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CAFITULO I. INTBODUCCION 

l. La Reunion de Expertos de Al tc Nivel sob re Energia e Ind1:strializaci6n, 

l reraratoria Je la Cuarta Ccnferencia General de la orHTD1, SC' cel···ur6 en 

,:1slo (Noruega) del 29 Je agost.o al 2 de septiembre de 1'1 8). Estuvo orga-

ni ::ada ror la ONUDI en cooperaci6n con el Gobierno de Noruega. As is tie-

ron a 1::. Reuni6n 31: F>xpertos d"- 27 pa:ses, inclLiido el rais hi:.f:sr··~,J. Par

ticiparon tambien varios obst-rvadores de organizaciones internacionales. 

La iista de participant.es figura "'n el anexo 2. El a:iexc ~ ccrti•'ne una 

lista de documentos f:.TPSentados a la Reunion. 

Les objetivo'> de la Reunion, que fue la ultima de una serie d» reunio

!les rreparatorias para la C'uarta Con ff~rencia General de la ;.1:~:E,;- ( ONFDI IV), 

:~ueron c:xaminar los dos aspect.cs de la energia para :.a industri a y la in

d•Jst.ria ~·ara la e!1erg1a. En ra.rticular, en la Reunion se t:•studi:S "1 modo 

t_•!l '-{U•: la industria f;Odla prooorcionar lOS bienes de capital Y otros f'!'O

ducto:; necesarios r.ara la G·~1.•.:-raci6n, la transmisi6n y ~a distribuci6n d.-, 

energia y c6mo podian aprovecharse al maximo los insurnos energ~ticos para 

el d,•sarroJ lo industrial, ccm esrecial atenc~i6n a aspectos como :!.as f>Oli

Licas energfticas y la ordenaci6n y la conservaci6n de la enerfia. 

Apertura de l~ Reunion 

~. nurant0 la sesi~n de apertura de la heuni6•:. ~1 Gr. E. EirP.mian, 

Asf:s0r Especial sabre Enf'rgfa de] Dr. Jl.bd-El Rahma~ Khan'~, Director 

E.jecutivo de 11'!. ON1JDI, hi7.o una d.-•claraci6n en nombrP de e'.;t•' u1t.imrJ. 

El Director E,jecut.ivo destac6 qu<>, al est1~diar 1as opciones exist<·ntr·s 

.Y las IDP.dlda:: a tc)mar para h's dr:cenios de 1980 y 1')90, ]cs falSP:; f~n 

desarro1 lo no p0d1an por meno:: de tener prc:;entes las di ficul tades y 

las or,ortunidades existentes f'!1 la esff:ra de la energl'a y la induc.+,ria

lizaci6n como Plernentos clave par'l. e1. desurrollo futuro. La Reunion 

tenia un cont .. xto importante, pues los na.ise~~ en tlPsarrol 1() ;f: f'nr·0ptra

ban en una fase de adopci611 de df~cisiones sohr 0 ~'U transi<.:i6n dF>r;ne s11 

:~itw:i.ci6n dF~ deriendencia respe~to de 1a;. importacionc:. de !'!r.f:r'f~la a un 

mayor tu;o df-: los s~·rvicio;:; adt0ctonos y una me,jor ordrnac:i0n rk la "n•~rr:fr! .. 

l 
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4. Dadas las enormes in-rersiones necesarias para la e:xplo:La~i6n y la 

explotacion de los recursos de petroleo y gas, se estaba presta.ndo mas 

a+encion ~ ~a necesidad de que los paises en desarrollo aprovechasen fuenter 

de energia nuevas y renovables. A este re~pecto, la energfa hidroelectrica 

y la biomasa parec:lan constituir las principales opciones para los paises 

en desarrollo, no solo desde el punto de vista tecnologico, sino tambien 

debido a que ambos tipos de desarrollo del se~tor energetico eran adecuados 

tanto para las instalaciones centralizadas y a gran escala comu para las 

operaciones de tipo descentralizado, y podfan intentarse en €1 marco de las 

politicas economicas y sociales de cualquier pais dete::-i:;iinado. Paralelamente 

a los programas a largo plaza de desarrollo del sector energetico, los 

paises en desarrollo r :cesitaban ayuda a corto plaza para soportar la carga 

fina.uciera que representaba la importaci6n de energia. En la ordetlacion de 

la energia industrial no solo debfa considera.rse el a.horro del consume de 

energia en la industria mediante la. introducci6n de simples modificaciones 

que no requer:lan grandes gastos, sino tambien las inversiones en nue•ra pla.11ta 

y equipo, cuyo costo se amortizaria mediante el ahorro a lo largo de Iliuchos 

aiios de uso de energia. El Director Ejecutivo manifesto su opinion de que, 

en el amplio marco de las diversas reuniones ya celebradas dentro dP.l sistema 

de las Naciones Unidas para tratar de la energfa y la industrializacion, 

la Reunion constitufa una excelente oportunidad de establecer un progra.ma 

pragmatico y orientado hacia la acci6n en esa esfera, lo que beneficiaria 

a los paises en desarrollo. 

5. En su declaraci6n de apertura de la Reunion, la Ministra noruega de 

Cocperaci6n para el Desarrollo, Excma. Sra. Reidun Brusletten, mencion6 la 

necesidad de aumentar rapidamente el suministro de energia en los pa:lses en 

desarrollo y, a ese respecto, aludi6 a la importancia de que los paises 

desa.rrollados facilitasen de forma adecuada todas las tecnologfas pertinentes 

'!n la esfera de la energia, especi.almente en las relacior.adas con el ?..prove

chamiento de formas de energ1a nuevas y renovables. En particular, los 

recursos de energfa hidroelectrica y biomasa existentes en po~encia no sc 

habfan utilizado ~n los pafses en deqarrollo, donde existfan grandes reservas 

facilmente disponibles. Hizo hincapie en la necesidad de una distdb;..cion 

mas amplia del USO de la Pnergla que aumentase el bienentar de 103 ruenlos, 

especialmente en las zonas rurE1.les, donde una mayor rlisponibilidad de energfa 

. ----.. ---~·--- -----

l 
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podr1a aumentar mucho la producci6n de alimentos. En ese contexto, indic6 

que la ONUDI ten1a un importante cometido que desempefiar al proporcionar 

asesoramiento y ayuda a las pequeiias industr:.as, asi'. como ~ la i~dustria de 

las zonas rurales. Destac6 que 1deb1an tenerse en cuenta las diferencias 

de situaci6n econ6mica entre la mayor parte de los pa1se5 en nesarrollo 

cuando se ofreciera asesoramiento sobre la adopci6n de poli'.ticas energeticas 

adecuadas. Para conclujr, manifesto su deseo de que la Reunion diese lugar 

a la adopci6n de iniciativas constructivas de acci6n por parte de la ONUDI 

y de ctras organizaciones competentes. 

Elecd.6n de la Mesa 

6. La Reunion eligi6 a la siguiente Mesa: Presidente, Sr. Vidkunn Hveding; 

Vicepresidentes: Sr. M.K. Sambamurti, Sr. Abdel Rao~f Radvany 

Sr. Y. Zhao; y Relater, Sr. J. de Lima Acioli. 

Aprocaci6n del pro~ama 

7. La ~euni6n aprob6 su programa, que figura en el anexo 1. 

8. El Sr. G.S. Gouri, Presidentc del G:>:"Upo de Tar~a para la Cuarta 

Conferencia General de la ONUDI, explic6 que la funci6n de las Conferencias 

General~s de la ONUDI era examinar los principales problemas y cuestiones de 

pol1tica que afectaban a la situaci6n de la industria mundial y recomendar 

las medidas que deberi'.an adoptar a ese respecto los Gobiernos y las organi

zaciones internacionales, incluida la ONUDI. La Cuarta Conferencia General, 

dijo, se ceJebrarfa en un memento en que la economfa ~undial y la comunidad 

industrial se encontraban en una encrucijada. La crisis econ6mica del 

memento hab~a afectado sobre todo al pro~eso de industrializaci6n, y por 

eso la IV ON!DI se centrar1a en la forn.a de reactivar el proceso de industria

lizaci6n con el objetivo de revitalizar todo el proceso de desarrollo. Era 

necesario un nuevo enfoque de la industrializaci6n, que era el principal 

tema de estudio de las cinco reuniones preparat.orias d~ la IV ONUDI que se 

estaban celebrando en 1983 en las esferas ~r1ticas de desarrollo tecnol6gico, 

aprovechamiento de los recurses hwcanos, energ1a para la industrializaci6n, 

cooperaci6n bJustrial ent,re pe.1ses en desarrollo y estrategias y pollticas 

para el desarrollo ind1istrial. La Reunion en curse era la ultima de la serie. 

l 
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Dada la interrelaci6n entre las cinco esferas, las recomendaciones formuladas 

en las r~uniones anteriores ten1an pertinencia para las deliberac~ones de Oslo 

y, por ello, se hab1an puesto los infurmes a disposici6n de los re.rticipantes. 

No cab1a duda de qce las recomendaciones qu~ formulase la Reunion, a.;adi6 el 

Sr. Gouri, tendr1an la prioridad que merecfan en las deliberacior-es de la 

IV ONUDI. 

9. Varies representa....,tes de la secretar1a de la ONUDI trazaron una panora

mica del tipo de documentaci6n _p:..'esentado a. la Reunion y d:= las principales 

cuestiones de que trataba cada 1iocumento. 

10. En su discurso de apertura, el Presidente, Sr. V. Hveding, destac6 los 

complejos vrn~ulos entre energia e industrializacion. La urgencid del 

problema energetico se habfa rcvelado en un moEento en que los paf ses en 

desarrollo Se enfrentaban con muchos mas problemas y dificultedes en SU 

proceso de industrializaci6n, prublemas que, convenfa recordar, et·an 

difereLtes de los que habfan tenido pa1ses desarroll~dos en los albores de 

la industrializaci6n. Aur~~ue no seria posible hallar un~ formula com-Gn para 

todos los paises en desarrollo, la Re1mi6n permitiria intercambiar experien

cias e ideas que podrian resultar utiles a los Gobiernos en la identifica

ci6n de los problemas y la busqueda de soluciones. Habida cuenta de esto, 

las deliberaciones dererian tener come objeto la obtenci6n de resultados 

orier.tados a la adopci6n de politicas y a la acci6n. 

11. La Reunion convino en tratar en Sesi6n Plenaria tlel tema 4 del programa: 

Considerar.iones generales sabre industrializari6n y energ13. en los pE.,1ses 

en desarrollo. Las deliberaciones sabre este tema figuran en el Capitulo II 

del presente infon.ne. Con objeto de ocuparse mas adecuadamente de los temas 

5, 6, 7 y 8 del progr'lID.a, se establecieron do3 Grupos de Trabajo: uno 

encargado del aprovechamientn para. la industrializaci6n, y el otro enca.rp;ado 

de la ordenaci6n de la energ1a industrial. Los informes de los Grupos ce 

Trabajo quedaron aprobados en Sesi6n Plenaria y constituyen 13. base de k'> 

Cap1tulos III y IV. 

l 
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CAPITUJ.O II. COIISIDERACIONES GENERALES SOBRE INDUS'l'RIALIZACION Y 

ENERGIA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

12. L&. Reunion tOD'> nota con bP.neplaci tc de la docl.Ll!entaci_6n de antecedent es 

• preparada por iii Secretaria de la ONUDI asi'. como por pa?-ticipa."ltes sobre 

el tema de la energia y la industrializaci6n. Se consider6 que la docum.en

taci6n proporcionai\a constituia una buena base pcra. celcbra.r un debate a 

fondo sobre los tema.s sustantivos del prog!"ama. 

13. La Reunion observ6 la existencia de un considerable co}umen de documen

taci6n sabre el tema general de la energia. Ademas, se hab1an organiza.do 

m~chas reuniones para estudiar diversas dimensiones del problema energetico. 

A ese respecto, se mencion6 la reciente resoluci6n sabre a.provechamiento de 

los recursos energeticos de los paises en desarrollo, aprubada. por la Asamblea 

General en SU trigesi.mo septimo periodo de sesione~ (resolucicn 37/251 de 

la Asamblea General) asr coma las actividades de las diversas organizaciones 

de las Naciones Unidas y de otras organizaciones int~rnacionales para 

promover el aprovechemi.ento de los recurses energeticos en los paises en 

desarrollo. 

14. El papel de la energia como uno de los insumos importantes para la. 

aoelerRci6n del proceso de desarrollo industrial ya se habia desta.cado en el 

contexto de la Declanici6n y Plan de Acci _;n de Liu;a que fij6 una meta. minima 

de un 25% de pa.rticipaci6n de Jos paises en desarrollo en la. producci6n 

industrial mundial. RI. logro de la meta. de Lima para el a.Do 2000 requerh:ia. 

que se triplica.ra el nivel del consumo anua.l actual (equive.lente a 

UilOS 1.700 millOnP~ c1e toneladas de petroleo). oin embargo, el principal 

problema c0n qu-: se enfrentaba. la. mayor parte de los pa{ses en desarrollo 

era que ha.bia.n de :importar en0rmes c~tidades de combustibles convencionalls 

para fines industriales y no i~dustridles, El cambio contemplado a:I. empleo 

de fuentes de energ{a nueva.s y renovables, no se ha.b{!\ producido en la medida 

prevista. La. Reunion e.xamin6 i0s problemas energe~~cos a que estaban 

hacienda frente las puses en desa.rrollo, especir.lmente en el conte.xto de 

1~$ repercusiones de la crisis econ6mica mundia.l en la. induatr~alizaci6n de 

los pa!ses en desarrollo, as1 coma las estrategias y pol{ticas nacionales 

necesarias para garantizar el suministro de energ{a necer.ario, hnbida cuenta 

del ca.racter crrtico del factor tiempo. 

l 
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15. La Reunion rec:onoci6 la gran diversidai existente entre paises en 

de.sarr0llo en cua.nt;o a las etapn.s f.~ d.e:::arro~lc en que se encontraban y la 

dotaci6n de r~~ursos d~ que dispon1an. La R~uni6n r~CC3Uci6 la importancia oe 

esas diferencias ,~n el est•.idio d.: cuestior.es concreta.s relacionadas con 

la e.nerg1a y la industria en disti:1tos pa.1sP.s, pero decidi6 ce:itrarse en 

cuestior.es priorita1:ias cc-munes a casi todos los -p1.1se.s ell desarrollo. En 

consecuencia, las ref~renci~s a los paises en desarr0llo contenidas en los 

parrafos sigu1entes :iet.~n entenderse en ese contexto. 

15. La Reunion obse~6 <1u~ la situaci6n econ6mi C'a internacional del :nomento, 

cPracterizada µor un e~tancl3!lliento del crecimieoto, circunstancias de recesi6n 

y tendencias proteccionistas eu los paises desarrollados y el consiguiente 

empeoramiento de la releci6n de intercambio, l~s balanzas de pagos y la 

carga de la deuda de 103 paises e~ desarrolln, hebia afectado gravemente 

a las perspectiv~s de crecimiento industrial del Terc~r Mundo. En pa.."1;icu1ar, 

el elevad0 caste de la en€rg~a habia conJtituido un gran 0bstaculo a la 

industrializaci6n de los pa:i'.ses en desarrollo. La gravedad de esta situa

ci6n Sf: hac:i'.e mas C:Vidente en comparacion con el perJ:od.O de rapida industria

li zacion de los paises adelantados que se hab{a producidu en una situaci6n 

en 1ue la energ:i'.a era barata y abundante y los tipos de interes baJos. 

17. El .... 1evado caste de la energ1a hab:i'.a :.:educidv l~ disponibili dad de 

divisas, lo que a su vez hab{a restringido la formaci6n de capital y las 

i:nportaciones de productos intermedios, de las que dep~ndia Ja tasa de 

c~ecinriento ifidustrial. La necesidad de financiar el ~provechanriento de loa 

recurses energeticos ~ut6ctonos, dada ia gravP escR.sez de energia, rivalizaba 

con la de finanriar los programas de desE-.rrollc industrial que t.enian igual 

impor ~anci&.. La fal ta de capacidad tecr.ol6gica e.decu.ada y la. gran escasez 

de ma.no cie ol:ira caHficad& en los paises en d~!':'ar!"ollo planteaban otr0s 

prGblema~ para el desarrollo del sector energltico. 

18. La Reunion observ6 que la escal&.da de los preci.os de la energ1a dura.nte 

el ultimo dec:enio habia sido un gran obstaculo para el d~sarrollo industrial. 

El c:oste de los insumos energeticos de 103 pa13es en desarrollo e1·a superior 

al 1alor de sus exportR.ciones, e iba en aumento, en gran medida 
50% del 

cofuo resultado de la gran baja de los precios de lo3 uroductos b6.sicos y de 

l~ disminuci6n de la demanda de productos manuf~cturados. El aparentc 
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reajuste a la baje de los pr~cios del petr6leo quiza fuera ilusor5.o, al 

menos a corto plazo. Aunque las perspectivas ~ plazc medio de las terdencias 

Qe los precios de la energra eran menos dPsfavorables, el costo de las 

importaciones de e~ergf~ en las paises en desarrollo seguia constituyendo un 

problema auy dif'icil. Ademas, la r~ducci6n momentanea de pre~ios que se 

habfa producido habia afectado grave~ente a la marcha de las investigaciones 

tecnol6gicas sobre sustituci6r. de ene~gia en los pafses desarrollados. 

19. En consecuencia, el problema ba5ico era el de c6mo sostener e~ proceso 

de industrializaci6n en las pafaes en desarrollo en 1·elaci6n con los suminis

tros de energia, cuyo aprovechamiento requerfa un importante desembolso de 

recurses, importaciones de equipo y servicios tecnologicos. Todos esos 

precios habian excedido a los de las exportaciones de productos tradicionales 

que en 1982 habian descendido a SU nivel mas baj0 en 50 aiios. Se estaba 

produciendo una cierta recuperaci6n pero no en grado suficiente para compensar 

las importaciones de tecnologia y equipo. 

20. I.sa situaci6n requeria una reevaluaci6n de las politicas y las estra

tegias industriales asi como de las pol1ticas energeticas correspondientes. 

Como la industria constitu1a el principal mercado para la energia, y repre

sentaba directamente entre el 30 y el 50% del consume total, los aconteci

mientos que sc producian en la industria afectaban directamente al sector 

energetico, igual que los producidos en el sector energetico afectaban a su 

vez en la industria. Las diiilensiones y la estructu1·a del sector industrial 

detenninaba la cantidad y, en cierta medida, el tipo de energia necesaria. 

Tambien influian nru.cho la dispo~ibilidad y el costo del suministro de energia. 

21. Al e:xami.nar el doble tema de la energ1a y la industrializaci6n, la 

Reunion tom6 nota de los tre5 aspectos esenciales de la interacci6n entr~ 

energia e industria, a saber "energia para la industria", "industria para la 

energia", y "ordt>naci6n de la energ1a industrial". 

22. El concepto de "energia para la industria" se refiere al establecimiento 

de pautas de industrializaci6n apropiadas y coherentes con las pautas nacio

nc.les de disponibilidad energetica. Incl•ve la elaboracf6n o adaptaci6n de 

procesos y produ~tos energeticamente eficientes y/o que utilicen la energia 
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apropiada. Incluye tambien procesos y productos no convencione.les, as1 

como una mayor utilizaci6n de ventajas relativas, como el uso de ener~1a 

hidroelectrica abundente y barata para la producci6n de aluminio. 

23. Le. Reunion observe que exist1a una estrecha r~laci6n entre el regimen 

de disponibilidad de energia, comprendidos tipo, calidad, ubicaci6n, costo, 

etc., y el regimen industrial correspondiente, que podia determinarse por 

sector, volumen, ubicaci6n, posibilidades de Pxportaci6n, procesos, etc. 

Entre las opciones con que contaban los pa1ses en desarrollo figurRba, 

logicaw~nte, la prospecci6n y la explotaci6n de combustibles f6sile~ aut6c

tonos como el petr6leo, el gas y el carbon. Ademas, se estaba prestendo 

mas atenci6n a las fuentes de ene1gia nuev~s y renovables. Entre estas 

figurs.ban, logicamente, la energ1a eolica, la solar y la geotermi~a. 

24. El termino "industri-1 para la energia" se refiere a la industria com.a 

proveedora de insumos y servicios al sector energetico. Comprende el 

de~arrollo de la ifidustria de bienes de capital y de los servicios de 

ingenier1a i~dustrial necesarios para el aprovechamiento de fusntes de 

energ1a, en general, y de las fuentes de energia nuevas y renovables, en 

particJlar. Las actividades comprenden la fabricaci6n de equipo y materiales 

espeeiales para proyectos en el sector energetico, como la prospecci6n de 

petr6leo, la mineria del carbon, las centrales hidroelectricas, las lineas 

de ~ransmisi6n, etc. Otra contribuci6n decisiva de la industria al aprove

cnamiento de la energia es la esfera de la elaboraci6n de combustibles 

primaries o de materias primas especiales para la producci6n de combustibles 

secundarios o especiales, coma los derivados del petroleo, los productos 

petroqufmicos, el carbon, el carbon vegetal, e~c. Todas esas actividades 

comportan el aproveche.miento cabal de la capacidad cientffica, tecno16gica 

e industrial de los paf ses en desarrollo para que estos puedan hacerse 

cargo de la investigaci6n, los proyectos y los trabajos de ingenierfa a fin 

de establecer la amplia gama de bienes de capiGal que nece~ita el sector 

energetico, o de atender a este sector. 

25. El termino "ord~naci6n de la energfa industrial" se refiere a la 

creaci6n de la capacidad para planificar de forma eficaz la prod~cci6n y 

la utilizaci6n de energ1a desde el nivel nacional Pasta el de la fabrica 

a fin de a.segurar el maximc de autonomf a y de eficncia de la industria nacional 

en lo que respecta al insumo de energf a.. 
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26. La Reunion destac6 la necesidad de integrar la planificaci6n nacienal 

de la energia coP la planificaci6n nacional de la industria. Se trat6 

trunbien de la planificaci6n energetica al nivel de la fabrica, cemprendides 

los aspectes de conservaci6n y sustitucion de energia, los procesos de 

eficiencia energetica y optimizacion del equipo y los herarios de funciona

miento y de otras actividades semejantes. Ademas, se trat6 de las funciones 

de apoye para la ordenaci6n de la energia, comprendidos el dcsarrollo 

cientl.~ico y el tecnol6gico, la capacitacion y la enseiianza academica, el 

apeye financiere adecuade para premover y mantener el desarrolle energetico 

industrial y el marco legislative, fiscal y de fomente para proporcionar 

incentives y mecanismes para la ampliacion y el mejerar:iiente de la preduccion 

y el coasumo de energia. 

27. Se presto atenci6n a las estrategias y politicas relativas a la centra

lizaci6n y la descentralizaci6n de la producci6n industrial en el contexto 

de la d~sponibilidad de energia y de sus cestos. Se seiial6 ~ue los paises 

tenian la prerregativa de idear sus propias estrategias y politicas de 

desarrelle indus~rial. Ambas politicas tenian ventajas y desventajas desde 

el punte de vista de las economias de escala, eficacia, distribuci6n correcta 

de la producci6n y niveles de emplee e ingreso, etc. Tambien se planteo la 

cuesti6n de llevar la industria cerca de las fuentes de enerr;fa. :r vice·rersa. 

No cabia duda de que la descentralizacion de la pr0ducci6n ~n pequena escala 

presentaba evidentes ventajas, pues las inversiones eran pequenas y entraban 

en los medias financieros de los pal.ses en desarrollo. Ademas, habia muchc 

margen para establecer una gama complete. de industrias y servicios energe

ticos, por ejemplo para aprovechar recurses microhidraulicos y minihidraulicos. 

Por aiiadidura, los insumos de energiR para el transporte correspondiente de 

me~cancias y serviciof no serian elevados. 

28. Al examinar las neceside.des globales de insumos de energia para la 

industria, la Reunion presto especial atencion al ap~ovechamiento de la 

energia y la ordenaci6n de e:ta, comprendida su conservaci6n. A este respecto 

se aludi6 a los conocimientos tecnic·'.lS y a las dimensiones de la capacida.d 

de producci6n industrial inherente~ en amhos aspectos. Si bien ere. dif1cil 

determinar prioridades relativ~s ~n cuanto a asignaci6n de recursos, se 

entendi6 en terminos generales que la ordenaci6n de la energia, y particu

lar::1ente su conservaci6n, era alga importante a corto plazo, ya que se 
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pod1an hacer ahorros de energl:a hasta de un 30% con inversiones modestas. 

En cambio, para el aprovechamiento tle la energl:a a plazo mas largo era 

fundamental mantener el ritmo de desarrollo en general, y era necesario hacer 

todr lo posible por explotar las fuentes de energl:a 1isponibles. Como sin 

duda ello requerirl:a g~andes inversiones y en las condiciones econ6micas 

imperantes eso no est:ir1a al alcance de muchos pal:ses, se contemplaron 

enfoques regionales y cooperativos por parte de los pafses i~teresados. Por 

ejemplo, se aludi6 a las "Presas Regionale:;" para los casos en que las nece

sidades energeticas de un pafs fueran pequenas en comparaci6n con sus posi

bilidades energet,icas y en que la c:arga financiera resultarl:a excesiva si un 

solo pal:s tuviera que soportarla. En consecuencia, e~ impulso de la acci6n 

en materia de aprovechamiento de los recursos energeticos quiza hubiera de 

nacer de una acci6n conjunta de varios pafses. Esa acci6n, ~ue podrfa 

realizarse por conducto d~ una crganizaci6n regional, beneficiarfa a todos 

las pafses participantes en materia de capacitaci6n, informaci6n, planifi

caci6n y servicios de asesoramiento. 

29. La Reunf6n reconoci6 que la financiaci6n era una de las limitaciones mas 

graves con que se enfrentan los pafses en desarrollo en la elaboraci6n de 

sus program.as energeticos para la industrializaci6n. Per lo tanto, la 

Reunion destac6 la urgente necesidad de movilizar las recursos fir.'!Ilcieros que 

exige el aprovechamiento de la energfa, especialmente para proyectos coope

ratives regionales en gran escala. En este contexto tambien se destac6 la 

importancia de financiar asistencia tecnica para actividades de preinversi6n. 

30. Per Ultimo, aur.que no en orden de importancia, era indispensable que al 

proyectar un program.a de aprcvechamiento y ordenaci6n de la energ1a industrial 

se tuvieran en cuenta sus repercusiones sociales y ambientales. Por ejemplo, 

el proble:n.a mas critico que enfrenta el programa de la lena eran las necesi

dade~ de repoblaci6n forestal que imponfa, y sus posibles efectos negatives 

para el media ambiente en form.a de una deforestaci6n generalizada, la erosion 

del suelo, la desaparici6n de la vegetaci6n, etc. De hecho, el peligro 

efectivo de la degradaci6n ambiental causada per la deforestaci6n gen~ralizada 

hat1a alca.nzado ya un punto cr1tico en muchas partes de pa1ses en desarrollo 

y la tarea de detener esa tendencia a los desastres ambientales se hab1a 

vista obstaculizada por :a gran escasez de capital para prog~amas de repoblaci6n 
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forestal y la rapida subida de los precios del queroseno y de otros 

combustibles, ~ue hace aumentar todavfa m.8.s el consume de lefia. 

31. En todas estas materias se mencion6 el papel d~ la ONUDI coma cataliza

dora, promotora y difusora de infcrmaci6n. Sin embargo, se observ6 que la 

mayor parte del esfuerzo encaminado al aprovechamiento y la ordenaci6n de 

la energfa, asi coma a obtener financiaci6n, tenfa que seguir procediendo de 

los propio<. paises en desarrollo. Se reconoci6 tambien la importante funci6n 

que incumbia a los paises industrializados en cuanto a prestar asistencia a 

los paises en desarrollo a ese respecto. La ONUDI podrfa ayudar si creara 

una conciencia de las nuevas tecnologias y prestara asistencia en la elecci6n 

del equipo con mas eficiencia energetica posible, necesario para lcs 

programas de industrializaci6n de los pafses en desarrollo. La ONUDI 

tambien podrfa ayudar a identificar el ~otencial energetico de una region, con 

objeto de organizar y fomentar la acci6n multinacional. 
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l,;API'TULO III. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA PARA LA 

INrnJSTRIALIZACI'.:J~ 

32. En el anexo 4 figur:lll el mandate y la composici6n del Grupo de Trabaj0 

N° 1. De conformidad con su 1:1.a.Ildato y sabre la base de la documentaci6n 

a el proporcionada, el Grupo de Trabajo celebr6 tres sesiones, coma resultado 

de las cuales se formularon las medidas de ~ol1tica, medidas de aFOYO int~r

nacional y recomendaciones espec1ficas de acci6n que se indican mas adelante. 

33. La Reunion se ocup6 de los problemas a que hacen frente los pa1ses en 

desarrollo en la aplicaci6n de 103 recurses energeticos al desarrollo 

industrial. Se examinaron los principale3 obstaculos para su utilizaci6n 

efectiva de r-"lcla recurse energetico y de cada opci6n tecnol6gica importante 

y se recomendaron las meditlas e nivel nacional, regional e interu~cional que 

mejor valdr1an para superar esos obstaculos. 

34. Se destac6 la importancia de la planificaci6n nacional de la energ1a 

industrial. Se r~~onoci6 que la energia es un requisito previo para iniciar 

y mantener el proceso de industrializaci6n y que el aprovechamiento de la 

energia podia utilizarse coma estrategia para el crecimiento equilibrado de 

las regiones de cada pa1s. En las Ultimas diez afios la energ1a se ha 

co~vertido en un elemento mucho mas important~ en la estrategia industrial. 

Ya se consideren coma :imitaci6n o como oportunidad 4ue explotar, el costo 

y la dispor.ibiLidad de los recursos energeticos deben ser constituir factores 

explicitos en la planificaci6n nacional del desarrollo industrial. Es 

evidente que las estrategias de aprovechamiento de los recursos energeticos 

var1an seglin los Faises. En la Reunion se hicieron tentativas de aislar 

ios elemcntos que eran comunes a muchos pa1ses. 

A. Fuentes de energ1a y tecnolog1as 

35. Ademas de las fuentes disponibles de en~rg1a esbozadas infra, la 

Reunion 1·econoci6 que hab1a otros recurses energetice>s, como la energ1a 

geotermica, la e6lica y la de las mareas, que los pa1ses en desarrollo 

deb1an tener en cuenta al preparar sus planes concretes de aprovechamiento 

de la energ1a. La Reunion decidi6 no examinar esas fuentes de energ1a, par 

considerar que solo erar.. aprovechables en lugares muy concretos y, en 

consecuencia, su aplicaci6n era limitada. 

-1 
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a) Petr6leo 

36. Con excepci6n Qe las actuales pa1ses productores de petr6leo, en los 

~aises en desarrollo se han vista muy pocas prospecciones petroliferas, a 

pesar C!.e sus posibilidades geologic as. De hecho, en los Ultimo~ ocho aiios, 

el niimero de pozos de prospeccion perforados en los pafses en desarrollo 

importadores de petr6leo se ha !ilalltenido relativamente constante {salvo un 

aumento ha~ia 1976), y coma porcentaje del total mundial ha descendido a solo 

el 3,1% en 198o. Existen diversas razones para esta ~ituaci6n. Una de ellas 

es que las empresas petroleras de petr6leo considerPA que existen otras 

zonas con mejores perspectivas de encontrar yacimientos importantes con 

menores riesg~s. Muches yacimientos de petr6leo existentes en los pa1ses 

importadores podrian ser grandes en comparaci6n con las necesidades de los 

paises, pero pequenos en cuanto a los mercados mundiales. 

37. La Retmi6n convino en que los rafses en desarrollo ne~es~taban iniciar 

programas mas activos de prospecci6n petrolera. Para ello les hacia falta 

asistencia en tm ampllo nfunero de sectores: 

Capacitaei6n en todos L)s aspectos de la p:.".lspeccion y la 
explotaci6n; 

Administraci6n y gesti6n, comprendidas la negociac1on y la contr~ta
ci6n para la prospecciSn y la producci6n petroleras; 

Elaboraci6n de programas, incluso la rP.copilaci6n de datos, la 
preparaci6r- de proyectos, la elaboraci6n de estrategias y el fomer 
y aprovech82iento del petr6leo; 

Desarrollo institucional en las esferas de la prospecci6n, la 
perforaci6n para la producci6n y el aumento de la productividad 
materia de perforaci6n, ingenier1a de dep6sitos de petr6leo, 
tecnologfa de refino y otras actividad~s conexas. 

38. Estas actividades necesitan particularmente ajustarse a la explotaci6n 

de pequenos yacimientos de petroleo. El objetivo final e& proporcionar 

financiacion para gestionar y llevar a cabo programas activos de prospecci6n 

Y explotaci6n y crear l~ capacidad ~acion~ necesaria a este efecto. Esas 

actividades poar1an intensificarse por media de la cooperaci6n regional 

y de la cooperaci6n entre empresas privadas y publicas que participan en 

la prospecci6n y la ~xplotaci6n de petr6leo. 
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b) Carb6n 

39. El carbon y otros combustibles f6siles s6lidos come el legnito y la 

turba representan en muchos paises en desarrollo una oportunidad importante 

de recurses. ~ive~sos ~a1ses, eJ principal ejempl0 de los cuales es la India, 

estan tratando de in•.rertir nn proceso hist6rico reriente de sustitucion del 

carbon por el petr6leo. Otros tienen recurses importantes -muchas veces en 

yacimientos pequenos- que nunca ~e han aprovechaao. Especia.lmente en los 

cases en que el carbon es aut6~tono, probablemente seguira siendo mucho mas 

barato que el petr6leo. En todo case, pera los paises que dependen mucho 

del petr6leo, la introducci6n del carbon autoctono represents una diversifi

caci6n estrategica de la oferta. A este respect~, la Reimi6n observ6 que 

el trc.nsporte del carb6n era un factor que limitaba la utilizaci6n de 

recurses carboniferos internos. Las tecnologias apropiadas para que los 

paises en desarrollo exploten recursos pe1uefios y de baja calidad tambien son 

inacecuados o sencillamente no existen. 

4o. El desarrollo de una industria nacional del carbon es muy complejo. Lo 

primero quc hace falta es disponer de dates adecuados sabre el volunen y la 

cali1ad de los re~ursos de carbon del pafs. La ~ormulacion de unc estrategia 

de aprevechamiento del carbon implica el estudio de un programa coordinado 

de inversiones para la extracci6n del recurse (o de instalaciones para 

impertar carbon), el transperte y las centrales de energ1a o instalaciones 

industriales qne utilizan carbon como combustible. 

41. Las organizaciones internacienales y otros organismos pueden prestar 

una asistencia importante a los pafses en desarrollo, cuando estos la pidan, 

en su pol1t.ica de aprovechamiento del carbon mediante programas en las 
esferas siguientes: 

Planificaci6n estrategica: 
un plan nacional del carbon 
esferas especializadas, asf 

come antes se indica, la elaboraci6n de 
requiere experiencia tecnica en diversas 
come un enfeque analltico sistem&ticc ~. 

Capac~.taci6n y desa.rrollo institucional: les paises con recurses 
carbon1feros sin explotar necesitaran asistencia en materia de mane 
de obra y de desarrollo institucional; 

Tecnolog1a de la extracci6n: queda mucho por hacer para identificar, 
adoptar y quiza elaborar una tecnolegfa para la extracci6n de carb6n 
de baja calidad en yacimientos pequeBos a costo reducido; 
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Gtilizaci6n de tecnolog1a: los pa1ses necesitan tener mas dcceso a 
infonaacion mas centrada en las tecnolog1as de utilizacion de~ carbon. 
La utilizacion de tecnolog1as come las de mezclas de carbon y 
petroleo o las mezclas de carbon y agua, que puedan utilizarse en 
instalaciones quemado~as de petr6leo con solo ligeras modificaciones, 
puede facilita.r un paso a la utiliza~i6n de carbon. 

1~2. La Reuni6n seiialo que la Comisi6n Econ6mica de las Nacicnes Unidas para 

Europa habia actaulado una cantidad apreciable de infon.:acion que pod1a 

utilizarse en la elaboracion de programas nacionales del carbon. 

c) Gas natural 

43. En muchos paises en desarrollo existen reservas de gas natural, incluso 

en 30 de ellos qu~ actualmente importan petr6leo. En muches pa1ses productores 

de petroleo el gas cutrampado se quema, cuando representa un recurso "gratuito". 

Mientras que el gas natural licuado, incluido el gas de petr6leo licuado, se 

utiliza mucho, la utilizaci6n de gas natural esta actualmente limitada por el 

elevado costo de su transporte y de la infraestructura de distribuci6n. 

Los recientes estudios del Banco Mundial han ~~dicado que el costo del gas 

natural de producci6n nacional es inferior a lo que antes se cre1a. 

44. El aprovechamiento del gas natural y su utilizaci6n en la industria 

tambien requieren una planificacion estrategica nacional. Algunos paises 

(por ejemplo la India) limitan la utilizaci6n de gas natural a la producci6n 

de fertilizantes y de productos petroqu1micos, y no a la producci6n de energ1a 

mas que de modo pasajero. Si el gas natural llega & ser un combustible 

industrial importante, ello afectara a la ubicaci6n y el tipo de desarrollo 

industrial. 1ll valor de los recursos de gas natural en los pafses en 

desarrollo aumentaria considerablemente si pudieran aplicarse al sector de 

los transportes. Existen metodos para utilizar gas comprimido 0 gas conver

tido en metanol, que tienen mucha importancia en potencia para varios pa1ses 

en desarrollo. 

45. La Reunion 5dentific6 las siguientes esferas en las que le. asistencia 

internacional podria ill!pulsar la explotaci6n de gas natural para la induatria: 

Asistencia tecnica en la elaboraci6n de estrategias nacionales para 
el aprovecham:iento y la utili zaci6n de gas nature.l; 

I 
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Extraccion en pequena escala. 
tecnicos de la utilizacion de 
llev~ a la preparaci6n de un 
mento de capacitaci6n; 

Hace falta un estudio de los enfoq~' · 
gas natural en pequeiia escala. Podrh 
documento de infonnaci6n y un instru-

Un programa para evaluHr y apoyar la investiga~i6n, e: desarrollo y 
la demostracion de tecnologias de utilizaci6n de gas natural en el 
sector de los transportes; 

d) El aprovech!lln:iento de la energ1a hidroelectrica 

La explotacien de la er.erg1a hidroelectrica es una tecnologf a ya antigua 

y madura y tiene un papel importante que desempenar en el suministro de 

electricidad para el desarrollo industrial y econ6mico O.e los parses en 

desarrollo. La Reunion observe que en esos paises solo se explotaba el 9% 

de la energia hidroelectrica posible. Tradicionalmente en muchos pa1ses 

en desarrollo la aplicacion de esta tecnologia se ha realizado en gran 

escala, con asistencia exterior y a cargo de empresas nacionales de electri

cidad. Con la adopcien generalizada de centrales pequeiias y minicentrales 

hidroelectricas, se dispone de oportunidades para construir y dirigir 

centrales a nivel local. 

47. La Reunion observe que, seglin las previsiones, la mayor parte de la 

futura energ1a hidroelectrica procederfa de proyectos en gran escala. Al 

mismo ti em.po, la Reunier, reconocie la funci6n primordial de las centrales 

pequenas y de l~s minicentrales hidroelectricas en el s\.llllinistro de energia 

electrica a una red de distribuci6n local, en un plan rural descentralizado 

0 incluso ccmo parte de una red regional mas extendida. Sin embargo, SU 

aspecto mas prometedor es el de la utilizaci6n en zonas rtl!"ales en las que 

no se dispone de redes y en las que las opciones principales son los 

generadores diesel o las pequenas centrales hidroelectricas. En esas z0na~ 

remotas, la pequena central hidroelectrica es muy competitiv~ frente al 

diesel, debido al alza de :os precios del combustible y a la incertidumbre 

en cuanto a los suministro: .• 

48. La Reunion identific6 ~as actividades aiguientes para su ~xamen por 

los gobiernos: 

Evaluaciones del potenci&l hidroelectrico 

49. Las evaluaciones del potenci&l hidroelectrico se pueden realh.ar a 

escala nacional o regional. Esas evaluaciones propJrciunarB.n una base a 
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quienes deben adoptar la decision de determinar que cuences reunirfan condi

ciones favorables rara la e:xplotaci6n hidroelectrica. Se han elaborado 

nuevas tecnicas ~ediante las cuales esas evaluaciones pueden realizarse 

rapidam.ente con la utiliza~i6n de datos de telecbservaci6n, sistemas de 

informaci6n geografica y microcomputadoras. Se recomienda que ~os organismos 

internacionales elaboren mctodologias de evaluaci6n con esos nuevos sistemas 

de cc111Futadoras (dotaci6n ffsica/dotaci6n logica), que despues deberfan 

ponerse a disposici6n de los paises que deseen iniciar un programa de 

pequenas central.es hidroelectricas. Se tom6 nota de la labor de la ONUDI a 

este respecto y se le pidi6 que ampliara su programa para atender a la demanda 

cada vez mayor que habfa en esta esfera. 

Estudios de previabilidad y de viabilidad 

50. Hast a hace muy poco no se ha trabajado mucho en la di fusion y el 

intercambio de informaci6n 5obre enfoques adecuados de las investigaciones 

de ~iabilidad y de los anilisis econ6mico5 concretos para pequenos proyectos 

hidroelectricos. Es evid-?r.te que las :::ircunst?ncias local.?s pueden dictar 

la forma de orgar.izar un estudio, los factores que examinar y el tipo de 

anaiisis econ6mi:o que utilizar. Sin embargo, una de las principales consi

deraciones ~s que el estudio d-=:he dar una vision objetiva de la situa.ci6n y 

ajustarse a las directrices del organismo dona.nte de los fondos. Existe 

ademas una cierta ignorancia de lo que consti tuye un estudio de viabilidad y 

d~ los que las in~tituciones financieras internacionales y organizaciones 

donantes necesitan al examinar un proyecto. Se propuso que se elaborasen 

metodologfa'.; modelo ~ara. lleva.r a cabo tanto los estudios de viabilidad coma 

los de rt·conoci.miento. Deben realizarse consulta..; con las instituciones 

financieras y las organizaciones donantes sobre ia forma y el :::ontenido de 

esos estudios. Debe elaborarse y ponerse a dfoposici6n de los gobiernos 

y de las empresas privadas un conjunto integrado de un manual y de dotaci6n 

logica de coiuputadora3 ( semejante a las ac. ti vidad(!S de eiectrfoica I dotaci6n 

fisica/dotaci6n 16gica} que realize. la ONUDI en la evaluaci6n de proyectos 

industriales). 

Fabric$l.ci6n lc•cal de equipo electromecanico 

51. Es evider.te que le. fabricaci6n local ae equipo podrfa ahorrar unas ciivi

sas que tan to esca.sea.n. Si '.3e emprende un program& amplio de instalaci611 de 

• JM 
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centrales hidroelectricas pequenas, podrfa justificarse la creaci6n de un 

sistema de fabricaci6n local o regional. Entre los pa1ses que han creado ya 

dicha industria figuran China, la India e Indonesia, todos los cuales tienen 

vastos recursos hidriulicos y de mano de obra calificada. 

52. Le. R':!u."li6n ob servo que la fabricaci6n de equipo pa.ra centrales micro

hidraulicas -con capacidad inferior a 100 kW- puede llevarse a cabo en casi 

todos los pafses en desarrollo. s:; n embargo, el equipo para miniinstals.

ciones hidr&ulicas -con capacidad de unos pocos cientos de kW- exige una 

infraestructura de fabricaci6n mucho mayor. Se trata de la escal~ del 

sistema ;: del mercado de energ1a. La Reunion recomend6 que se realizara un 

estudio para determinar los requisitos previos de la creaci6n de una industda 

electromecanica. Ese estudio servir1a para quP. quienes deben adoptar 

decisiones pudieran informarse sobre los factores que deben existir a fin de 

establecer una industria nueva y rentable. En segundo lugar, la ONUDI 

deberfa preparar manuales sobre las formas de establecer un servicio de 

fabricaci6n y c6mo fabricar el equipo necesario. Se reconoci6 que la cuesti6n 

de la fabricaci6n era compleja, Y, en consecuencia, se recomend6 que 

realizara un c11rso practice rela.tivo sabre todo a esta cuesti6u. 

Financiaci6n 

53. En muchos pa1ses en desarrollo, la norma ha sido yes que los rondos 

para la producci6n, el transporte y la distribuci6n de electricidad procedan 

ae prestamos internacionales cua.ntiosos. En el ambiente financiero imperante 

hoy df a, se ha considerado dudoso que continuara el apoyo a programas energe

ticos en gran escala de ese tipo. Es precise crear mecanismos de financia

ci6n mas originalcs' entre los qi.le puede t'igurar una mayor participaci6n 

de los bancos locales y las organizaciones rurales, de form.a que no solo se 

compartan los beneficios sino tambien los riesgos. Evidentemente, si se 

aspira.ba a iniciar una instalaci6n local de fabricaci6n, se podrfan poner a 

su disposici6n fondos de ilesarrollc. El 111e~anismo para esos planes podr1a. 

consistir en una empresa conjur~a, u~a empresa filial u otra form.a de 

cooperaci6n. 

54. Otro medic de financiaci6n, que entraBar1a menos riesgos, consiste en 

organizarla de modo que la amortizaci6n este indizada segun la capacidad de 

los usuarios para atPnder el 1..ervicio de la deuaa. Con este m&todo, los 
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gastos de capital aumentarian hacia el final del plazo de depreciacion, 

memento en que se espera que la comuniaa1 sea mas prospera y pueda pagar. 

Las organizaciones competentes de las Naciones Unidas deberfan investigar 

otras opciones para financiar proyectos de energfa hidroelectrica y ci:-ear 

un servicio de consulta que preste asesoramiento a los gobiernos. 

e) Biomasa 

55. La Piomasa, principalmente en forma de lefia, constituye la principal 

fuente de energfa de los paises en desarrollo. Por regla general, esta 

forma de energia se utiliza con fines domesticos o comerciales en muy pequefia 

escala. La quema directa de la lefia y la produccion y el aprovechamiento 

ineficaces del carbon vegetal han dado lugar a un grave problema de desfo

restacion en muchas regiones del mundo. Hacen falta nuevas iniciativas en 

la esfera de la conservacion de la energfa de la biomasa y del aumento de 

su oferta. Al mismo tiempo, la biomasa represen~a, al menos a medio plazo, 

un medio importante de aumentar el suministro energetico aut6ctono con 

destine a aplicaciones industriales en pafses en desarrollo. En el Brasil 

se produce etanol en cantidad.es elevadfsimas a partir de la biomasa (cafia de 

azucar y mandioca). Otros pafses rices en azucar y productos feculentos 

han seguido el mismo camino o se proponen hacerlo. No obstante, lo limitado 

de las existencias de las materias primas, azucar o cereales, reduce la 

pertinencia de esta forma de conversion de la biomasa a los pafses con 

excedentes agrfcolas. El equipo necesario para la mayor parte de las 

tecnologfas de transformacion de la biomasa no suele ser mu.v comple.10. Por lo 

tan to' gran par:.e de el se podrl:s. fabricar en los propios pa1ses er. 

desarrollo. 

56. La biomasa en sus distintas form.as tiene muchas aplicaciones que 

rivalizan entre s.L Por lo tanto, es imprescindible que las posibilidades de 

que la biomasa sirva para la alimentacion humana, piensos, materias primas y 

energia esten equilibradas en un enfoque integrado en el que se tengan en 

cuenta la~ necesidades y los recurses concretes de los paf~es en desarrollo. 

Ello requiere, en primer lugar, una evaluacion de la biomasa disponible 

a escala nacional y/o regional, as{ como un analisis de los posibles usos 

finales y de su valor. En la medida de lo posible, se trata de descubrir 

aplicaciones complementa.rias y, en consecuencia, deberlin pref'erirse los 
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planteamientus en los que se aprovechen los productos de desecho de la 

agricultura y la silvicultura-. 

57. Existe una a.nplia gama de tecnolog1as de conversion de la biomasa, 

tanto termoqul.micas como bioquimicas. En todas ellas se est8.n produciendo 

avances yes indispensable que la ONUDI, en colaboraci6n con otras organi

zaciones de las Naciones Unidas, siga de cerca y evalue esos adelantos 

tecnologicos en provecho de los pa1ses en desarrollo. En algunos casos, 

los adelantos tecnicos consisten en aumentar la eficacia y reducir los costos, 

pero otros pueden crear oportunidades riuevas e import antes. Es necesr•rio 

transmitir esta informaci6n actualizada a las instituciones competentes de 

los paises en desarrollo. 

58. En muchos paises se estan realizando actividades de investigaci6n y 

desarrollo relativas a la energ1a de la biomasa. Por lo tanto, se recomienda 

la creaci6n de Wla red formada par investigadores activos en esta esfera, 

en especial los que esten trabajando en pa1ses en desarrollo. Tambien 

existe la necesidad de un intercambi0 organizado de informaci6n tecnologica 

a nivel regional e internacional y vinculado a mecanismos nacionales 

an8.logos para logr'ar q·..ie la inforruaci6n se difunda directamente a los 

usuarios industriales. 

59. Es precise intensificar la elaboraci6n de procedimientos comerciales de 

conversion de J.a celulosa y la. hemicelulosa en etanol, vues esta opci6n 

abrir1a une gama mucho mas amplia de ma~e~ias primas pcsibles, entre las 

que figurar1an los desechos agricolas y forestales. Se observ6 que el 

Centro Internacionel de Ingenier1a Genetica y Biotecnolog1a propuesto par la 

ONUDI podr1e. encargarse de este ti po de investigaci6n y desarrollo. 

60. L3. producci6n de metanol a partir de la b:i.omasa constituye otro aspecto 

importe.nte del aprovechamiento de esas pos;':Jilidadef1. Es necesa.rio demostr9.r 

19. utilidad comercial y la viabilidad econ6mica de los diversos procesos. 

Ello entra.i'iar1a actividades na~ionales y region~les de conversion en meta.no 

de desechos agr1colas y forestales, como la de dese.:hos de fabricas de 

aceite de palma. Para los paises en desarrollo, la producci6n de metanol 

y etenol z partir de la biomasa es un aspecto importante, porci.ue, i:..demas de 

las posibilidades energeticas, constituye tambien una. via aut6ctona hacia la 

obtenci6n de productos petroqufo1 .cos sin necesidad de que existan recurses 

petrol1feros aut6ctonos. 
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61. La producci6n de sucedaneos del aceite diesel, por ejemplo con aceites 

vegetales, constituye otra esfera notable de posible aprovechamiento. Ahora 

bien, es preciso llevar a cabo una exter.sa labor de investigaci6n y 

desc.rrvllo con objeto de comercializar los -procedimientos. Hay que intensi

ficar la transferencia y el desarrollo de la tecnolog1a de la biomasa y 

potenciar lan posibilidades locales de proyecci6n y construcci6n en los 

pal:ses en de~:arrollo. Se sugiere que la ONUIJI podr1a desempeiiar un impor-

t ante papel er:. esta actividad mediante la realizaci6n de cursos practicos 

y la prepara~i6n y distribuci6n de manuales. 

f) Enere;l:a solar 

62. Se estm siguiendo dos v1as para aprovechar la ene,:-i:i;l:o. solar con 

destino a diversas aplicaciones. Una de ellas consiste en absorber la 

energl:a ca.lorl:fica solar por media de una red de colectores y aprov1:charla, 

sea directE.mente o mediante su conversion en energ1a mecan~ca, y otra en 

producir e:_ectricidad directamente por iredio de celulas solares fotovol taL'.!aS. 

La tecnolog1a de instal.aciones termicas solare8 dotadas de colectores 

sencillos :r avanzados de plancha lisa se encuentra bastante adelantdda J 

en su etapa actual de desarrollo puede aplicarse en industrias que requieren 

calor a temperaturas bajas y medias. Podria empl~arse tambien para precalen

tamiento y climatizaci6n. El secado de cosechaa por medias solares es otra 

tecnologit~ muy extendida y con muchas aplicaciones. La otra vl:a, es 1ecir, 

la tecnologiv. fotovoltaica, esta tambien bastante desarrollada y es IP.uy 

indica.da para SU a.plicaci6n en pequena Pscala. Sin embargo. loc;; gastos o.e 

produccion de celulas Solares COO las tecnicas actuales son elevadO'.l, Y 

todav1a no se t.an perfeccioaado tecnicas econ6micas de acumulaci6n dP 

electricidad. Por eso, las celulas solares solo tienen aplicaci6n ecor.6mica 

en regiones remotas. Se estan perfeccionando tecnicas nuevas y mas baratas 

de fabricar celulas sols.res y existen indicios de que pueden servir para 

que los castes de las celulns solares resulten econ6micamente viables en 

regiones menos remotas en un futuro previsible. 

63. Uno de los problemas basicos que impiden actualmente la adopci6n 

ge1L~ra.1.izada de siste.nas termicos sols.res en los pa1ses en desarrollo es la 

falta de informaci6n sobre sus posibles aplicaciones en la industria y la 

ausencia de conocimientos tecnicos sobre la proyecci6n y la fabricaci6n de 

los sistemas con destine a aplicaciones concretas. 
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64. La primera medida que debe adoptar un pa1s es recopilar los datos basi

cos sobre insolaci6n necesarios para evaluar la viabilidad econonrica ~e las 

aplicaciones soL .. res. Despues debe hacerse una evaluacion de di.¥ersas 

aplicaciones posii)les d.e la energ1a solar, a fin de establecer \lll progt'ama 

nacional. Un aspecto i::nportante es el de 11asta que punto se puede fabrica ... • 

equipo solar en el pa1s de que se trate. 

65. La Reunion propus" dos activ:'.dades que la ONUDI podria llevar a cabo 

provechosamente en el ambito de la energ1a solar: 

la asistenci'l. a lo<o pa1ses en la evaluaci6n de las posibilidades de 
obtener calor de fuentes solares para procesos industri&les y, si 
pro cede, en la aplicaci6n de la. tecnologia, co;nprendida, lF. creaci6n 
de medias locales de fabricaci6n y montaje en las cases en que la 
escala sea suficiente; 

el fomento y el apoyo Je la investigaci6n sabre tecnicas de fabrica
ci6n de materiale~ solares fotovoltaicos en pa1ses en desarrGllo. 

g} ~nerg1~ nuclear 

66. La Reunion observe que la energfa nuclear es otra de lB-L opciones para 

la produccj6n de electricidad ~ue pueden estudiar los pai:ses en desarrollo. 

Va:ios de estos pafses cuentan con c,entrales de energ1a nuclear en funcio

namie~to, y unos cuantos mas han iniciado programas de energ1a ~uclear. Se 

preve ;ue para fines de este siglo 20 pais.:s en desarrolio dispol'!dran de 

centrales de energf a nuclear. 

67. La introd11cci6n de la ene!"gl:a nuclear en las i.-<i.1ses e11 desarrollo se ha 

vista limitad.a p0r diversos factores, a saber: 

la fa.l ... a de las servicios de la infraestructura necesaria; 

la no disponibilidad de ~~ntrales electricas de ~equena y mediana 
capa.cidad que encajasen en las re~es actuales de energ1a; 

las cuantiosas inversiones en bien'2s de capital que Sf' necesitan; 

las prolongados plazas de gestaci6n que intervienen; 

la f&lta de personal rnuy capacitado y ~specie.lizado para encargarse 
del me..nejo y el mantenimiento de las centrales de energfa; 

los aspecto~ de seguridad, que exigen un alto nivel de control y 
garantl.a de la calidad. 

68. La experiencia i~dica que por le general las parses en desarrollo nece

si tan ayuda en cuan+,o ,. suministro de equi:i:;o y material~ asr como programas 

seguros y a largo rlazo para formar un personal capa.citado y erear una 
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industria nacional participante, ademas de cooperaci6n en investigaci6n y 

en financiaci6n. Tiene que haber ur1a cooperaci6n 11!1.i.ndial, y han de adoptarse 

disposiciones regionales e internacionales y realizarse un intercambio de 

informaci6n para fomentar el e~pleo de la energ1a nuclear con fines pacificos. 

Dadas las caracter1sticas especiales de la energ1a nuclear, cada gobierno 

tendra que adoptar sus propias decisiones sobre la aplicaci6n de esta opci6n 

una vez que haya ex-lllriilado sus posibilidades en el contexto de su estrategia 

e~ergetica y su desarrollo socioecon6mico globales. 

B. Conclusiones y recomendaciones generales 

69. Existen varias cuestiones comunes a las diversas combinaciones de 

recursos y tecnolog1a que merece la pena identificar. Esos hilos comunes 

subrayan tambien la importancia de las combinaciones de iniciativas inter

nacionales recomendadas y dan pie a varias sugerencias sobre grandes programas 

que abarcan diversas tecnolog1as. 

a} Bienes de capital para el sector de la energfa 

70. Un objetivo importante del aprovechamienta de los recursos energeticas es 

el d-= el elevar al maxima el componente nacianal del caste total del servicio 

que Se preste en SU momenta. Los pafses desearan fabricar la proporcion mas 

elevada posible del equipo necesario para explotar cada una de las combina-

c iones de tecnolog1a y recurses camentadas supra. Concretamente, las tecno

lag1as de recursos renovables suelen tener gran densidad de capital. De nada 

vale sustituir el petr6leo importado por formas de energ!a que requieren la 

importaci6n de bienes de capital. ... 

71. Existe una progresi6n natural que pueden seguir las pa1ses para esta

blecer una industria de bien~s de capit~l con destine al sector energetico. 

El primer paso, y quiza sea el que mas atenci6n merezca, es la creaci6n de 

medias de reparaci6n y mantenimiento de equipa energetico. La creacion de 

servicios de mantenimiento y la disponibilidad de repuestos suficientes 

mejorar1a la utilizaci6n del equipo ya existente. Ademas, si se cuenta con 

programas de mantenimiento eficac~s se prolongara la duraci6n del capital

equipa y se reduciran las inversianes por unidad de producci6n. 
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72. La etapa siguierte en la creacion de medios de fabricacion de capital

equipo para el sector energetico consiste en establecer algfui tipo de acti

vidad conjunta (licencia, empresa conjunta, etc.) con un fabricante de un 

pa1s desarrollado. A menudo, la ultima etapa se ve obstaculizada por el 

pequeno volUl'len del mercado local. Ello puede superarse si se adopte un 

planteamiento regional de la fabricaci6n coordinada de diversos tipos de 

equipo energetico. 

73. Estas cuestiones revelan cl~ramente la necesidad de que la ONUDI y 

otros or~anismos internacionales lleven a cabo un programa importante. A 

este respecto, lu Reunion hizo suya le sugerencia formulada par la Reunion 

Preparatoria de Grupos de Expertos de Alto Nivel para la Cuarta Conferencia 

General de la ONUDI sobre el desarrollo acelerado de recurses humanos para 

el desarrollo industrial, celebrada par la ONUD~ en YaWlde, Republica Unida 

del Cameriin, del 30 de l!IB.yo al 3 de junio de 1983, en el sentido de qu~ se 

crease un progra.ma para potenciar las posibilidades locales en Jll3,teria de 

mantenimiento industrial, posiblemente medianGe instituciones polivalentes 

de mantenimiento industrial. 

74. Los pa1ses ta.mbien necesitan ayuda para encontrar colaboradores de 

paises desarrollados para la fabricaci6n propia de equipo P.nergetico y, quiza, 

para la celebraci6n de contratos con ellos. Tambien se precisa asistP.ncia 

en las esferas de la pr~yecci6n, la financiaci6n y la construcci6n de medias 

locales de fabricaci6n. Ademas, la ONUDI podria desempen&r un papel 

importante en la redacci6n y l~ negociacion de acuerdos regionales de 

fabricaci6n. 

b) Diseminaci6n de la informaci6n 

75. Los paises en desarrollo sostienen a menudo que una de sus necesidades 

criticas en la esfera de la energia nara la industria es la infcrmaci6n · 

detallada sobre tecnolog1as -comprendidos los castes, las especificaciones 

sabre rendimiento, la experiencia de su aplicacion y la manufaetura-, pese 

al gran nlimero de program.as de transmisi6n de informacion realizados par 

diversos organismos especializados, entre ellos la ONUDI. La Reunion 

recomend6 que la ONl.JDI en colaboraci6n con las organizaciones in~::::'.~io

nales competentes, estudiara las necesidades en materia de intercambio de 
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informaci6n en esta esfera y la eficacia de las program.as en curso con 

objeto de introducir las modificaciones necesarias a fin de crear una red 

de informaci6n eficaz. Esa red debera servir tambien para facilitar el 

in~ercambio de experiencia en aplicaciones energeticas e industriales entre 

las pa1ses en desarrollo y ampliar el comercio en equipo energetico entre 

esos paises. Una caracteristica importante de esa red ser1a la multipli

cidad de puntos de acceso a la informaci6n. 

c) Planificaci6n estrategica 

76. Se ha mencionado supra la necesidad de una planificaci6n estrategica 

a nivel nacional para el aprovechamiento de la energ1a industrial. No 

obstante, la planificaci6n puede exagerarse,y nunca debera constituir un 

obstaculo para el progreso sino par el contrario facilitar el progreso y 

la inversion prcductiva. La ONUDI y otros organismos de las Naciones Unidas 

podrian prestar asistencia tecnica a las pafses en lo relative a la 

planificaci6n de sistemas de recurses energeticos. Toda la asistencia en 

materia de planificaci6n deberia encaminarse a crear una capacidad nacional 

de planificaci6n integrada y permanente. 

d) Consideraciones sociales y amtientales 

77. Los sistemas energeticos pueden tener repercusiones significativas para 

la sal~.i y el bienestar del ser humano. Cuando los pai'ses eligen entre 

sistemas de energia industrial y estudian la posibilidad de establecer 

sistemas en gran escala, por ejemplo, para el aprovechamiento del carbon, 

es importante que las aspectos ambientales form.en parte integrante del 

proceso. Son demasiados los casos en las pafses industrializados en las 

que las repcrcusiones ambientales se tienen en cuenta demasiado tarde y 

obstaculizan el degarrollo ~omo para que las pafses en desarrollo sigan su 

ejemplo. Si bien es posible que las n0rmas, las practicas y las criterios 

ambientales y sanitaries elaborados par los pai'ses industrializados no 

siempre resulten apropiados para los pafses en desarrollo, si podri'an 

adaptarse provechosamente a las condiciones de estos ultimas. Convendrfa 

que varios organismos internacionales prestasen su apoyo combinado a uno 

o varies programas experimentales para integrar las aspe~tos sociales y 

ambientales en las estrategi~s y las programas de aprovechd.llliento de 

la energ1a. 
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CAPITULO IV. ORDENACION DE LA ENERGIA INDUSTRIAL 

78. El mandate y la composicion del Grupo de Trabajo N6m. 2 figuran en el 

anexo 4. De conformidad con su mandate y sabre la base de la documentaci6n 

disponible para la Reunion, el Grupo de Trabajo celebr6 tres reuniones, como 

resultado de las cuales se adoptaron las siguientes medidas de pol1tica, 

medidas de ayuda internacional y recomendaciones para llevar a cabo activi

dades especfficas. 

79. La Reunion reconocio que la energ1a era uno de los insumos mas importan

tes necesarios para el desarrollo industrial. La escalada de los precios de 

la energ1a en el Ultimo decenio requeria que se introdujesen grandes cambios 

estructural~s en la ordenaci6n industrial, la mezcla de productos y los 

procesos tecnol6gicos. Esos cambios podrian llevarse a cabo mediante la 

puesta en practica de una planificaci6n energetica racional a los niveles 

regional, nacional y de fabrica en las industrias existentes as1 come en las 

nuevas industrias. Los pafses industrializados tenian mucha experiencia en 

la cuestion de la ordenacion de la energia industrial. 

80. En cuanto a los pafses en desarro:lo, se observaron los problemas que se 

exponen a continuaci6n. Existe un cierto n6mero de empresas indus~riales 

pequenas y medianas que utilizan diferentes tecnologias de producci6n, 

fabrican diferentes productos y usan materiales locales que han sido objeto 

de poca investigacion y desarrollo. Aleunas de las industrias, como las de 

elaboracion de alimentos, fabricaci6n de ladrillos y ceramica, utilizan 

energfe no comercial cuyo suministro esta empezando a escasear. La Reunion 

observo ademas qu~ esas dificultades se vefan agravadas por problemas tecnicos, 

econ6micos y financieros que, sumados, requerfan la adopci6n de nuevas 

medidas de polftica y actividades de capacitaci6n que no podfan inspirarse 

por complete en el modelo de conservaci6n de energfa de los paf ses desarrolla

dos. Las dificultades tecnicas ~e referfan sabre todo a la falta de infor

macion, las capacidades de efectuar auditorfas en relacion con la energfa y 

los conocimientos especializados en materia de ordenaci6n de la energfa, tar.to 

a nivcl nacional como de fabrica. Tambien la inexistencia de equipo adecuado 

y de una fuerza de trabajo capacitada para tomar medidas domesticas sencillas 

de conservaci6n de energfa son partes del problema. 
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81. Las dificultades econ6micas y fi~ancieras obedecian a que no se disponia 

de capital a tipos de intereses bajos y a la deformaci6n de las precics de 

la enerbia y de los productoJ industriales, lo aue hacia dificil realizar 

grandes inversione;, en un programa de ahorro de energia. 

A. Adopci6n de medidas de politica por pai~es en desarrollo 

82. La Reunion observ6 la necesidad de adoptar las siguientes medidas de 

politica en lo que respecta a la ordenaci6n de la energia industrial. 

a) fijaci6n de los precios de la energia industrial 

83. La adopcion de politicas adecuadas de fijacion de los precios de la 

energia industrial debe hacerse teniendo en cuenta en primer lugar las nive

les de precios absolutos y relativos de las diversas fuentes de energia 

comfuunente utilizadas P•Jr la industria (fueloil, petroleo, gas, carbon, 

electricidad) y en segunu~ lugar, cuando proceda, una estructura de tarifas 

{listas de ta.rifas para el consumo de electricidad y gas natural) que de a 

las empresas incentivos suficientes para mejorar la eficienciaconque usan 

la energ~a, con medidas de conservacion y de conversion del combustible. 

Si bien la ePtrategia de fijacion de precios dependera de parametros especi

ficos par paises, ya se dispone de suficientes datos coma para sugerir que 

es necesario ajustar los precios de la energia nacional para la energia 

industrial al costo a largo plaza del suministro adicional de energia. 

b) Incentivos 

84. A pesar de los ingresos inherentemente atractivos que suponen las inver

siones en ahorro de energia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

ofrecer incentivos para veneer la inercia que impide las inversiones en 

materia de conservacion de energia incluso en las casos en que las precios 

de la energ!a son apropiados. En algunas indust1ias, debido a su influencia 

relativamente modesta en las costos totales de la prnducci6n, muchas inver

siones en conservacion de energia reciben poca prioridad en el presu~uesto 

de inversiones de sus empresas. Los incentivos incluyen subvenciones, 

prestamos en condiciones favorables, incentivos fiscales y subvenciones pa~a 

la realizaci6n de auditorias. No obstante, deben tomarse las medidas 
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necesarias para asegurar que esas subvenciones no se conviertan en una 

caracterfstica perma.~ente de los sistemas de incentivos. Se sugiri6 que 

la ONUDI efectuase un estudio comparado sobre el tema e hiciera subir el 

nivel de interes de los pafses mediante reuniones, publicaciones, etc. 

85. El sistema de alquiler de equipo permitirfa a las empresas instalEr 

equipo de conservaci6n de energfa, sin afectar la situaci6n de su balance, 

y efectuar los pagos de las alquileres con ce.rgo .: las economfas generadas 

par la inversion en conservaci6n de energfa. Los gobiernos deberfan propor

cionar el marco, incluidos las incentivos financieros, para promover el 

establecimiento de esas empre~as de alquiler de equipo. Par ejemplo, el 

"autobus de energfa", que es un laboratorio m6vil utilizado para efectuar 

auditorfas en relaci6n con la euergfa, podrfa alquilarse para visitar va.rias 

empresas y efectuar diagn6sticos sabre el terreno. Los pafses en desarrollo 

podrf an tambien obtener de forma permanente el equipo arrendado mediante 

programas bilaterales o multilaterales de asistencia internacional. 

c) Aspectos reguladores 

86. Si bien el sistema regulador debe variar segiin las situaciones, podrfan 

establecerse normas de consumo de energfa para las calderas, homos y otras 

unidades de combustion, yen ocasiones para el alumbrado industrial, la 

calefacci6n de talleres y otras partidas. Es mucho mas diffcil formular y 

administrar las normas de consume de energfa respecto de los productos 

manufacturados. En ese contexto, a la mayor parte de los pafses en desarr.o

llo les interesan mucho los nombramientos de gestores de energfa y la 

realizaci6n de auditorfas en relaci6n con la energfa en establecimientos 

industriales que excedan las normas mfnimas de conswno de energfa. Para 

faciJitar la aplicaci6n de las medidas de conservaci6n de energfa sera 

precise garantizar el suministro puntual de equipo e instrumentaci6n. 

d} Industrias descentralizadas 

87. El sector industrial no organizado o descentralizado proporciona entre 

el 15 y el 60 por ciento del valor anadido de las industrias de manufactura 

en varies pafses en desarrollo. Es frecuente que proporcione traba,jo a mas 

personas que el sector organizado. El sector no organizado se suele 

caracterizar por llevar a cabo operaciones en pequena escala con pocas 
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necesidades de capital {por unidad de explotacion y no siempre por unidad 

de prod~cci6n), por la densidad de la mano de obra, y por la flexibilidad de 

funcionam.iento y de gesti6n dentro de los l:imites que lmpone la infraes

tructura existente en los pa1ses en desarrollo. Las industrias descentrali

zadas suelen utilizar ma.terias primas autoctonas y tienden a reducir las 

desigualdades en la distribucion de los ingresos. Son funtlamentales para 

atender a las necesidades basicas ~e la vida, como alimentos, vestuario y 

vivienda. Esas necesidades generan industrias en el sector no crganizado en 

las esferas de la elaboracion de alimentos, los textiles, la fabricaci6n de 

ladrillos, la metalurgia y los productos qufmicos simples como jab6n y tintes. 

Esas industrias del sector no organizado no han recibido la atenci6n que 

merecen en la esfera de la utilizaci6n eficiente de energfa. 

88. Las industrias descentralizadas suelen depender de una considerable 

cantidad de energia aportada por seres vivientes {fuerza de trabajo humana 

y animal) y de energ1a no comercial, cuyo suministro es cada vez menos 

seguro. Las investigaciones y los esfuerzos para el desarrollo en curse en 

materia de conservacion de energ:fa se efectuan principalmente en los pafses 

desarrollados y en ben~ficio de industrias centralizada ;. Por esohacen fal~e 

investiga~iones y esfuerzos en pro del desarrollo que se refieran a los 

problemas e~pec1ficos de conservaci6n de energ1a de las industrias descentra

lizadas. Dadas las caracter1sticas eg~ec1ficas de esas industrias y el 

nivel de conocimientos especializados de la fuerza de trabajo, quiza 

convenga que los pa1ses en desarrollo organicen un sistema de servicios de 

extension industrial para impartir capacitaci6n y facilitar asistencia 

tecnica. Para ello podrfan utilizarse cooperativas y asociaciones de 

fahricantes. La Reunion pidio a ia ONUDI que tomase las medidas necesarias 

para promover ese programa a nivel nacional. 

B. Recomendaciones para la adopci6n de medidas espec1ficas 

a) Auditor1as en relaci6n con la energfa y programas de ordenaci6n de 
la energ1a 

89. El conocimiento de la forma en que se utiliza la energ1a en la ind~stria 

tiene· una importancia fundamental en el estudio de programas para mejora.r 

la ordenaci6n de la energ1a industrial, en los que se basa la adopci6n de 
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las medidas necesarias. Debe aspirarse a que los prognmas seen aaplios 

y se formulen a nivel nacional, del sector y de la fabrica. Sin embargo, 

es obvio que existen dificultades para alcanzar este objetivo, ca.> demuestra 

el que pocos pafses industrializados se acerquen a esa meta. Con todo, 

la realizaci6n de auditorfas en grandes y medianas instal&eiooes con gran 

densidad de energfa es basica en cualquier programa industrial de ahorro de 

energia. Las auditorias son necesarias para estimar las posibilidades de 

economizar energia, identificar las medidas concretas de ahorro de energia 

necesarias y estimar sus costos a efectos de inversion y sus efectos en el 

costc de funcionamiento. Segiin el nivel de consume de energ{a de cad.a 

insta.laci6n, la complejidad de los sistemas de distribuci~ y utilizaci6n de 

la energfa de la fabrica, y los objetivos, pueden organizarse diversos tipos 

de auditorfas: 

i) Las auditorias completas requieren un ar.8.1.isis detallado de las 

corrientes y los balances energeticos dentro de cad.a empresa 

industrial. Su duraci6n puede ser de hasta dos meses por instala

ci6n, y son las que se recomiendan para grandes empresas sideriirgi

cas, qufmicas, de fertilizantes, de cementa, de refino y de papel; 

ii) Las auditorias generales, si bien requieren tam.bien la preparaci6n 

de balances sobre la energfa de la fabrica, son apropiadas para 

instalaciones con un sistema de utilizaci6n de energfa mas sencillo 

(por ejemplo, una instalaci6n con dos calderas y un sistema de dis

tribuci6n de vapor}. Este tipo de auditoria es suriciente para la 

mayoria de las instalaciones de mediana escala de las industria.s 

de elaboraci6n de alimentos, textiles, d~ fabricaci6n de ladrillos 

y similares. La realizaci6n de una auditor1a general dura 

entre una y dos semanas. 

iii) Las auditorfas breves (tambien llama.das estudios por r&b~icas) no 

requieren un calculo de bala~ces energeticos. El obJetivo de este 

tipo de auditorias es recopilar datos fundamental.es mediante una 

contabilidad de energ1a basica, por ejemplo, consumo total de 

combustible y electricidad por tipos durante Wl per{odo de tiempo 

determinado ( generalmente el ai'lo anterior}. Durante una auditol'la 

breve se recogen tambien las indicaciones de los contadores y las 
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cifras de produccion para efectua~ el c6mputo ce las relaciones 

pertinentes; ello indicara el rendimiento relativo de la fabrica en 

lo que respecta al consumo de energia. La dursci6n de esas auditorias 

oscila entre dos y tres dias y por lo general se realizan en 

industrias pequeiias y medianas. Una vez fin:ilizadas, pueden elabo

rarse planes de acci6n adecuados. Esas auditorias deben repetirse 

con frecuencia. 

iv) Las inspecciones sencil:!.as de instalaciones, que efe·'tua personal 

cualificado sin seguir un procedimiento rigido, suelen producir 

importantes ahorros de energia. 

90. En esta esfera de la auditoria y ordenaci6n de la energia existen rosi

bilidad.es de obtener beneficio~ rapidos e importantes en forma de ahorros de 

energia, con unos desembolsos finsncieros modestos. Asi ocurre en especial 

a nivel de la rabrica, donde con unas tecnicas de auditoria y de ordenaci6n 

muy sencillas se pueden obtener resultados rapidos y positivos. 

91. Un complemento Util de un programs. de auditoria en relaci6n con la 

energia es la designaci6n y la capacitaci6n de coordinadores de energia o de 

equipos de ordenaci6n de energia en las principales empresas consumidoras de 

energia con objeto de asegurar que tras las auditorias se ad.opten medidas de 

seguimiento y de facilitar las practicas de ordenaci6n de la energfa. Ello 

comprende la design~ci6n de una pe~~on~ encargada exclusivamente de la 

ordenaci6n de la energia. Se pidio a la ONUDI que elaborase e iniciase, 

cuando fuese nece~ario, programas de ~apacitaci6n en esa esfera en estrecha 

cooperaci6n con otros organismos competentes. 

b) Apoyo institucional 

92. Es necesario crear un 6rgano competente o reforzar las instituciones 

existentes en la esfera de la energfa, sobre todo las que participan 

directamente en el suministro de energfa, asi como crear w1 medio tec~ol6-

g~co y cientifico en el que puedan actuar los especialistas en energ1a. 

Tambien se considera muy aconsejable la creaci6n de centros de excelencia 

para la planificaci6n de la energia; la ordenaci6n, comprendida la 

conservaci6n; el desarrollo energetico; la preparaci6n de estudios e 
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informes de viabilidad como medio para conseguir financiaci6n, etc. Esos 

centres de~er1an hacer hincapie en los aspectos mencionados anteriormente de 

la infurmaci6n, la cape.citaci6n y la asistencia tecnica y, junto cott las 

instituciones existentes que se ocuran de temas conexos, podrfan constituir 

la base de un enfoque integrado de la energ1a y la planificaci6n industrial. 

c) Promoci6n, capacitaci6n e intercambio de informaci6n 

93. Ya se ha apreciado que en muchos pa1ses en dese.rrollo las campaiias de 

promoci6tl e informaci6n sirven para crear una conciencia de los beneficios 

deri vados del ahorro energetico, no solo entre directi vos inc.ustriales, sino 

tambien entre los empleados y el publico en general. Esas campaiias incluyen 

prospectos, folletos, seminaries generales o por subsectores, com:peticiones 

de ahorro de energfa y otros sistemas. Los programas de capacitaci6n en 

materia de conservaci6n de energfa o de auditorfas en relaci6n con esta 

pueden destinarse a diferentes grupos, como auditores ~e energ1a, directores 

de energfa de laG empresas, fogoneros, ingenieros de mantenimiento y otros 

empleados, y suelen tener resultados positives. Esos programas deber1an 

comprender la capacitaci6n colectiva y ser permanentes en las actividades 

industriales. 

C. Medidas internacionales de apoyo 

94. La adopciSn de medidas internacionales de apoyo requiere la asistencia 

de las paf ses industrializados para compartir sus experiencias y proporcionar 

ayuda financiera y tecnica en este empeno par conductos bilaterales, 

mul til.1.terales y regional es. 

a) Acceso a la informaci6n sobre conservaci6n de energ{a 

95. Es necesario desarrollar una red de informaci6n mas amplia y m8s eficaz 

en materi~ de ordenacion de la energ1a industrial para que cualquier pa1s en 

busca de informaci6n pueda aprovechar las experiencias y las innovaciones de 

otros pa~ses. Se senal6 que ya habfa diversos organismos internacionales 

(entre ellos los del sistema de las Naciones Unidas) que estaban rPalizando 

una labor apreciable en esa esfera. El problema para muchos pafses era 

identificar esa informaci6n y obtener acceso a ella. Al mejora.r la coordi

naci 6n entre los organismos ya existentes, una ~rganizaci6n corno la ONUDI 
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deberia estar en condiciones de orientar al pa1s interesado hacia las fuentes 

basicas pertinentes de informaci6n. La ONUDI, y particularmente su Banco 

de Informaci6n Industrial y Tecnol6gica (BIIT), tiene un papel especialm.ente 

importante que desempenar en este contexto, y normalmente deberia ser el punto 

focal de contacto par1 los pa1ses en desarrollo que buscan informaci6n sobre 

asuntos relacionados con la energ1a industrial. Se pidi6 a la ONUDI que en su 

program.a de informaci6n industrial diera prioridad a este aspecto. 

b) Centres regionales 

96. En la mayor parte de los casos los pafses en desarrollo de una nisma 

region tienen parecidos objetivos nacionales de desarrollo, infraestructura 

industrial y limitaciones socioecon6micas. En consecuencia, la coop~raci6n 

regional podr1a servir para impulsar medidas de ordenaci6n nacional de la 

energ1a industrial. 

97. Dentro de cada region geografica hay pa1ses en diversas etapas de des

arrollo industrial y con experiencias diferentes en materia de crdenaci6n 

de la energ1a industrial. Dada su proximidad,tambien tienen problemas y 

oportunidades comunes o parecidos. For tanto, existe un campo muy amplio 

para que las pa1ses de una misma region deliberen juntos sabre cuestiones de 

ordenaci6n de la energ1a industrial. La ONUDI deber1a organizar. segiln proceda, 

reuniones a nivel regional y subregional. El establecimiento de centres 

regionales para intercambiar experiencia e informaci6n deberia servir para 

aclarar cuestiones como la posibilidad de una utilizaci6n mas eficaz de la 

energ1a en la industria, las beneficios que aportarfa la ordenaci6n de la 

energ1a industrial y las medics de superar los obstaculos al logro de una 

ordenaci6n eficaz de :a energia industrial. Las funciones adicionales de los 

centros regiona.les consistirf an en proporcionar capacitaci6n basi~a en materia 

de ordenaci6n de la energ1a a los encargados de adoptar decisiones, a los 

administradores y a los tecnicos que se ocupan de la utilizaci6n y la 

ordenaci6n de la energfa. Esos centres regionales podrian organizar semina

ries, curses practices y progr<.IDlas de capacitaci6n para grupos industriales 

concretes. Se torn6 nota de la labor de la Organizaci6n Latinoamericana de 

Energia (OLADE) y se recemend6 que otras regiones, como Africa y Asia, 

adoptaran medidas encaminadas al establecimiento de instituciones de ese 

tipu. 

I 
' I 
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c) La promoci6n de proyectos de ordenaci6n industrial 

98. La experiencia de los pa1ses en desarrollo a la busqu~da de asistencia 

para proyectos de ordenac:ion industrial, asJ: COlnO la de los pal'.ses industria

li:ados y las organizaciones internacionales que disponen de lcs medias par~ 

prestar esa asistenci~, pone de relieve la necesidad de que los proyectos 

se identifiquen con exactitud y las propuestas sean concretas r esten 

formuladas con detalle. En este sentido se entiende que "proyeeto" significa 

toda actividad practica encaminada a mejorar la ordenaci6n de la energfa 

industrial, sea en la esfera de la capacitaci6n o en la de mejorar las 

corrientes de ir.formaci6n, la tecnologfa, la producci6n de bienes de capital, 

las auditor1as en relaci6n con la energfa, la mejora de los proceso3 de 

proclucci6n, etc. 

09. La ONUDI tambien podria desempefiar un papel importante en cuanto a 

facilitar la puesta en practica de programas de ord~naci6n de la energfa 

industrial en paises en desarrollo de ias siguientes formas, entre otras: 

Prestaci6n de asistencia a los gobiernos en materia de polf ticas de 
fijaci6n de precios de la energfa; 

Preparaci6n, montaje y difusi6n de manuales para la realizaci6n dt> 
auditorias en materia de energfa en diferentes industrias. Ademas, 
la ONUDI deberia recabar la informaci6n preparada por diversas 
organizaciones internacionales para su uso en la capacitaci6n 
conservaci6n de la energia y ponerla a disposici6n de los paf ses en 
desarrollo; 

Establecimiento de un mecanismo eficaz de informaci6n por conducto del 
cual los paises en desarrollo puedan aprovechar las experiencias de 
otros paises, tanto las que han tenido exito como las fallidas, en 
la esfera del aprovechamiento y de la conservaci6n de la energfa. A 
este respecto, el Banco de Informaci6n Industrial y Tecnol6gica de 
la ONUDI (BIIT) ?Odria clcsempenar un papel importante si se constituye 
en centro de difusi6n de esa informaci6n; 

Preparaci6n de repertorios de graficos, folletos y materiales de 
informaci6n que puedan proporcionarse a los pa1ses en desarr~llo para 
su difusi6n; 

Prestaci6n de asistencia tecnica para eliminar los obstaculos con qi1e 

tropiezan los pa1ses en desarrollo al aplicar programas de ordena-
c i6n y conservaci6n de la energia, y asisten~ia en la preparaci6n de 
una pJanificaci6n y una evaluaci6n racionales de la energ1a a nivel 
de la fabrica y a nivel nacional; 
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Prestaci6n de asistencia a los pa1ses en desarrollo para que movilicen 
los recursos internos y externos necesarios a fin de llevar a cabo 
programas de ordenaci6n y conservaci6n racionales de la energ1a, 
comprendida la organizaci6n de cursos practicos y seminaries de capa
citaci6n en materia de energ1a para sectores concretos de la 
industria, coma el cemento, las textiles o los productos qu1micos; 

Prestaci6n de asistencia a los pa1ses en desarrollo para que obtengan 
asesoramiento imparcial sobre las repercusiones energeticas de la 
elecci6n de tecnolog1as adecuadas, antes de invertir en nuevas 

industrias; 

Utilizaci6n de recursos de los organismos internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales competentes, comprendidas las 
organizaciones de trabajadores y las asociaciones profesionales. 
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CAPITULO V. ACCION QUE SE RECOMIENDA J.. LA ONUDI 

100. La. Reunion observ6 que los pafses en desarrollo st· encuentran actual

mente en una etapa de transici6n y de adopci6n de decisio~es respecto de su 

situaci6n en cuanto a la energfa industrial. Se trata ce una transici6n desde 

la depe~dencia anterior y actual respecto de la energia importada -que pese 

al bajo consume de energia per capita representa para muches paises una 

pesada carga financier~- a un futuro energetico basado en una utilizaci6n 

mayor de fuentes aut6ctonas y en una ~ejor ordenaci6n de la energia. Esa 

transici6n requiere un examen atentc de las opciones de polf tica y cuestiones 

conexas, y la adopci6n de las medidas necesarias ~ara poner en practicas las 

medidas en materia de energia que se elijan para el future. Por supuesto, 

cada pais debe elaborar sus propias politicas industriales y energeticas, y 

la funci6n de la ONUDI es prestar asistencia en esos esfuerzos. 

101. Pese al poco tiempo disponible, ~a Reunion rrocur6 senalar tareas 

concretas y recomendar algunas pro.i;~ "<>tas de acci6n. Est as figuran en las 

secciones correspondientE:s a los capitu.Los III y IV. Debe sefiala.rse que 

estas propuestas no son en absolute exhaustivas, sino que se limitan a 

indicar las elementos criticos necesarios para h~cer frente a la dirfcil 

situacilin enl?rgetica en el contexto de lo-5 programas de industrializaci6n. 

El presente c~p1tulo contiene algunas re~omendacic3es c0ncretas de acci6n 

por parte de la ONUDI. S~ soli~~t6 ~la ONUDI que, al aplicarla~, tuviera 

en e:uenta la labor rea.lizadP. en esta esfera par otras ore;anizaciones 

internacic.nd.les. 

102. En cuanto a la necesiciad .~~ potencia:c la~; metod0logias para elaborar y 

aplicar politicas energeticas indu3triales en los pa1ses en desarrollo, y 

como la experiencia mas pertinente se ha obteni do precisamer;te en esos 

paises, la Reunion recomend6 que se emplearan mecanismos para intercambiar 

experiencia en la integraciln de las pol1ticas de desarr-ollo, indu3criales 

y energeticas. A este fin, la ONUDI y los pafse'."l en desarrollo deberia.a 

estudiar la posibilidad de celebrar curs0s practices, seminaries, etc. Las 

actividades de J.a uNUDI en esta esfera deberf an centrarse en el proceso de 

la formulaci6n de politi.:!a.s energeticas industria.les, compre;1dida la identi

ficaci6n de las principales opciones, en los criterios y su importancia 



- 37 -

relativa para establecer prioridades y elegir entre las v1as posibles, en 

los factores necesarios para lograr la comprension y la aceptacion de nuevas 

politicas, yen las tecnicas para modificar politicas cuando cambian consi

derablemente las circunstancias. 

103. La Reunion convino en que a los paises en desarrollo les resultarfa 

muy beneficioso recibir mas asistencia para preparar proyP.etos y CUJ!!plir los 

~riterios utilizados par las instituciones financieTas internacionales para 

obtener financiaci6n. Recomendo que la ONUDI ampliara su servicio de viabi

lidad de proyectos me~iante la creacion de centros de viabilidad de proyectos 

~ue se dedice~an en diversas regiones a analizar proyectos y a impartir capa

citacion y asistencia en la preparaci6n de propuestas de proy~ctos para inver-

siones considerables de capital por parte de instituciones financieras nacionales 

e internacionales. La filetodologia r.ecesaria y los programas de computadora 

ya existen y se e~tan utiiizando en la sede de la ONUDI. 

~ 04. r.a Reunion convi_no ademas en que deberia de.rse a los pafses en 

desarrollo mas asistencia tecnica y d~ otro tipo para desarrollar SU capa

cida.d de fab:·icacion de bieaes de capital y el suministro de servicios al 

sector de la energfa, como parte de sus actividades de autonomia econ6mica. 

Se recomend<S que la OillJJ:::J. utilizara sus diversos tipos de actividades para 

ayunar a evaluar y promover esta esfera del desarrollo. Entre esas acti-

vidaces figuran el cstudio de las condiciones necesarias para la fabrica~i6n 

local de equipo energetico, la c:rientaci6n para la instalacion de una 

fabr'i.ca, la facilit;:icion de la transferencia de la tecn0logia necesaria y 

el fomento de empresas ccnjuntas de bienes de capital, con t.::special hincfl.pie 

en el sector de la e,ergf 1, por media de los servicios de promoci6n de 

inversiones y del sistema de consultas de la ONUDI. 

105. Lr.. Reun:. .. on observo que las posibilidadei:; de aprovechamiento de la 

':nerg1a hidroelectrice son muy al ~as en m1;~has partes de Africa, pero que solo 

se aprovecha el 1,5% de este pot~ncial, y rccomendo que la ONlJDI iniciara 

un progra.ma de mini central es hidroclect ricas en Africa. parecido al que 

con tanto exito promovi6 en la region de Asia. El programs. recomendado 

estar1a formado por diversos elemei::;os, entre ellos la creaci6n de una red 

regional de centres; la. crea·= i6n de tm centro de investiga.ci6n y capaci ta.-

ci 6n; la organizaci6n de curses practicos; la difusi6n de manuales sobre 
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proyectos, construcci6n, funcionamiento y mantenimiento de pequenas centra

les hidroelectricas, y la prestaci6n de asistencia en - fortalecimiento de 

la capacidad local de suministro de bienes de capital y servi~ios al sector 

hidroelectrico. 

106. Respecto de los : ""cursos energeticos de la biomasa, se reconoci6 que 

son grandes y est8.n muy esparci.dos, y que podr:lan llegar a ser una fuente 

importante de energ:la industrial en los paises en desarrollo. Algunas de 

las tecnologfas para extraer energ:la ~til de los desechos agrfcolas se han 

perfeccionado lo bastante en laboratorio como para empezar a aplicarlas. La 

Reunion recomend6 que la ONUDI llevara a cabo de forma selectiva proyectos 

de demostraci6n de esos procedimientos con objeto de obtener la informaci6n 

necesaria acerca de las tasas, el rendimiento, la econQIJlia y otros factores 

necesarios como base para proyectar y .nalizar una operaci6n a escala 

industrial. Estos proyectos de demostraci6n deber:lan utilizarse tambien 

con ~ines de capacitaci6n mediante la inclusion de personas de pafses 

vecinos, para que si el proye~to tiene exito se produzca un efecto util 

de transferencia de tecnolog:la en la region. 

107. La Reunion recomend6 ademas que la ONUDI investigara los medics de 

estimular la realizaci6n de proyectos adecuados de gasificadores para el 

tratam~ento de diversas materi~s disponibles en los paises en desarrollo, 

como cascaras de coco, de mani y de arroz. La falta de disenos adecuados 

para el empleo de diversas materias primas es el principal obstaculo al 

perfeccionamiento de gasificadores y a su utilizaci6n generalizada. 

108. La Reunion consider6 que la conservaci6n de la energi'a industrial 

constituia una oportunidad para reducir a corto plazo la presi6n econ6mica 

que representaba la energfa comercial impor~ada y para hacer economfas 

considerables a bajo costo. La ordenaci6n de la energfa industrial, 

incluido el uso eficiente de la energ:la, es una caracterfstica fundamental 

de la induatrializaci6n de los pafses en desarrollo. Ya no se enfoca la 

conservaci6n como cuesti6n de privaciones y sacrificios, sino mas bien 

como un medio de producir uias bienes y servicios con una cantidad dada de 

energfa, y contribuir asi al crecimiento econ6mico. En muchos casos, la 

conser-vaci6n dP. energ1a puede generar empleo; por ejemplo, la ~or uti

lizaci6n de material de aislamiento termico en el equipo industrial da mas 

traba,Jo a lon fa.bricfl.rltes de material de aislamiento. 
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109. La Reunion recomend5 que los paises en desarrollo, con la asistencia 

de la OBUDI, iniciaran un prograllla amplio, integrado y orientado a los 

resultados, que se aplicara a escala nacional y regional. Ese programi:.. debe 

ser amplio en el sentido de incluir los sectores industriales que realizan 

el mayor consumo de energ1a y todos o casi todos los pa1ses de una region 

determinada. El programa debe ser integrado con objeto de reunir todos los 

elementos indispensables para que la actividad sea eficaz, y comprender la 

fcrmaci6n y capacitacion de administradores, ingenieros y trabajadores; la 

preparaci6n de manuales; las metodologias para llevar a cabo auditor1as y 

evaluaciones de la energ1a; la realizaci6n de cursos practicos, seminarios 

y visitas de fabricas; la creacion de centres de informacion, y los 

v1nculos entre organizaciones e instituciones de los paises participantes. 

El programa. debe estar orientado hacia los resultados y centrarse en el 

logro de un mejoramiento importante del rendimiento energetico industrial. 

A este respecto se sugiri6 que la primera fase del programa tuviera por 

objetivo hacer economias de energ1a con muy poca o ninguna inversion de 

capital, a lo que se sumar1a la introducci6n de un sistema de supervision 

e inform.aci6n para medir 10s progresos realizados. 

110. La Reunion recomendo ademas que los pa1ses en desarrollo estudiasen 

la idea de establecer su propia entidad colectiva para la conservaci6n de 

la energ1a industrial. La entidad prestar1a sus servicios a explotaciones 

industriales clientes en materia de auditorias en relaci6n con el uso de la 

energia en la fabrica y haria recomendaciones de dos tipos: sabre medidas 

para lograr economias considerables, con posibilidades de aplicaci6n 

inmediata y medidas a un plaza ~as largo que suponen inversiones que 

requieren procedimientos y equipo nuevos. Entre los servicios prestados por 

la entidad figurar{a la capacitaci6n de personal seleccionado de las 

fabricas en actividades de conservaci6n. 

111. La Reunion recomend6 que, con objeto de que la ONlJDI pudiera aplicar 

las recomendaciones citadas, se le facilitaran recurses adicionales. 
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CAPITULO n . CLAUSURA DE LA REUifiOII 

112. En la iiltima sesi6n plenaria, celebrada el 2 de septiembre, el 

Sr. J. de Lima Acioli, Relator, present6 el proyecto de in:forme de la Reunion. 

Se formularon varias observaciones y se propusieron enl'ri.endas, y se convino 

en confiar a la Secretarfa la tarea de incorporar esas observ~iones y 

enmiendas, segiln procedier~, en el informe definitivo. 

113. En su declaraci6n de clausura, el Presidente, Sr. Vidkunn Hvedi~g, 

expres6 su reconocimiento per su elecci6n a la Presidencia de la Reunion y 

agradeci6 a los participantes su cooperaci6n y sus valiosas contribuciones, 

amen de dar las gracias a la Secretaria per el trabajo renlizado. 

114. El Sr. G. S. Gouri, Presidente del Equipo de Tarea para la IV ONUDI, 

agradeci6 al Gobierno y al pueblo de Noruega su invitaci6n y su hospitalidad 

y sefial6 a la atenci6n de la Reunion las generosas contribuciones del Gobierno 

de Noru~ga y el importante papel que desempefiaba en los programas de coope

rac i6n internacior.al para el desarrollo. 

115. La Reunion expres6 su reconocimiento al Gobierno y al pueblo de Noruega 

por su calida hospitalidad y los excelentes servicios prestados. 
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Anexo I 

PROGRMA 

1. Apertura de la Reunion 

2. Elecci6n de la Mesa 

3. Aprob&ci6n del programa 

4. Consideraciones generales sabre industrializaci6n y energfa en los 
pafses en desarrollo: 

a) Problemas que enfrentan los pafses en desarrollo 

b) Dependencia entre la energia y la industria 

c) Polfticas de desarrollo centralizada3/descentralizaaas 

5. Aprovechamiento de la energ1a para 1 a industrializaci6n 

6. Ordenaci6n de la energfa 

7. Fortalecimiento de las capacidades industriales y tecnologicas de los 
pafses en desarrollo respecto de los bienes de capital y los servicios 
de ingenieria y otras capacidades para todos los aspectos de la 
producci6n y utilizaci6u de energ1a 

8. Politicas y estrategias en materia de energfa para la industrializaci6n; 
recom.endaciones encaminadas a la acci6n 

9. Papel de la. cooperaci6n internacional incluida la cooperacion entre 
paises en desarrollo 

10. Aprobaci6n del informe de la Reunion 

11. Clausura de la Reunion 
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Anexo IV 

MANDATO Y COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

GRUPO DE TRABAJO N° 1 - APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA PARA 

LA INDUSTRIALIZACION 

1. Mandato 

El Grupo de Trabajo N° 1 estudiara, teniendo en cuenta las deliberaciones 

habidas en las sesiones plenarias, los principales asuntos incluidos en las 

temas 5, 7, ~ y 9 del programa. 

El Grupo de Trabajo debera, en especial, formular recomendaciones 

practicas para la acci6n a nivel nacional e internacional, comprendida la 

funci6n de la OBUDI, en cada una de las siguie~tes esfer:is: 

1. Medidas para el aprovechamiento de los recurses aut6ctonos de ener

gfa en los pai'ses en desarrollo in;portadores de petr6leo, mediante 

la tecnologia y el aprovechamiento de loG bienes de capital en 

relaci6n con las opciones siguientes: 

a) Recurses de co~bustibles f6siles: petr6leo, gas natural, 
carbon y otros recurses de hidrocarburos (ID/WG.402/1, 
ID/WG.402/9, CRP.l); 

b) Recurses de energl'.a hidroelectrica: ventajas especiales del 
establecimiento G.e pequef'ias centrales hidroelectricas para el 
desarrollo industrial. y requisites que ello entraf'ia 
(ID/WG.402/1, ID'WG.402/9, CRP.l); 

c) fiecur~os de la biomasa: nece3idad de un enfoque integrado en 
la adaptaci5n de las recurses de la biomasa a las necesidades 
de energ1a industrial (ID/WG.402/1, ID/WG.384/6/Rev.l, 
IDiWG.389/6, ID/WG.402/9); 

d) Ot.ras fuentes de energ1a, como la energl'.a geote:rmica, la e6lica 
y la nuclear (ID/WG.402/1, ID/WG.1~02/8, ID/WG.402/9) • 

?.. Elaboraci6n y aplicacicn de politicas energeticas indu~triales a 

largo plaza, habida cuenta de lo3 aspectos mencionados y de la 

interdependencia entre el desarrollo industrial y el s~ctor de la 

ene:rg1a (ID/WG.402/l, ID/WG.391/12, ID/WG.402/4, CRP.l). 
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La documentaci6n de antecedentes para el Grupo de Trabajo }I<> l sera la 

siguiente: ID/WG.402/1, ID/WG.402/4, ID/WG.402/6, ID/WG.402/8, ID/WG.402/9, 

ID/WG.384/6/Rev.l, ID/WG.389/6, ID/WG.391/12, ID/WG.399/4, CHP.l 

2. Composici6n 

Grupo de Trabajo N° 1 - Aprovechamiento de la energfa pa..-a la 
industrializacion 

Presidente: Sr. M. Sambamurti 

Relater: Sr. P. Palmedo 

Sr. J. de Lima Acioli 

Sr. A. Allertsen 

Sr. R. O. Argote 

Sr. J. Arnott 

Sra. B. Chooi 

Sr. I. Dalesios 

Sr. N. Escalante-Barrett 

Sr. J. Fritz 

Sr. M. Juricic 

Sr. S. Mbakop 

Sr. T. M~gerlal 

Sr. M. Mpia Nsale 

Sr. D. Rosales 

Sr. A. Schwartz 

Sr. I. Tl1lllpone 

Sr. Y. Zhao 
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GRUPO DE TRABAJO N° 2 - ORDEliACION DE LA ENERGIA INDUSTRIAL 

1. Mlmdato 

El Grupo de Trabajo N° 2 estudiara, teniendo en cuenLa las deliberacio

nes celebradas en las sesiones plenarias, las principales asuntos incluidos 

en las temas 6, 7, 8 y 9. 

El Grupo de Trabajo debera, en esnecial, formular recomendaciones 

practicas para la acci6n a nivel nacional e internacional, comprendida la 

funci6n de la ONUDI, en relaci6r. ~on los siguientes aspectos: 

1. Ordenaci6n de Ja energf~ industrial en los planes nacional y de la 

fabrica, comprendidos programas de actividades cientfficas y 

tecnologicas, formaci6n y capacitaci6n, mecanismo financiero 

adecuado, etc. 

2. Conservaci6n y sustituci6n de la energfa industrial; aumentc del 

rendimientc energetico; modificaci6n de la compos5.ci6n de productos; 

ofrecimiento de incentivos y, en general, eliminaci6n de los 

obstaculos a la conservaci6n. 

3. Pol1ticas y medidas para la ordenaci6n y la conservaci6n de la 

energfa e instituciones y mecanismos ?Ecesarios. 

La documentaci6n de antecedentes para el Grupe de Trabajo N° 2 sera 

la siguiente: ID/WG.402/l, ID/WG.402/4, ID/WG.402/5, ID/WG.402/6, 

ID/WG.402/7, ID/WG.402/9, ID/WG.391/12, ID/WG.394/8, ID/WG.399/4, CRP.l. 

2. Com.posici6n 

~rupo de Trabajo N° 2 - Ordenaci6n de la energfa industrial 

Presidente: Sr. A. R. Radwan 
Rel~tora: Sra. J. Parikh 

Sra. S. Alambo 

Sr. I. Brunborg 

I 
I 
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Sr. P. Creyke 

Sr. R. Hladik 

Sr. M. Kellow 

Sr. M. Kukulski 

Sr. o. M. Lipe de 

Sr. P. A. Maganya 

Sr. c. Penche Felgueroso 

Sr. H. Sbarra 

Sr. K. Sall 

Sr. A. Vinjar 

Sr. D. White 
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