  »«ntftbleoar, 
por medio de la ONUD1, un alaterna de ooneultaê permanentea en todos 

loa planost mundial, regionali interregional y BOGto*lui. 

Da conformidad con dichaa directivas, »n a« décimo periodo 

d^ calones la Junta da Deaarrollo Industrial decidió que, como 

medida inicial, la ONUDI debía eonvoear a reuniones informales ds 
consulta - a nivel de expertoa - para algunos sectores de la industria. 

Do Idió asimismo que, con al fin de preparar al terreno para ooneultaa 

sectoriales, la ONUDI, en cooperaei6n con los organismos regionales, 

podría iniciar actividadaa preparatorias en el plano regional« la 

América Latina, la primera reunión preparatoria aobre agroindustria«« 

y eapeeifloamente eobre la industria dal ouaro y da loe productos 

Cal cuero, fue organi teda por la Comisión Econòmica para Amerio« 

Latina (CEPAL) y la OHUDI entre el 6 y al 10 de Junio de 197?. •« 
la sode da la CEPAL an Santiago. Il propósito de esta reunió», 

conaietió an analiear la aituaclón ragionai de eata induetria « 

identifioar loo principale obatéculoa que enfrenta au desarrollo, 

con especial mención de aquello« aspeetos que deberían conaidar aree 

an la Primara Reunión Global de Consulta sobra 1« iH"stria dal «mort 

y productos da cuero, an noviembre da 1977» 
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I.    ORGANIZACIÓN  DE LOS TRABAJOS 

i 

Duración de  la reunión 

1*        La reunión latinoamericana preparatoria para las consultas 

sobre la industria del cuero y productor de cuero se cel.bró en 

Santiago de Chile, en la sede de la Comisión Económica para Amarlos 

Latina (CSPAL), del 6 al 10 de jumio de 1977. 

Asistencia 

2.        Asistieron s la reunión 11 consultores y expertos latino- 

americanos«   el Presidente de la Asociación Latinoamericana de ls 

Industria de Curtiduría y representantes de la Organi tac ion de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del 

Prograsa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).¿/ 

Acto inaugural 

3*       En el acto inaugural hicieron uso de la palabra el Sr. Roberto 

Matthews,  Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 

Industrial,   y la Srta. Liana Masons,   de la Sección de Negociaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(0NÜDI).¿/ 

*f.        Como Presidente de la reunión actuó el Sr. Roberto Matthews, y 

como Vicepresidente el Sr. Jorge Succar,  Jefe de la Sección de 

Estudios Sectoriales del Centro Internacional de Estudios Industriales 

de la ONUDI. 

¿/       En el anexo 2 de este inforna  figura la lista completa de los 
participantes. 

2/       Los textos coapletos de estas exposiciones se presentan en 
el Anexo 1. 

/5.    La 
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5.       La rtunion adoptó «1 siguiente program« de trabajoi 

A.    Preoentacióp do loa documento» 

a) Documentos preparadoo por loa 3ra. Julio Villa» Flavio 

•1 Alberto Luccheaa y Va; jntin Molina Urrr*. 
b) Exposición del Sr. H.G.R. Reddy, Asesor Regional Indumtrial 

de la OHUDI sn la Comisión Económica y Social para Amia 

y el Pacifico (ESCAP) de loa resultados y conclusionam 

de la reunión regional preparatoria celebrada an Bangkok, 

Tailandia,  del 2 al 6 de mayo de 1977« 

B.     pimcuaión sobr*  la situación actual y PPftlPUinifti1 

""ff'aAiaioi *• 1» industria del ouoro I 
producto« dt cuero en Aff^c* ****"* 

a) Materias primas 

b) Industria curtidora 

c) Manufacturas de cuero 

i)    Calando 

ii) Otros productos de cuero 

C.    Discusión y OT^llafl» Aml infora* 

6. Por intermedio de la secretarla rta la CEPAL los participantes 

reeibieron los documentos preparados para la reunión.3/ 
7. El examen de los temas contenidos en el programa aprobado se 

realiaó en sesiones plenaries.    Para la consideración de cierto« 

aspeotos particulares de las industrias del cuero «n la región,  J 

la redacción de las conclusiones y recomendaciones,   se decidió 

establecer dos grupos de trabajo. 
8. Actuaron como coordinadores de los grupos de  trabajo loa 

señoree Julio A. Villa y Alberto Sofia. 

9«|J¥B it clmtWl 

9. In la sesión de clausura, loa participante» ooaooiero« y 

aprobaron el info me provisional y faoultaron a la C1PAL y a la 

OHUDI para darle forma final y reviaarlo editorialmant». 

Loa tltuloa correspondientes aparecen en el Anexo 3 
da este informe. 

/II.    LA 
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II. LA INDU8TRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE COESO 
SI« AMERICA LATINA 

A. Co^eiàeracftonno ;:gnernl<T 

IO.  Le induetrlaliaación de lo« cueros y pieles ea un« de las 

aotividadee manufactureraa mie antiguas de America Latina, y su 

importancia ha crecido de modo considerable durante loe ultimo« 

«fio«, una pauta de ello lo da el extraordinario incremento de 

la« exportaciones de la región en materia de cueroa precurtidoa 

y terminados y de productos fabricados con este material, especialmente 

calcado, en los últimos aftoa y, sobre todo, durante el presente 

decenio. En 1970, las exportaciones de cueros curtidos y producto« 

de cuero alcanzaron un valor de 118 millones de d61area, y ascendiere» 

en 19?1» a cerca de 531* millonea de dólares. 

11. La aplicación de politioa« de promoción de exportaeionea y, 

muy eepecialmente, de medida« tendientes a impedir la exportación 

de cueros y pieles crudos, contribuyeron a incentivar la producción 

local y, en buena medida, a aumentar laa venta« al exterior de cuero, 

curtido« y eue manufacturas. 

12. Pero, sin duda, también ha gravitado en el mismo mentido la 

regresión de los industriaa del cuero, en eapeeial de la actividad 

curtidora, que e aprecia desde hace lgunos anos en le paisa« 

desarrollados. Ello es consecuencia de laa dificultada« creciente, 

que han venido experimentando catas industriaa no sólo para coneegttir 

mano de obra a cooto razonable, aino, fundamentalmente, para «uperar 

loa problemaa derivadoa de loo altoa costo, de la. inatalacionea 

neoeaariaa para atenuar loa efaotoa contaminant«, qtt« .obre el .«Diente 

ejerce eeta actividad indu.trial. Por eat« motive •« ha. cerrado 

«n Europa alguna, fábrica y •• .uy prob.bl« que laa dificultad«« 

se agraven en loe próxiw« «noe. Todo «ato haca preaumir que en 

/el futuro 
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ti futuro proximo sa attoria da Intenei ficai" los oambloa en 1« 

distribución geográfica de las industrias del cuero qut se están 

observando en el mundo desde fines del decenio de I960, y que 

se han acensuado en los últimos ••"'os, redundando e- una creoiente 

participación de los países en desarrollo en general y, en particular 

de América Latina«  en la producción 7 en las exportaciones de cueros 

curtidos y sus manufacturas. 
13*      La potencialidad de América Latina para ampliar sus industrias 

del ouero se basa    principalmente en la disponibilidad actual y 

futura de materias primas (cueros y pieles frascos)*    Actualmente« 

la región posee casi Ï2% del ganado vacuno, 12% del ganado ovino 7 

10% del ganado caprino existente en el mundo, mientras el número 

de sus habitantes equivale sólo al 856 de la población mundial.    II 

número de cabezas de ganado bovino por habitante es de 0.8 en Aseries 

Latina: en los países desarrollados alcanza sólo a C* y en el mundo, 

a OO* 
IV.      Las características favorables que presenta la mayor parte 

del territorio de la región para el desarrollo de la ganadería« las 

buana,a perspectivas de la demanda mundial de cuero curtido y da 

productos de cuero, así como la regresión señalad« de estas industrias 

en, los palaes1desarrollados, coloca a América Latina en condiciones 

excepcionales para expandir en forma considerable estas actividades. 

15«      Pars ello, sin embargo, deberán superarse algunos problemas 

que. afectan a estas industrias en muchos países de la región y que sa 

definen en el presente informe.    En la medida en que estos problemas 

sean solucionados, podrá aumentar la participación   de América Latina 

en la producción mundial de eate sector manufacturero, y contribuir 

a que se alcancen loa objetivos establecidos en la Declaración y 

Plan de Acción de Lima. 

/B.   Bum 
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B. Sua principales características 

i- Mft*»rta» prtm»ft 

,1       16.  En loa párrafos anteriores se sei laron en término- porcen- 

tuales las existencias latinoamericanas du loa principales tipos 

de ganado de loa cuales ae extraen las pieles y cueros que consti- 

tuyen la principal materia prima de las industrias curtidoras. 

17«  Estas cifra« definen una situación privilegiada de la reglón 

en cuanto a posibilidades de abastecimiento de pieles y cueros 

crudos se refiere. Sin embargo, debe señalarse también que la 

producción latinoamericana de cueros frescos, por lo menos de 

vacunos 1 con respecto a las cifras de ganado existente, es inferior 

a la media mundial y esta muy por debajo de las correspondientes 

a los países desarrollados, especialmente Europa. En 1975i la 

producción anual media de cuero fresco en America Latina fue 

aproximadamente de ^.1 kg por cabeza de ganado existente, en comp«* 

ración con el promedio mundial de ^.8 kg y el de Europa, que alcana* 

a 10.2 kg. 

l8.  Esta baja producción relativa de cueros frescos esta indicando* 

entre otros factores, una reducida tasa de faenamiento y, en goneral« 

corresponde a un crecimiento lento de las existencias ganaderas. Es 

la mayoría de los países de la región las tasas de faenamiento de 

ganado bovino oscilan entre el 9% y el 18$, cuando en los países 

indufltrialitados .-atas alcanzan valoree cercanos al ?0#. Por su lado, 

las tasas de reproducción del ganado bovino son también bajas« en 

general. 

19«  En varioa países de la región, la escasez de esta materia prima 

constituye en la actualidad un serio problema para el desarrollo de 

la actividad curtidora, agravado en cierta medida por las restricciones, 

en algunos países de la región que han sido proveedores tradicionales 

de cueros crudos, a la exportación de éstos, con el fin de promover 

sus propias industrias curtidoraa. 

/20. También 
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20. También la existencia en algunos palace de grupos poderosos 

de  empresario«  exportadoras de  cueros crudos   (especialmente de 

ganado  ovino)  han  limitado la  oferta loca.'   dv   pioles crudas,  creando 

dificultadec para  el   funcionamiento  de la  induicria curtidora. 

21. Pero no  sólo  la encases de  curros rfn^-   if«cta a la industria 

curtidoru de muchos pal sen de  la   región.     También la calidad defi- 

ciente  de  un porcentaje relativamente   iltn  ^   ^icho- ciaron on 

algunos  países corintituye una  limitación para   el  desarrollo de esta 

activifi-j'j.,   por  el   desperdicio  r"?   materia  prima  nue  ello  implica 

y,   ademad,   por  el   mayor    corito  de   curtido  de   los cueros  defectuosos 

que  insumen mayoren  cantidades  de  productor  químico*. 

22. La  baja  calidad  do muchos  cuore?;  ne   debo   a la existencia de 

lesiones producidas  por parrapatns o alambrados de púas«   marcas a 

fuego  en  lugares   inadecuados,   a  un  mal  desuello o en muchos casos, 

a una  r-\la conservación dp  loa  cueros crudo«  y  pieles,   lo  que pone 

de manifiesto  quo,   en  muchos  países,   existen   deficiencias  en el 

manejo   i'.e  l06  planteles gíinnderos,   en  el   desuní lo de   Ion  animales 

y en lae  técnicas  de  conservación  de loo  cueros  frescos y  pielea. 

2J.       El  hecho  de   que  el valor  de   la  piel   sea   en general   sólo una 

parte  pequeña  del  valor total  de  un animal,   y  que la extracción de 

las pieles o cueros no  sea el  objeto principal   de la cria de ganado 

quizás  explique   la  aparente  desatención  que   se   presta  al  cuidado 

del  cuero de  Ion  animales en muchos países,     liste mismo hecho 

constituye,  por otra parte,  una  li' Hacl&n  para la    nlicación de 

medidas tendientes no bólu « loejoi-ar la vu¿.¿uau ue los cueros crudoa 

y pielos,   sino  también a aumentar  la producción de enta materia 

prima de  las curtiembres,  ya que  los incrementos de  las  existencia» 

ganaderas dependerán d^ \\c d..-mandas do  carne  y  de lana,   factores 

ajenos  a la demanda  de cueto y  de  sus manufacturan. 

2'+.       Los productor»  químico:'  constituyen  otra  materia  prima de 

singular  importancia en la industria de  la  curtiembre.     Se  estima 

que  ou  incidencia  en  el  costo  del   cuero  curtido  es de  20 a  25#« 

Algunos países  de  la  región producen parte  de   loo productos químicos 

requeridos por la  industria curtidora;  pero en general,  muchos ae 

inportan de los países desarrollados y son provistos en casi todos los 

casos por empresas transnacionales. *?t.      »iffUn-- 
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25«      Algunas empresas transnacionalee han instalado en la región 

plantas productoras de productos químicoo de uso habitual en las 

industrian del  cunrü,   pero  nun precio«  resultan mor.  elevados que 

en el morcado internacional,   ln cual indicaría que en el precio 

ôil producto se  incluyo, en* re otron fectnron,   »»i una    proporción 

elevada el costo  de  la tecnología implícita  en  él. 

2.     Inrlur.triq curtidora 

?6.      Ecta antißun actividad  induotriol de  la  region ee  realiía en 

eotableciraionton de dimensiones muy disparen,  que van  deede pequeños 
talleren do artenanos,  cuya  capacidad r|e  producción  no  limita a 

5 o 10 cueros por día,  hasta  lar. grandes  curtiembres,   do nivel 

técnico y productivo  cirailnr  a lac do los pai neo desarrollados, 

que pueden procenar  entre 2 000 y '+ 000 cueros de bovinos por día. 

27. F.n  1972 existían en América Latina  1  67^  establecimientos 

dedicados a In  curii ombre  de   cix.ro.-; bovinos.     Del   total   i idi cado, 

sólo I85 poseían   instalaciones  industriolen  de  buena  calcad tecnica 

y  de capacidad  productiva relativamente alta.     Estuo  ciKvMibrea 

elaboraron alrededor de TJA de  los cueroo  vacunos curtido» en ese 

año en loa paísoo  de  la región,  que  fueron más de  32 millonea de 
unidades«. 

28. En  términos  rclutivo6,   Brasil y México  serían  los paíaes donde 

la concentración  productiva de la industria  curtidora es mayor, por 

cuanto en el primero,   ol 5.9% do los establecimiento»  curtieron mia 

del  32% de los  cueros;   on tóxico,  en eso  mi amo  mío,   el  6.7# de las 

curtiembres elaboraron el  'f7.6% de los cueros vacunos. 

29»      En Argentina,   los grandes establecimientos elaboran también 

la mayor parte de los cueros.    En 1972,  el 15.M de loe eetableciaiantoa 
curtieron el 76.1$ do los cueros vacunos.     Eata  alto grado de concen- 

tración productiva habría aumentado en los últimos añoa en caai todos 

loo países de la  roción, especialmente en aquéllos en que el volumen 

relativo de la producción de  cueros curtidos es más importante como 

consecuencia do la instalación de nuevas curtiembres y de la ampliación 
de otras. 

/30.   U 
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30. La heterogeneidad  «1e  laß curtiembres existenten  en América 

Latino  en  lo que ataño  al   tamaño o a lo  capacidad  productiva de 

latí mir.mafs  rei'le.jn,   on  buena medida,   ln   cooxintencia   de  nivele« 

tecnológicos muy desiguales.     En  un mismo  paln  funcionan estable- 

cimiento« quo  aplican   tórni cas  numamertr   anticuadas  y  otros que 

utili-zen io« màis moderno«  procedi mifnl.on  do  curtiduría.     En general, 

los establecimientos man  grandor, «iplican  más alto  tecnología, 

comparable en  alguno«  canon  non  ]a do  las  principales  curtiembres 

de  los  países  desarrollados. 

31. Algunos dp estas empresas han encarado programas de  inves- 

tigación y  desarrollo,   aunque  el   medio  principal   por   el  cual las 

curtiembres de   la  región  adquieren  la  tecnología  aigue   siendo a 

través do  la compra  de   Ion  productos químicos  que  requiere  el 

proceso   de  curtido. 

3?.       !n  alíiunun pai non exinten   institutos  técnicos  do   apoyo a la 

industria do]   curro,   como   el   Cnlro  de   inventi caci ón   de  i     Tecnologìa 

del  Cuw'O   (CJToC)   que   funciona en   Argentina,   el   Laboratorio Tecnológico 

del  Uruguay   (LATU)   y  la  Jiocuela de Química  de   la  Univ.-1 tiiCnii de 

Costa Rico. 

33»       No  existe   información  disponible  sobre  el  número   de  personas 

ocupada»  on  las   industrias   del  curtido  en   la   región,   pero  podría 

afirmarse quo  no mono«  de  '-0 eoo personas  están  ocupadas en  esta 

actividad,     rtj   bien  existe   en  la  región   abundante mano  de  obra, 

faltan  técnicos  curtidores  y op  rnrioo  especial!   idos.     En  este 

sentido,   on  algunos  pníoer   ne  han  establecido  centros   de  capacitación 

como la  Escola  Técnica  do   Curtimento,   que   funciona  desde  llG'j en el 

Estado  de  Hio  Grande   do  fiul   en  el   Brasil,   y  donde ya   se han  formado 

cantidades importantes do   técnicos curtidores  de  grado  medio. 

3'*.       En  lo que  respecta  al   equipamiento  de lo  industria,   cabe señalar 

que eñ  algunon  países   (Argentina y  Brasil)  se   fabrica   la casi  totalidad 

de las maquinan utilizadas por las curtiembres,  y ya  es posible la 

instalación  de  curtiembres  con maquinarias y equipos   fabricados inte- 

gralmente  en estos países,   principalmente  empresas de  pequeña y 

mediana producción y con producción de calidad razonable para atender 

/la demanda 
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la demanda del arcado intorno.    Sólo «e  importa    1« maquinaria d. 

muy avanzado  diario  y,     especialmente  1«  n«n   oe utiliza  on  1.. 

etapas do  tcrmir-ci6n de  IüG  productor  d,  cuero.    Cn  e]   reato de 

loa palees la mayor  part,  ù.   -- maquinara.  ¿«u- -  wurliüo  de 
cueros se  irporU d.«de  Buró,«    y La B-Udoa Unidos.     C«b.  aenalar 

.«_«. alunno polnoo de 3a  roB.6n h*n exportado e^pos p,r« curtiembre 

a vorioo paleen do  la región. 
35.      La participación  do  loe capitales extranj,ror,  en  la  industria 

curtidora latinoamericana     ti«« todavía poca importancia relativa. 

Sin embnrr.o,   cobo  u„!U»l.r  que  en Ion últimos anca importante«, 
firman dedicad• a la elaboración del  c^ro en pni.o, do  la región 

habrían pasado « eotar controllo por capéale, extranjeros,  con 

lo que  esta participación  estarla aurumtnndo. 
36. Es pouible que la participación mayor de capitalo»  extranjero. 

en lar r.«rtie.bW de la  reRión a« una „anif^t-oiôn  do  In tendencia 

ya senada  del   traído   ció   1, ;..-lidiad  cmtidoia  d,   lo., .ytlo-a 

desarr-.UadoG  hacia los  pairas en desarrollo. 
37. Un .»pacto de la actividad curtidora que está  n.i^ui-,ndo 

particular  importane!«  en   A-Arica Utin.  o« el carácter  altamente 

contaminante  de  esta ind«0tria.    Sus  efluentes con,   en  general,  de 

gran volumen y no  .i,»pra   ««  loa treta  en la  forma adecuada para 

evitar la confinación del  ambiente,  que puede enerar gravea 

problemas,  especialmente  cuando los e.cablocimientos .. -*n ubicado« 

en las ciudades o en sitios cercanos a ellas.    D.b.  •C*^; 
sin embargo,  que la solución de este problema obligarla a realizar 

ingentes inversiones en  inhalaciones adicionales,  y en alguno« 

casos,  a rcubicur los establecimientos mismos. 

38. Respecto de los cueros curtidos cabe sefial.r que en America 

Latina, y en general en loe palees en desarrollo, se curten h.at. 

la etapa de acabado los cueros destinados al mercado interno y un 

reducido percenti de loo destinados a la exportación, es decir« 
buena parte de lar, pieles y cueros crudos nue se someten a operación., 

de curtido en la región no ron «'terminados", sino elaborados sólo 

hasta una determinada faac de curtido que permite exportarlo«, 

/generalmente a 
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generalmente a polare desarrollados, donde se cumplen las faBea 

restantes que loo convierten en cuero« acabador,. Por lo tanto, 

una pnrto de la producción de ion curtiembres de la región corres- 

ponde a cueror, que han sido procesaron sólo parcialmente, por lo 

que oe denominan ' precurti don", "winfrurti^p" n "aemiterminados". 

39.  A manera de ilustración se ncfial« que en 197? ins curtiembres 

de América Latina curtieron total o parcialmente man de 52 millones 

de cueros crudos, correspondiendo c-ini 78# de esta cifra a cuatro 

países: Argentina (29.3*), Brasil (2%8;0, México (15.056) y 

Colombia (7.?*). 

«•0.  Argentina es uno le loe principales exportadores do cuero 

curtido del mundo.  En 1973 BUS exportaciones alcanzaron la cifra 

de 98.7 millones de dólares; y en 197<"> ascendieron a l'H.7 millones 

de dólares. 

*»1.   Pranil en Pl segundo exportador de cuero curtido en América 

Latina,  fön I97r>, nue exportación;* nlcunzaron la cifra .'. '»8.2 millones 

de dólares, con participación importante de Ion cueros L" linados. 

*»2.  Uruguay, Colombia y México siguen en importancia a Argentina y 

Brasil como exportadores de cuero curtido de la región. Ln 197*»» 

los países mencionados efectuaron exportaciones de cuero en distintas 

fasea de curtido por un valor de 21.9, 5.fi y 2.2 millonea de dólares, 

respectivamente. 

'•3.  Las exportaciones de cueros curtidos efectuadas por países 

latinoamericinoG durante los años voci entes creder n en valores 

absolutos, y también se incrementó la participación latinoamericana 

en las exportaciones mundiales.  En 1971, América Latina generó 

el 7.7# de las exportaciones totales de cueros curtidos, en 1973, 

el 11.0* y en 197*», el 9.7*. 

M».  Loa cueros semiterminados son de fácil colocación en loa 

mercados de los países desarrollados, cuyas curtidurías tienen que 

hacer frente a crecientes dificultades derivadas de la escasez de 

mano de obra para las operaciones preparatorias de la curtiembre, 

y de los problemas derivados de la contaminación ambiental. 

/'•5. En 
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k}m     In onmbio, loe cueros acabado» no tienen acoaao tan fácil 

a talea oercedoe.    Ello ae dob«, en alguna madida, a las reatric- 

eionoo que oponen algunos palees dearrrolladoa a la importación 

da cueroa terminados;  pero, fundamentalmente, a lac exigencia» 

de loa importador 3 en cuanto a eapecif.1 ¿acione» tíonion  y tipoa 

de acabado de loa cueros, quo no aiempre pueden oer aatiefecha» 

por Ina curtieabreo de loo pal eoa on desarrollo.    Bato ae deb», »a 
algunos cuoca, a laa dificultades de dichaa curtiembr»» para ra»pond»r 

©portuneaonto •?, la cr.nbic.nto dß&anua do oueroa curtido« an lo que 

respecta a calidades, coloree y tipo» de acabado que la moda exig». 
Ii6.      Loe paieeo europeoa constituyan el principal meroado para lo» 

everse ctìBiterminadoa.    La República Federal de Alemania importò 

en 197*» «1 17.1* ¿»1 total de lacs importaciones mundiales de cuero» 

procoBadool Itoli», «1 12.8%; Francia, el 9-0* y el Reino Unido, 
•17.5*.    Batadoa Unidos   y la Union Soviètica otros fuertea importadora», 

adquirieren   durante *»• afto cueree ceoitermin»doe por vrJore» äquiva- 

lenten al 9.6* y al 9* «•! total mundial, respectivement*. 
i»7.      Se estima que en loa próximo» afloo,  dadaa laa política» »plicoda» 

,,en varios poises da la región tendiente» a realiaar exportaoione» de 
»un productos básico» con un creciente porcentaje de valor agregado, 

y dobido a laa dificultadea ya señaladas que afronta la curtiduría 

de los paiaee deaarrolladoe,  la participación de los cueroa coapl»- 

tamente acabadoe aumentará conaiderableoento en el total de la» 

axportaoionoa de cueroa curtidoa de América Latina. 

/3.    a* 
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3«    La industria del calzado y otros artículos de cuero 

W,      £1 gran número de establecimientos y la heterogeneidad de los 

miamos en cuanto a tamaño y nivel tecnológico constituyen la 

característica principal de la industria del calzado  en América 

Latina.    Muchos productos similares se fabrican tanto en esta- 
blecimientos altamente mecanizados como en talleres familiares donde 

todas las operaciones se realizan en forma manual. 

^9.      Se estima que en Brasil existen alrededor de 10 000 fábricas 

y talleres que laboran calzado;  en México» una 6 300;   en Argentina 

alcanzan a ^ 000 y en Chile son alrededor de 1 200.    En el resto 

de los países de la región,  el número de  establecimientos dedicado» 

a la fabricación de calzado es proporcionaluente similar, de donde 

puede deducirse que la mayor parte de ellos son de tamaño pequeño 
o mediano. 

50.      Cabe señalar que,  en los últimos años,  debido al incremento 

de la demanda    externa de calzado de cuero y a lo6 incentivos 

gubernamentales,  gran número de empresas de distintos pei»es de 1» 

región han ampliado o están ampliando y modernizando sus instalaciones, 

con lo que, en parte,  estaría cambiando la estructura productiva del 
sector en esos países. 

51*      De todos modos* persiste aún en los países de América Latina 

un excesivo fraccionamiento del aparato productivo,   juntamente con 

una gran heterogeneidad de tamaños y niveles tecnológicos en los 

establecimientos,  lo que influye adversamente en su productividad 

y conspira ¿ontra las posibilidad;» de iniciar o a pliar su acceso 

a los mercados internacionales.    En efecto, la atomización de los 

establecimientos impide un adecuado aprovechamiento de las economía» 

de escala, dificulta el financiamiento y aumenta los costos de 

capital.    Por otra parte,  debilita su posición negociadora en el 

mercado de insumos,  lo cual influye sin duda en los costos de las 

materias primas.    Además,  la existencia de múltiples productores 

pequeños hace sumamente complejas y dificultosas las gestiones 

comerciales y el cumplimiento de compromisos de exportación en 

forma oportuna y con un grado de homogeneidad en las características 

del producto que satisfaga las exigencias de los clientes extranjeros. 

/52.    La 
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52*      La industria del caltaao, precisamente por 1« oomposición 

que muestra en todos los paleta de la región,  con un gran número 

de pequeña« plantas y talleres,  constituye una important«  fuente 

de mano de obra*     No se dispene de oif  as relativas a 1    ooupación 

de esta actividad en la región,  pero ae estima que el numero de 

personas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero debe ser 
superior a 300 000. 

53*      Algunos países fabrican la mayor  parte de la maquinaria que 

utili»an aus plantas de ealrado e Incluso realizan exportaciones 

a otros países de  la repión.    Argentina y Brasil son los palees 
donde la fabricación de bienes de capital pnra la industria del 

calcado está más desarrollada. 

5^.      La participación   de las empresas extranjeras en esta actividad 

es, en general,  aparentemente menor que en la industria de la 

curtiduría.    En algunos países,  sin embargo,  la participación de 

estas empresas en  la industria del calzado tiene cierta importancia; 

por ejemplo,  en Chile, una sola empresa extranjera cubre alrededor 

de 25% del mercado local. 

3?» La producción mundial de calcado de cuero se calcula en más 

de 2 600 millones de paros. Ln América Latina son Brasil, México 

y Argentina los principales fabricantes de calendo de cuero. En 1973« 

Brasil produjo alrededor de 120 millones de pares; México, 103 »ilíones 

y Argentina, 30 millones de pares. Otros palees de la región que 

tienen buenos niveles de producción de calesHf de cuero son Chile 

(22 millones de pares) y Colombia (17 millones)» 

56.      Brasil, Argentina y México son también los principales expor- 

tadoras de calzado de la región.    En 1073,  Brasil roalisó exporta- 

ciones d« calxado de cuero por un monto cercano a los 16^.2 millones 

de dolaras«    Argentina,  en 197*+,  exportó callado de, ouero por un 

valor de 28*3 millones de dólares, y México aloansó una cifra da 

13*3 Millones de dólares en la exportación do estos bienes* 

/57.   Estados 
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57»  Estados Unidos constituye «1 prinoipal comprador del calcado 

qua exportan los países latinoamericanos. En 19?3i de los 21 Billones 

de pares exportados por Brasil, mis del 90%  fueron destinados a eae 

pals. Argentina exportó en ese aflo oasi 5 millones de pares de 

zapatos de cuero, de los cuales mis del &?.%  también tuvo o orno destino 

el mercado estadounidense. El depender tanto de un solo pais para 

sus exportaciones de caltado constituye una de las características 

y, al mismo tiempo, uno de 1"* probi ornas de esta actividad manufac- 

turera latinoamericana. 

58.  Sobre los otros productos finales que se elaboran con cuero 

existe muy poca información regional. Sin embarco, cabe señalar 

qua en algunos países de América'tatina la importancia de las 

manufacturas de cuero ha crecido en los últimos años como consecuencia 

del aumento de las exportaciones de estos productos, las que han 

alcanr.ido, en algunos caEos, cifras bastante altas. 

59«  E<i 197^, Argentina realizó exportaciones de artlcuJos de ouoro 

(excluyendo calcado) por un monto de ¿+0 millones de dólares. En 1975, 

Brasil exportó manufacturas varias por valor de *»3 millonea de 

dólares, y Uruguay logró exportar 33 millonea de dólares en artloulos 

de cuero, sobre todo vestimenta, en ese mismo aflo. 

60. En lo que respecta al mercado internacional del calcado y de 

la vestimenta de cuero en general cabe señalar la importancia 

fundamental de la moda, con todos sus elementos) diseño, modelos, 

canales de comercialización, publicidad, etc. Sólo la adecuada 

consideración de estos factores por los productores latinoamericanos 

puede asegurar éxitos en materia de exportación de sus productos* 

61. Si bien durante el último quinquenio aumentaron considerablemente 

las ventas latinoamericanas de calzado de cuero a los paisas desa- 

rrollados, se aprecia últimamente una resistencia cada vez mayor al 

ingreso de calzado proveniente de America Latina y de otros países 

en desarrollo. Una muestra reciente de lo expresado la ha dado la 

propuesta de la Comisión Federal de Comercio Internacional de los 

Estados Unidos al Presidente de ase pala, de reducir dr&atioaaente 

laa importaciones de calzado como forma de defender a los productoras 

norteamericanos* 

/62. Este 
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62.      Bata tipo ci» politicae protecoioniataa.,  que intentan aplioar 

de maaera creciente loa paleen daaarrolladoa,  conatituyen un aerio 

problema pam la industria del calzado de al «uno • pai e« e de la 

region que hen roalieado importantea mvereionee en función del 

merende da exportación.    Cabe eeflalar e* oaao de Uruguay, que de 

150 000 peraa exportados en 1973 • lo« Estados Unidoa, logró aumentar 

en 1976 a cproximadamente 3 millonea de parea,  lo cual exigió un 

gran eafuarto organizativo y en materia de invereionea que podría 

frustrarne ti oe cerrare late marcado por aplicación de madidaa 

proteccionistas. 

C.    W oo^ye-t^am do la« lnduatrlaa del cmro ¿«.laUMatát 

63.      La producción mundial de cueroa frescos de vacunoa,  materia 

prima principal de la induatria curtidora,  crece a una taaa muy 

inferior a la de la población.    Entre 1965 y 1975 Im producción 

de cueroa freacoa da vacunoa creció a un promedio de 1.1# anual, 

mientrae que la población mundial alcantó una taea de crecimiento 

de 1.9# anual. 
6**.      Ea muy probable que eataa diferenciaa an loa ritmoa de crecimiento 

de la producción de cueroa freacoa y de la población del mundo ae 

mantengan o ausenten en el futuro mediato, lo que aigniflcara una 

creciente disminución de laa dieponibilidaden anuales de cuero vacuno 

por habitante. 
65. Por lo tonto,   ea razonable penear no molo que. la producción de 

cueroa y do productoa de cuero no encontrará dificultadee en loa 

próximos aflos para am oolocación en loa aereados internacionalea, 

oino tnmbión que ésta no aera capa» de eatiofacer las crecientes 

neccuidc.den de eatoa productoa. 
66. Cabo tener en cuenta, »demie, que la« grandee masas de población 

de muchos paiera en deaarrollo ouyoa bajoa ingresos no lea permite 

uaar cal&ado de cuero, podrían convertirae en el  futuro mediato  (en 

la medida en que se eleven sua nivelen de ingreao y se produtea una 

diatribución maa equitativa), an un nuevo y amplio mercado para loa 

productos del cuero. 
/67.    Por 
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6?.  Por otra parte, la regresión inani ff osta que se aprecia en las 

industrias del cuero de muchoe de los países desarrollados, en 

especial en la actividad curtidora, coloca a las regionen en 

desarrollo - y muy especialmente a América Latina - sn condiciones 

excepcionales para expandir en forma considerable sus actividades 

industriales relacionadas con el curtido y las manufacturas de cuero. 

68. Ya han sido señalados algunos factores que dafir.en la poten- 

cialidad de América Latina para cubrir con su producción de cueros 

una parts considerable de la demando futura de productos elnboradoo 

con sota materia prima. 

69. Según estimaciones preliminares, la región ptdiía elaborar 

en el afto 2000 la totalidad óe la producción de cueros crudos, 

estimada en 58 millones de piceir.. Esto eignificari*, duplicar casi 

la producción media de loe ûliinoa *;\oof y exigiría la superación 

de algunos de loo obstáculos enfilados en párrafos artecicrea en 

cuanto a materia prima, capad-ación rie personal, ttcnoloela y otros» 

ademac de la realización de fuertes invertii ones da capitai tn 

equipamiento y obras de infraestructura. 

70. Para la superación de tales obstáculos ocra, sin duáa, nece- 

saria la adopción de medidas a los nivele« nacional, regional s 

internacional, campo es^e dltimo en que la colaboración de entidades 

como la ONUDI puede revestir importancia singular. 

/ITI. RECOMENDACIONES 
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HL RECOMINDACIONJ5S DE ACCIÓN FUTURA PAHA EL DESARROLLO Y 
LA IXPAHt'IOÍ! DR ],A ÎNDtfSïRXA DE'. CI'C'IO ï DE 

P3:fl>tW>ß DE CULIW KB AMERICA, LATINA 

71. America Lotin«, con una población equivalent» al 8.2* de la 

población mundial, aporta 22* de la producción mundial total de 

cueroovacunos freocoB, lo que coloca a la región on una situación 

ventaj-t- fronte a otrae regioner;. Hay que aftadir quo a los palees 

industrializados productores de cuero curtido lea resulta cada vas 

mío inconveniente elaborar loa cueros dencro do sus propios 
territorios. 

72. Por lo tanto, y coneidorando que America Latina està Man 

ubicada con respecto a loa paiaea industrializados, basicamente 

de Europa y Norteamérica, se perfila para este continente la 

posibilidad de efectuar an el futuro la elaboración total da un 

ctlto porcentaje de loe cueras crudos que esos plises curten 
actualmente. 

73. Se estima que la población ganadera en  Ainéiica Latina en 

el ano 2000 sera, como mínimo, el ¿<y% de ls población ganadera 

mundial. Esto supone un crecirai ntr. de la ganadería a un promedio 

de 1.5 a 2% anual, y un porcentaje do matanza dr 15#. Sin embargo, 

tales coeficientes podrían aumentar en el futuro por: i) el creci- 

miento economice y social de Aoériej I tina, la olevaci'n de au 

nivel de ingreso y el mejoramiento de au distriuucion, lo que 

acarrearla un mayor poder de consumo de fJu población; ii) el aumento 

del consumo mundial de la carne; y iii) i« olevad« tasa de crecimiento 

demografico en América Latina. Ritos hechor octavian indicando que 

la participación de América Latina en la producción mundial de cuero« 

orudos podría elevarse a una cifra quo estaría ontre el 30 y el 35*. 

7*».  Ciertas materias primas salen de la región en forma no licita, 

por lo que se impone la aplicación de medidas de protección para 
evitar una deocapitalissación. 

/75. Una 
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75. Una buena parte do los productor químicos que requieren las 

industrias del cuero ne fabrican actualmente on América Latina, 

per< no en la variedad y cantidad necennriao; parte de estos productos 

aun debe importarae. ¿1 alto precio que han alcanzado taleo productos 

esta incidiendo fuertemente en el precio final del cuero y nus 

manufacturas. 

76. Las empreñas tranonacionalen son laa principaleo poseedoras 

de la tecnologia y, por conveniencia económica, probablemente 

instalarán sus plantan productivas en donde oe encuentren lao noee- 

oidadea do connumo, como ya está aconteciendo en varios países de 

la región. 

77«   Por lo expuento oe reconienda.' 

En el átrbito nacional ! 

i) expjotar racionalnente loo recurnos naturalen relacionados 

con loe productor químicos que necesitan las industrias 

del cuero; 

ii) expandir In industria química exintente y entallecer nuevas 

capacidades con el fin de poder satisfacer la demanda actual 

y futura de innumon para Ino industrias del cuero. 

En el plano regional : 

i) que el cuero crudo de Amúrica Latina sea elaborado on uncinuto 

por ciento en la región y que no 1 opre la mayor infcecración 

vertical poaible de esta rama inductrial; 

ii) que lar¡ materia« primita d< origen regional (cuero crudo, 

tanirior,, etc.), puodan ner objeto de intercambio profe- 

rpncial en la región, debiendo existir amplio acuerdo entre 

todos lo« patees para cooperar con aquellos que oon 

deficitarios; 

iii) que se organice un siotema regional e interregional para la 

comercialización de Ion cueros ovinos, caprinos y de especies 

marinas, exóticas y otran. 

/2. Industria 
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?.    Ir.rtuntria curtidora 

78. Se «stima quo las disponibilidades potenciales de materias 

prisas permitirán duplicar la capacidad productiva en cueros 

curtidos para el  ¿ño ?000. 
79. La ampliación y la creación de  e.3ta nuova ccpncidad productiva 

requerirá una inverGión cercano n los mil millones de dólares»  que 

supone ol aprovechamiento de la capacidad ociosa existente on muchas 

curtiembres de  la región,  el mejoramiento de la capacitación gerencial 

y técnica y la elevación del nivel tecnológico actual. 

80. En el plano regional  m recomienda que: 
i)   se imponen medidan pp.ra evitar la salida de loa cueros 

crudor. de  la región; 
ii)  se utilicen al máximo laß capacidades regionales do 

capacitación técnica (control de calidad y estudion 

tecnológicos) y de cestión ya establecidas on varios 

países,  ampliarían o crerr otras ai  es necesario,   y 
iii)  loo países de la región actúen coordinadamente para concertar 

acuerdos politicón con  Ins países desarrollados,   con el  fin 

de que la  futura expanGÍón  de laG induatrias del  cuero se 

realice totalmente eu lap  regiones on desarrollo. 

3•    Calando y_ otron  artjjeulpj^_de £}r;ro 

81. Para alcanr.ar las metan previstas en  reine iôn a la producción 

de cuero curtido,  al  crecimiento y  necesidades de  la población  regional 

y a las potencialidaden de exportación,  se  impone triplicar la 

producción desde ecta  focha ni nfio  2000,  lo que  requiere una  inversión 

estimada en 1  500 millonen de dolaren para el  rubro calcado,   y de 

700 millones de  dolaren para loa otros artículos. 
82. Para lograr eotas metat?, la industria regional de calzado y do 

otros artículos de cuero deberá nuperar loo siguientes problemas: 

i)  necenidades de  capital; 

ii) tecnología;  esta actividad industrial  requiere de  una 
renovación constante de  tecnología; 

iii)   falta de   industriar; do  apoyo; 

iv) deficiencias en el actual  nicteran d« coraorcialixftción; 

v) deficiencias en laa estadísticas del sector de 
productos de cuero. /8%    Con 
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83»      Con tal fin ce rec^i^nda; 
i)  establecer sistemas de  fi nar.c i amiento a larco plazo para 

la renovación de equipos y maquinarias; 
ii) instalar centros de  investigación y desarrollo técnico, 

y de  moda; 
iii)  incentivar la creación de nuevas industrias de apoyo y 

ampliar las existentes a fin de que la región se 

autoabastezca. 

4.    Control  dp  cr.lidnd  d*l  cuero 

84.      Si bien el desarrollo de  esta industria en la región se ha 

basado en la calidad de sus productos,  aún se observan prcblenas 

debidos a la escasez de orG8ni3tr.os especializados para atender las 

consuetas técnicas que desee hacer la industria sobre la calidad 
de  sus productos.    A esto sa suma la escasa participación de América 

Latina en el establecimiento io nomas internacionales de  ensayos 

y especificaciones relativas a  cuero y  cus procustos.    Euta situación 

ya  se ha traducido  en perjuicios  económicos y  pu'-de  entrabar el 

desarrollo al que  se aspira. 
85•       Por lo tanto  se recomienda: 

En el jmbito nación,->!_ 
i)  que  los gobiernos promuevan la  creación de organismos 

técnicos de control  de  calidad  de  pieles,  cuero y SU3 

productos, y/o aceleren el desarrollo de los ya 

exictentes; 
ii) que  se adopten medidas que aseguren la inclusión de cláusulas 

especificando los requerimientos de calidad y métodos de 

ensayo para su avaluación; 
iii) que  los gobiernos promuevan actividades de normalización de 

pieles,  cueros y 6ue productos. 

En el ánbitoi regional. 
i) que los orcanisnos gubernamentales y privados pertinentes 

promuevan intercambios de información a través de reunion«« 

periódicas dedicadas a esta actividad,  con participación de 

los sectores técnico y empresarial. 
/5n el 
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En  el  ¿ffbito interrpgional 
i)   que  se promueva la activa participación  on las reuniones 

internacionales de representantes del  área; 

ii)   que en la realización de  reuniones periódicas de  consulta 

por la QNUDI,   se  incluya est     tema en  su  agenda,   sugiriendo 

que la fecha  y lugar de 1rs mismas se  coordinen cen eventos 

internacionales relacionados con el  cuero. 

5.    Tecnologia 

86.      En la actualidad,   gracias a los recurso:; hr-nanos existentes 

la región posee la tecnología usual para elaborar cuero de adecuada 

calidad y competitivo.     Sin embargo,  este panorama r.o es general, 

y la aplicación de conocimientos en nivel  industrial  continúa 

realizándose con dependencia can:,  total  ce las tecnologías implícitas 

en los productos químicos provistos por las grandes empresas foráneas, 

como así  también de la  maquinaria más  sofisticada de  igual procedencia» 

8?.       ?or ello es preciso  aprovechar los  recursos naturales de  la 

región y  estimular programas regionales y nacionales de desarrollo 

tecnológico,  a fin de  disminuir esa dependencia a mediano y largo plazo. 

88.      Se  recomiere!? : 

En  el  ámbito nacional. 
i)   promover la  cooperación de  organismos gubernamentales para 

implementar  junto  con la industria las acciones que permitan 

crear institutos adecuados o  reforjar los  existentes. 

En  el  cnbi-! y regional 
i)  promoverse a  través de un organismo  regional el aprovechamiento 

de la experiencia e infraestructura ya  existente,  especial- 

mente en el  Centro de Investigación  de Tecnología del Cuero 

(CITEC) Argentina,  el Laboratorio Tecnológico del  Uruguay (LATU), 

la Escola Técnica de Curtiraento  (SENAI)  de  Brasil y el Centro 

del Cuero de  la Universidad de Costa Rica,  para la ejecución 

de investigaciones tecnológicas destinadas a la industria 

curtidora de la región, concentrando  esfuerzos en temas de 

trabajo que tengan como objetivo la disminución antes citada 

de la dependencia tecnológica. 
/Enel 
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En el ámbito internacional 
i)  obtener el apoyo de las agencias internacionales, citándose 

como ejemplo  el ofrocido a travée del  Proyecto Multinacional 

de Curtición  por la OKA. 
ii)  concertar acuerdos con loe paioen deoarrnllados para lograr 

la transferencia de  tecnología. 

6.     Contaminación ambiental 

89.       El desarrollo de  la industri a curtidora en  la región agravó 

la contaminación que sufren lao proas pobladas donde ce encuentra 

radicada esta industria.    Todos loo sectores vinculados al cuero 
eat&n cononientoo  del  problemi y du  la m-couidad   do tomar medidas 

correctiva« n breve plazo, a  efectos de evitar el   agravamiento de 

una situación quo  limitará ol   desarrollo do  la  industria. 

9°•       Por  lo tanto  so   recomienda : 

En  el  ámbito nacional 
"   i)  conaultar previamente a los organinmos  técnicos y empre- 

sariales de  la  industria del cuero  para  la adopción  de 

decisiones sobre la  materia. 

En el ambito regional,   intrarrepional y mundial 
i)   encomendar al   Comité  Latinoamericano para el  Deaarrollo do 

la Industria  del Cuero,  (CLADIC)  y y o  las entidades ya 

existentes (ALAIC, FLA^TIC,  etc.)  la coordinación de las 

actividades ya mencionadas,  para ar-en'Jrar la coordinación 

regional e interregional  a la luz de las experiencias y 

avances  tecnológicos logrados "n otras   regiones. 

k/       Cuya creación se propone mas adelante al hacer referencia 
a la cooperación regional. 

/7.    Recursos. 
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7.    Recureog humanos, 

91. Se detecta en el Area una falta de recureoe humano« a todo nirsl, 

« pesar de loa nfuersoo qur ne realir m en loe Siguier-tee países 

de la zona:  Brasil,  Costa Rica,  Móxico, Aretina y Colombia} 

debiendoae deatacar el Brasil por la magnitud del  eofuerao que 

realiza y por loo resultados en que eeta acción ae traduce. 

92. La escasez de recureoe humanoa apropiadoe establece una depen- 

dencia inconveniente y obstaculiza el desarrollo de esta induatria. 

fie recomienda entonces! 

En el ambito nacional 
i) promover de forma que  ne produzcan efecton multiplicadorea 

y dirigidoo a Ine neceeidadoo practican del  eoctor industrial, 

lo enseñanza,  capacitación y adiestramiento de loa recursos 

humano« para la industria del cuero y sue productoo. 

En el ámbito regional 
i) establecer loa mecanismos necesario* paro promover el apro- 

vechamiento de  la infraestructura ya exintente  en la  regio«, 

que incluye Inn siguiente«  entidades: 

a) Escuela de  curtiduría y  calzadoa  (GENAI),   en el Brasil» 

b) Escuela de Química de Cocta Rica; 

c) Escuela Politécnica do Guadalajara y CIATEC de Le6n en 

Guanajuato (Mi'xico); 

d) Centro del Calzado del SEt i (Colombia); 

e) Centro de Inveatigación Tecnológica del Cuero (Argentina); 

f) Laboratorio Tecnológico  del Uruguay; 

g) Instituto Nacional de Tecnología y Normalización  (Paraguay)» 

h)  Escuelo de  Ingeniería de Concepción   (Chile) i 

i) COPANIT (Panamá). 

«•  «i   ¿mvnfrn  1ntr«rrep;ional   .V   ftlobnl 

i) promover la cooperación con otros países fuera de la regi6n, 

organismos internacionalee y otros para concretar las netas 

ya indicadas. 

/8.    Comercialización 
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°«    Comercialización y mercado 

93.      El mercado del cuero curtido no es muy competitivo; por el 

contrario  es un mercado al  cual  se  puede acceder  con calidad y 

precios normales,  ya que la demanda supera a la oferta. 

9**.       En productos de cuero el mercado y los precios son en cambio 

muy competitivos.    El desconocimiento de los canales de comercia- 

lización,  el modelaje competitivo y las deficiencias de la estructura 
comercial y financiera impiden entrar con éxito en los mercados 

mundiales.    Además,  la oferta regional de estos productos está alta- 

mente atomizada.     Los países  desarrollados se  caracterizan por su 
estructura comercial y poder financiero de alto nivel. 

95.       Se enfrentan en la región los siguientes problemas: 

i) Falta de información permanente y oportuna de las tendencias 
del mercado internacional; 

ii)  Dependencia  total  de  la moda foránea; 

iii)  Los sistemas de comercialización de los países desarrollados 

y la carencia de los mismos en les países en desarrollo, 

permiten a aquéllos obtener precios ventajosos que sólo 

dejan al productor de los países en desarrollo un pequeño 

margen que no compensa sus esfuerzos y  riesgos de producción, 
iv)  Mercados restringidos para los productos de los países en 

desarrollo  en general. 
96«       Se recomienda,  entonces: 

En el ámbito regional 

i)  la centralización en un organismo adecuado de la información 
comercial y de mercado  sobre productos  de  cuero; 

ii)   fomentar la creación de una moda autóctona de productos 
de cuero; 

iiiï  propiciar la creación de un sistema regional de comer- 

cialización directa de productos de cuero hacia los mayores 
centros de consumo mundial. 

A nivel mundial 

i)  Asegurar,  a través de acuerdos,  especialmente con los países 
desarrollados,  la diversificación y permanencia de los mercados 
para los productos de cuero de los países en desarrollo. 

/9.    Cooperación 
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9.     Cooperar-ion regional   » interregional 

97.      Al presente los países latinoamericanos productores de cueros 

han concretado formas de agrupamiento empresarial,  como la Asociación 

Latinoamericana de la Industria del Cuero (ALALC);   sociedades de 
técnicos de la industria del  cuero,  como la Federr-.i6n Latinoamericana 

de Asociación de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (FLAQTIC); 

o esfuerzos cooperativos en la educación y tecnología del cuero, como 
.1 Proyecto Multinacional de Curtición auspiciado por la Organización 

de los Estados Americanos  (PMC-OEA).    Sin embargo,   se reconoce que 

eetea formas son en cierta medida insuficientes y demasiado dispersas 

para enfrentar con éxito la tarea que conducirá a la región a superar 

las metas propuestas para el año 2000 en materia de cueros y sus 

productos. 
98.  Se reconocen además escasos progresos en la cooperación y comu- 

nicación en el plano regional e interregional, con países desarrollado« 

y organismos internacionales. Se estima que todo esto resulta sumamente 

negativo para la región y, por lo tanto, se considera importante 

establecer las bases para la creación del Comité Latinoamericano para 

el Desarrollo de la Industria del Cuero (CLADIC). Dicha entidad 

coordinaría las acciones regionales e internacionales que para el 

desarrollo del sector cueros se emprenderían en materia de: i) economia, 

ii) informática, iii) mercado, iv) recursos humanos y v) tecnología. 

99.  Para logr»** «ste propósito s_e_reçomicnda_: 

En el ambi o nacional 
i) promover el apoyo de entidades gubernamentales y privadas. 

En el ámbito regional 
i) agrupar en CLADIC el accionar de ALAIC, FLAQTIC, institutos 

educativos, tecnológicos y otras entidades que por su presente 

infraestructura, experiencia e interés darían inmediata 

concreción a la entidad propuesta. 

En el ámbito interregional 

i) realizar acciones cooperativas con entidades similares de 

Asia, Africa y otras regiones en desarrollo. 

/EjUÚL 
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el ámbito «fldl^ 

i) promover la participación de loa pala«« desarrollado« y 
organianoB inttrnaciottal«« tn al sccionar dal CLADIG. 

10.    RilpqjUiBçiia 

100. Divereoa factorea, incluyendo «1 d« la contaminación, están 
obligando a ctrrar en forna oraci«nte laa industria« curtidoras en 
divereoa paiaea deaarrollsdoa.    Aaerics Latina poae« un potencial 
que le permite obaorbar la capacidad productiva de aquella« industria« 
que «ean desplazedle. 

101. Bin embargo, para concretar «ataa acciona« en «vident« la falta 
da información adecuada de tipo t«enològico, economico y ooajerclal 
para la relooalizacifn, y de neo ani saos y acuerdo« apropiado« tendiente« 
al logro de est* desplazamiento de la capacidad productiva «n lo« 
paiaea deearrolladoa. 
102«    A este respeto ae r«oo«iendai 

i) que la O.NUüI tone la iniciativa para «u«ini«trar en fona 
continua la información adecuada que peralta a loa inver- 
•loniotaa &e la región adoptar decisione«! 

ii) lograr acuerdoa a nivel amndial que faciliten «1 deepla- 
taniento de la capaeidad produotlva d« lo« palee« dees* 
rrolladoa hacia loa paiaea en deearrollo. 

/!¥•   COMCinglONIi 

s-*  
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IV,    CONCLUSIONES FINALES 

103.    U reunión latinoamericana preparatoria de laa consultas eobre 

la lnduatria da., cuero y productoa de cuero llegó a la    aiguiantea 

eoneluaioaaai 
1) Lai reunión constituyó una valioaa oportunidad para examinar 

la aituaoión actual e identificar   loa problemas y laa limitaciones 

qua enfrenta eeta induatria para au expansión y deaarrollo futuros. 

2) Permitió identificar loa aapectos »as relevantes que reque- 

rirían una acción futura en el plano nacional, regional e internacional. 

3) Los principales temas que deberían abordare« en la primera 

reunión global de consulta que ae celebrará aobre eaUe industrias 

en Innsbruck, Austria, entre el 7 y «1 11 de noviembre do 1977» 

•trían los siguientes 1 
a) Tecnología, principalmente en lo referente a curtiembre, 

fabricación de calzado,  normas y controles de oalidad 

control de la contaminación, etc.; 
b) Deaplataaiento de la capacidad productiva de laa curtiinabree» 

fabricas de callado y de productoa de cuero, de equipoa,  de 

maquinaria y de productos químicos relacionados con el cuero 

hacia loe palees en desarrollo; 
c) Comercial!«ación de los cueros y productos de cuero en los 

mercados internacionales; 
d) Alto coato de los productos químico* disponibles en Amórloa 

Latina en comparación con los precios del mercado inter- 

nacional; 
• ) Identificación de proyectos de inversión; 
f ) Cooperación interregional en el intercambio de informaoionea 

aobre aspectos económicos de la induatria» infraestructura» 

coaercialisaeión,  capacitación, tecnología, maquinaria J 

/equipos, ato. 
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equipos, etc.    A este respecto,  se considera de sum« 

importancia establecer criterios unifornes para la 

denominación y calificación de las pieles y cueros 

en sus distintos estados de elaboración, asi como 
también uniformar las unidades de medidas utilizadas 

para permitir una fácil  comparación e interpretación 

de la información estadística respectiva. 

J+) Lm realización de la segunda reunión mundial de consulta 

sobre esta industria debería coincidir,  dentro de lo posible,   con 

la fecha de las ferias internacionales que  se organizan en Europa 
(Paris, Hamburgo,  etc.). 

5) En el plano regional,  la segunda reunión preparatoria 

deboria realizarse, dentro de lo posible,  en la oportunidad en qua 

•• celebren eventos latinoamericanos  sobre  este tema. 

6) Para asegurar el éxito de las próximas reuniones regionales 

preparatorias,  seria altamente deseable que: 

a) los arreglos de su organización comiencen con la debida 

anticipación y a lo menos cuatro meses antes de la 
reunión; 

b) loa consultores regionales se desplacen al lugar da la 

reunión con la anticipación requerida, para que sean 

informados adecuadamente  sobre los alcances de la reunión 

y preparen los documentos analíticos correspondientes 

sobre los temas más relevantes que habrán de tratarse. 

c) los expertos de la región sean consultados siempre  que 

se elaboren documentos relacionados con la industria 
regional. 

/Anexo 1 

V*- 
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Anexo 1 

EXPOSICIÓN DEL SR. ROBERTO MATTHEWS, DIRECTOR 
DE LA DIVISION CONJUNTA CEPAL/ONUDI DE 

DESARROLLO INDUSTRIAL, EN LA 
SESIÓN INAUOUR/a 

En nombre d.l Secretario Ejecutivo de 1« CEPAL, 3r. Enrique Igle¡Ite, 
que e. encuentra auecnte en misión oficial, y en el mío Propio, me 
.. grato darles la mis cordial bienvenida a "*• "^iJ"^1^ 
americana preparatoria para las consultas sobre la i»*"**« *£ 
culto  y productos da cuero, que ha sido organizada conjuntamente 
por la CEPAL y la Organización de lae Naciones Unida« para ^ 
Deaarrollo Industrial (ONUDI). Hemos tenido muy poco tiempo di.po- 
nible para preparar esta reunión, lo que nos obligó, entre otras 
cosas, a cursar las invitaciones y aolicitar V"**"?**"**  t„ 
•lguno. de los documento, dentro de platos muy breves, }ft8U"^J^e8 

para la magnitud e importancia de los temas que se querían «bordar. 
l±n emíargS, 1. respuesta que hemos recibido, como lo »*""£^" 
documentos que se prepararon y la presencia de ustedes en esta .ala, 
ha sido amplia y generosa y nos llena de satisfacción. Estam°« 
pîanamenîe conscientes del esfuerzo que significa para «•^"••¿•JÍ. 
. estas reuniones y dejar por un tiempo sus tareas JJ^SÍo. íf 
habitúale«. Ello compromete doblemente nue8*roV«"d!^!^! £ 
que ademie, esta colaboración que nos eatan brindando "£•«•'*» un 
¿poyo muy importante para las tareas en que eet.mos empeñado. *»"•»*• 
¡¡5..ïrô ïptimiamo en cuanto al logro de loa objetivo, que £'**>• 
a.ta reunión. Quiero también hacer extenaivas e.taa P*l»¡£" •• 
"¿îvenïd. a lo, representantes de la ONUDI, la TAO y .1 PNUD qu. no. 
acompañan en esta oportunidad, y de manera muy •«P»°i*l £ ¿I\„ 
fechara Maluf, Presidente de la Asociación Latinoamericana J«/J"    .. 
ïnaîîîriaa Curtidor... por au entusiasta aceptación de nue.tr. i£itgifa. 
Su presencia entre nosotros constituirá un valio.o *t>ort. a lo. d.*.te. 
por eu reconocida experiencia y conocimiento del tema. 

La convocatoria de esta reunión es una etapa Pf^*0^^J" 
reunión de con.ult. a nivel mundial que sobre esta. i»«*«'*" organi.. 
1. ONUDI y qu. tendrá lug.r en Inn.bruck, Auetri., en n°*J«mb" •• 
e.t. aflo. Batas reuniones de con.ult. de carâct.r ««•}• "¡«J*• 
ONUDI tiene responsabilidad de llevar a cabo en el campo ^atrial, 

.. un. de !.. r..pu..t«. de e.t. organización al *•«*Vïï.•,Yïa 
Segunda Conf.renci. Oener.l celebrada en Lima en 1975, de "£•*;*• 
practica loa postulados de la »Declaración y Plan de Acción en m.t.ri. 
d. ÍndustrUlización y cooperación» aprobado, en dicha Confer.«.!.. 
Dicha Declaración y Plan de Acción de Lima contienen una serie d. 
medidas que debería adoptar la comunidad internacional para ir confi- 
gurando en la eafera de la industria un nuevo orden económico inter- 
Stonai. Como u.tede. ..ben, 1. Asamblea O.ner.l d. la.."f^"» *"" 
aprobó en 1971*, mediante sendas re.olucion.., 1» D.cl.r.ción y frogram. 
de Acción .obre el est.bl.oimi.nto de un nuevo orden J«0«6»*00 *"*•?' 
nacional, que con.tituyeron un reconocimiento por p.rte de la comunidad 
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internacional de que para promover el progreso económico y social 
de todos los pueblos, el sistema do relacione« internacionales qua 
rigen al mundo actual debe ser sustituido por otro basado en la 
equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés 
común y la cooperación dé todos los Estados. 

En materi de industrialización el Programa de * -xión sobre 
•1 estableaimiei.to de un nuevo orden rconómico sonala una serie de 
medidas quo deberían adoptarse tendientes a crear una nueva captoidad 
industrial mundial on la que los países en desarrollo tengan una 
participación rauaho mayor que la que hoy presentan. 

En la Docluración y Plan de Acción de Lima, los países en 
desarrollo recogieron esto desafio y establecieron como meta h»«J* 
el íifio 2000, que la participación da ellos en la producción mundial 
deborla elevarse a lo menos al 25# desde alrededor de un 6.BÎ que 
representa actualmente. Por su parte, los palees latinoamericanos 
hablan fijado en la Conferencia Latinoamericana de Induatrialieacion, 
celebrada en México en 197^ que América Latina deberla aumentar eu 
participación actual dal orden del 3.6* y llegar a no menos dal 13* 
al final del presente siglo. Como una de las vías para llevar a cabo 
estos objetivos se resolvió crear un sistema permanente de consultas 
entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, y entre loa 
países en desarrollo entre al, tendientes a examinar, por rafflae o 
productos industriales, lau posibilidades y las formas mas idóneas 
de acción para conseguir estas metas y dar lugar a proposiciones 
concretas para ser incorporadas en los programas de desarrollo da 
estos últimos países. Se seflaló además quo eatas consultas deberla» 
referirse principalmente a aquellas industrias elaboradoras de materias 
primas que exportan los países en desarrollo, o que consumen grandes 
cantidades de energía. 

La oriUDI ya ha realizado dos reuniones de consulta sobre las 
industriaa de los fertilisantes y del hierro y del acero, pero a 
partir do ésta oobre al cuero y los productos de cuero, ha decidido 
llevar a cabo previamente reuniones regionales preparatorias. Eat*   . 
iniciativa no d,ja de ser nuspioiosa, por cuanto ella ao sólo permitir» 
una mejor preparación de la conferencia mundial, sino también porque 
proporcionaré e los países de la región informaciones básicas impor- 
tantee para que ellos fijen su posición durante esa conferencia. 

Y aquí nos enoontramos franta a ^atn primare experiencia y frants 
tmbién, cc-o ruchos de ustedes lo habrán pensado, s muchas interrogante«. 
Surgen da inmodïato las preguntas siguientes i «n qué oonsiate atta 
reunión, cuales «°n los asuntos que interesa oonaiderar y qué aa aspara 
de ella? 

En primer lugar, debo señalarles que ésta es una reunión técnioa, 
un grupo de trabajo en el que los participantes lo hacen a titulo 
parsonal y únicamente en función de sus propias experiencias y cono- 
cimientoe del tena. No hay, por oonsiguianta, representantes de palees 
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y la circunstancia de que loa participantes pertenezcan a determinadas 
naciones responde solamente al propósito de tener una dada repre- 
sentación geográfica que nos permita garantizar que nuestras 
conclusiones ne ajusten lo más posible a lo que es la realidad de 
la América Latina en su conjunto. También considero importante 
destacar que ésta es una reunión informal, y que queremos que sea 
lo más infor.nal posible, que esté ajena a todo lo protocolar y que 
se desarrolle de esta manera dentro de un ambiente propicio para 
el diálogo franco y abierto sobre todos los asuntos que deberemos 
considerar. 

En segundo lugar, se ha establecido para esta reunión prepa- 
ratoria un marco de referencia para los debates que comprende tres 
grandes temas: primero, la situación actual de la industria y su 
potencial de expansión a corto, mediano y largo plazo; segundo, los 
recursos y las condiciones que deberían estar presentes para que 
América Latina aumente su participación en la producción mundial y, 
tercero, las ventajas, oportunidades y limitaciones para el despla- 
zamiento hacia América Latina de la nueva capacidad productiva, 
incluido el traslado hacia esta región de las actividades que 
actualmente se llevan a cabo en las regiones desarrolladas. Dentro 
de este marco general adquieren especial relevancia las medidas que 
seria preciso adoptar en el ámbito nacional y regional y por parte 
de la comunidad internacional para que América Latina pueda hacer 
de su potencial una realidad y ubicarse en el lugar que le corresponda 
en el contexto mundial. 

Por último, se espera que de esta reunión surja una respuesta 
latinoamericana a este desafío, para ser examinada y considerada en 
la reunión mundial de consulta a que ya me he referido, tanto por lo 
que hace a la preparación de la misma por parte de la ONUDI, como 
a la posición que en ella cabria adoptar a los países de la región 
que en ella participen. 

Nuestra tarea será, en consecuencia, examinar en los términos 
señalados lt situación de la indu; ria latinoameric ma del cuero y 
de los productos de cuero, y fijar las pautas de lo que podría ser 
el rol de estas industrias en el proceso de industrialización futuro 
de la región y del mundo. 21 enunciado del problema a que estamos 
enfrentados es relativamente fácil, pero su ejecución no está ajena 
a eeriaa dificultades de diversa índole, las que deberemos ir 
resolviendo en el curso de nuestras deliberaciones. 

La industria del cuero y de los derivados del cuero tiene a 
nuestro entender en América Latina perspectivas interesantes para 
•u desarrollo futuro, tanto en la región como en el plano mundial 
y muestra en los años recientes tendencias que hacen pensar con 
optimismo en su desarrollo futuro. Esta industria es una de las 
actividades manufactureras más antiguas de América y aunque su 
contribución a la formación del producto industrial ha venido dismi- 
nuyendo en términos relativos, sigue siendo importante como fuente 



- 36 - 

generadora de ecipleo y de divisas.    En este sentido, se estima que 
no menos de 300 OOO personas se encuentran ocupadas en esta actividad 
y que sus exportaciones superan los 500 millones de dólares.    Pero 
quizás lo más interesante de este sector industrial son las perspec- 
tivas que se le abren para su evolución futura. 

Actualment. ,  América Latina dispene de alrededor Gel 22% de 
las existencias mundiales de ganado vacuno,  mientras su número de 
habitantec equivale al 8# de la población mundial, lo que corresponde 
a una relación de 0.8 cabezas de vacuno por habitante.    Esta relación 
es bastante superior a la media mundial, que es del orden de 0.3 cabezas 
do vacuno por habitante, y a la de los países desarrollados,  que es de 
plreíedor d« 0.4.    Esta sola referencia es una clara indicación de la 
potencialidad de la región y también,   en cierta medida, del papel que 
lo correspondería ocupar en el abastecimiento mundial de cuero y sus 
derivados.    Pero al mismo tiempo sabemos muy bien que el aprovecha- 
miento ce ecta potencialidad enfrenta serios obstáculos que habrán 
da sur superados oportunamente. 

Por otra parte,  el mercado mundial ofrece perspectivas inte- 
resantes tanto desde el punto de vista de la demanda y de los precios, 
como de los cambios que se están verificando en la oferta de los países 
desarrollados.    América Latina ha sabido responder a las condiciones 
ventajosas que se presentaron en el cercado mundial en los últimos 
años,  cor.o lo demuestra el crecimiento de las cifras de las exporta- 
ciones de estos productos, y esto es una manifestación importante de 
su posición favorable y de su capacidad productiva.    En igual  sentido 
apuntan los cambios que registran sus exportaciones en cuanto a la 
disminución de sus ventas de cueros frescos y el aumento de las de 
cueros curtidos y de productos de cuero, lo cual también es otra 
evidencia de la madurez alcanzada por esta actividad. 

La regresión manifiesta que se aprecia en las industrias del 
cuero de muchos de los países desarrollados,  en especial de la 
actividad curtidora,  ante las dificultades cada vez mayores no sólo 
para conseguir ma. o de obra a costo razonable,   sino tamb.jn para 
superar los problemas derivados de loa altos costos de las instalaciones 
necesarias para atenuar los efectos contaminantes sobre el ambiente, 
ecl-îa a muchos paises en desarrollo - y, muy especialmente a algunos 
p^ísee de /."erica Latina - en condiciones excepcionales para expandir 
en forma considerable sus actividades industriales en este campo. 

Señores participantes, en esta breve exposición he considerado 
oportuno darles una visión muy general de los aspectos que nos preocupan 
y de los tesas que deberemos abordar.    Como ya lo manifesté,  la tarea 
que tenemos en frente no es fácil y está llena de interrogantes no 
siempre  fáciles de responder, pero estoy plenamente convencido de que 
la amplia experiencia y conocimientos que ustedes tienen sobre esta 
industria y la excelente disposición a colaborar que nos han mostrado, 



- 37 - 

Boa permitirá ouapllr exitoaaaente eoa nuestro cometido y Hogar 
aal a la reunión mundial de consulta oon una visión olara y prede» 
aobre el futuro de eata importante actividad induatrial de Aaérlea 
«atina* 

A   àJ^iëUr% "»•!••»*• reiterarles nueatroa aie ainceroa agra- 
deeinitntoe por la tan valiosa contribución y apoyo que noa han 
brindado y deaamrlea una muy grata «atadla en esta ciudad. 
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EXPOSICIÓN DE LA SRTA.   LIANA MASENS,  DE LA SECCIÓN DE 
NEQOCIACIONES DE LA  ONUDI    N LA SESIÓN  INAU^'JRAL 

Sonore«, 

£0 para mi un placer darles, en nombre de la ONUDI,   la bienvenida 
a «ata reunión.    Pertenezco a la Sección de Negociaciones,   la cual, 
en el aeno de la ONUDI,  se encarra de eatablecer y de poner en práctica 
la nueva actividad  denominada alaterna de connultaa.    El  Jefe de la 
Sección, seflor Hacini,  lamenta no poder asistir personalmente a esta 
importante reunión de expertos,  y les envía,   a través de  mi  persona, 
BUS mejores deseos de éxito. 

Por cuanto uno de loa representantes r*e  Is ONUDI,  el  sefior Succar, 
ha aldo demorado - esparamos que muy pronto se unn a nosotros -y 
el sefior Neddy,   quien participó en 1« Reunión  Regional de  la Comisión 
Económica y Social  para el Asia y el Pacífico  sobre esta materia,  se 
diripirá a Ude.  más adelante  para informarlos  acpica de  loo  resultados, 
deseo agradecer yo a la CLPAL por eus excelentes preparativos para la 
presente reunión.    Tengo la aeruridac' de que  loe trabajos  preparados 
para ella por  los consultores  contribuirán grandemente a  cu  éxito. 
Por au parte,  la ONUDI siente  gran complacencia por el  hecho de que 
ustedes hayan aceptado asistir a esta reunión en calidnd  de  coneultores 
o da expertoB. 

Aunque seguramente todos ustedes se han  impuesto de  loti ante- 
cedentes de este encuentro por  la nota a loti  participantes  distribuida 
con anticipación,   puede ser  importante  que   elende  un principio  tendamos 
muy claros sus objetivos.    El  propósito penerai  ee preparar la primara 
reunión global de consulta sobre la Industria del euer-» y  los productos 
de  cuero,  que  Re  celebrará  en   Innsbruck  del   ? al   11  de  noviembre, 
y cuyo anfitrión será el Gobierno de Austria.     Esta reunión  consultiva 
eará seguida por  la Primera Reunión Qlobal  do Consulta sobre  la 
industria de praeas y  nceitea  veri'talen,   rue   se   ;elcbinrá   en Madrid 
del 12 al 16 de  diciembre,   por   invitación  del  Gobierno de  F.spaiìa.    A 
estas consultas  induotrialen  anistirán representanten de  paísea 
desarrollados y  en desarrollo,     "ntre los participantes ne  contarán 
representantes de poblemos,   industriar»,  trabajadores y  ouizás de 
fTupos de consumidores.    En la Primera Reunión Global de Coneulta 
sobre la industria de  fertilizanteo,  celebrada en enero de este año, 
estuvieron representados 6f  países y ?fl organizaciones internacionales; 
los participantes  fueron más de 200, y alrededor de un tercio de ellos 
pertenecía a la inductria.     Sibilar fue la  anietencia a la Primera 
Reunión Global de Consulta sobre la industria siderúrgica.    En estas 
reuniones consultivas ee identificaron varias cuestiones relativas al 
oreeimiento de diohos oootoros en los paleen doosrrollados y en desarrollo, 
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y se examinaron asimismo las limitaciones qua podrían enfrentar dicho 
creciniento. A fin de preparar las segundas consultas, en 1978» la 
ONUDI examinará a fondo varios temas específicos, con la asistencia 
de grupos de trabajo compuestos de un número pequeño de participantes 
interesados. Estos provendrán tanto de los países desarrollados 
como de los en desarrollo, a fin de facilitar la negociación de arbos 
grupos de países en estas consultas.  Debido a cue dicho diálogo se 
caracteriza por estar orientado hacia la acción, su continuación y 
conclusión fecunda dependerá en forna crucial de la voluntad politic* 
de los interesados. 

Con miras a la Reunión Global de Consulta sobre la industria del 
cuero y productos de cuero, el Centro Internacional de Lstudios 
Industriales, que forma parte de la Secretaría de la ONUDI, prepara 
actualmente un estudio mundial de dicho sector. El Documento da ¿ala 
de Conferencias NO 2, -a distribuido, proporciona una indicación 
sumaria de su contenido. El señor Succar está encargado de este 
trabajo, y podrá decirles ras acerca de él cuando se incorpore a la 
reunión. El objetivo principal de este estudio consiste en presentar 
una visión mundial basada en la situación actual de la industri*! est* 
serviría cono antecedente a los países en desarrollo para la formulación 
de sus propios planes y proyectos. £1 estudio examinará asimismo las 
principales restricciones al avance de la industria en los países en 
desarrollo, con una perspectiva de larpo plazo, y estudiará además 
los factores más importantes que condicionan el crecimiento de esta 
industria en tales países. 

Las conclusiones del estudio, las conclusiones denlas reuniones 
regionales preparatorias realizadas en la Comisión Económica para 
Africa, en la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y 
en la Comisión Económica para América Latina - debido a la incierta 
situación política en 3eirut, no pudo incluirse la Comisión Económica 
para Asia Occidental - así co.ao los contactos con algunos representantes 
de países desarrollados, cámaras de comercio, etc., servirán de base 
par* la preparación de un documento acerca de los temas centrales, 
que contenga además la síntesic de as principales c nclusiones que 
exijan acción posterior.  Dicho trabajo se presentará a la Reunión 
Global de Consulta. 

Como Ude. saben, estas consultas tienen por finalidad contribuir 
al cumplimiento de las metas de industrialización que se han fijado 
los países en desarrollo, y realizar, cuando proceda, un examen de 
la redistribución de capacidades existentes y no productivas de los 
países desarrollados, así coro de la creación de nuevas capacidades «a 
los países en desarrollo. Esto fue decidido por la Conferencia de 
D*s»rrollo Industrial de Lima, y fue posteriormente suscrito por la 
Asamblea General en su sfcptino período extraordinario de sesiones 
(Resolución 3362). En todas las instancias se ha puesto especial 
énfasis en una mayor elaboración de los respectivos recursos naturales 
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dentro de los países en desarrollo.    Teniendo presente lo anterior, 
la ONUDI consideró útil organizar reuniones regionales de  carácter 
informal en las  cuales los países pudieran analizar: 

a) El  estado actual de desarrollo de la industria y sus planes 
expansión futura; 

b) Las restricciones o dificultades  que enfrentan,   individual 
y colectivamente, para establecer nuevas capacidades o explotar 
las capacidades existentes-, 

c) La posibilidad de redistribuir algunas capacidades existente« 
en países desarrollados a los países en desarrollo de la 
reeión; 

d) Los campos en que es necesaria y  factible una mayor coope- 
ración entre países  de la región; 

e) Los problemas y campos de cooperación con países desarrollado« 
que debería    considerar la reunión global de consulta. 

De esta lista de objetivos se desprende claramente  que el 
preeente encuentro se diferencia de una reunión de un grupo^de experto« 
o d« un seminario.    Su tarea  consiste  en preparar la posición y armo- 
nizar loa puntos de vista de  los países latinoamericanos para la 
reunión que se realizará a nivel mundial,   y decidir cuáles son los 
tamas prioritarios que ellos  deben plantear entese foro.     Evidentemente, 
se ha previsto que las consultas seguirán haciéndose,  teniendo en 
cuenta,  que para obtener resultados debe  transcurrir un determinado 
lapso entre cada una de ellas,  que no debe sobrepasar los doce meses. 
Por ello,  tal vez sea preferible escoger  sólo alguno de los temas 
aquí mencionados para tratarlos en esta primera reunión consultiva; 
otros temas podrían tratarse  en fechas posteriores. 

En estos CíOS sectores  aproindus' -iales,  la OMUDI espera que 
lo« países latinoamericanos  identifiquen  obstáculos concretos para 
su expansión    y,  de ser posible, que  esto  se haga sobre la base de 
proyectos específicos.    Destaco lo anterior por cuanto la Declaración 
de Lima indicó con claridad que la finalidad ultimare las consultas 
es entregar proposiciones concretas para su inclusión en- los^programa« 
de deearrollo de los países participantes.    En nuestra opinion,  las 
consultas,  si han de ser prácticas y realistas,  deben basarse en 
ejemplos y casos concretos de dificultades particulares. 

Deseo ahora hacer ciertas observaciones preliminares,   como indi- 
cación de nuestro pensamiento acerca de algunos de los temas que 
deberán considerarse al examinar la industria del cuero y los producto« 
de cuero,  en el entendido de  que los técnicos de la ONUDI están reali- 
zando toda la preparación sustantiva. 



- kl - 

Como tal vez ustedes saben,  la Declaración y Plan de Acción 
de Lima sobre Desarrollo Industrial y Cooperación, aprobada  en 1975, 
•firmó que las consultas deberían referirse particularmente  a las 
industrias elaboradoras de materias primas exportadas por los países 
en desarrollo.    Actualmente,  los países en desarrollo son  capaces de 
hacerse carg.   del  60% de la producción mundial de caro.    Sin embargo, 
vemos que el 60# de  los artículos de  cuero «« produce    en países 
industrializados.     La industria  que los produce hace uso intensivo 
ae la mano de obra, y hay muchos países latinoamericanos que ya yan 
demostrado su capacidad para competir vigorosamente en mercados 
internacionales. 

Si consideramos la industria de calzado como principal usuario 
?ü¿ SUef°'  Vem0Ê qye l0S PaÍ6es en desarrollo entre£an alrededor de 
lo* de la producción mundial y  que su participación en el  comercio 

üüüíiÍÍ*.66 d\U*'   -ES CUr0 qUe  en el futuro dichas Proporciones pueden aumentar,  si  los paitiet en desarrollo mejoran la calidad de  sus 
productos y ai  tienen acceso a  los mercados de los países desarrollado«. 
De hecho,  esta  es una industria  en la que ya se ha efectuado  cierta 
redistribución,  y puede esperarse que  ésta se incremente en los años 
venideros. 

U ONüDI espera por ello  que este encuentro signifique un impor- 
tante aporte a la Reunión Global de Consulta,  sobre la base de la expe- 
ï:!!!:!^0 5        ! 1*tíB««»«*ie«noa que se encuentran muy adelantados en el 
desarrollo de esta industria.     Este aporte  será más valioso  si  en vez 
de basarse en conclusiones generales,   toma por  fundamento ejemplos 
concretos de las dificultades que enfrentan los países latinoamericano« 
para la expansión de  esta industria y el aumento de sus exportaciones 
a loe países desarrollados. 

En la industria que se considere  el  éxito  depende indudablemente 
de la producción de  cuero y artículos  de cuero de buena calidad.    En 
conaecuencia tal vez ustedes deseen considerar qué medidas deben tomarse, 
en el plano racional y regional,   pe-a mejorar la calidad de  los 
productos latinoamericanos;  ein  embargo, pued^ esperarse que  los 
países latinoamericanos mismos apliquen dichas medidas.    Por ello,  en 
este  campo,  el principal tema que debería proponerse en la reunión 
consultiva es qué cooperación deberla obtenerse de los países industria- 
lizados y qué forma podría ella tomar. 

Evidentemente,  para que esta industria siga expandiéndose en los 
paiaes en desarrollo y contrayéndose en los países desarrollados,  ello 
debe ofrecer beneficios a ambos grupos de países.    En los países 
industrializados el  consumidor está muy consciente de la ventaja que 
significa poder comprar un producto importado barato y de buena calidad- 
pero en la reunion consultiva estarán representados también otros inte-' 
reses,  entre ellos la industria misma y la fuerza laboral,  representada 
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por loa sindicatos.     Por ello,  será necesario que loe países tn 
desarrollo, y los países latinoamericanos en particular,   demuestren 
las ventajas mutuas del aumento de la producción  latinoamericana 
para el mercado mundial.    Y ése es justamente el  propósito de esta 
reunión.    Ustedes    son los expertos,  y la ONÏJDI y la CEPAL tienen 
gran interés en sus debates y conclusiones. 

Esperamos que  esta reunión identifique,  de manera clara y precisa» 
los temas que los países latinoamericanos desearían analizar en la 
reunión global de  Innsbruck, en noviembre de este año.    Además, espe- 
ramos que si los países que ustedes representan   consideran   que dichos 
temas son importantes,   envíen participantes a esa reunión,   y que den 
a conocer el punto de vista latinoamericano en dicho foro  internacional. 
Queda en claro,  por lo tanto, cue  el análisis que ustedes harán no 
Btrk el mismo que se haría en un seminario o en una reunión de un grupo 
de expertos: Uds.   enfrentan una tarea más específica y tal tree más 
exigente.    Lee deseo gran éxito en sus deliberaciones. 

/Anexo 2 
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Anexo 2 

LISTA DE PARTICIPANTES 

I 

Sr. Raul Boccone 
Jafe, Sector Industrias del Cuero 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
Galicia 1133 
Montevideo - Uruaui 

Sr. Freddy Brenca 0. 
Profesor Aeociado 
Universidad de Costa Rica 
Secuela de Química, Universidad de 

Costa Rica 
San José.  Costa Rica 

Sr. Mauricio Duelos G. 
Garante, ASINCAL 
Aaociación Industriales Calcado 
Teatinoe 2^8 -  ?Q piso 
Santiago - Chii» 

Br. Alberto Ilharreborde 
Presidente, 
Aaociación de Curtidores 
Teatinoe 220 
Santiago - Chile 

Sr. Flavio A.   Lucchese 
Director, Escola Tecnica de Curtimento 
Rua Gregorio Matos 11 
Satancia Veina 
Rio Grande do Sul. Braail 

Sr.  Tuad B.  Maluf 
Presidente, 
Asociación Latinoamericana de la 

Industria de Curtidorîa 
Viaduto Dona Paulina 8o,  1<*Q andar 

Sala 1<*18 
Sio Paulo.  Brasil 

Sr.   Isidoro Melero Rodrigue* 
Director de Asociación de Industriales 

de Curtiduría de Chile 
Avda. F. Vivaceta 1018 
8antiaro • Chil« 
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Sr.  Valentin Molina Urrea 
Asesor del Comité Sectorial 

del Cuero y Calzado y sue 
Carrera 13 4 27-00 Piso 10 
Bogota i Colombia 

de la Industria 
Productos 

Sr.  Luia Pous Rosas 
Presidente,  Cámara Nacional de la 

Indutitria de la Curtiduría 
Netfcahualcoyor 198 
Hexico.lU,   n.F. 

Sr.   Isidro Schvarttnan 
Coordiaador Depto. Cueros 
Instituto Tecnologia y Normalitaci6n 
Casilla 967 
Asunci6n,  Paraguay 

Sr.  Patricio Silva del Campo 
Qarente-Aboga^o 
Industriales de  Curtidurías de Chili» 
Teatinoe 2*+8 - ¿Q Pi• Of.  21 
Santiago,  Chile 

Sr.  Alberto kofia 
Director,  Centro  do Investigación de 

Tecnologia del  Cuero  (CITEC) 
Av.  52 y 121 -  1900 La Piata 
Rep. Argentina 

Sr.   Julio  A.  Villa 
Ingeniero,  Ediciones Cuerecon G.K.L. 
Ituïaingo  117 -  San Itndro 
Buenos Aires,  Rep. Argentina 

Sr.  Quotavo Contesse P. 
TAO, Regional Food » Agricultural 

Industries Officer 
Avda.  Providencia 871 
Santiago,  Chile 

Sr.  Carlos Vi.rth 
Oficial Regional, Productos Basico« y Comercio 
Oficina Regional  de FAO 
Providencia 871 
Santiago,  Chile 

Sr.  Dietrich von Oraevenitr 
Oficial Auxiliar de Programa«,  PNUD 
Bandera 3'¡1,  ')Q riso 
Ssrtiano.  Chile 
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Secretaria 

Mr. Jorge Succar 
Head, Sectoral Study Section - ICIS 
ONUDI 
Vienna, Austria 

Mien.   Liana Maaena 
Negotiations Section 
UNIDO 
Vienna,MI Auotria 

Mr.  H.G.R.  Heddy 
Regional  Industrial  Adviser 
ESCAF/UNIDO 
Diviaion of Induotry, Housing 

and Techono] ogy 
United Nation*  Building,  Sala Santitham 
Bangkok ?,  Thailand 

Sr.  Roberto Matthews 
Director División Conjunta 

CEPAL/ONUII  de  Dorarrollo   Induetrial 
CEPAL 
Santiago, Chile 

Sr. Carlos ¿alazar 
Asesor Regional   ONUDI 
CEPAL 
Santiago, Chile 

Sr.  Dauno T6toro 
Division Conjunta  CEPAL/0NUD1 

de Deoarrollo  Inductrinl 
CEPAL 
Santiago, Chile 

Sr. Kafael Villalba 
Divieión   Conjunta CEPAL/ONUDI 

de Desarrollo  Industrial 
CEPAL 
Santiago, Chile 

/Anaxo J 
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Anexo 3 

LISTA DE DOCÜHLNTOß 

Documento NO 1»    Programo provisional de  le rmMAn 

Documento NO 2:    "The leather sector and the Lim« tarpate: a muniiary 
report",  por D.  Wintere  (UNIDO) 

Doeuaiento NO y.    "La industria del cuero y productos de cuero en 
América Latina", DiviBi6n Conjunta CEPAL/ONUDI de 
Desarrollo Industrial 

Decunento NQ *i«    "Eßtudio preliminar sobre ).a Industria del cuero y 
artículos de cuero:  BU situación actual en América 
Latina y posibilidades futures", por Julio A. Villa 

Documento NO 5:  "Desenvolvimento da industria do couro no Brasil"» 
nor Flavio Alberto Lucchese 

Documento N0> 6:  "La industria del-cuero y  BUS productos", por 
Valentín Molina Irrea 

Documento NO 7:  "Panorama de la  industria del cuern y articulo» da 
cuero  en Uruguay",  por «nul Boccone 

Documento NO 8:  "Latinoamérica ante el deeafîo de la  investiteci*» 
sobre curtidoe", por Alberto fiofia y  Victor 0.  Vara 

Documento NO 9s   "La industria del cuero on Costa Rica",  por 
Freddy  Brenes. 
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