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LA INDUSTRIA NO FERROSA EN VENEZUELA 

1. INTRODUCCION. 

1.1. Generalidades. 

La Industri3. >tetalurgica y >letab·,canica se :1a desarro

llado en Vene:uela durante los dltimos 45 afios y puede consl 

derarse que ha pasado por cinco etapas diferentes, a saber: 

a) L! decada del 40, cuando el pafs se ve sujeto a 

una escase: de bienes, ocasionada por la segunda gueyra mun

dial, lo cual obliga al inicio de una incipiente industria , 

caracteri:ada por una fundici6n y pequefios talleres metal

mecanicos. 

b) Durante las afios 50, el pafs recibe consiuecables 

fondos provenientes de la explotaci6n petrolera, con lo cual 

se inicia un vigoroso programa de construcci6n civil, lo cual 

influencia significativamente el sector metal-mecanico y se 

fundan las principales empresas hoy existentes en este sec

tor. 

c) Es en la decada 1960-1970, cuando par primera ve: 

el pais transforma su materia prima de hierro y aluminio, m~ 

diante instalaciones estatales y planificadas, para locali -

:ar un polo de desarrollo en la :ona de Ciudad Guayana (Puer 

to Orda:-San Felix), Estado Bollvar. 



d) Lo que puede considerarse coma la etapa principal 

de la industriali:acion metal-mecanica, se produce en la de 

cada del 70~ el pa1s recibe enormes recurses financieros a 

consecuencia del elevado precio del crudo. Las instalacio-

nes siderGgicas incrementan cuatro veces su capacidad inst~ 

lada y las de aluminio aumentan ocho veces la capacidad de 

produccion. Durante esta ~poca la industria petrolera, aha 

ra nacionali:ada, empie:a a comprar servicios y equipamien

to local. Todos estos factores fuerzan la expansion de la 

industria metalmecanica a un nivel de inversion sin prece -

dentes en su historia. Sin embargo, es en este per1odo que 

se gestan algunos de las problemas que hoy enfrenta esta in 

dustria, pues se instalan enormes capacidades de transform~ 

ci6n que se convierten en un problema de sobrecapacidad, al 

entrar la econom1a venezolana en un per1odo de enfriamiento 

al finali:ar la d~cada. 

e) La industria met~ldrgica y metalmecanica vive aha 

ra su quinta etapa de desarrollo, cuyo perfil se basa en la 

devaluaci6n monetaria de Febrero de 1983. Los cleJ?.cntos 

qu~ caracteri:an esta etapa son: 

1) Sobrecapacidad instalada de Produccion. 

2) Creaci6n de conciencia de calidad, ya quc las pro -

ductos deben cumplir las estrictas normas de la industria 

pctrolera y la tendencia a la exportaci6n de bienes, coma 
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Gnica via para alcan:ar utili:aci6n tota! Je las plantas ins 

taladas. 

3) ~uevo Indice cambiario (Bs 20 = 1 USS) y bajo pre

cio de venta del crude a nivel mundial (cercano a USS 12 por 

barril rracional- Abril 1986). 

4) La necesidad de formaci6n de personal tecnico capa: 

de crear y/o adaptar tecnologia, para ~oder alcan:ar los ni

veles de calidad competitivos en los mercadas internaciona -

les. 

La industria de las metales no-ferrosos en Vene:uela 

puede dividirse en dos grupos. En el primero estaTfa el al~ 

minio, el cual esta siendo de~arrollad~ mectiante integraci6n 

vertical y el otro lo constituirian las demis metales (Cobre, 

~iquel, Cine, Estado y Plomo), las cuales deben ser importa

dos en su totalidad. En aluminio, el pais tiene una capaci

dad instalada echo veces m5~ grande, que la que procesa el 

otro grupo come conjunto y durante los Gltimos cinco afios g~ 

ner6 divisas, que son mis del doble de las gastadas en la im 

portaci6n de las otros metales. 

Teniendo en cuenta lo exp:1esto anteriormente, el estu -

dio del sector no-ferroso en Vene:uela, se dirigir5 al aluml 

nio par constituir csre metal una industria con politicas 

de desarrollo claras y precisas y ~ue, por otro lado, consti 
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tuye, junta con el a~ero, el scgundo generador de di visas 

luego del crudo. 

1.2. La Industria Basica del Aluminio. 

La implementaci6n de esta industria esta relacionada in 

timamente con la politica planificadora del gobierno, de 

crear en Ciudad Guayana un "polo de desarrollo", el cual, ha 

estado a cargo del ente "Corporaci6n Vene:olana de Guayana -

CVG" quien se ha encargado de integrar la -:iroducci6n de 
1 • 
Jll -

droelectrjcidad, acero, aluminio, recurses forestales y gan~ 

deros entre otros. 

En 1961, CVG funda Aluminio del Caroni (ALCASA) con el 

principal prop6sito de instalar, mantener y operar una plan-

ta de Reducci6n de AlQmina para producir lingotes. ~5s tar-

de en 1965, el objetivo original es complementado incluyendo 

ahora, la producci6n, venta y distribuci6n de productos de 

aluminio. En esta segunda etapa d~ desarrollo pa~ticipa co-

mo socio (50~) Aluminum Reynolds Intern~t~onal Inc. (Capital 

original 50 ~illones ce Bs) e inicia opeyaciones en octubre 

1967, ~on 11.500 T~/afio de capacidad inicial, la c~al es in-

crementada en 1973 a 5~.000 T~/afio. A partir de este afio la 

empresa empieza tambi~n a vender en el exterior. ALCASA, in 

centivada por el bajo costo de la e!ectricida~ en Vene:uela, 

acuer<la incrementar la capacidad instalada a 120.0GO T~/ 



afio, asi coma la capacidad de laminaci6n que alcan:a 30.000 

T~/afio. En 1981 se cambia la composici6n accionaria para 

que Vene:uela a traves de CVG y del Fonda de Inversiones de 

Vene:uela, FIV, tenga el 72.12~. ALCASA manufactura pro

ductos planes en sus instalaciones tanto de Ciudad Guayaaa, 

coma de Guacara en el Estado Carabobo. 

En 1973, se crea una nueva empresa para producir y ex

portar aluminio primario, Industria Vene:olana de Aluminio 

VE;.;ALW.1 , teniendo CVG el 20 ~ de las acciones y un socio j ~ 

pones (Showa Denko K.K. y Kobe Steel Ltd) el soi. Luego de 

un afio, el equilibria participativo fue invertido, pasando 

el 80% a CVG y al FIV y el 20~ remanente continu6 en manes 

japonesas, ahora complementadas poi· ~itsubishi Metals Corp. 

y Sumitomo Chemical Co. Ltd. En esta oportunidad, se deci

di6 incrementar la capacidad de la planta de 150.000 a 280. 

000 Dl/afio. 

La capacidad de producci6n instalada en Vene:uela es 

ahora Je ~00.000 T~/afio de Alumihio primario y la tecnolo -

gia de producci6n ha sido suplida par Reynolds Internarton~ 

Inc. 

Hasta 1983 la alumina procesada en ambas plantas era 

importada, pero a partir de Mar:o de ese afio entra en pro -

ducci6n Interamericana de Alumina C.A. i~TERALUMI~A, compa-
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fila constituida en 1977, con capacidad de 1000.000 D!/ano y 

Capital suscrito del 85~ por CVG y 15~ por Swiss Aluminum 

Ltd (ALUSUISSE), la cual aport6 la tecnologia requerida. El 

Capital es aumentado en 1979 y en 1981 tenie:1do alli una 

distribuci6n accionaria el FI~ 90.4~, CVG 5.1~ y ALUSUISSE 

.. J.. 5~. 

En 1979 la CVG y el FIV constituyeron la empresa Bauxi-

ta Vene:olana C.A. (BAUXIVE;.;) con la finalidad de explotar 

el yacimiento de Los Pijiguaos, para suministrar la materia 

prima a I~TERALUMI.NA, lograndose asi la integraci6n vertical 

de la Industria del Aluminio. El proyecto contempla una pr~ 

ducci6n de 3.000.000 TM/afio, explota~dose a ciclo abierto 

luego de eliminar una capa de esteril de 1 m. Los puertos 

de embarque proyectados se encuentran a 600 Km (aprox.) del 

terminal de I.NTER...\LW.II.NA. En Diciembre de 1985 se aprob6 en 

la Camara de Diputados el proyecto de Ley programa para con-

trataci6n y financiamiento del desarrJllo minero. 

La inversi6n bruta en la industria basica del aluminio 

alcan:aba, para 1986 la suma de Bs 9247.7 millones. De es-

te monto :-\LCASA representaba Bs 1440.6 millones, VE.NA.LUM Bs 

2407 .1 millones e r;.;TER..\LUMI.NA Bs 5400 millones. Para el 

perfodo 1986-89 sc planifica una inversion Jc Bs 7156 mi

llones(*). 

(*) "Prograrnas basicos de Guayana", Ven.Ylet.Ylin., En-Feb. 
:.

0 66, (1986), p. 43--H. 
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La producci6n de aluminio bruta lograda en 1985 fue de 

395. 79..l nt, discriminada asi: ALC.\SA 121.171 n! y VE~ALU~I 

27 -L 623 DI. 

El empleo generado por la industria basica para 1984 

fue de 6.937 trabajadores, cuya estructura fue 39\ empleados, 

59°o obreros y 2\ correspondiente a pasantes, aprendices, etc. 

Para 1985 esta industria basica realize ventas par Bs 

5673, millones. De ese total ALCASA vende Bs 1852 w.illones 

y VE~ALUM Bs 3922 millones. 

El destine de las ventas en 1985 es en promedio un 30\ 

para el mercado interno y 70~ para la exportaci6n. Como se 

indic6 antes, la mas orientada hacia l~ exportaci6n es 

VE~:ALUM, la cual destin6 el 77~ de su producci6n al mercado 

externo. Par otro lado INTERALUMI.:L.\ export6 tamb ien el 31 °o 

de su producci6n de Alumina. 

La contribuci6n de la industria a la economia nacional, 

se puede apreciar, a partir de algunos indicadores de su pa~ 

ticipa ;on en valores totales. Para 1980 generaba un empleo 

total de 8877 personas y en 1985 se estim6 que la generaci6n 

total de empleo (directo mas apoyo) super6 16.000 personas . 

Esta magnitud representa una proporci6n de 0.3% respecto al 

total de empleo en Venezuela. La misma proporci6n referi<la 

al empleo industrial estaria en el orden de 1.60. La contri 
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buci6n al producto, medida en t~rminos de valor agregado por 

la industria, se estim6 ~ara 1980 en el orden de Bs 1089 mi

llones (*). En ambos cases se incluy6 el valor agregado, di-

recto e indirecto, generado por la industria. ..\mbas magnit~ 

des representan una proporci6n de 0.6~ y 1.2i respectivamen-

te, de los valores totales estim~dos para esos dos afios. 

La mas importante contribuci6n de esta industria a la 

economia nacional, es su capacidad de generaci6n de divisas, 

distintas a la exportaci6n de crude, la principal fuente. 

Efectivamente, esta industria genera en 1980 una cifra cerca 

na a los US$ 400 millones y en el primer semestre de 1985 ha 

b1a producido USS 316 millones. Se estima que esta cifra si 

ga incrementandose a medida que el mercado externo logre 

afian:arse, mediante convenios de suministro regulares al 

mercado internacional. La industria del aluminio tiende asi 
Sf"~ 

a estabili:ar/como el segundo supliclor de di visas a Venezuela. 

Sin lugar a dudas la industria del aluminio en Venezue-

l~ constituye la actividad industrial de mayor dinamismo. El 

consume en 1968 era de 1 Kg/habitante, e~ 1981 fue de 10.61 
(**) Kg/habitante entre otras ra:ones por la existencia y er~ 

cimiento del aluminio prirnario, pues se tiene entonces un su 

(*) EKOPR.ACTICA "La Industria del . .Uurninio. Entorno nacional 
e Intec-nacional". 

(**) "La Industria del . .\luminio en Vene:uela" Ven.~!et.~1in. , 
'.fo v . - D i c . :.; 0 -l 7 , ( 1 9 8 1 ) , p . 1 8 . 
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ministro seguro a precios competitivos, lo cual por supuesto 

estimul6 la instala~16n y ampliaci6n de industrias de trans

forrnaci6n, la producci6n de nuevos articulos y el incrernen

to en la utili:aci6n del aluminio en sectores ya estable~i -

dos. En el grafico anexo puede visuali:arse el comportarnie~ 

to de otras variables basicas. La producci6n se sextuplic6 

en los ultimas 10 afios. Las importaciones han incrementa<lo 

ligeramente, aunque debe notarse que pasaron por un maxi mo 

en las afios 1977-78, declinado posteriormente en raz6n de la 

sustituci6n por producci6n nacional. ~6tese tambien en el 

grafico que las exportaciones constituyen en el ultimo sexe

nio una porci6n de aproximadamente 70~ de la producci6n, lo 

cual afirma el caracter exportador y por ende generador de 

divisas de esta industria. 
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2. ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y SOCIO-ECONO
MICAS. 

2.1. Operaciones de Elaboracion Existentes. 

Dadas las caracter1sticas de configuraci6n de la indus

tria del aluminio en Vene:uela, se realizara inicialmente el 

analisis del aluminio primario, cuyas empresas estan bajo 

control estatal y a continuaci6n se hara para el sector manu 

facturero, el cual se encuentra en manos privadas en su gran 

mayor1a y consumieron el producto generado en estas empresas. 

2.1.1. Aluminio Primario. 

Las empresas de este sector se encuentran ubicadas en 

CiuJad Guayana, situada a 5~0 Kms al Sur-Este de Caracas, so 

bre la orilla derecha del Rio Orinoco y a 350 Kms de la des-

embocadura de este en el mar, distancia que se encuentra 

balizada y permite el acceso de barcos (31 pies de calado en 

epoca de aguas bajas y 42 pies con aguas altas) hasta los 

muelles que poseen cada una de las plantas transformadoras . 

Por otro lado, se encuentra unida a los centres de consumo 

nacionales mediante excelentes carreteras, ya que el me<lio 

normal de transporte es el carretero, dado el bajo precio 

del combustible, para ello se utilizan gandolas de 30 T.~. 

Como se indic6 en la introducci6r, el desarrollo de es

ta indu3tria esta 1ntimamente relacionada con el aprovecha -
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rniento hidroelectrico del Rio Caron~. sobre el cual existen 

actualmente dos generadoras, Ma~agua I y Guri; con la culmi 

naci6n de esta ultima para el pr6ximo ano se alcanzara una 

potencia maxima de 9 millones de Kw. Ademas existen planes 

de ampliaci6n, de forrna que para 1992, una ve: finali:ada 

Macagua II, Caruachi y Tacoma, ascendera a 17 millones de 

Kw. Cuando se termine el aprovechamiento del alto Caroni, 

el poder energetico sera de 25 millones de Kw, es decir, se 

estima que hasta fines de siglo podra contarse con un sumi-

nistro confiable y a bajo costo. 

La zona de Guayana tenia una poblaci6n de 770.293 habi 

tantes en 1981; dispone de excelentes vias de comunicaci6n, 

servicio aereo y cuenta con planteles de educaci6n primaria, 

secundaria y universitaria. 

El complejo del aluminio primario aqui instalado, esta 

constituido por tres empresas: INTERALmlINA, que transforma 

la bauxita en alumina y dos empresas reductoras VENALUM y 

ALCASA, localizadas en un radio de 2 Kms. 

2.1.1.1. INTBRALUMINA. 

Fue construida con una inversion de 5.400 millones de 

bolivares y es operada en sociedad con la empresa Suiza 

ALUSUISSE. El Estado Vene:olano a traves de CVG y el FIV 

tienen el 96.25% de participaci6n, mientras el socio po see 
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3. 75':, (Ver Cuadro I). Ocupa una superficie de 300 mil metros 

cuadrados. 

Esta disefiada para producir 1 mill6n de T.>L anualmen-

te. El 23 de ~ebrero de 1933 inici6 el proceso de arranque 

;; el 21 de Ylar:o produjo las primeras toneladc.s de alumina 

bajo especificaciones. En 1933 la producci6n alcan:6 560. 

OOG T.~., en 1984 alcanz6 1.138.550 T.M. rebasando su capa-

cidad nominal, en 1985 logr6 producir 1. 122.434 T.YI., supe-

d 1 · d d d d · - de 11 go ( *) . ran o a capac1 a e iseno 

El aporte tecnol6gico fue suministrado por .l..LUSUISSE 

bajo contrato de Know How, de entrenamiento, de operaci6n 

mediante asesoramiento en planta con 24 personas durante 

los primeros 5 afios de producci6n y de servicios tecnicos. 

Para el per1odo 1986-89, la empresa ha disefiado una se 

rie de programas y estrategias, dentr Je las cuales es ta 

la diversificaci6n y la ampliaci6n de la producci6n a 1.3. 

millones de T.M. de alumina, lo cual significara una inver

sion de Bs 1.124 millones(**) y un consume de 3.5 millones 

de T.M. de bauxita/afio. 

D~rante 1985, la bauxita fue importada de Brasil, Gua-

yana, Surinam y Sierra Leona par un valor cercano a US$ 40 

( * ) B o 1 e t 1n I n f . I n d . A 1 um in i o , :-.; 0 1 2 , D i c . ( 1 9 8 5 ) p 4 - I I I. 

(**) "Los programas basicos de Guayana" Ven.~l.YI., Ene-Feb, 
:.1° 66, (1986), p. 43. 



CUADRO I 

INVERSION INTERALUMINA 
Periodo 1980-1983 

Socio Capital Suscrito (Bs) 
Capital Social (Bs) CVG( ~) Ot~os ( 0

;) 

CVG 

FIV 

Swiss .-U.uminium Ltd. 

CVG 

FIV 

Swiss Aluminium Ltd. 

CVG 

FIV 

Swiss Aluminium Ltd. 

CVG 

FI\' 

Swiss :Uuminium Ltd. 

1.000x10 
6 

2.500x10 
6 

2.500x10
6 

3.000x10 6 

1980 

127,Sx10
5
(12. 75) 

1981 

127,5x10
5
(5.10) 

1982 

127,Sx10 6 (5.1) 

1983 

127.Sx10 6 (4.25) 

760x10 
6
(76) 

112,Sx10
6 (11,25) 

2. 260x10 
6 
(9a. 4) 

112, Sx 10 
5 

( 4. 5) 

2.260x10 6 (90.4) 

112,Sx10
6

(-LS) 

2.760x10 6 (92 ) 

112 , Sx 10 6 
( 3. 7 5) 
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millcnes. 

Las ventas de I~TER..\LUMI.:-;A se han desarrollado as1: en 

1983 coloc6 429.000 T.~. en el mercado nacional v 131.000 

en el exterior; en 1984 suministrG 763.737 T.M. v 3~1.000 

T.M. respectivamente; el afio pasado sus ventas alcan:aron 

1.968 ~IBs entregando 790.485 T.M. en el pa1s y exportando 

359. 595 Dr. Puede apreciarse que el mercado interno es ta abas 

tecido y sabra un 30i de capacidad de producci6n para la ex 

portaci6n. Los precios de colocaci6n de la alumina en ei 

exterior han ido incrementandose de USS 86.S/T.~I. en 1983, 

a USS 97/T.~. en 1984 ya USS 141.7/T.M. el afio pasado, es

te ultimo precio es estimado sabre las exportaciones del 

primer semestre del afio y se encuentra par encima del range 

considerado estandar (USS 120-130/T.M.). 

2.1.1.2. ALCASA. 

Esta empresa tiene dos plantas, una en Ciudad Guayana, 

Estado Bolivar, que cubre 100 hect~reas y la otra en Guaca

ra, Eda. Carabobo con 5.34 hectareas. 

Fue la primera empresa en producir aluminio primario 

en 1967, epoca para la cual era propiedad a medias entre 

CVG y Reynolds International Inc. y su capacidad 12.000 T.~. 

anuales. Su capacidad actual de reducci6n es diez veces ma 

yor y la constituci6n accionaria ha evolucionado coma lo 
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CUADRO II 

!~VERSION ALCA.SA 

1980-1984 
I 

r Capital Suscrito (Bs) ! 
! Socio Capital Social(Bs) CVG ( ~ ) Otro5 C·) , , 

1980 

- 6 .) 1 SxlO 

CVG 82,Sx10
5
(26,2) 

.. ~ 106 r-,- 8) FIV I .)X 5 l ~.). 
!Reynolds 157x10 (50) 

t 1981 

I 565x10
6 

CVG 82,Sx10
6 

( 14,6) 
32Sx10: (57 ,S) FIV 

Reynolds 157,SxlO (27,9) 

I 1982 

I 
I 565x10 6 

lcvG 6 
82,Sx10 (U,6) 

FIV 325x10: (57 ,5) 
Reynolds 157,SxlO (27,9) 

1983 

648x10 5 I 
CVG 50.8x106 (7,84) 

I 
soo,9x10'cn,19) I FIV 

Reynolds 97, 1xl05(14,47) 

1984 

lcvG 648x10 6 

50.8x106 (7 ,84) 
500 ,9x10s (77, 19) FIV 

Re111olds 97, 1x106 (14, 47) 



CUADRO III 

~\VERSIJN VENALUM 
198C- 1984 

,-- Capital Capital Suscri to I Socio Social 
!~~~~~~~~~C~Bs~~~, ~~~~~~~C~\~-G=--__,C~~~)~~O~t~ro~s=----~C~~~J-

CVG 

jFIV 

'SiO\\-.-\ OE\KO K. K. 

KOBE STE~L LTD. 
SUMITOMO . .\L. 

MITSUBISHI LTD. 
lMITSUB ISHI CORP. 

r'L.\RUBE~I CORP. 

CVG 
FI\" 

I
SHOW.-\ DE:...;r..:o K. i\. 

KOBE STEEL LTD. 
ls IDII T0:'-10 AL. 

!MITSUBISHI LTD. 
MITSUBISHI CORP. 

MARUBE>II CORP. 

750x10 6 

1980-1982 

187.5x106 (25~) 

1983-1984 

187.Sx106 (25%) 

452 ,45x1 O" (60~,) 

38,SxlO 6 (5~) 

22x106 (2,9~) 

22x10 6 '") go) l-' ;; 

11x106 (1,5%) 
11x106 (1,5%) 
5 ,Sxl06 co, n) 

612,45x10 6 (61,2%) 

70x10° (7%) 

40x10 6 (4%) 

40x10° (-l~) 

20x10 6 (2%) 

20x10 6 

10x 10 6 

(2%) 

(1%) 
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muestra el Cuadro II. 

La evoluci6n de la producci6n durante el Qltimo sexenio 

aparece en el Cuadro IV , en el cual se aprecia que la com-

pafifa ha ido incrementando su producci6n hasta llegar par 

encima de la capacidad instalada de 120.000 TM /afio. Se ob-

serva que el afio 82 fue el mas bajo de la serie, debido al 

cierre de la lfnea de celdas I durante el mes de Mar:o hasta 

Febrero de 1933, con el fin de racionalizar costos de produ£ 

ci6n ocasionados par dificultades en el mercado internacio -

nal y par la carga :inanciera de la compafifa(*). 

El esquema de ventas internas y externas durante el Ql-

timo sexenio puede observarse en el Cuadro V , nuevamente se 

observa una caida en el afio 1982, que es correspondiente con 

el comentario hecho en el parrafo anterior. Se aprecia tam-

bien un sostenidc incremento en la participaci6n de AL CASA 

en el mercado nacional. 

Las ventas en 1935(**) se colocaron en 123.971 T.M. des 

tinandose el 59~ al mercado nacional y el 41% a la exporta -

ci6n par un total de Bs 1.859.337.000 un 55.75"o superiores 

al afio anterior. Las ventas nacionales de .-UC.ASA se utili:.an 

(*) ALCAS.\, "Informe Anual 1982" 
(**) "Guayana Altcrnativa no.petrolera" Ven.~LM., Ene-Feb. , 

~ 0 66, (1986) p. 52. 
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r ANO 

1930 

1981 

1982 

198 3 

1984 

1985 

CUADRO IV 

PRODUCCio:-r B RUTA DE .\LUMI~IO PRI.'-L\.RIO ( *) 

(TONELADAS METRICAS) 

AL CASA VDL.\LUM 

105.832 222.069 

111.298 202.221 

92.5.t5 181.088 

104.524 230.780 

119.848 265.310 

121 . 1 71 (/) 274.623 

19 

TOTAL 

327.901 

313.523 

273.G33 

335.304 

385.158 

395.794 

(*) Boletrn informative Industria del Aluminio,~ 0 12, 1985. 

(/) Ven.~.:!., N° 66, En-Feb., (1968), p.51. 
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CUADRO V 

VENTA DE ALUMINIO PRIMARIO (*) 

NACIONAL T.M. (Bsxlll.i) INTERNACIONAL 

\NO AL CASA VENALl.N TGJ'AL ( 'j,) AL CASA VEN ALUM TOTAL (t) 

1980 41. OS8 SS. 172 96. 230 (3 l'l,) !JS. 8t12 lSl.431 217.293 (Wt) 

( 436. 134) (37ti.014) (812.153) (488.917) (10b7.1S3) (1S56.070) 

1981 40.636 W.226 68.862 (22'!.) 69.330 169.951 239.281 (78 90) 

(4S7.841) ( 199. 961) (6S7.802) ( 447. 003) (1191.9SS) (Hi38. 958) 

1982 43.241 3.372 4o,613 (14'!.) 45.460 163. 110 291.893 (HM) 

(483.939) ( 23.739) ( 23. 739) (2S3. 726) (1017.800) (2571.568) 

1983 47.939 22.04S 69. !)84 ( 19%) 67 .670 224. 220 291.893 (81'!.) 

(532. 726) (204.748) (737.474) (5S0.951) (2020.617) (2571.S68) 

1984 61. SS 1 68.319 129.870 ( 40i) 49.099 130. 124 179.233 (t>Ot) 

(780.338) (7~l3.h38) (1573.976) (737.91'1) (2273./17) (3011.627) 

198S 7'4'. 866 72.011 146,897 (30%) 52.344 244.S6S 295,729 
(70°0) 

(1071.298) ( 72.011) ( 1680. 273) (30'!.) (781.133) (3211.752) (3993. 185) 

I I ----- ------
(*) Bcletin rnfurmativo lnuu~tria Jcl Aluminio, N° 12, 1985. [,J 

G 
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para p~oductos tales comv poleas, pistones, lum~narias; el 

grado electr6nico va destinado a la industria de cables 

electricos y con el de mayor pureza se fabrican pastillas 

para extrusion por impacto, con el fin de manufacturar enva 

ses colapsibles y rigidos . 

..\ pesar de la caida in ternac ional de las precios . .\LC..\S..\ 

logr6 colocar su exportaci6n a precios superiores al merca

do London ~etal Echange (LME). En la parte nacional desta

ca la participaci6n de las companfas del sector electrico, 

debido a que ~ste increment6 sus ventas al exterior. La ven 

ta de laminas de aluminio (foil) en el pars tambien incre

ment6 en 29% y lJs laminados en 30i con respecto al afio an

terior. 

La fuerza laboral de la empresa esta en alrededor de 

2.600 personas, el nuraero de trabajadores fue aumentado en 

los ocho afios anteriores desde 2.176 (1978) a 2.602 (1984), 

asr: 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1. 439 

1. 514 

2. 176 

2.476 

2.647 

19 8 1 

1982 

1983 

1984 

2.627 

2.306 

2.392 

2.602 



' j .. 

.., .., 

La estructura de empleo es: 

Empleados 937 36 ~ 

Obreros 1 . 665 64% 

Actualmente ALCASA tiene en operaci6n las lfneas I y II, 

~68 celdas de inducci6n de Alfimina tipo ~i.igara, con control 

manual las que raquieren una cantidad alta de horas-hombre 

para su operaci6n. La lfnea III, la componen 168 celdas tipo 

Hamburgo, cuya tecnologia es mis avan:ada, ya que permite el 

co~trol automatico de varias variables. La capacidad de re

ducci6n sera ampliada a 168.000 TM/afio(*) mediante la insta-

laci6n de dos nuevas lfneas de celdas con una inversion de 

Bs 3.211 millones, con el objeto de Exportar 14~.000 TM/afio 

de aluminio. Ademas posee facilidades de fundicion para pr~ 

parar aleaciones, compue;ta de 12 horncs de 300 nt cada uno 

y maquinas de colada semicontinua para tochos y planchones. 

La capacidad actual de laminacion es de 30. 000 D1/afio 

en Ci~dad Guayana compuesta por un laminador reversib-~ de 

1 .6SO nun, tres laminadores cuarto, dos de 1.500 mm y uno de 

1.000 mm, ademas de bobinadores, la cual se espera ampliar a 

60.000 TM/afio con una inversion de Bs 973 millones pa-

ra procesar laminas para cuerpos de ~nvase ( aleaciones 

(*) "Programas B.isicos de Guayana", Ven. ~t.~!., En-Feb., :J
0 66, 

(1986), p. 44. 
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300~ ~ 3104) y laminas blandas (aleaci6n 5000), sustituyen-

do asi mismo algunas instalaciones obsoletas durante el pe

riodo 1986-89(x). Actualmente se producen tochos (por cola 

da semicontinua), planchones y bandas de aleaciones blandas. 

En Guacara- ~stado Carabobo, ALCASA posee cinco laminadores, 

3 de 36 pulgadas y 2 de 66 pulgadas, los cuales utili:an 

bandas procedentes de Guayana, ademas de equ1pos de acabado. 

Su capacida<l.recientemente incrementada con maquinas de c~ 

lada continua para produccicn de bandas que posteriormente 

se terminan en frio, es ahora de 12.000 TM/afio, cosa que 

efectu6 mediante una inversi6n de Bs 204,8 millones. Alli 

se procesan ale~ciones blandas y semiduras para obtener la-

mina delgada (<.20 mm) foil, para cubrir el mercado nacio -

nal y exportar al mercado latinoamericano. El mercado di-

recto de estas lineas es la industria de transformaci6n y 

se caracteri:a por un gran dinamismo y par cambios a nivel 

de los productos que se consumen. Un caso resaltante es el 

en vase en la ta do, e 1 cual experiment:' l '1. S'' c; ti tuci6n de la h~ 

j ala ta par el aluminio. El mercado nacional de planos define la du 

re:a de la l~mina; la blanda es la que actualmente produce 

ALCASA, y su ritmo de crecimiento no es tan pronunciado coma 

en el de la dura (Ver Cuadro VI), par lo cual la compaiHa 

exportara foil con un notable valor agregado. Sin embargo, 
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el mercado del envase tambien sera surtido con el programa 

de ampliaciCn contemplado para el pr6ximo cuatrienio coma se 

indic6 previamente. 

CUADRO VI 

MERCADO DE ALEA.CI ONES (DI) ( *) 

1981 1991 

Dur as 25 . .+84 65.851 

Blandas 17.658 33.952 

Total 43. 14 2 99.803 

Los orecios en el mercado nacional se mantuvieron es ta-

bles durante las primeros seis anos de operaci6n de ALCASA, 

es decir, hasta 1974, all1 sufren un aumento del 21% y lue-

go hasta 1981 sufren incrementos anuales de 13% (lingote de 

99. 7~ Al) . 

En el ultimo sexenio los incrementos han sido varia-

bles y hoy se encuentra mas del 70~ por encima del comien:o 

de la decada a .. Hoximadamente Bs 12.000/TM. Los cambios 

han sido siempre justific~dos por incrementos en los costos 

de producci6n. 

(*) "La Industria del Aluminio en Venezuela". Ven. ~1.~I. ,Nov
Dic, N°47, (1981), p. 20. 
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Los precios de exportaci6n estan sujetos a la situa-

ci6n inestable del mercado internacional en el filtimo sexe-

nio, cuyos precios estuvieron en 1984 al mismo nbel de 1982, 

(> 1300 $/TM); sin embargo, ALCASA percibi6 mayores ganan -

cias par incentivos a la exportaci6n y par el nuevo regimen 

cambiario. 

En cuanto a precios para las insumos de esta plan ta, 

puede decirse que la energia electrica tiene un precio bas-

tante bajo Centre 2,5 y 5,4 Bs/Kwh), es decir, entre Bs 42/ 

T>-1 y Bs 84/DI, mientras que este insumo a nivel internacio-

nal esta entre Bs 600/TM y Bs 2000/TM. Lo cual presenta u-

na ventaja enorme para la competencia internacional, si los 

demas insumos y la productividad son comparables. Los pre-

cios de la alumina importada oscilaban entre US$ 235- 2~4/1M 

(Bs 1058-1098/TM), en el periodo previo a entrar en produc-

ci6n I:-.l'TERALUMINA, hoy en dia oscilan entre US$120-130/TM 

(Bs 900-975/TM) para contratos a largo plaza. 

2 • 1 . 1 . 3 . VENALUM. 

Fue la segund~ planta construida en el pais para Redu~ 

ci6n de Alumina y producci6n de aluminio primario; gran pa£ 

te del cual es suministrado al Jap6n bajo contratos a largo 

plaza (en 1980, 6i de descuento, cobra a 60 dias, CIF), 160. 

OOOTM/ anuales par un periodo de 10 aftos. Originalmente 

tambien existia un contrato par igual periodo para suminis-
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trar a Suramericana de Aluminio, SU~~L, otra empresa locall 

:ada en la vecindad, 45.000 TM anuales de aluminio fundido, 

a precios semejantes a las convenidos con las japoneses; e~ 

te convenio ha sufrido modificaciones a consecuencia de prQ 

blemas de caracter financiero. 

La inversi6n en VENALUM sobrepas6 Bs 1.897 millones 

su capacidad instalada, coma se mencion6 previamente, es de 

280.000 TM anuales. La constituci6n accionaria ha evolucio 

nado coma lo muestra el Cuadro III. 

La evoluci6n de la producci6n aparece en el Cuadro IV 

donde es apreciable que la producci6n ha sufrido altibajos, 

hasta llegar en 1985 casi a su capacidad de disefio. La prl 

mera linea fue puesta en marcha en Enero de 1978 y acelera

damente entraron en operaci6n el resto de lineas. En Ham -

burgo, Alemania, la misma compafiia asesora en construcci6n 

y entrenamiento, habia puesto en operaci6n 270 celdas en 27 

meses; en VENALUM se pusieron en marcha 695 celdas en 33 me 

ses, en un periodo donde la mane de obra era extremadamente 

dificil de mantener, par diversas razones; entre ellas: el 

decreto presidencial de doble indemnizaci6n, que unido a es 

tarse construyendo en la misma zona par lo menos 10 proyec

tos diierentes, ocasion6 una rotaci6n de personal cada 90 

dias en las empresas, estu sumado al ausentismo de fin de 

afio 80 y otros factores coma vulnerabilidad del sistema lo-
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gfstico de aprovisionarniento de materiales y rnaterias pri-

mas, deficiencias en el diseno e ingenierfa de planta y ac -

ciones inadecuadas recomendadas par el personal de asesora -

miento,obligaron a parar 250 celdas en Abril de 1981(*). La 

baja producci6n en 1932, fue coma en el caso de ALCASA, o-

casionada por dificultades en el mzrcado internacional y na-

cional (cierre de SURAL). 

En el Cuadro V se observan las ventas de aluminio tan-

to nacionales coma internacionales, alli puede apreciarse 

una disminuci6n en 1982, correspondiente al cornentario he-

cha al finalizar el parrafo anterior. Se nota tambien c6mo 

evoluciona la participaci6n de esta compania en el mercado 

nacional, el cual es compartido con la otra Empresa Estatal 

casi a partes igwales en 1985. El tipo de utilizaci6n que 

tiene el material de VENALUM es semejante al descrito para 

ALCASA. 

La fuerza laboral de VENALUM es de alrededor 3.000 y 

su evoluci6n ha sido asi: 

1979 1980 1981 1982 1983 198 4 

2. 21 7 2.599 2.862 3.043 3.139 3.035 

(*)"La coyuntura actual de VE'.'l'ALUM" Ven.Met.Min. Nov-Die., 
'.'l' 0 47, (1981), p.28, 

"Informe .\nuaLVENALUM" 1981, p.14. 
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La estructura de empleo es hoy en dia asi: 

Empleados -.J.si 

Obieros 55~ 

P2santes, aprendices 4.5~ 

Un comentario aparte para esta compafiia, lo representa el de 

~otaci6n de personal, cuya evoluci6n para el periodo 1979-

1983 se e~presa asi: 

Ano % Rotaci6n Q Cambia 0 

19 i9 45.7 0 

19 8 i) 28.9 -36.8 

1981 21. 5 -25.6 

1982 13. 2 -38.6 

1983 10. 5 -20.5 

El problema logr6 detenninarse coma consecuencia de 1 dee re to 

de indemni:aci6n doble, que las obreros y cualquier persona 

al ser despedida cada 3 meses, obtenia 20 salaries anua-

Les en ve: de 18 par afio; esto sumado a falta de politicas 

definidas de la empresa con respecto a vivienda, salud, ed~ 

caci6n y recreativos-culturales. El decreto fue posterior-

mente derogado y las demas problemas estan siendo resueltos. 

Este efecto es apreciable en las actuales circunstancias don 

de el porcentaje de rotaci6n es ahora de 10.5% y no 45% co -

mo en 1979. 
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\"E:iALm.t tiene ac tualmente en operac i6n, cua tro line as 

de 180 celdas cada una, y dispone de los soportes bisicos 

para la ampliaci6n de una lfnea futura; es decir, tiene 720 

celdas operables, que son del tipo Hamburgo similar~s a las 

instaladas en ALCASA. Cada linea esta controlada por un 

computador que regula voltaje, rotura de costra, carga de 

alumina, supresi6n del efecto an6dico, distribuci6n de co-

rriente y otros datos de soporte de proceso. La capacidad 

de reducci6n seri ampliada en 114.000 TM/afio(*) con una in-

version estimada en Bs 2.348 millones. Esto llevara la ca-

pacidad combinada de producci6n de aluminio de las dos Em -

presas Estatales a 655.000 TM/afio. 

Los indices de eficiencia presentados en el Cuadro VII 

permiten apreciar la evoluci6n de la productividad en el p~ 

riodo 1980-1983. Merecen ser resaltados las items: a) con-

sumo de alumina par tonelada de aluminio, el cual baj6 unos 

30 Kg en el lapso apreciado. El nivel de consume se en-

cuentra al nivel estandar; b) vida util de anodos, la cual 

se increment6 en 3 dias; c) celdas en operaci6n, con 27 eel 

das mis comparado con el afio 80 en el cual no hubo proble -

mas; d) caste de producci6n par unidad, el cual se encue~ 

tra Bs 111/TM por encima del afto 80; ye) productividad, la 

cual aumen t6 en 38 1M/trabajador en el perfodo cons iderado. 

(*) " Los programas bisicos de Guayana" Ven. ~l~t. Min., En
Feb., N°66, (1986), p. 43. 



CUADRO Vil 

INDICE m: EFIClENCIA 

1980 
-

Kg/Al/lHa 1.052,9 

Amperaje Linea (MA) 150 

Eficiencia del ~npcraje (i) 87,S 

KWllDC/TM/AL 15.331 

Consumo alumina/Al 2 , 0 1 

Vida Util de Anodos (Dias) 17,84 

Purcza dcl Aluminio (%) 99,78 

Celdas promcdio en opcracion 

(Un illad) S7b,3 

Costas de Producci6n x Unida<l 

(Bs/TM) 5.029 

TM/Trabajador 68 

1981 

1.032,7 

14 5 

88,3 

16. 180 

2,01 

17,56 

99,76 

536,9 

5.591 

97 

. ,-/' 

-·----------------
1082 1983 

1.055,1 1. 048 

145,7 146,2 

89,01 89.01 

15.946 16,000 

2, () 1 1, 98 

19,54 21 

99,80 99,80 

470,3 603,3 

5.635 5. 140 

86 106 

vi 
0 
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Por no disponerse de suficiente informaci6n respecto a 

la operaci6n de ALCASA, quien tiene una linea similar, no 

puede llevarse esta informaci6n a terminos referenciales. 

[l mismo comentario sobre falta de informaci6n disponible 

para DiTER..~LUm~A. impide hacer analisis mas profundos sabre 

el sector de aluminio primario. 

Debe hacerse notar que la puesta en marcha de I~1'ER.U.UMDiA 

fue econ6micamente rnuy beneficiosa para VENALUM, ya que en 

1980(*) pagaba un 55~ mas cara que otros compradores, inclu-

sive ALCASA, la aldmina importada de Jamaica, Surinam y Gua-

yana. Esta comerciali:aci6n se hacfa a traves de intermedia 

rios (Phillip Brothers. \iontanore y ~letallgensiaf) o compras 

gobierno a gobierno con Jamaica. 

2.1.2. Transformaci6n de Alwninio (Ver Diagrama Anexo) 

Tradicionalmente •d mercado nacional ha sido principal:_ 

mente suplido por ALLASA, aunque en el ultimo sexenio VE'.'-:ALo;...1 

ha participado activamente en este pudiendose decir que hoy 

el suministro practicamente es a partes iguales. 

Este mercado se encuentra dividido en tres grandes gr~ 

pos: lingotes, laminas y hojas laminadas. 

(*) ".-Uuminio- El control del negocio" :.l'umero, Sept. 
(1980), p. l·L 

~ 

I> 
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En 1968 se consumfan 3.870 TM de lingotes, en 1981 el 

consumo se increment6 a 34.700 T~I, la estimaci6n para hoy 

en dfa es 61.000 TM(*). El lingote puede ser utili:ado pa-

ra refundir y fabricar pie:as a partir de diferentes proce-

sos (arena, presi6n, centrifugaci6n etc.), o para fabricar 

conductores el~ctricos o finalmente obtener pastillas para 

ex~rusi6n par impacto. Las industrias de cables electricos 

dependen ea gran medida de las proyectos estatales de desa-

rrollo electrico para el pafs, lo cual ocasiona consumes 

erriticos. Existe solamente una planta en operaci6n que 

produce pastillas para extrusion par impacto y cuya capaci

dad es 1.800 TM/afio (**). La industtia de la fundici6n, par otro 

lade, tiene un consumo irregular pues las pequefias empresas 

recuperadoras de metales suplen parcialmente el mercado. 

Sin embargo, las ventas anuales para este sector, pueden 

ser del orden de las 800 TM . 

El consume anual estimado para extrusiones es de 1-1..000 

TM, el cual depende en un 70i Je la industria de la cons-

trucci6n. A pesar del consume mencionado,existe excesiva 

capacidad instalada en las siete empresas, que procesan el 

lingote con un total de 10 prensas. 

Las operaciones de la planta de laminaci6n de ALCASA , 

(*) "La Industria del Aluminio" Ven.Met.~fin., :\gos to-Sept., 
~ 0 51, (1982), p. 23. 

(**)Idem. :Jov.-Dic., :.! 0 47, (1981), p. 16,17. 



' I 

' 

3-l 

se iniciaron en Enero de 1969 cuando alcan:6 a vender 719 

DI, sin incluir las bobinas destinadas a la planta de Guaca 

ra, para alcan:ar cas1 un 80~ de su capacidad. 

El consume aparente de lamina de aluminio puede esti-

marse par encima de -l5.000 T~, el cual es satisfecho par 

producci6n nacional complementada par importaci6n. Este mer 

cado se desarrolla muy dinamicamente con ta:as de crecimien 

to, en los primeros anos de esta decada, superiores al 20~ 

y por cambios en el mercado consumidor. 

Por otro lado, debe mencionarse que este mercado consu 

me diferentes clases de aleaciones unas dura~ , para fabrica-

ci6n de envase rfgido, y otras blandas; como se especific6 

en el aparte referente a ALCASA (2. 1.1.2), los equipos ins-

talados actualmente ~olamente procesan aleaciones blandas 

que son las que tienen un ritmo de crecimiento menor. ( Ver 

Cuadro n y se contempla una discutida ampliaci6n para ha-

cer posible el procesamiento de aleaciones duras. 

El mercado tambien consume lamina delgada procesada en 

frio c.;n espesores menores de 0. 2 mm y has ta 0. 009 mm, los 

cuales pueden ser revestidas con lacas, laminados sabre pa-

pe 1, go frados, etc. En 1969 se suministr6 al mercado 

1.295 T~, hoy dia se cubre el mercado nacional, aunque se 

permite la importaci6n de ciertos renglones, coma foil para 
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convertidores y para uso el§ctrico. Como se apreci6 previ! 

mente, este mercado es muy dinamico, lo cual ha hecho aumen 

tar recientemente la capacidad instalada. 

El sector de transformaci6n de aluminio esta par enci-

ma de 170 empresas, sin embargo, debe anotarse que un 70~ 

de ellas son companias pequefias que se dedican a la matalis 

teria y carpinteria metalica (puertas, ventanas, vitrinerf.a, 

toldos para el sol, armaduria, etc.), pero par otro lado, es 

un sector que ocupa mucha mane de obra. En general se dedi-

can casi exclusivamente a un solo proceso, esto permite uti-

lizar la informaci6n de Vera y Morales en el estudio sob re 

''Siutaci6n del sector manufacturero del Aluminio en Vene:ue-

la". (Ver Cuadro VI I I) . 

Este Cuadro fue elaborado para 1981 y las unicas alter! 

ciones en cuanto a nivel de personal son las reajustadas en 

la planta de ALCASA, Guacara, pues dJplic6 su prod~cci6n, p~ 

ro mediante la utilizaci6n de procesos altamente productivos, 

no intensives en mano de obra. L~ estimaci6n de las cifras 

originales fueron hechas mediante trabajo de campo y proyec-

ci6n proporcional a la relaci6n aluminio procesado /aluminio 

total del sector. 

Los principales productos obteni<los mediante cada proc~ 

so y que son suministrados al mercado nacional, pueden consi 

siderarse las siguientes: 
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Fundici6n. Lingotes aleados. 

Fundici6n a presi6n. Partes para cocina (bandejas, quemad~ 

Extrusion. 

Relaminaci6n. 

Trefilaci6n 

(Sector Cables) 

res, carcasas de termostato, etc.) 

partes para lavadoras (bloque de leva, 

tambor del clutch, bomba, etc.); par-

tes para el sector automotriz tap as 

para alternadores, cerraduras, poleas, 

munones para gatos, trabegas, soporte 

de seguros de capot, bombas de agua, 

perillas, etc.); piezas varias (mani-

jas, luminarias, reflectore3, cenice-

ros, rociadores, brazos y bases de si 

llas fijas y giratorias, conexiones 

para tuberra, etc.). 

Perfiles y tubas. 

Diafragma en latas, papel para techos, 

domestico, cigarrillo, convertidores , 

aletas de refrigeraci6n, tapa de re-

fresco, membranas de envase , empaques. 

Alambr6n; cable de Aluminio puro (lla-

mado tambien Aluminio conductor), ca-

ble de aleaci6n de Aluminio 6201 recu-



Extrusion por 

Impacto. 

Embutici6n. 

Embutici6n-Estirado 

(Sector Envases) 

Acanalamiento 

Varies 
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bierto con Aluminio puro, cable de ace 

ro recubierto con Aluminio puro. 

Envases colapsibles y rigidos. 

Baterias de cocina, carcasa de ventila 

dares, utensilios varios de cocina. 

Envases para bebidas ca:· matadas (ce£_ 

veza, refrescos), tapas y ani llos 

"abre facil". 

Laminas acanaladas con diferentes ti

pos de curvatura. 

Persianas, ventanas, toldos, techos, 

r~maches, clips, cabinas y cavas para 

vchiculos. 

Para estimar el nivel tecno16gico, se utiliza una es 

tratificaci6n en base a la complejidad del proceso co11sider~ 

do, asi: ~ivel A, 10 empresas que producen cables, envases 
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CUADRO VIII 

CLASIFICACION UE EMPRESAS Y PERSONAL 

PROCESO NRO. DE PERSONAL(+++) TECNICOS OI.rn- I: OB!t- NC EMPRESAS 

fun<lici6n Normal 5 195 32 26 11 8 

fundici6n a presi6n 8 240 23 73 1 2 1 

:xtrusi6n 7 402 41 66 2US 

Relaminaci6n 1 ( +) 277(++) 13 17 5 80 

frefilaci6n 7 1 . 016 160 350 338 

'Extrusion por impac to 5 617 117 125 285 

Ac ana 1aci611 10 342 9 84 207 

Embutici6n 9 56 5 87 226 14 1 

Embutici6n-Estirado 2 220 31 75 68 

arias 120 1. 6 3 7 32 396 867 

Total 174 5. 5 11 545 1. 596 2.430 

(+) ALCASA· Cuacara 
(++) Estima<la por ampliaci6n reciente de la plan1:a. 
(+++) Incluye personal Administrativo. vi 

'-D 
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y papel de aluminio; ~ivel B, las 12 empresas que producen 

perfiles, tubos, pastillas para extrusion por impacto; ~i

vel C, 22 empresas quienes elaboran piezas embutidas o fun

~idas por cualquier m€todo y Kivel D, aquellas 30 ernpresas 

que fabrican lamin&s acanaladas y se ocupan de metalisterfa. 

En el ~ivel A se considera: la industria de Trefila -

ci6n que utiliza el alambr6n de 9.5 JlUll obtenido por colada conti

nua y laminaci6n, en equipos con tecnologia avanzada y aut~ 

mati:adas. Los equipos de trefilaci6n e inyecci6n de plas

tico en su gran mayorf~ son modernos, la tecnologfa de ope

raci6n y disefio es conocida en el pais. 

\'ale la pena mencionar aquf la empresa SURAL, instala

da cerca de VENALUM en Ciudad Guayana y a quien le suple 

aluminio fundido bajo contratos a largo plaza (contratos 

con 12-13\ de descuento, cobra a 45 dias); se trata de una 

compafifa con participaci6n norteamericana (South Wire Corp) 

con capacidad de transformar 45.000 TM. Allf se produce 

alambr6n para consume nacional y la exportaci6n, tambi€n 

produce cables para alta tensi6n. Su capacidad ociosa en 

1983 estuvo cercana al 60\. 

La industria de fabricaci6n de envases tambien se con

sidera de Nivel A y produce igualmente las tapas y el an1-

llo que se incorporan a €stos. Su maquinaria (prensas de 
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embutido y estirado) esti disefiada para producir a alta ve

locidad (800 unidades/min), completamente automati:adas y 

tiene control centrali:ado. Requiere un alto nivel tecno-

16gico en su mantenimiento" la preparacion de utileria, ma 

trices y troqueleria. 

La industria del papel de aluminio (foil), considerada 

junto con las anteriores come de Kivel A, tiene dos genera

ciones de equipos. Los originalmente instalados fueron la

minadores ~odernos en frio con controles automatizados y de 

alta velocidad. Los Gltimos equipos montados incorporan co 

lada continua y tambien son equipos de alto rendimiento. 

Las industrias del Nivel B son las de extrusion y ex

trusion por impacto. Las de extrusion tienen siete prensas 

en el rango (2.ZOOTM a 1.200 TM), la antiguedad de las equ_i 

pas es variable pero puede considerarse en un 50% con menos 

de 10 afios de operaci6n. El problema en ellas reside en la 

matriceria, su disefio y elaboraci6n, para lo cual solamente 

una empresa dispone del equipo humane y material para reso! 

verlo; las restantes seis empresas importan las matrices. 

Es de observar que la capacidPd de disefio y fabricaci6n exis 

te en el pais. En cuanto a las prensas para extrusion por 

impacto puede hacerse la misma observaci6n sabre su tiempo 

en operacion, sin embargo, apenas un 30% tiene menos de 10 

afios de uso. El problcma de tecnologia aqui radica en la 



rapide: de la producci6n (36-150 unidades/min) de control au 

tomati:ado para que todas la5 operaciones que se reali:an 

en secuencia no tengan demora, lo cual hace necesario mont~ 

jes muy cuidadosos, de manera de evitar problemas durante 

la producci6n de un determinado tipo de envase, por lo cual 

los tiempos de preparaci6n abarcan hasta 2 turnos. 

Las industrias de Nivel C utilizan lingote, lamina o 

chapa para obtener su producto. Las empresas de fundici6n, 

abarcan todos las procesos comerciales conocidos, y algunas 

de ellas son pioneras en el desarrollo metalurgico del pais. 

Tienen instalados todo tipo de hornos basculantes, rotati -

vos, de crisol o gas, de inducci6n con diversos niveles de 

automati:aci6n. Por otro lado existen ocho empresas que se 

dedican unicamente a la fundici6n a presi6n, cuyas prensas 

varian entre 10 y 1000 TM, para un total de 43 prensas, 

de ellas se localizan en el rango 15 a 300 T~l. En general 

se trata de empresas cuyo flujo de materiales no es conti -

nuo, su manejo de materiales no es racional, con poco nivel 

de automatizaci6n y control, poco personal dedicado a dise-

no y control adecuado de la producci6n. Sin embargo, en el 

area de la presofusi6n fabrican la matriceria, aunque la 

selecci6n de materiales para estas, no es el mas adecuado 

en oportunidades, debido significativa~ente a no disponerse 

en el mercado de la aleaci6n apropiada. En la parte de em-

butido involucra unas 9 empresas que se dedican a la fabri-



-l3 

caci6n de utensilios domesticos, las prensas de embutido 

son sencillas y las operaciones de acabado se hacen manual-

mente. 

En el ~ivel D se considera el sector de acanalado cuya 

maquinaria (prensas mecinicas, dobladores, taladros) revis

ten minima complejidad y su control no es automati:ado. Por 

otro lado, se involucr6 en este nivel aquellas empresas que 

producen remaches, tornilleria y utili:an lamina y perfil 

para fabricar una amplia gama de productos (puertas, venta

nas, toldos, cabinas de vehiculos, etc.) cuyo nivel de com

plejidad, al igual que el anterior es minima. 

La capacidad instalada en el sector manufacturero no 

ha sufrido mayor modificaci6n en las ultimas seis afios, ex

cepci6n hecha de la planta de ALCASA en Guacara, coma se se 

fial6 antes. 

El total procesado de aluminio en 1984 se estim6 asi: 

Venta ~acional ( . .\LCASA+ VE~ALUM) - Producci6n de foil (Gua

cara) - Producci6n lamina (Guacara)+Importaci6n de lamina du 

ra + Importaci6n de aluminio bruto y chatarra. 

De esta forma se lleg6 a la cifra de 123.851 TM. To

mando coma base el trabajo de Vera y Martine: de 1982, la 

cantidad de aluminio procesada por sector fue ajustada. Se 

incrementaron las sectores de Fundici6n, de acuerdo a apre-



ciaciones para el crecimiento de la demanda(*), y el de En-

vases y Trefilaci6n , estos Gltimos mediante informaci6n ob 

tenida par profesionales en ventas de estos renglones. Los 

dates son presentados en el cuadro I\ , donde puede apre -

ciarse la existencia de capacidad ociosa en todo el sector 

manufacturero, la cual es mayor en el sector acanalaci6n 

fundici6n y trefilaci6n y menor en el de extrusi6n por im -

pacto, el cual incluye manufactura de envases para bebidas 

y cerve:a. 

En el cuadro X puede observarse la discriminaci6n de 

la estructura de capital, alll p11ede tambien apreciarse la 

participaci6n extranjera, generalmente reali:ada par compa-

nias transnacionales quienes aportan capital a las empresas 

y prestan asf mismo asesoria tecnica. 

Esta participaci6n es mayor en las empre~as estableci-

das en procesos coma trefilaci6n, extrusi6n, embutici6n-es-

tirade, relaminaci6: y extrusi6n por impacto. Deben hacer-

se ciertas observaciones a esto, p.e. la participaci6n ex -

tranjera en el sector de trefilaci6n ?arece muy alta, pero en 

realidad se halla locali:::ada en las tres empresas mas grandes, las 

cuales a su ve: trefilan cobre ellas est.in ligadas a tres 

(*) "La Industria del . .\luminio" Ven., Met. >tin., .Ju-agosto, 

:-i 0 :i5, (1981), p. 7-L 



CUADRO IX 

ESTI~ACION CAPACIDAD I~STALADA Y OCIOSA (1984). 

I ALLMWIO PROCESAOO CAP . .\CIDAD ('Dl/.-\.\0) (3 ruR'lOS) 

l PP.OCESO cno INST . .\UDA OCIOSA 

\ 
\Fundici6n 27.228 67.496 60. 0 °o 

.Extrus i6n 12.900 21.321 39.5% 

I 
1Relaminaci6n 8. 12 s 9.000 9. i 0

, 

44.972 121.600(+) 6 3. 0 °.; 
1Trefilaci6n 
I 
\Extrusion par 20.723 22.500 7. 9 °o 

1 Impacta 

\Acanalaci6n 7.500 100.000 
I 

963 n.d \Embutici6n 

l_ra_t_a_l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1.-123.851 

(+) "La Industria del .Uuminia" Ven.)tet. >!in., ~av-Die .. >;
0 

47, (1981)' p. 16. 
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CUADRO xC*) 

ESTRUCTURA DE CAPITAL (1) 

(POR PROCESO E)l EMPRESAS VISIV .. DAS) 

PROCESO 

Fundicion 

Fundicion a 
presi6n. 

Extrusion 

Relaminado 

Trefilado 
(sector ca
bles). 

Extrusion por 
Impacto. 

Embutido 

Ernbutido-Esti 
rado (sector 
P.nvases) 

1 Acanalado 

Varios 

Total 

CAPITAL 
I S . 

I uscr1to 
(millones Bs) 

7,5 

25,65 

58,0 

(2) 

154,9 

28 '6 3 

7 '2 

122 '5 

6,2 

7,8 

4 18 '3 

Pagado I 
( millones Bs) ! 

7,5 

25,65 

58,0 

( 2) 

1-+0,5 

26,87 

7 '2 

122,5 

6,2 

7,3 

401,72 

I 
Participacion I 
extraniera(~) I 

0,0 

0,0 

40,5 

2 1 

57,3 

8,7 

0 '0 

30,6 

0 '0 

0,0 

36,33 

(1) Debido a que el capital en las empresas que se dedican a 
varies procesos no esta discriminado segun el misrno, pa
ra la elaboracion de este Cuadro dichas empresas se han 
ubicado de acuerdo a su actividad principal. 

(2) El capital no se encuentra discriminado con respecto al 
de ALCASA, Puerto Ordaz. 

(*) Vera; Morales ,\ "Situaci6n del Sector ~anufacturero en 
Venezuela". 
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gr3Ildes t ransnac ionales de 1 campo, as i: 

CAB EL con General Cables 

DiCONEL " Canadian Wire 

..\LC..\BE " Phelps Dodge 

Sin embargo, existen mas de 10 empresas en el sector , 

que trefilan aluminio o even~ualmente podrian hacerlo, dos 

de ellas de tamafio media, cuyo capital es 100% nacional y 

no se ven afectadas en sus costos por la participaci6n tran~ 

nacional. El caso es semejante para relaminaci6n y extru -

si6n donde participan Reynolds y ..\lean en las empresas de 

mayor tamai'io. 

La localizaci6n de las empresas del sector manufactur~ 

ro puede discriminarse coma sigue: (Ver mapa politico). 

Zona Ciudad Guayana, Ciudad Bolivar, Oriente de Vzla. 9~ 

Zona 2 = Caracas, D. F., Est ado Miranda 39i 

Zona 3 Estados Aragua y Carabobo 33~ 

Zona -l = Estados Lara y Llanos 1 -l ~ 

Zona 5 = Estados Andi nos y Zulia si 

Para el transporte interno de mercancias, se dispone de 

la ..\utopista Centrai Caracas-Valencia, Autopista Caracas-Gu~ 

renas y ..\utopista Valencia-Puerto Cabello. Las demas vias 

terrestrcs son excelentes vias pavimentadas, par lo cual pu~ 
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de considerarse quc no existen problemas para el transporte 

terrestre de mercancia. 

Para la exportaci6n el pais dispone de locali:aci6n con 

veniente de varios puertos, asi: 

Occidente 

:ona Central 

Caracas D.F. y 

Estado >liranda 
Oriente 

Guayana 

>taracaibo 

Puerto Cabello 

La Guaira 

Puerto Orda: 

Ciudad Guayana 

Para esta ultima se esta estudiando en la industria siderur 

gica. la posibilidad de exportar en buques de gran calado , 

los cuales entrarfan hasta los muelles de las empresas don

de cargarfan el calado autori:ado y posteriormente saldrfan 

a las bocas del Orinoco para esperar alli las barcos de trans 

ferencia, que cargarfan el remanente de capacidad. De ha

ber nece5 idad de ut il i zar supercargueros para la exportaci6n 

de aluminio, la posibilidad antes considerada podria ta!T'bien 

tenerse en cuenta. 
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3. ASPECTOS FINANCIEROS (Ver Cuadro XI). 

Debido a falta de disponibilidad de informaci6n, se 

anali:an aqui algunos aspectos financieros durante el cua -

trenio 1981-i984 de las empresas VENALUM y ALCASA, que son 

las unicas que han producido informes anuales de donde pue-

den obtenerse los datos adecuados para su estudio. La em-

pres a I'.llTERALIDtl~A no produce es te ti po de informac ion des -

de el ano 1982 y la correspondiente del area manufacturera 

no se hace publica. Debe enfati:arse que no se dispone de 

indices de comportamiento de empresas establecidos en otros 

paises en el mismo ramo de industria, lo cual permitiria un 

analisis comparative adecuado. 

En primer lugar, se anali:a la liquidez de las empre-

sas para ju:gar la capacidad de las firmas para contraer 

obligaciones a corto pla:o, en otras palabras, produce indi 

caci6n sabre la solvencia de caja. Estos valores son mera -

mente comparatives entre ellas, ya que no se dispone de va-

lores promedio para este tipo de ind<1strias a nivel mundial 

que determinen su Jesviaci6n. La comparaci6n se hace de 

acuerdo al "Indice de Liquide:'' y el "coeficiente acido" 

este ultimo se concentra en los actives mas 11quidos, por 

lo cual representa una medida mas confiable de liquide: que 

los activos corrientes. El Indice para ALCASA permanece c~ 

si constante con una tendencia discreta al incremento, mien 
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tras que para VE~ALUM ha descendido del afi.o 1981 hacia ade-

lante; sin embargo, podria decirse que la liquide: de esta 

ultima es mejor. Un comentario equivalente puede hacerse 

para el coeficiente acido. 

A continuaci6n se estudia la solvencia a traves de un 

indice del cual puedc inferirse la capacidad de respuesta 

de la empresa para hacerse cargo de la totalidad de SUS 

obligaciones. Como en el caso anterior no se dispone~ de 

datos para este tipo de industr~a. que permita comparar los 

valores obtenidos a nivel mas amplio. La comparaci6n de 

las dos empresas podria consider3rse semejante para respon-

der a las obligaciones contraidas. 

La eficiencia en la operaci6n de la firma viene sefiala 

do por el rendimiento reflejado en los tres factores consi

deraaos: a) Porcentaje de utilidad neta, o sea la eficien -

cia relativa de la firma despues de tener en cuenta los ga~ 

tos e impuestos; b) Rotaci6n, que es la relaci6n entre las 

ventas y el total de activos, lo cual indica la eficiencia 

de la empresa para utilizar sus recursos; c) Poder de gene-

raci6n de ganancias, es el indicador mas valioso pues ju:ga 

al mismo tiempo utilizaci6n de activos y la rentabilidad de 

las ventas. En el primer factor considerado es afectado en 

los afios 1581 y 1982 para ALCASA pues no tuvo utilidad, pa-

ra el siguiente bienio este r---entaje crcce; el comentario 



para VENALIDI es de que el rndice es mayor en las dos Glti -

mos anos que para la otra empresa, que en 1982 no hubo uti-

lidad y que el porcentaje en 1981 fue muy pequefio compar~ 

tivamente; podrra decirse que en las dos dltimos afios VE~A-

LUM ha tenido un mejor rendimiento. En cuant0 a la rota-

ci6n, puede apreciarse que fue afectada er1 1982, por situa-

ciones de inestabilidac de mercado coma se cementa previa -

mente (apartes 2.1.1.2y2.1.1.3.) y nose parecian difere~ 

cias notables entre las dos em?resas. El poder para gene -

rar ganancias ha sido superior en VENALUM en las ultimas 

dos afios considerados, lo cual responde al obje~ivo de su 

establecimiento, ya qt ALCASA esta mas orientaJa hacia la 

satisfacci6n de la demanda interna y el remanente de produ~ 

ci6n es el que exporta. 

La desagregaci6n de actives no indica una tendencia de 

finitiva de superioridad para ninguna de las dos empresas y 

podrra decirse que su comportamiento es semejante. 
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CUADRO XI 

ASPECTOS FINAi~CIEROS 

1981 1982 1983 1984 

1a. Indice de Liquide:= Activo Circulante/Pasivo Circulante. 

AL CASA 

VENAL UM 
1. 12 

2.20 

1. 10 

1.50 

1. 17 

1. 49 

1. 36 

1. 57 

53 

1b. Coeficiente Acido= Activo Circulante-Inventario/Pasivo Circu 
lante. 

AL CASA 

VENAL UM 
0.60 

1.26 

0.59 

0.82 

0. 77 

1.23 

0.81 

1.03 

2. SOLVF.NCIA- Indice de Solvencia= Capital/Pasivo Circulante+Pasivo 

ALCAS.A 

VENAL UM 

3. RENDIMIENTO 

Largo Plazo+Capital. 

0.22 

0.31 

0.23 

0.20 

0.26 

0.29 

0.37 

0.38 

3a. Porcentaje de Utilidad Neta= Utilidad Neta/Ventas. 

ALCAS.A 

VENA.LUM 
( - ) 

2.30 

(-) 

(- ) 

3b. Rotaci6n = Ventas/Total Actives . 

. .\LCASA 0.42 0.33 
VE:\lALill-1 0.41 0.30 

5.53 

20.48 

0.41 

0.56 

19.95 

28.76 

0.51 

0.67 

3c. Peder para generar ganancias = Utilidad Neta/Actives. 

AI.CASA ( - ) ( - ) 2.26 10. 1 i 
VDlALUM 0.943 ( - ) 11. 46 19.27 

4. IF.SAGREGACirn DEL ACTIVO. 
4a. Activos L1quidos7 Actives 

ALCASA 0. 12 0. 12 0.20 0.21 
VE.\JALUM 0. 18 0. 1 i 0.40 0.25 

4b. Activos Fijos7 Activos 

ALC~A 0.48 0.49 0.47 0.46 
VE:~AUJM 0.64 0.60 0.49 0.35 



~. MERCADO DE EXPORTACION Y POLITICAS. 

Venezuela ha participado en el mercado internacional 

desde el inicio de ALCASA y VENALUM fue establecida con el 

claro prop6sito Je ~xportar . 

..\LC . .\SA export6 en 1967 3.893 T.~I. a Colombia y Argenti_ 

na, en 1980 el mer~ado se habfa diversificado ampliamente 

de forma tal que ias 65.862 T.M. que exporta ALCASA no solo 

cubren e 1 mercado andino, s ino que ubican producci6n en ~le

xico, Un .. ~uay, Brasil, USA, Centro America y el Caribe, Ja

p6n y Europa. A partir del inicio de actividades de VENALUM, 

Jap6n se convierte en cliente principal debido a su partici_ 

paci6n en esta empresa y a contratos de suministro a largo 

pla:::o. 

Las exportaciones de ALCASA cubren toda la gama de mo-

dalidades, existen contratos a corto y largo plaza, co mo 

tambien participaci6n en licitaciones internacionales (mer

cado ocasional) vendiendo excedentes al mejor pastor. 

Los productos vendidos en el exterior son lingotes , 

aunque en menor proporci6n tambien se exporta tocho y plan

chas para procesamiento en caliente. 

Como puede apreciarse en el Cuadro V, durante el ulti

mo sexenio siempre se ha exportado mas del 70t de la produ~ 

ci6n nacional. 
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En su afin por promover la exportaci6n de productos di 

ferentes al petr6leo y al hierro, el gobierno estableci6 la 

ley de incentivos a la exportaci6n, a la cual se ha acogido 

la industria del aluminio, beneficiandose fiscalmente en 

1980 par Bs 230 millones(*) (Bs 150 millones VDL\LUM y Bs 80 

millones ALCASA). 

La politica actual de ALCASA es la de exportar el ba-

lance de metal no absorbido por el consumo interno del pais, 

siguiendo los lineamientos siguientes: 

a) Establecer prioridades de mercado de acuerdo a una 

estrategia de distribuci6n geografica que minimice 
costos 

de exportaci6n y clasificaci6n de areas que puedan ser pri~ 
ritarias, donde puedan controlarse mejor los mercados. 

b) Obtenci6n del maximo valor por unidad metalica ex-

portada. 

c) Optimizar la capacidad de fabricaci6n para los ren-

glones de exportaci6n. 

d) Consolidar la penetraci6n de mercados externos, de~ 

tro de los esquemas de la politica nacional de exportacio-
nes. 

(*) "La Industria del Aluminio en Venezuela" Ven.Met. Min., 
~ov-Dic. :-: 0 4i, (1981), p. 18. 
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El mercado y las clientes se han clasificado de acuer-

do a ciertos criterios, asi: 

a) Ventas de Primera Prioridad. 

a.1. Demanda permanente y tradicional de las produ~ 

tos que la compafiia le interesa exportar. 

a.2. Maximi:ar las beneficios que se derivan de las 

preferencias arancelarias. 

En este grupo se encuentran Peru, Colombia, Ecuador, 

Mexico y Chile. 

b) Ventas de Segunda Prioridad. 

b.1. Proximidad geografica. 

b.2. Capaces de generar contratos de compra-venta 

con la empresa. 

Eli este grupo entran Panama, Costa Rica, Republ.ica Do-

minicana y Brasil. Ademas empresas de comercializaci6n (co~ 

tratos de un afio). 

c) Ventas de Tercera Pri0ridad. 

c.1. Pedidos no colocados en las prioridades ante -

riores. 

c.:. Mercado domestico y Io de exportaci6n de prime ra 

prioridad con demanda disminuida. 
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Los principales mercados de exportaci6n de VE~ALUM son 

el Jap6n y las Estados Unidos. En 1974 VE~ALUM s us crib i 6 

con los socios Japaneses un contrato de compra-venta de 160. 

000 T.~./anuales, durante 10 afios a partir de 1978. El pr~ 

cio ..\.i.C..\.\i era la base para la formulaci6n de precios de 

venta, sin embargo, en Octubre de 1934 el precio ALCA~ desa 

parece y se selecciona conjuntamente el London ~tetal Exchan 

ge (U.!E) como indicador representative para forrnular los 

precios, en base a un descuento y a una prima del 4°; depen

diente de la coti:aci6n diaria, hasta 1988. Este contrato 

es del orden de los US$ 200 millones/afio. 

VE~ALUM tiene previsto ahondar en la diversificaci6n 

de clientes en los mercados norteamericanos y reducir un 

tanto su dependencia del Japan; la nueva politica seria re

ducir este contrato a un 30% y dividir a partes iguales cl 

mercado ~orteamericano y el ~acional, buscando concretar en 

lo posible contratos a largo pla:o y utilizando la 

spot cuando se disponga del producto. 

vcnta 

Se aprecia entonces que existe una cierta division de 

area de influencia entre los dos productores 

primario. 

de aluminio 

La importancia relativa de las exportaciones de Alumi

nio, puede apreciarse en el Cuadro XI [. 



CUADRO XII ( +) 

IMPORT.ANCIA DEL ALUMINIO EN LA EXPLORACION 
VENEZOLANA (millones Bs) 
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i l 
I 1979 ! 1980 19811 1982 ! 19831 ( *)I 1984 I 

I 
!Auminio 
I f otales 

!Pa rt icipaci6n 
!Relativa Al. 

I 

farticipaci6n 

Eelativa Petr£ 
Ilia y Derivados. 
! 

756 

61 .456 

1.23 

95.2 

I I I I 
. 1. 724 1. 7541 1.322 I 2.594 I 308 

82.507 i 86.388 i 70.821 168.'19, 15.847 

2.0912.03 1.8713.80 1.94 

94.9 /94.6 94.7 187.9 193.36 

I ! I 
(*) Expresado en USS; (+) BCV Boletfn Estadfstico. 

Aca se aprecia que esta exportaci6n, que ocupa el segun-

do lugar en importancia desde hace varios afios no llega 

establemente a constituirse ni siquiera en el 3~ de la 

exportaci6n del pars, quc coma se desprende del cuadro, 

depende casi enteramente del petr6leo y sus derivados. 
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5. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y COOPERACION. 

S.1. Proyectos en Desarrollo-Los Pijiguaos . 

..\corde con el plan de integraci6n vertical para la in

dustria del aluminio, se encuentra en perspectiva de comen

:ar la explotaci6n del yacimiento Cerro Pae:-Los Pijiguaos, 

el cual suministrara la bauxita necesaria para la oper~ci6n 

de I.'iTER..\LU;\II.'i..\. 

Su historia comien:a en 1951 cuando se intensifica la 

bdsqueda de bauxita en la :ona de Guayana, basados en evi -

dencias geol6gicas de similitud entre esta :ona del Estado 

Bolivar y el maci:o guyano-brasilefio, donde existen 

mientos (Brasil, Surinam, Guyana). Se exploraron las regi~ 

nes de las rios Aro y Paragua, los alrededores de Upata, la 

serrania de las Guaicas, la altiplanicie de ~uria y la Gran 

Sabana. En estos tres ultimas fueron encontradas lateritas 

ferroginosas con contenidos de aproximadarnente 35~ de Al
2

0
3 

y 

se obtuvo un total de recurses medidos, indicados e inferi

dos de unos 170 millJnes de toneladas. 

Fue sin embargo, en el Cerro Pae:, area situada en la 

serrania de Los Pijiguaos (600-700 m sabre el nivel del mar, 

(ver >!::lpa 1 ) , a 35 Kms del Rfo Orinoco y 520 Kms en li 

nea recta de Ciudad Guayana fue donde se encontr6 el yaci -

miento ~as favorable. Las reservas medidas e indicadas en 
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en los 9 bloques investigados (15 Kms-) que tienen las s1-

guientes magnitudes(*): 

a) 201x10 6 T.>1. con tenor de 48.n Al 2o3 , 10,9°. Si0 7 to 

tal(2,2~ Si0 2 ractiva). 

b) 70x10 6 T.:-.1. con tenor de 51.8~ .U 7 0_, 6.-l~ SiO,., to 
- ,j 

tal (H SiO,., reactiva). La humedad promedio es 11.51~, y el 

espesor promedio de la mena es 7.6 mts. Se coh~idera que 

las reservas son suficientes para suplir las nece 

sidades de INTE!Ll.LlJMINA durante 79 afios, operando la planta 

a su capacidad nominal de disefio. 

Por otro lado, considerando solamente una zona de 600 

Km 2 adyacentes al dep6sito evaluado, las recursos inferidos, 

hipot~ticos y especulativos podrian ser del orden de 10 9 T. 

M., que a precios de 1981 representarfan 90.000 millones de 

bolivares(**). 

La composici6n de la bauxita a ser explotada en las 

primeros 10 afios, se puede comparar satisfactoriamente con 

la mezcla estandar, utilizada coma base del proyecto INTER

ALUMINA, la mayor diferencia serfa en cuanto a cantidad de 

Si0
2

, debido a que en este yacimiento el contenido es supe

rior, sin embargo, la mayor parte de ~sta se encuentra en 

(*) ~1.E.M. ":-iinerales de. Venez.ue1.a'-', Caraca~ ;· 1·981, p. 25, 
9 5. 

(**) En 1981, Bs 4.5 = $ 1. (lJ.S). 
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forma de cuar:o v s6lo una pequefia parte es reactiva. 

La alumina contenida en la bauxita esta como gibsita , 

la cual es adecuada para ser digerida a media temperatura 

Debe tenerse en cuenta que en Alemania se llevaron a cabo 

pruebas con este material (100 T.M.) en condiciones indus

triales, lograndose una extracci6n del 94.3~ + 0.5~. 

La extracci6n se hara en forma directa mediante palas 

excavadoras y transporte en cam1ones hasta una estaci6n de 

trituraci6n que reducira el tamafio a 10 cm, desde alli se 

hara descender 8 Kms mediante un sistema de correas trans

portadoras hasta la cancha de almacenamiento al pie de la 

altiplanicie, desde este punto sera llevado por ferrocarril 

(52 Kms) cru:ando el rio Suapure hasta el sitio denominado 

Puerto Gumilla, sabre el rf.o Orinoco, donde se ubicara el 

terminal fluvial de carga. Alli mediante un sistema despla

:ante se cargdra el tren de gabarras (15.000 T.M.) que lo 

llevara al terminal I~TERALUMI~A (650 Kms). 

El mineral sera vendido FOB en el terminal y de alli 

sera transportado par una compafiia privada hasta el cliente. 

Bauxiven, propiedad dnica de CVG hasta 1981 se consti

tuy6 con un capital de Bs 200 millones, pero el proyecto p~ 

ra una capacidad de producci6n de 3-4 millones T.>!./afio, s1g_ 

nifica una inversi6n de Bs 2.524,4 millones en el lapso 1986-89 
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y se estima pueda ser ejecutado en 36 meses(*). Bauxiven es 

hoy propiedad conjunta de CVG (54t) y FIV (46~). 

En la etapa de operaci6n se ha previsto un empleo di-

recto de 523 personas en el area de mineria y unas 150 en 

el transporte fluvial. 

En 1981 se estimaba que la contribuci6n del proyecto 

al valor agregado regional entre 1984-94, aportaria a la re 

gi6n Bs 10.435 millones(**). Se estimaba tambien que el 

efecto sobre la balanza de pagos durante los primeros 20 

anos de operaci6n, recibiria un aporte estimado de US$ 140 

millones por sustituci6n de importaciones. 

Como se indic6 en la introducci6n , el Congreso Nacio

(***) nal aprob6 en Diciembre 1985 una ley que autoriza unas 

inversiones de Bs 2.022 millones para el desarrollo del ya-

cimiento y Bs 3.469 para las plantas e infraestructura del 

mismo. Ademas contempla Bs 483 millones para infraestructura exteE_ 

na de apoyo y la misma cantidad para el FIV, a ser inverti-

da en trabajos de balizaje del Rio, desarrollo de Caicara 

del Orinoco y otros sistemas de comuaic~ci6n. Es de tener 

(*) Anom. "Programas basicos de Guayana", Ven.Met. Min., 
Ene-Feb., N° 66, (1986), p. 43. 

(**} Precios 1981. 

(***) "Aprobado financiamiento para Los Pij iguaos". Boletin 
Informativo de la Industria del Aluminio, N°12, Die., 
(1985), p. 55-I. 
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presente, que la situaci6n econ6mica del pais es muy sensi

ble a los precios internacionales del crudo y que desde Di

ciembre del pasado afio a esta parte, estos han decrecido en 

un 50~ por lo cual el proyecto podria sufrir algunas demo

ras. Sin embargo, parece que se explotaran 54.000 T.~. an

tes de finali:ar este afio, para permitir ajustes en la me:

cla a procesar por INTERALUMI.'l'A y se planifica para entrar 

en plena producci6n durante el ultimo semestre de 1988. 

La operaci6n minera representa tambifn un significati

vo aporte a una region de escaso desarrollo econ6mico pues 

se abrira a la navegaci6n continua un extenso tramo del Rio 

Orinoco; se ~avimentara la carretera nacional Caicara-Puer

to Pae:, tra,~itable ahora unicamente en verano (.'l'oviembre

Abril); se ins~1lara un sistema de telecomunicaciones ~ara 

la region y se promoveran labores agricolas, pecuarias y ar 

tesanales para contribuir al desarrollo arm6nico las 

areas circunvecinas. Se estima que el proyecto generara e~ 

pleo directo para 700 individuos, con lo cual podrian bene

ficiarse una poblaci6n de 4.000 personas y suministrari ~os 

200 millones de bolivares al afio al circulante regional. 

5.2. Coordinaci6n para el Desarrollo. 

Con la puesta en marcha del proyecto anterior se inte

grara verticalmente la industria dcl aluminio, sin embargo, 
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deben Jefinirse algunos lineamientos que permitan un desarro 

llo coordinado de todos los intereses del sector de manera 

de hacer mas racional y productiva la explotaci6n del recur 

so econ6mico. 

La verdadera utilidad de la Industria del Aluminio co-

mo generadora de divisas para el pais, que tiendan a equili 

brar la monodependencia del petr6leo, esta er. la exporta-

ci6n, si se anali:a c6mo incrementa el costo del producto 

desde la bauxita. El mineral tiene un ccsto del nivel de 

US$ 20/T~I, el costo de la alumina es ~ veces superior, el 

aluminio brute se ubica por encima de US$ 1000/DI y el alu-

minio manufacturado muy por encima de este. Es entonces la 

exportaci6n del aluminio bruto y el manufacturado, lo que 

traera realmente un beneficio econ6mico para el pais. Sin 

embargo, para lograr esto, es absolutamente necesario que 

esos dos renglones sean competitivos a nivel internacional 

tanto en calidad, como en precio. Para logar esto mas ra-

cional y econ6micamente se hace entonces aparente la necesi 

dad de que exista un ente coordinador que permita unificar 

intereses, definir y ejecutar politicas a nivel nacional p~ 

ra esta industria. 

Si se quiere que la industria manufacturera exporte 

cumpliendo los dos factores antes nombrados, es necesario 

que se le suministre la materi~ prima en las condiciones 
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adecuadas de precio y calidad y que su tecnologia este al 

nivel de suministrar al mercado un producto en las condicio 

nes apropiadas. Para lograr esto, las industrias basica~ 

deb en as i mis mo poder lograr precio y cal idad. Es tamos fren 

te pues, a factores comunes para todos las integrantes del 

sector; es necesario un respaldo comun, tecnol6gico y de 

rnercadeo para lograr los objetivos propuestos. 

La idea de integrar la industria basica del aluminio 

no es nueva(*), sin embargo, nose considera el sector manu 

facturero (privado), coma elernento esencial de integraci6n 

para obtener el mayor beneficio para el pais. 

Tampoco es nueva la idea global de integraci6n, pues la 

ind us tria petrolera nae ional i :ada ha logrado cas i los mismos 

0bJetivos a traves de P.D.V.S.A., holding que agruoa todos 

los intereses del sector. Como en el caso aqui considerado, 

el respaldo tecnol6gico y de creaci6n de conocimiento, se le 

ha encomendado al Centro de Investigaci6n Tecnol6gica de la 

Industria Petrolera I~TEVEP. El Centro para la industria 

de aluminio, sabre el cual se ha venido pensando par mucho 

tiempo es el CITAL, la unica diferencia en cuanto a enfoque 

con la idea original, es su dependencia del ente centraliza 

dor y que debiera incorporar tambien la formaci6n de perso-

(*) "La Industria del Aluminio en Vene:uela" Ven. ~let. ~?n., 
:Jov-Dic, :.i 0 47, (1981), p. 22. 
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nal, o por lo menos coordinar esta activida<l con los cen-

tros docentes del pais; tambien tendria a su cargo, ademas 

del desarrollo tecnol6gico, el asesoramiento a la industria 

tanto basica, coma de transformaci6n. La parte del respal-

do centralizado de comerciali:aci6n podria llevarse a cabo, 

a traves de CVG Internacional, la cual ya es 

dad(*). 

una reali-

Financieramente existen las condiciones que facilitan 

la integraci6n, pues el gobierno es socio mayoritario en 

todas las empresas de producci6n basica, como puede despre~ 

derse de lo expuesto anteriormente en este estudio y se ha 

llegado a calcular(**) que la integraci6n de VENALUM y ALCASA 

, solamente ahorraria Bs 120 millones, en operaciones com -

partidas. 

La estructura institucional del holding del aluminio 

proporcionara un funcionamiento id6neo mediante el cual se 

facilitara la direcci6n, coordinaci6n, ejecuci6n y control 

de las empresas del sector basico y hasta donde sea posible 

del privado; con lo cual se podra llevar a cabo politicas ~ 

con6micas activas, unificadas y coherentes. Por otro lado, 

el funcionamiento integrado facilitara el financiamiento en 

(*) "Las claves de la comercializaci6n Internacional" Ven. 
Met. Min. ; n-Feb., N°66, (1986), p. 46. 

(**) "La Indusi.ria del Aluminio en Venezuela" \'en. Met. Min. 
Nov.-Dic., N° 47, (1981), p. 22. 
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el mercado de capitales, mis facilmente que s1 se busca ais 

ladamente. 

~o es dificil vislumbrar que esta modalidad de opera -

ci6n encuentre dificultades, coma de hecho, la idea parcial 

del holding las ha encontrado, sin embargo, no se ha hecho 

un analisis econ6mico global de la idea, ni se han utili:a

do las medias mas adecuados de persuacion para demostrar SU 

viabilidad y operabilidad. Sin embargo, el hecho de que el 

ente de las ~a~iones Unidas para el Desarrollo Industrial 

considere factible la implementaci6n, podria eventualmente 

actuar coma catalizador ante el sector para que este tipo 

de enfoque llegue al exito, par el bien del desarrollo in

dustrial del pais. 

Debe hacerse notar que la comercializaci6n de produc -

tos en Latinoamerica, encuentra el problema del transporte 

maritime irregular dentro de nuestros paises y que un pro

grama de cooperaci6n viable en la subregion sera el anali

:ar la posibilidad de establecer un sistema regular de car

ga que tocara regularmente 9.e. en las puertos Suramerica

nos, de manera de facilitar el intercambio comercial, esa 

linea podr!a tener viajando sus buques en direcciones opue~ 

tas, de manera que la periodicidad de toque fuera frecuente. 

Esta idea nace al escuchar los problemas planteados por un 

pequefio industrial del plomo, para importar estafio (5 ton ) 
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des de el Peru, pues pude apreciar que el embarque en plan ta 

debi6 irnportarlo de los Estados Uni dos v este a SU ve:: pro-

venia de Zimbawe. Otro escollo para la comerciali::aci6n son 

los fletes p.e. para la exportaci6n de envases, el flete 

es mas alto de Venezuela a Panama, que de alli al Jap6n. 

5.3. Aspectos Legales. 

En este aporte se haran unos breves comentarios sabre 

el tratamiento legal para establecimiento y operaci6n de in 

dustrias procesadoras de metales en Venezuela, esta informa 

ci6n es extensa y la recabaci6n de la misma es tediosa pues 

se haya discriminada en muchas disposiciones gubernamenta

les. Sin embargo, se concretaran algunos aspectos. 

5.3.1. Media Ambiente. 

En este momenta esta siendo discutida en el Congreso 

la reforma a la "Ley Organica del Ambiente" que incorporara 

la "Ley penal del ambieILte" que trata del tratamiento y re

cuperaci6n de desperdicios industriales. Existe I,egislaci6n 

especial sabre "clasificaci6n y medidas de control de pol· 

ci6n de la Cuenca <lel Lago de Ylaracaibo", dos cuencas que 

han side deterioradas en el pasado por desechos industria -

les. 

Cada proyecto industrial debe obtener la "conformidad 

de uso" del Ministerio del ...\mbiente y los Recursos Natura-
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les, el cual clasificara la industria coma ";-Jo contaminan -

te, )!edio cont0minante o Contaminante", de acuerdo al tipo 

de efluentes que produ:ca (p.e. ~cidos) y especifica coma 

deben ser tratados para poder ser establecida. 

5.3.2. Trato al Capital Extranjero. 

En Vene:uela existe la Superintendencia de Inversiones 

Extranjeras - SIEX ante quien debe presentarse una copia 

del proyecto de factibilidad, debidamente refrendado par un 

Economista vene:olano y que debe contar con la 

del ~inisterio de Fomento. 

aprobac i6n 

Esta Superintendencia calificara la indole del proyec

to como nacional o extranjero. Si el inversionista es nati 

vo de alguno de las paises andinos, la inversion se conside 

ra nacional. 

De acuerdo a la "Decision 24 del Acuerdo de Cartagena" 

la cual tiene un "Regimen comun de tratamiento a los capit~ 

les extranjeros y sabre marcas, patentes, licenc1as y rega

lias", reconocio que ''el capital extranjero puede reali:ar 

un aporte considerable al desarrollo econ6mico de Am~rica 

Latina, siempre que estimule la capitali:aci6n del pais do~ 

de se radique, facilite la participacion amplia del capital 

nacional en ese proceso y no cree obstaculos a la integra -
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ci6n Regional(*); un inversionista extranjero puede partici 

par en un capital mixto hasta un 49~ de la inversi6n. 

Par otra lado exi3ten :onas en promoci6n industrial, 

donde se dan facilidades de tipo exenci6n de impuestos muni 

cipales, tarifas electricas especiales, etc. 

5.3.3. Condiciones de Trabajo. 

Las relaciones obrero-patronales en el pais se rigen 

par la Ley del Trabajo, que data de 1966 y su reglamenta-

ci6n en 1973. Esta lcy considera: 

a) Todos las dias del afio son habiles, a excepci6n de 

las feriados (1° de Enero, jueves y viernes Santo, 1° de 

~ayo, 25 de Diciembre, domingos, fiestas nacionales y ~uni-

cipale~). 

b) La duraci6n maxima de la jornada no excedera de 48 

haras par semana (8 horas/dia) cuando el trabajo es Jiurno 

y 42 haras par semana (i horas/dia aprox) cuando el trabajo 

es nocturne. 

c) El salario se estipulara libremente, pero en ningun 

caso podra ser menor del minima fijado, el cual en el mome~ 

to es Bs 50/dia, ademas de bones de transporte y alimenta -

(*) "Reglamento del Regimen Comun del Tratamiento a las Ca
tales extranjeros", Gaceta Oficial, N' 0 2100, N'oviembre 
15, (1977). 

i 

~ 
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ci6n aprox. Bs 250/dia). 

d) Cada empresa esta obligada a distribuir entre sus 

asalariados por lo menos el 10~ de la utiliJad liquida obte 

nida a fin de afio. 

e) Se prohibe el trabajo en establecimientos industria 

les,de nifios menores de 14 afios. La jornada de trabajo pa

ra individuos entre 14 y 16 afios no debera exceder de seis 

horas diarias. 

f) Se reconoce el derecho de asociaci6n en Sindicatos 

y su operaci6n esta debidamente reglamentada. 

Existe un reglamento especial sabre condiciones de hi

giene y seguridad, en la cual destaca lo siguiente: 

a) los planos del proyecto de construcci6n deben obte

ner, conformidad del Ministerio del Trabajo, previo el ini

cio de la construcci6n. 

b) Todo local debe tener un minimo de 3 metros de altu 

ra, desde el piso al cielo raso, una area de piso de 2 me

tros cuadrados por operador y un volumen de 10 metros cubi

cos de aire par trabajador. 

c) Debe existir ventilaci6n suficiente a raz6n de 30 

metros cubicos por hara y par tra~ajador o una cantidad su

ficiente para renovar completamente el ambiente 10 veces 
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por hara. La velocidad no debe exceder 15 me.res por min~to 

en lugares cuya temperatura inferior sea ~0°C '! de .is metros 

por minuto si esta es de 23°C. 

d) Si se utili:a iluminaci6n artificial, esta debe ser 

uniforme. 

e) En todo ambiente de trabajo deben eliminarse o limi

tarse ios ruidos que puedan ocasionar trastornos fisicos o 

mentales al trabajador. 

Existe una legislaci6n extensa y precisa que regula las 

situaciones presentes en lugares de labor y lo indicado aqui 

es solamente un resumen de lo considerado por el Hinisterio 

del Trabajo. 

5.4. Organizaci6n Institucional. 

Los industriales del sector se afilian voluntariamente 

a la Asociaci6n de Industriales de Metalurgia y Mineria, 

:\IMM, en ti dad con mas de 40 afios de ex is tencia, al 11 partl 

cipan, deliberan, toman decisiones y posiciones ante la po

litica gubernamental. Estas Asociaciones gremialistas con 

forman el "Consejo Venezolano de la Industria" ente privado 

que agrupa todo tipo de industrias. 

Todas las entidades tanto industriales coma comerciales 

y pri vadas, se conj ugan en "FEDECAi\1ARAS" en te deliberante 

que hace valer sus posiciones, frente al Gobierno ~acional. 




