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1. La energ1a ha sido reconocida coma uno de los factores cr1ticos del 

desarrollo econ6mico y social y, mas particularmente, del desarrollo indus

trial. Para conseguir un desarrollo industrial efectivo y sostenido se ha 

de planificar la producci6n y utilizaci6n de la energ1a junta con otros fac

tores, entre los que cabe citar la tecnolog1a, los recurses humanos, las 

materias primas y las recurses financieros. 

2. La interdependencia de la energia con el sector industrial es algc que 

deben tener muy presente lcs Gobiernos de los pa1ses en desarrollo e.l form.u

lar sus pol1ticas del sector energetico y del sector industrial. La industria 

es un mercado importante de energ1a y las innovaciones industriales afectan 

hondamente al sector energetico, al igual que las innovaciones de este sector 

afectan a la industria. El ta.mane y la estructura del sector industrial. 

determinaran la cuantia y la form.a de la energ1a necesaria. De modo similar, 

la disponibilidad y el costo de la energ1a suministrada tienen una influencia 

decisiva sabre el desarrollo industrial. 

3. La energia es necesaria para todos las sectores de la econom1a, por lo 

que al elaborar una pol1tica energetica se habran de tener en cuenta no solo 

las necesidades del sector industrial sino tambien las de los hogares, los 

medias de transporte, la agricultura y otros sectores. La cuant1a y la forma 

de la energ1a necesaria para ~l sector industrial var1an mucho de un pa1s en 

desarrollo a otro segi'in cual sea su nivel de industrializaci6n y las caracte

r1sticas de su sector industrial y de su dota.ci6n de recurses naturales. 

Desde una perspectiva industrial la energ1a es un insumo necesario pero, con 

la posible excepci6n de unas cua.ntas industrias como la del aluminio y la 

petroquimica, no es un factor decisive para la selecci6n del emplazamiento de 

una industria o de la tecnolog1a utilizada. En la mayor1a de los pa1ses en 

desarrollo, la indu5tria utiliza la energ1a disponible lucalmente habida 

cuenta de las necesidades de todos las sectores de consume. 

4. La importancia de la energ1a y de las tecnolog1as relacionadds con la 

energ1a para la industrializaci6n de los pa1ses en desarrollo fue claramente 

percibida en el contexto de la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en materia 
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de desarrollo industrial y cooperaci6n (A/10112, cap. IV) formulada por la 

Segunda Conferencia General de la Organizaci6n de las Uaciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI). El logro de la meta de Lima, de que los 

pa1ses en desarrollo consigan una participaci6n minima del 25% en la produc

ci6n industrial mundial del ai'lo 2000, requiere una aportaci6n necesariamente 

masiva de insumos de energ1a. 

5. La Tercera Conferencia General de la ONUDI, celebrada en Nueva Delhi, 

se refiri6 expresamente a la energ1a en relaci6n al proceso de industriali

zaci6n. Insisti6 en la necesidad de desarrollar fuentes nuevas y renovables 

de energ1a sin deje.r, por ello, de uti:1-izar las fuentes convencionales. Se 

insisti6 tambien en la nece~idad de racionalizar el consume de energ1a a 
I 

nivel mundial, particularmente en los pa1ses desarrollados. La Declaraci6n 

y Plan de Acci6n de Nueva Delhi en materia de industrializa.ci6n de los paises 

en desarrollo y cooperaci6n internacional para su desarrollo industrial 

(ID/CONF.l~/22 y Corr.l, Cap. VI) contiene algunas recomendaciones expresa

mente relacionadas con la energia. 

o. El presente documento tiene par objeto sefialar los elementos principales 

de la relaci6n entre energ!a e industrializaci6n en los pa1ses en desarrollo 

y examinar las opciones disponibles, las limitaciones existentes y las medi

das necesarias. El tema ce la energ1a es sumamente amplio por lo que ha sido 

necesario fijar la atenci6n sobre aquellos aspectos que interesan directamen

te a la industrialh:~~16n. Los pa1ses en desarrollo no constituyen un grupo 

homogeneo en lo referente a sus fuentes de energ1a o a su estructura indus

trial y necesidades de energ1a. Este documento ha de ocup1rse, por ello, de 

las cuestiones comunes a la mayoria d~ los pa1ses en desarrollo; al aplicar 

la politica energetica, especialmente a nivel nacional, se habran de tener 

en cuenta las circunstancias peculiares del pa1s o de los pafses considerados. 

I. NECESIDADES DE ENERGIA PARA LA INDUSTRIALIZACION 

7. Se han identificado tres aspectos esenciales de la interacci6n entre 

energ1a e industria, !/a saber, "energ1a para la industria", "industria para 

la. energia." y "ordena.ci6n de la energfa. industrial". 
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8. La "energ'i'.a para la industria" se refiere al desarrollo de modelos de 

industrializacion que sean apropiados para la estructura local de la energ'i'.a 

d1sponible y coherentes con esa estructura; abarca tanto el desarrollo coma 

la adaptacion de procesos y productos eficientes o apropiados desde una pers

pecti va energetica. Existe una estrecha correlaci6n entre la estructura de 

las disponibilidades energeticas, en lo referente a tipos, calidades, ubica

cion y costos, y la estructura industrial correspondiente que puede estable

cerse, en lo referente a sectores, dimensiones, ubicacion, capacidad de ex

portacj6n y procesos. 

9. La industria puede ser tambien un proveedor de bienes y servicios para 

el desarrollo del sector de la energ'i'.a; es este un sector importante de la 

propia industria que abarca una amplia gama de bienes de capital y de servi

cios de ingenier1a y de diseno. El desarrollo oportuno de un sector autoc

tono de bienes de capital para la explotacion de las fuentes de energ1a per

m.itira que las paises en desarrollo puedan emprender los programas necesarios 

de exploraci6n y explotaci6n de las fuent~s de energ'i'.a sin tener que depender 

ae tecnologia y equipo importados. Es este un factor importante para alcan

zar la meta de la au~osuficiencia en el sector energetico. 

10. La ordena~i6n de la energia industrial se ocupa de la creaci6n de las 

servicios necesarios para planificar eficazmente la produccion y utilizaci6n 

de la energ1a tantu en el plano nacional coma a nivel de la planta, a fin de 

conseguir la mayor eficacia y autosuficiencia posibles en la utilizaci6n del 

insumo energetico par parte de la industria local. Dentro de este tema gene

ral se pueden distinguir tres subtemas. 

11. En primer luga.r, cabe senalar la planificaci6n de la energ'i'.a a nivel 

nacional y su incorporaci6n a la planificaci6n econ6mica e industrial del 

pais. La energie constituye un media y no un fin, par lo que la planifica

ci6n de nuevas instalaciones de producci6n de energ1a ha de guardar relaci6n 

con sus apli.caciones ir.dustriales y de otra 'i'.ndole. 

12. En segundo lugar, cabe seilalar la necesidad de ordenar la utilizaci6n de 

la. energ'i'.a a nivel industrial o de la fabrica mediante la aplicaci6n de 

medidas de ~onservaci6n de la energia y de sustituci6n de combustibles, la 

utilizaci6~ de procesos de zlevado rendimiento energetico, le optimizaci6n 

del equipo, etc. 
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13. En tercer lugar, figuran las funciones auxiliares basicas de toda orde

naci6n de la energia. Cabe senalar a este respecto el desarrollo cientifico 

y tecnol0~ico, la ensenanza y la capacitaci6n y el establecimiento de un sis

tema gen~ral de informa.ci6n. 

14. La industria es un importante consumidor de ~nergfa comercial en los 

pa1ses en desarrollo. Se ha calct;lado que el consumo medio de este sector, 

en el conjunto de los pa1ses en desarrollo, se sitiia alrededor de un 35% del 

consumo total, observand.ose sin erubargo grandes divergencias de un pa1s a otro. 

El sector manufacturero es el principal usuario de energfa industrial con una 

participaci6n de eotre un 20 y un 45% en el consume total de eoergfa. La 

modificaci6n de la composici6n sectorial de la producci6n, por ejemplo, me

diante una perdida de importancia de la industria ligera frente a la indus

tria pesada, asi como la introducci6n de determinadas industrias de fuerte 

consume energetico, constituyen los principales factores determinant~s de 

una intensificaci6n del consumo future de eoerg1a y del aumento de la demanda. 

15. Es digno de menci6n que, en los pa1ses en desarrollo, los sectores de 

gran consumo de ~nergia, tales como la siderurgia y las industrias de metales 

no ferrosos tienen una participaci6n notablemente inferior. Se ha observado, 

sin embargo, una elevaci6n general de la participaci6n de la industria pesada, 

lo que significa que se esta elevando la demanda industrial de energ1a. 

J6. Evidentemente, este analisis sigue siendo valido Gnicamente con relG

ci6n al llama.do proceso clasico de industrializaci6n caracterizado por el 

establecimiento de una industria pesada cen~ralizada. Con la adopci6n de un 

enfoque descentralizado de la industrializaci6n y de tecnolog1as nuevas y 

avanzadas, de elevado rendimiento energetico, es probable quc es~e aumento de 

la demanda de energ1a, ocasionado por la industrializaci6n o por un desarrollo 

econ6mico de ind.ale mas general, no sea tan intenso. 

17. Para obteaer un indicio de la repercusi6n energetica de la industriali

zaci6n en anos venideros, se puede citar la evaluaci6n efectuada por la 

ONUDI E/ de la energ1a necesaria pe.ra lograr la meta ~e Lima q~e muestra que 

en los paises en desarrollo la demanda habra de pe.sar de un nivel equivalente 

a 1.600 millones de toneladas de petr6leo, en 1975, a un nivel equivalente 

a unos 6. 500 millones de toneladas en el aoo 2000. Se dispom~ de recurses 
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y reservas suficientes para atender a esta demanda si, ademas del petr6leo, 

se tienen en cuel!ta las restantes fuentes de energfa. En la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Fuentes de Er.ergia Nuevas y Renovables, celebrada 

en Nairobi, se propuso de hecho que hasta un 50% de las nuevas necesidades 

de energra de los pa1ses en desarrollo pcdrian ser cubiertas con fuentes 

de energia nuevas y renovaoles. Pei~ el logro de la meta de Lima requerira 

un enorme esfuerzo, que ~oarque todas las ramas de energia convencionales o 

no, nuevas y renovables, y que requerira, adem8.s, medidas de apoyo tanto 

tecnico coma financiero, prestadas a todos los niveles, y tcdas las formas 

posibles de cooperaci6n, especialmente comercial. 

II. PANORAMA DE LA SITUACION ENERGFI'ICA EN LOS PAISFS EN DESARROLLO 

18. Para analizar correctamente la situaci6n efiergetica de lJs pa1ses en 

desarrollo es precise examinar primero esa situaci6n a escala mundial. 

Existen divergencias muy notables en lo que respecta a la producci6n y el 

consumo comerciales de energia a escala mundial. En 1980, lof> paises indus

trializados prcdujeron el equivalente de unos 77 millones de barriles de 

petr6leo diarios, mientras que la totalidad de los pafses en desarrollo 

produjeron el equi val~nte de unos 46 millones de barriles de petr6leo diarios. 

En ese mismo a.Bo el consumo comercial de energia de los pafses industrializa

dos fue superior al 80% del total mundial mientras que los pa1ses en desarro

llo consumieron alrededor de un 19% de ese total. ll El factor que explica. 

esta importante divergencia entre los niveles de consume y producci6n de 

energ1a es el predominio mundial del petr6l~o entre las fuentes de energf a 

y la funci6n decisiva de un grupo de pa1ses en desarrollo, a saberi la 

Organizaci6n de Pa1ses Exportadores de Petr6leo (OPEP) en la producci6n y el 

comercio mundial del petr6leo. De los 33 millones de barriles diarios de 

petr6leo que se exportaron en 1979 un 87% procedi6 de paises en desarrollo 

(en su mayor parte miembros de la OPEP). 

19. En la actualidad los paises en desarrollo tienen que cubrir con importa

ciones alrededor de un 60% de su demanda comercial de energ1a. Las reper

cusiones de esta situe.ci6n sabre su balanza de pago son, evidentemente, 

muy graves. 
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20. El. consumo comercial. de ene~gia de las pafses en desarrollo se ha ele

vado con regularidad a lo largo de las dos Ultimas decenios. La tasa de cre

cimiento anual del consumo de energf e de los paises en desa~rollo rue de un 

7,5% durante el periodo 1965-1973 y ligeramente inferior a un 6% durante el 

periodo 1973-1980. El crecimiento del consume comercial de energia ha sido 

mucho mayor en los pa1ses en desarrollo que en los pa1ses desarrollados 

industrializados. Un rasgo importante de esta situaci6n es que el consumo de 

energia ha seguido creciendo en los pa!ses en desarrollo incluso despues de 

las importantes reajustes del precio del petr6leo que se efectuaron durante el 

decenio de 1970. 

21. Al considerar la demanda de energia de las pa1ses en desarrollo conviene 

distinguir entre las principal.es paises exportadores y los pa1ses que ~on 

importadores netos de petr6leo. El primer grupo de paises cuenta con numero

sos proyectos de desarrollo a largo plaza, basados en la abundancia de sus 

recurses de energ1a y financieros. Al haber descendido sus exportaciones de 

energia, estos paises ban tenido ahora que reducir el alcance de esas acti

vidades y han vista reducirse su capacidad de producci6n, especial.mente er. 

industrias que ya no disponen ~e las mismas cantidades de insumos. Otro 

grupo de unos 75 paises en desarrollo son, par el contrario, importadores de 

energ1a, principalmente de petroleo. Este grupo de paises, rerresenta, 

en su conjunto, alrededor de la mitad de la poblaci6n mundial. Al seguir 

aumentando sus necesidades de energia, su situaci6n cada vez mas critica repe~ 

cutira sabre sus perspectivas de indnstrial.izaci6n. Esta situaci6n afecta 

no solo a paises pequenos 0 que se encuentran en fases iniciales de la indus

trializaci6n. Por ejemplo, el Brasil que esta desarroll~ndo activamente 

fuentes sustitutiva~ de energf.a, satisfacia ailn en 1980 el 77% de sus necesi

dades totales de petr6leo a traves de la importaci6n. 

22. Con respecto al consumo de energia del sector industrial, la inforna.ci6n 

disponible en la mayoria de los pa1ses en desarrollo sugiere que entre un 20 y 

un 45% del consume total de energia corresponde al sector manufacturero. 

Cabe citar, a ~itulo de ejemplo, que el consumo de este sector oscil6 entre 

un 40 y un 50% del total en el Brasil, Jamaica, Jordania, Mexico y el Peru; 

entre un 30 y un 40% en Colombia, la Repilblica de Corea y Suriname; entre 

un 20 y un 30% en Filipinas, Turqu1a y Uruguay; entre un 10 y un 20% en 
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Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. En la India, la industria en 

su conjunto absorbi6 alrededor de las dos terceras partes del consum:> total 

de electricidad. 

23. Las necesidades de energfa varian considerablemente de una rama inius

trial a otra. La demanda relativa de energ1a afecta a la compos1ci6n d~ la 

producci6n industrial, al emplazamiento de las instalaciones, y a los proce

sos de fabricacion utilizados especialmente en aquellas ramas industriales 

en las que los costos de combustible constituyen una parte importante de su 

costo total: cementa (22%), productos qaimicos inorganicos (19%), productos 

siderilrgicos (17%), acabado de productos textiles (13%), ladrillos de cons

tru~ci6n (13%), vidrio (12%), papel y carton (10%), loza (7%), etc. '.j_/ 

En cambio, otras ramas industriales, tales como la industria textil (hilatura 

y tejeduria), la industria de elaboraci6n de alimentos, etc., tienen un 

consume inferior. 

24. Dentro de un mismo sector manufacturero, el consume de energia por 

unidad de producto es considerablemente superi~r en algunos paises en des~rro

llo queen los paises industrializados. La producci6n de acero bruto en 

China y la India requiere alrededor del doble ~e energia por tonelada produ

cida que en el Jap6n y 1,5 veces el consume de energ1a por tonelada producida 

en los ~stados Unidos de America. 

25. La disponibilidad y el costo de la energ1a son factores decisivos para 

la viabilidad y el funcionamiento eficaz de las plantas industriales y 

desempenan tambien una funci6n muy importante en el bienestar econ6mico gene

ral de los paises. Los paises en desarrollo suelen depender del petr6leo 

como combustibl~ indu~tri&...l. El desarrollo industrial y las econom1as de 

los paises en desarrollo sobrellevaron, al parecer, bnstante bien la recesi6n 

de mediados del decenio de 1970, con sus perturbaciones en el suministro de 

petr6leo y sus reajustes de precios; una de las razones por las que las eco

nomias de estos paises resultaron relativamente poco afectadas por esta cri

sis fue el aumento considerable de las importaciones de los paises exporta

dores de petr6leo. La mayoria de los paisPs exportadores de petroleo son 

paises que, si se exceptua el petr6leo, estan bastante mal dotados de recur

sos, por lo que sus importaciones de materias primas procedentes de otros 

paises en desarrollo se elevaron rapida.mente. Ademas, algunos de los pafses 
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en desarrollo mas industria.lizados pudieron suministrar, a precios competiti

vos, un creciente nfunero de productos manufacturados necesa.rios para. el 

proceso de industri-lizaci6n de los paises exportadores de energia. Dor si 

fuera poco, las paises en desarrollo importadores de energia pudieron sus

tentar sus economia.s mediante importantes entradas de capital extranjero. 

Contribuyeron gra.ndemente a esta fina.nciaci6n las corrientes financieras pro

cedentes de paises exportadores de energia., as1 coma la concesi6n por los 

bancos interna.cionales de creditos a media.no plaza de bajo tipo de interes 0 

incluso con tipos de interes real negativos. 2../ 

26. Esta situaci6n se ha invertido ahora y la producci6n industrial de estos 

paises ha descendido durante las Ul'Limos tres a.nos a co11secuencia de la rece

si6n mundial, de la contracci6n del coroercio internacional, particularmente 

aguda respecto de las ex~ortaciones de bienes industriales de paises en 

desarrollo, y de la fuerte caida registrada en los precios de los productos 

basicos. Los pa1ses en desarrollo ban acumulado deudas impresionantes cuyo 

servicio constituye una carga insoportable que ocasiona problemas cada vez 

mas graves en SUS bale.nzas de pago. 

27. Estos cambios ban agravado otros problemas cr6nicos que ban estado per

turbando el sector energetico de la mayo~1a de los ~~ises en desarrollo y que 

han tenido un efecto mas 0 menos desfavorable sabre el proceSO de SU indus

triali zacion. Estos problemas se debian al empleo de practicas inade~uadas 

de reparaci6n, mantenimiento y funcionamiento en la generaci6n y distribu

ci6n de energ1a que ban provocado interrupciones y caidas en el suministro de 

energ1a a la industria. La falta de seguridad en el s-uministro de energia 

puede ocasionar perjuicios muy graves a la pla.nta y al equipo y ocasiona siem

pre perdidas de producci6n, elevaciones de los costos y el deterioro de la 

calidad del producto. 

III. DESARROLLO Y APLICACION DE LOS RECURSOS ENERGETICOS: 
POTENCIAL Y OPCIONES EXISTENTES 

A. Mayor autosuficiencia energetica 

28. Actualmente alrededor de un 96% de toda la energia comercial consumida 

por los paises en desarrollo deficitarios de energia precede de los hidrocar

buros, es decir, de combustibles fosiles convencional~s y, como se indic6 



ID/CONF.5/7 
pagina 11 

anteriormente, la mayor parte de esta energ1a se obtiene en forma de importa

ciones de petr6leo. La Declaraci6n y Plan de Acci6n de Nueva Delhi reconoci6 

la necesidad de reducir esta fuerte dependencia de las importaciones de petr6-

leo, con sus correspondientes problemas de balanza ii.e pagos, al reclamar una 

mayor autosuficiencia energetica de las pa1ses en desarrollo deficitarios de 

energ1a. Entre las numerosas razones que se pueden aducir en favor de una 

mayor autosuficiencia energetica, cabe destacar las dos siguientes: el aharro 

de divisas y la mayor seguridad del suministro. Se ha calculado que el costo 

de las impcrtaciones de petroleo de las paises en desarrollo deficitarios de 

energ1a fue de unos 50.000 millones de d6lares EE.UU. en 1980 y que podr1a 

sobrepasar los 100.000 millones de dolares EE.UU. en 1990. §_/ El deseo de 

asegurar su suministro de energ1a es alga que comparten todos las pa1ses. 

El historial de las perturbacione3 registradas en las mercados mundiales de 

energ1a constituye un incentivo para desarrollar las propios recursos ener

geticos, eyitando as1 las consecuencias perjudiciales que una interrupci6n en 

el suministro de energia pudiera tener para el sect0r industrial. 

B. Dotacion de recursos 

29. El primer problema con el que t,rapiezan las pa1ses en desarrollo es la 

falta de un conocimiento adecuado de su dotaci6n de recursos energeticos, no 

ya de combustibles fosiles sino incluso de sus posibilidades en el campo de 

las formas de energ1a nuevas y renovables, tales come la energ1a solar, la 

biomasa y la energia hidroelectrica. Se han efectuado muchas evaluaciones 

mundiales del volumen total de las reservas recuperables de petr6leo, gas 

natural y carbon. Estas evaluaciones muestran que los recursos de combusti

bles fosiled est8.n distribuidos de forma muy desigual. En lo que re&pecta 

al petr6leo, los paises arabes productores de petr6leo, y principalmente la 

Arabia Saudita, contienen mas del 50% de las reservas comprobadas de petr6leo. 

La distribuci6n de las reservas de carbon es tambien muy desigual; se ha cal-

culado que China y la India contienen un 85% del total de las reservas recu

perables de carbon de las pa1ses en desarrollo. 

30. No debe desistirse, par raz6n de esta estructura desequilibrada de la'3 

reservas recuperables de combustibles f6sile&, de efectuar estimaciones, 
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ta~to nacionaleR coruo regionales, de las recurses de energia. Una estimacion 

autorizada II rnuestra que un h4% de la superficie total de las cuencas sedi

m€ntarias que pudieran contener yacimie~tos de petroleo y de gas natural es

tan situadas en paises en desarrollo. Pese a la indole alencadora de esta 

consideraci6n, y al fuerte incentive econ6mico proporcionado por la elevaci6n 

del precio del petr6leo el nfunero de pozos perforados en paises en desarrollo 

importadores de petroleo no ha pasado del 3% de la cifra mundial de perfora

ciones correspondiente al Ultimo decenio. Pese a que las yacimientos de com

bustiblesf6siles de los paises deficitarios de energia sean pequenos en rela

ci6n a los que estan explotando las principales paises productores y pese a 

que su costo por unidad de producto sea superior, pueden encontrarse incen

tives para su explotaci6n tanto en la seguridad que darian al suministro de 

energia como en el ahorro de divisas que supondrian. 

31. Los paises en desarrollo en su conjunto estan biendotados de fuentes de 

energia nuevas y renovables, tales coma energia hidroelP.ctrica, biomasa y 

energia solar, y estan capacitados r'ara desarrollar estas fuentes. La mayor 

parte de estos recurses potenciales no ha.n sido desarrollados en absolute o 

se estan util~zando de forma ineficaz. 

32. El potencial de energia hidroelectrica de los paises en desarrollo es 

inmensc; se calcula que Africa posee par sisolaalrededor de un 30% del 

potencial mundial. En la Reunion de expertos de alto nivel preparatoria de 

la Cuarta Conferencia General de la ONUDI, sobre energia e industrializaci6n, 

y en la Conferencia Mundial de la Energ)a, celebrada en 1983, se ha llegado 

a la conclusion de que la energia hi1roelectrica constituye la opci6n mas im

portante para el desarrollo energetico de los paises en desarrollo. Se sena-

16 en dichas reuniones que en la actualidad se habia aprovechado tan solo 

alrededor de un 9% del potencial hidroelectrico de los paises en desarrollo. 

La energia electrica es una forma de energia de aplicaci6n universal que puede 

satisfacer muchisimas necesidades industriales. Aunque la mayor parte de la 

energia hidroelectrica habria de proceder de grandes instalaciones, las pe

quenas instalaciones y las minicentrales hidroelectricas pueden desempenar 

una funci6n importante, sobre todo en zonas rurales y para actividades 

industrinles descentralizadas. 
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33. La biomasa satisface ya entre un 6 y un 13% del total de las necesidades 

mundiales de ~nerg1a. '§_/ Pero esta estimaci6n no pasa de ser una adivinanza, 

ya que gran parte de la biomasa utilizada para la pro~ucci6n de energia no 

figura en ninguna estad1stica comercial de energfa. Es evidente, sin embargo, 

que la tiomasa es la prin~ipal fuente de energfa que se utiliza en muches 

paises en desarrollo. Se utiliza princi?almente en forma de madera para com

bustible, y la utilizaci6n desordenada y desequilibrada de este recurse ha 

sido causa de la desforestaci6n y de la consiguiente falta de madera para 

combustible, que se observa en algunos paises en desarrollo. El problema no 

es la falta de recurses de biomasa, ya que se ha calculado que el potencial 

reundial de biomasa, procedente fuiicamente de las bosques, posee un contenido 

de energia casi tres veces superior al consumo actual de energia. 2/ 

34. La biomasa, y su transformaci6n en energfa utilizable, constituye un 

recurse importante de las paises en desarrollo. Les ofrece la posibilidad 

de oLtener grandes cantidades de energia aut6ctona a partir de una amplia 

gama de materiss primas y procesos industriales y es una fuente de energia 

~enovable. Se produce, o se puede producir en formas muy diversas para sa

tisfacer una amplia gama de necesidade~. La planificaci6n de este recurse 

permite suministrar la debida cantidad y el tipo adecuado de energia o com

bustible tanto para el sector de la pequena industria como para el sector de 

la gran industria. Para aprovechar plenamente esta fuente de energia, las 

paises en desarrollo deberiin establecer y reforzar sus actividades de inves

tigacion y desarrollo de la biomasa, desde la ordenacion mas perfecta de este 

recurse hasta la introducci6n de nuevas tecnicas de conversion y de aplica

cione~ de mayor rendimiento. Se ha de tener tambien en cuenta la circunstan

cia de que las recurses de biomasa tienen mucha3 aplicaciones competitivas, 

par lo que se ha de adoptar para su explotacion un enfoque integrad0 y equi

li brado que se adapte a las necesidades y recursos particulares de cada vais 

en desarrollo. 

35. Los paises en desarrollo, debido a su ubicaci6n geografica reciben 

abundantesradiaciones solares. Esta energfa se ha utilizado tradicionalmente 

en el sector egricola para secar cultivos. ::::Xisten aplicaciones industriales 

mas variadas para la energia solar cuando se presenta en forma de agua ligera

mente caldeada (de 30° 1 70° C) mediante el empleo de termo~ifones se~~illos 
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con colectores de 18.minas planas. El empleo de colectores de cor.centraci6n 

perr.i.ite generar temperaturas m8.s elevadas (de hasta 150° C). El agua tiene, 

en esta gama de temperaturas diversas aplicaciones industriales: lavado de 

botellas, desinfecci6n sanitaria, procesos de ebullici6n, etc. 

36. Otra ruta energetica solar qu~ se esta desarrollando es la producci6n 

directa de energia electrica mediante el empleo de celulas fotovoltaicas. 

Se trata de una tecnologia nueva que en la actualidad solo resulta econ6mica

mente viable para determinadas aplicaciones descentralizadas, principalmente 

en zonas total o casi totalmente desprovistas de otras posibilidades. En el 

futuro, la obtenci6n de energfa mediante el empleo de sistemas fotovoltaicos 

pudiera constituir una importante fuente de energia renovable, sobre todo en 

paises en desarrollo. Pero la aplicaci6n generalizada de este sistema. de 

conversion dependera de que se consiga elevar notablemente su rendimiento y 

de que se redkzca considerablemente su costo. 

37. Cuando se deseen instalar o planificar sistemas de energia electrica 

centralizados, la energia nucleoelectrica es una opcion que pucde ofrecer 

cierta medida de independencia energetica a un pal:s mal dotado de recurses 

energeticos. Diversos paises en desarrollo disponen de centrales nucleares 

en funcionamiento y se cE:..lcula que para el e.fio 2')()() unos 20 paises en desarro

llo dispondran de tales plantas. La introducci6n de la ~nergia nucleoelectrica 

en los pa1ses en desarrollo obliga a considerar ciertos problema.s. Cabe ci

tar su complejidad tecnica, la 1ndole excepcional de sus requisites de segu

ridad y las posibles consecuencias econ6micas de operaciones no fiables o 

inciertas. Los servicios del combustible nuclear y del ciclo de este combus

tible son y seguiran siendo objeto de limitaciones relativas a la no prolife

raci6n; esas limitaciones han afectado tanto a la seguridad del suministro 

de este combustible coma a la transferencia de tecnologl:a. Pero el problema 

de la disponibilidad de combustible no pa.rece ser un obstaculo importante de 

momenta y es interesante sei'ialar q•·..! el precio del uranio ha descendido, er. 

las mercadof de exportaci6n, desde 112 dolares EE.UU. por kg en 1978 a menos 

de 60 dolares EE.UU. por kg en 1983. 



C. Perfeccionamientc de los metodos de extracci6n y 
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38. Ademas de ampliar su base de recursos, los paises en desarrollo pueden 

mejorar su autos•.ificiencia energetica aumentando ~l rendimiento de los yaci

mientos de energia existentes. Esto se consigue mediante el empleo de tecni

cas m.8.s perfecta$ o la instalaci6n de nuPvo equipo. 

39. En el sector del caruon, se puede adoptar una serie de medidas para 

elevar el rendimiento de los yacimientos. El sistema tradicional de laboreo 

por anchur6n y pilar ocasiona la perdida de unas dos terceras partes del po

tencial carbonifero del yacimiento. El laboreo por tajos largos permite 

reducir esas perdidas hasta situarlas entrP un 20 y un 40% del potencial to

tal del yacimiento, pero este sistema requiere, claro esta, el empleo de tec

nicas de explotaci6n minera m8.s Jl'!Odernas. Eh las operaciones de laboreo a 

cielo abierto se pueden introducir tam ien una serie da cambios tecnicos y 

funcionales para elevar su productividad. 

40. En los pa1ses en dc~arrollo que disponen ya de explotaciones petroliferas 

y de gas natural, se puede elevar el indice de recuperaci6n desde un 30 a 

un 40% de las reservas existentes en el yacimiento 0 incluso mas si se utili

zan metodos de recuperaci6n secundaria y terciaria del petr6leo. Para ello 

hara falta tambien in~roducir nuevas tecnicas y efectuar nuevas inversiones. 

Pero el perfeccion8.Il'1.iento de las ye.cimientos actuales de petr6leo y gas 

natural puede ser una opci6n a corto plaza atractiva, especialmente para las 

palses productores mas pequenos, a fin de aumentar SU produccion de energla 

aunque sea a un costo mas elevado. 

41. Respecto a las formas de energ1a renovables, lo mas importante es mejo

rar los metodos de conversion de energ1a. Respecto a la obtenci6n de energfa 

de la biomasa, se puede ampliar la base del recurse mediente la introducci6n 

de "cultivos energeticos", pero los adelantos mas importantes se han obtenido 

en las tecnicas de conversion de la biomasa en formas de energia utilizables. 

Lo mismo sucede respecto de la energfa solar, en donde la cantidad efectiva 

de radiaci6n solar no var1a y lo que aumenta es la cantidad de energia 

extraida de esa radiaci6n medie.nte el empleo de tecnicas mas perfectas. 

Conviene establecer una distinci6n entre la elevaci6n gradual del rendimiento 

de la conversion de las fuentes de energfas renovables obtenido mediante la 
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introducci6n de colect0~es solares o tecnicas de producci6n de carbon vegetal 

mas perfectos y los nuevos adelantos de elevado potencial, tale5 como las 

celulas fotovoltaicas para la producci6n directa de electricidad a partir de 

la radiaci6n solar o la obtenci6n de combustibles 11quidos a partir de la 

biomasa. El primer tipo de perfeccionemientos pueden efectuarse en per1odos 

relati vamente breves y no requieren cambios important es en los metodos de 

producci6n ni en las modalidades de empleo. El segundo tipo de perfecciona-

mien to suele requerir una labor de investigaci6n y desarrollo considerable 

que requiere tiempo y dinero, pero pudiera, en cam.bio, m:>dificar de forma 

bastante drastica el balance energetico de mi pais. 

42. El propio sector energetico, integrado por las operaciones de transfor

maci6n, conversion, transmisi6n, distribuci6n y almace~amiento de la energ1a, 

consume grandes cantidades de energia y ofrece, por ello, importantes opor

tunidades para mejorar el rendimiento de los combustibles. Esto se puede 

conseguir de diversos modos, entre los que cabe citar la sustituci6n compen

satoria entre la energ1a de origen termico y la hidroelectrica, la sustitu

ci6n del petr6leo por combustibles de menor costo (carbon, lignite) y la 

reducci6n de perdidas en el proceso de conversion, principalmente en las 

centrales termicas y en las redes de transmisi6n y distribuci6n de energ1a 

electrica. Algunas de las perdidas m8.s importantes se producen en la geue

~aci6n de energ1a electrica. La generaci6n termica es de bajo rendimiento 

termodinamico con perdidas de alrededor de un 60%. Esas perdidas pueden ser 

incluso superiores en los pa1ses en desarrollo por defectos en el mantenimien

to o funcionamiento de las plantas. La cogeneraci6n o producci6n combinada 

de calor y electricidad en las centrales termicas a partir de combustibles 

tanto fosiles coma nucleares para la alimentaci6n de procesos industriales 

pudiera elevar los rendimientos medios. Fsa cogeneraci6n requiere, sin embar

go, el empleo de tecnicas de planificaci6n urbana e industri&.l integradas que 

no resultar1an viables a corto plazo. 

D. Mejoras en el rendimiento energetico del sector industrial 

43. La conservaci6n de la en~rgia mediante su utilizaci6n m.8.s eficiente 

PJede ser de gran interes y provecho para todos los pa1ses. Los estudios efec

tuados sobre econom1as de mercado desarrolladas han demostrado la abundancia 
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de metodos que existen para acrecentar el rendimiento energetico de todos 

los sectores. Otros estudios mas recientes sabre el consumo industrial de 

energia en los paises en desarrollo indican que existentambien grandes posi

bilidades de a.~orro de energia en dichos paises. Por ejemplo en un estudio 

efectuado en Kenya se llego a la conclusion de que cabria conservar mediante 

atractivas medidas econ6micas, Ce un 20 a un 25% de la energia que se consume 

actualmente en Kenya en el sector industrial, le cual supondria un ahorro 

de cerca de un millon de barriles de petr6leo al afto. 10/ 

44. Al analizar posibles mejoras del rendimiento energetico del se~tor in

dustrial de los pa1ses en desarrollo, es importante considerar q~e, aunque 

las posibilidades pueden variar de pais a pais, segiln cual sea la indust~ia 

considerada y los combustibles utilizados se conseguira, en lil~ima instancia, 

un descenso neto del consume de energ1a por ·.midad producida.. Hay que dis

tinguir entre el sector iaiustrial centralizado y el sector de la pequeiia 

industria descentralizada. En el sector centralizado cabe economizar energia 

mediante el empleo de tecnologias de producci6n mejoradas, y pudieran ser 

utiles las medidas de control elaboradas en los paises industrializados para 

el ahorro de energia. El sector industrial descentralizado suele ser impor

tante en la mayoria de los paises en desarrollo, por lo que es indispensable 

prestar atenci6n a la busqueda de soluciones para mejorar el rendimiento 

energetico en este sector. En este caso, no cabe, sin embargo, utilizar coma 

modelo los metodos y practicas emplea.dos en las industrias de las pa1ses 

desarrollados. Sera precise, por ende, idear medidas de conservaci6n apro

piadas para el sector industrial descentralizado de pequeBa escala. 

45. Un aspecto muy atractivo de la conservaci6n de energia es que suele 

costar menos suministrar una cantidad equivalente de energia adicional. Un 

estudio efectuado en los Estados Unidos revela que cabria economizar en pro

medio un 25% de la energ1a empleada en el se~tor manufacturero, adoptando 

medidas cuyo costo de capital y otros costos conexos son inferiores al costo 

de generar cantidades equivalentes de energ1a. Otra gran ventaja de la con

servaci6n de la energ1a conx> instrumento de pol!ticas deriva de la importan

cia de las economias que cabe efectuar en un plaza relativamente breve. Se 

ha calculado que en industrias de gran consume de energ1a, como la siderurgia 

y el aluminio puede economh.arse hasta un 10% del consumo total de energ1a, 
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me di ante buenas practicas de gesti6n y otras pequenas modi ficaciones que re

quieren una inversion minima. Es posible obtener economias mucho mas consi

derables, de hasta un 30% darante periodos de hasta tres anos, median~e la 

incorporaci6n al equipo de perfeccionamientos ulteriores, la instalaci6n de 

controles y la introducci6n de sencillos cambios en los procescs. A plazo 

mas largo, es posible lograr mayores econom1as utilizando tecnolog1as y 

procesos completamente nuevos. 

E. Planificaci6n energetica e industrial integradas 

46. LJ)s paises en desarrollo tienen otro objetivo, aparte del de acrecentar 

su autosuficiencia en el suministro de energl.a y mejorar el rendimiento de 

la utilizaci6n de energl.a. Se trata de la integraci6n de sus politicas y 

programas energeticos en la planificaci6n industrial y econ6mica general. 

La planificaci6n de la energia apunta a optimizar el suministro y consume 

nacionales de energl.a habiia cuenta de las recurses naturales, las priorida

des asignadas a los diferentes sectores consumidores, consideraciones finan

cieras, la balanza de pagos y otros factores. La funcion decisiva de la 

industria en lo a_ue concierne a la cuestion energetica, hace que la plani

ficaci6n nacional de la energ1a este directa e indisolublemente vinculada a 

la planificaci6n industrial. La pla.nificaci6n sectorial de la energ1a es un 

elemento esencial de la planificaci6n nacional de la energ1a. Para implantar 

nuevas estructuras industriales, se requieren nuevos conceptos y progra'!!'..'.'.:.s ~n 

los que se conceda particular atencion a la seleccion de ramas industriales, 

la localizacion y la dimension de las instalaciones, la disponibilidad de 

energl.a, etc. El ap.~ovechamiento mas comrl.eto y eficiente de las fuentes d~ 
energl.a aut6ctonas const:tuye una prioridad evidente para los pa1ses en 

desarrollo a la hara de formular planes de desarrollo industrial a nivel 

nacional. 

IV. PRINCIPALES LIMITACIONES EN EL DESARROT_,LO Y LA 
APLICACION DE LOS RECURSOS ENERGETICOS 

47. Las limitaciones a que se enfrentan los pa1ses en desarrollo al optimi

zar el desarrollo de sus recurses energeticos y mejorar el rendimiento de su 

conswno energetico industrial son numerosas, pero cabe agruparlas en cinco 

categorias principales: 



...................... _. ... _._.._...,._. __ ..,._.,_...., __ ..., __ _.._ _________ ~~--r~----~~~--~~~~-~~~----------~ 

falta de 
falta de 
falta de 
falta de 
falta de 

financiaci6n; 
"knov-how"; 
recurses huma.nos cali ficados; 
equipo; 
planes y de propuestas concretas. 
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Estas limitaciones no son en modo alguno exclusivas del sector energetico, 

pu~sto que se trata de problemas que afectan a todos las pa1ses en desarrollo 

en el proceso de industrializaci6n. Otra considere.ci6n importante es la 

interconexi6n de las limitaciones, ya que, por ejemplo, la falta de financia

ci6n obstaculiza la investigaci6n y el desarrollo de tecnologfa, que a su vez 

se ven restringidos par la falta de uano de obra capacitad~. 

A. Financiaci6n 

48. r-0mo suc~de respecto de todos las programas de inversion mas importantes 

y en el clima econ6mico de nuestros d1as, la financiaci6n de proyectos en 

gran escala y con un coeficiente elevado de capital -la mayorfa de las pro

yectos de desarrollo de ene~gf a pertenecen a esta categor1a- es SU1'18.lllente 

dif1cil. La mayorfa de los pafses en desarrollo importadores de petr6leo 

estiin ya muy endeudados, debido en gran medida a la necesidad de importar 

petroleo a precios altos ya las elevados tipos de interes. Par tal motive 

estos paises no se encuentran en una posici6n favorable para obtener finan

c iaci6n de los bancos comerciales para sus proyectcs energeticos. Esa falta 

de financiaci6n afecta a todos las sectores del desarrollo de ~as fuentes de 

energ1a, desde su ev:tluaci6n y exploraci6n a su explotaci6n y conversion para 

su consume final en la industria. 

49. Importa observar que el Banco Mundial ha estimado 11/ que las paises 

en desarrollo habran de invertir un promedio anual de 130 mil millones de 

dolares en energ1a de aqu1 a 1995. Aunque el Banco Mundial destinase el 25% 

de SUS prestamos a la energfa, ello solo supondrla cuatro mil millones de 

dolares por ano. Esta insuficiencia de la inversion energetica debera ~li

minarse si se desea obtener la energ1a requerida por los programas de indus

trializaci6n de los pa.1ses en desarrollo. Muches pa1ses desarrollados y en 

desarrollo han apoyado la propuesta de que se adopten medidas internacionales 

para financiar ~l desarrollo energetico, incluido el establecimiento de una 

filial del Banco Mundial para la energ1a, pero hasta la fecha no se ha llegado 
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a ningfui acuerdo ni se ha adcptado ninguna medida sabre el particul'3.r, por 

lo que las paises en desarrollo habran de generar internamente la mayor can

tidad posible de capital. 

B. Tecnologia 

50. Para que las paises en desarrollo puedan desarr~llar o utilizar gran 

parte de sus recursos energeticos, tanto convencionales coma nuevos y reno

vables, hara falta desarrollar o transferir la tecnologia necesaria, No ca

be considerar ~sa actividad de manera aislada sino formando parte de una 

politica mas general de fortalecimiento de las Servicios tecnologicos de las 

paises en desarroJ.lo. 

51 Las limitaciones tecnol6gicas del sector energetico de las paises en 

desarrollo pueden dividirse en tres amplias categorias: las vinculadas con 

la transferencia y adquisici6n de tecnologias existentes en las paises in

dustrializados; las que requieren una labor de investigaci6n y desarrollo de 

nuevas tecnologias en la esfera de la energia; y las que guardan relaci6n con 

el mejoramiento y la adaptaci6n de tecnologias ya disponibles. 

52. Los paises en desarrollo, con algunas notables excepciones coma el Brasil 

y la India, han dependido por lo general en gran medida del suministro de los 

paises desarrollados en lo que toca a la tecnologia de la energia. En efecto, 

la tecnologia para el desarrollo de energia utilizable a partir del petr6leo, 

el gas natural, el carbon y la energia nuclear esta controlada en gran medida 

par un pequeno nfunPro de empresas internacionales. Al tomarse conciencia de 

esta situaci6n, se hicieron una serie de llamamientos a las paises desarrolla

dos para que mejorasen la transferencia de tecnologia apropiada al sector 

energetico de los paises en desarrollo, pero hasta el momenta se ha avanzado 

muy poco en ese sentido. 

53. Existe cierto nfunero de nuevas tecnologias en esta esfera que parecen 

ofrecer buenas perspectivas y grandes posibilidades para los pafses en 

desarrollo, al menos a largo plazo. Entre ellas figuran, coma se observ6 

anteriormente, las relativas al aprovechamiento de la biomasa y la energia 

solar. El problema consiste en que gran parte de la labor inicial de inves

tigaci6n y desarrollo la efectuaron pafses desarrollados, cuyo interes por 

proseguir esta labor ha decaido a rafz del reciente descenso en los precios 
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Jel petr6leo. Los paises en desarrollo habran de fcrtalecer sus propios ser

vicios de investigaci6n y desarrollo de fuentes de energia nuevas y renova

bles, con miras a comercializar dicha energia. Si no lo consiguen, estos 

paises perderan una gran oportunidad de elevar su autosuficiencia energetica 

mediant~ el empleo de fuentes de energ1a nuevas y renovables. 

54. En el aprovechamiento de las recursos energeticos y la utilizaci6n 

eficiente de la energ1a industrial, las paises en desarrollo enfrentan una 

serie de problemas relativos al mejoramiento y la adaptaci6n de la tecnologia 

importada. El tema de la escala de las operaciones constituye un importante 

ejemplo. Las tecnologias empleadas para la explotaci6n de grandes yaci

mientos de petr6leo y gas natural son con frecuencia demasiado costosas e 

inadecuadas para los pequenos yacimientos que las paises en desarrollo acaso 

quieran explotar con miras a la satisfacci6n de sus necesidades nacionales. 

De manera analoga, las adelantos tecnol6gicos que se estan efectuando en la 

generaci6n de energia electrica suelen corresponder a las grandes centrales, 

por lo que tales adelantos no son aprovechables por los pa1ses en desarrollo 

que se hayan dotado de pequenas centrales. Para sacar partido de tales ade

lantos tecnol6gicos, los paises en desarrollo habrian de emplear el mismo tipo 

de procesos industriales. 

C. Recursos humanos 

55. En los paises en desarrollo existen grandes posibilidades para acrecen

tar el rendimiento y la fiabilidad del equipo utilizado en el sector energe

tico. La materializaci6n de estas posibilidades depende en gran medida de la 

disponibilidad dP. mano de obra cientifica y tecnol6gica capacitada. Esto ri

ge para todas las etapas del desarrollo energetico, incluida la construcci6n, 

explotaci6n y mantenimiento de plantas y equipo. Las personas calificadas 

con un recurse muy escaso en las paises en desarrollo y el sector energetico 

debe competir con las demas sectores a este respecto. Es indispensable que 

los programas de capacitaci6n cient1fica y profesional de las pa1ses en 

desarrollo satisfagar. laa futuras necesidades de aptitudes profesionales y 

conocimientos tecnicos para el desarrollo de recursos energeticos. No obs

tante, ello implica un programa a largo plaza, de ah{ que a corto plaza haya 
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que buscar otras soluciones. Cabria utilizar personal expatriado que se en

cargar1a de la construcci6n, el funcionamiento y el mantenimiento de las ins

talaciones y de la gesti6n de las plantas de energ1a industrial, lo que no 

solo supondria una prolongaci6n del perfodo de dependencia tecnol6gica, sino 

tambien un mayor costo. Si bien existen nuevas tecnologias que pueden ser 

utiles, tales coma equipos que no requieren mantenimiento y sistemas de control 

por microprocesador, esas tecnologias resultan a menudo demasiado costosas 

para los pa1ses en desarrollo o no son incorporables a las centrales 

existentes. 

D. Bienes de capital para el sector energetico 

56. Aparte de la falta de tecnolog1a o de "know-hov", la mayor1a de los 

paises en desarrollo dependen de la importaci6n de bienes de capital para el 

sector energetico. Esa dependencia no solo ocasiona una fuerte sangria de 

divisas sino que suele dar lugar a la introducci6n de bienes de capital ina

decuados a las condiciones reinantes en los pa1ses en desarrollo. El merca

do de bienes de capital y de servicios para la generacion de ~nerg1a es muy 

amplio y variado, y constituye un importante sector industrial para los pa1ses 

en desarrollo. 

57. El sector energetico requiere una amplia gama. de equipo y materiales 

especiales para sondeos de petroleo, el beneficio del carbon, centrales hidro

electricas, la conversion de la biomasa, lfneas de transmisi6n, oleoductos y 

gaseoductos, etc. Gran parte del equipo necesario esta al alcance de las ca

pacidades de los paises en desarrollo y puede ser fabricado localmente. La 

sustituci6n del petr6leo importado por forma.s de energ1a que requieran fuer

tes importar.iones de bienes de capital no reportaria ninguna ventaja real. 

58. Existe una ruta natural que los pafses pueden seguir para establecer 

una industria de bienes de capital para el sector de la energfa. Durante su 

primera fase se desarrollar1a la capacidad de reparacion y ma.ntenimiento del 

equipo relacionado con la energ1a. Esto mejorar1a la utilizaci6n del equipo 

existente, prolongar1a la vida de los bienes de capital y reducir1a la inver

sion en capital por unidad producida. 
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59. En la fase siguiente se desarrollar1a la capacidad de producci6n de 

bienes de capital para el sector de la energ1a. Esto se podr1a lobrar me

diante actividades conjuntas (concesi6n de licencias, asociaci6n de empresas, 

etc.) con fabricantes de pafses desarroll~dos. Sin embargo, la fabricaci6n 

local de equipo se ve obstaculizada con frecuencia por la pequena dimension 

del mercado nacional. Resulta importante, por tanto, que los paises en 

desarrollo consideren la adopci6n de un enfoque regional que permita coordi

nar esfuerzos para la fabricaci6n de equipo para un mercado mas amrlio. 

E. Planes y FroFuestas concretes 

60. La situaci6n energetica en las paises en desarrollo se encuentra actual

mente en una fase de transici6n. Se tratarfa de salir de la depe~dencia ori

ginada por la importaci6n de energfa y las cargas financieras que esta supone, 

asi como de incrementar la utilizaci6n de fuentes de energia aut6ctonas y 

mejorar la ordenaci6n de la energia. Dicha transici6n requiere un examen 

cuidadoso de complejas opciones de politica y cuestiones conexas, asi come la 

formulaci6n de planes y propuestas claros y bien definidos. Esta dificil 

tarea de identificaci6n de opciones, establecimiento de prioridades y tra

ducci6n de politicas en 111edi.das concretas constituye a menudo una barrera im

portante para el desarrollo. 

61. Frente a una situaci6n de extremada complejidad, como es el caso de la 

politica energetica e industrial, sucede con frecuencia que no se adoptan 

medidas politicas firmes y se deja que los acontecimientos sigan su propio 

curso. Todos los paises deben fonm.U.ar estrategias, con sus prioridades y 

sus medidas a corto y a largo plazo bien definidas. Es preciso formular 

propcestas claras y viables, para aplicarlas en la esfera de la energ1a y la 

industria. Tales propuestas no solo facilitaria.n la planificaci6n nacional 

de los paises en desarrollo sino tambien la coordinaci6n de sus actividades 

a nivel regional o mundial. Sera ademas necesario formular p. op~stas comple

tas y detalladas respecto de aquellos proyectos energeticos que se desee 

financiar con ayuda de instituciones financieras interna.cionales. 
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V. MEDIDAS CONCRETAS E INICIATIVAS DE PROGRAMA 

62. Se ha prestado amplia atenci6n a nivel internacional a las futuras ne

cesidades energeticas de los paises en desarrollo para su desarrollo indus

trial. Desde sus comienzos, la Omrr>I ha venido dP.sarrollando actividades re

lacionadas con ll:i. energ:la, cuya importancia y urgenciA. se puso mas de mani

fiesto a partir de 1973-1974. En la Segunda Conferencia General de la ONUDI, 

celebrada en Lima en 1975, se tuvo presente, quedando implicitamente reconocida 

en la Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima., la importancia de la energ1a y de 

las tecnolog1as relacionadas con la energ1a. La Tercera Conferencia General 

de la ONUDI, que tuvo lugar en Nueva Delhi en 1980, se refiri5 expresamente 

al papel de la ONUDI en las actividades industriales relacionadas con la 

energ1a y formula recomendaciones sobre medidas necesarias y prioridades. 

La Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI consider6 que las actividades 

relacionadas con la energia constituian una de las prioridades de la ONUDI, 

lo que fue, a su vez, confirmado par la Asamtlea General. 

63. La Reunion de expertos de alto nivel preparatoria de la Cuarta 

Conferencia General de la ONUDI, celebrada en Oslo, sabre el tema. de energ1a 

e industrializaci6n, !_/ tuvo ante s1 un informe sabre el programa de deEarro

llo energetico e industrial de la ONUDI (ID/WG.402/5). La Reunion de Oslo 

tomo en cuenta las inform.es y recomendaciones sabre energ1a e industrializa

cion de otras reuniones y organizaciones internacionales (vease el anexo). 

64. Cabr:la adoptar coma metas y objetivos de los pa1ses en desarrollo en el 

campo de la energia y la industrializaci6n los siguientes: 

a) Emprender una planificaci6n energetica e industrial integrada; 

b) Acrecentar su autosuficiencia energetica y desarrollar y ampliar su 
base de recurses energeticos; 

c) Ampl.iar la fabricaci6n de bienes de capital destinados al sector 
energetico; 

d) Elevar el rendimiento energetico de su industria. 

De estas metas cabe deducir un conjunto de prioridades sobre nuevas inicia

ti vas relativas a la energia que convendria emprender en los paises en 

desarrcllo. 
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65. La Reunion de Oslo sobre energ1a e i~dustrializaci6n formula algunas 

recomendaciones generales para la adopci6n de medidas en los pa!ses en 

desarrollo con el concurso activo de la ONUDI. Er. lo refereiite al desarrollo 

energetico se recomend6 que: 

a) Los pa1ses en desarrollo iniciaran programas mas activos de prospec
ci6n y desarrollo del petr6leo; 

b) Los pa1ses en desarrollo con posibles recursos de carbon formtas.n 
estrategias de desarrollo de esos recursos, mediante un programa coordinado de 
inversiones en equipo de extracci6n y transporte del mineral y en plantas 
industrlales y bienes de capital alimentados con carbon; 

c) Se prestara asistencia internacional a los pa1ses en desarrollo con 
miras a incrementar el aprovechamiento del gas natural por la industria; 

d) Se efectuaran evaluaciones hidroelectricas en el plano nacional y 
regional, y se ampliara la valiosa labor de la ONUDI en esta esfera; 

e) La ONUDI estudiara y evaluara las tecnolog1as de conversion de la 
energia de la biomasa para su utilizaci6n por pa1ses en desarrollo. La ONUDI 
deber1a desempenar un cometido capital en el fortalecimiento de la ca~~cidad 
local de diseno y construccion en lo que se refiere a la conversion de la ener
gia de la biomasa en los pa1ses en desarrollo, mediante cursos practicos y el 
suministro de manuales; 

f) La ONUDI desarrollara una red de investigadores, procedentes sabre 
todo de los pa1ses en desarrollo, que trabajasen en el campo de la energ1a de 
la biomasa; 

g) La ONUDI y otras entidades competentes proporcionaran asistencia a 
los paises en desarrollo en la evaluaci6n de sus posibilidades en relaci6n con 
los procesos industriflles heliotermicos; 

h) La ONUDI alentara y apoyase la investigaci6n sobre tecnicas de fabri
caci6n de materiales fotovoltaicos solares en los pa1ses en desarrollo. 

66. Por lo que hace a los bienes de capital para el sector energetico, se 

recomend6 que la ONUDI deber1a: 

a) Ayudar a los pa1ses en desarrollo a identificar colaboradores en los 
pa1ses desarrollados y concertar contratos con ellos para la fabricaci6n local 
de equipo relacionado con la energ1a; 

b) Ayudar a los pa1ses en desarrollo en la formulaci6n y negociaci6n de 
acuerdos regionales para la fabricaci6n de equipo relacionado con la energ1a; 

c) Examinar y fortalecer en cooperaci6n con las organizaciones interna
cionales pertinentes, redes de informaci6n sobr~ tecnolog1as energeticas e 
industriales, que suministren datos sobre costos, rendimiento, aplicaciones 
y fabricaci6n; 

d) Establecer serv1c1os de reparaci6n y ma.ntenimiento de equ;po relacio
nado con la energ1a en los pa1ses en desarrol~.o. En este sentido, la Reunion 
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de Oslo apoy6 la sugerencia de la Reunion de expertos de alto nivel sabre 
el desarrollo acelerado de recursos humano~ para el desarrollo industrial 12/ 
de que se estableciera un programa para desarrollar los servicios locales en 
materia de mantenim.iento industrial, quiza mediaJte institutos de mantenimien
to industrial polivalentes. 

67. En la esfera de la ordenaci6n de la energ1a industrial, se recomend6 que: 

a) Los pa1ses en desarrollo adoptaran politicas de precios apropiadas 
para la energ1a industrial en concordancia con los costos a largo plaza del 
suministro de energ1a adicional; 

t) La ONUDI emprendiera un estudio comparativo sabre el tema. de los 
incentivos para la conservaci6n de la energ1a y estimulara el interes por esta 
cuesti6n en los paises en desarrollo mediante reuniones, publicaciones, etc.; 

c) La ONUDI ayudara a los pa1ses a establecer marcos reglamentarios para 
el consume de energ1a industrial; 

d) Se iniciara una labor de investigaci6n y desarrollo sabre los proble
mas concretos de conservaci6n de la energ1a en industrias descentralizadas. 
La ONUDI deber1a promover dicho programa a nivel nacional; 

e) Se practicaran auditorias de la energ1a a nivel nacional, por secto
res industriales y por plantas, para calcular las posibilidades de economizar 
energ1a e identifica1 posibles medidas de conservaci6n y sus costos; 

f) La ONUDI organizara e impartiera cursos de capacitaci6n para equipos 
de coordiaaci6n o de ordenaci6n de la energ1a industrial en materia de audi
tor1as y de practicas de ordenaci6n de la energ1a industrial; 

g) La ONUDI organizara a nivel regional y subregional las reuniones ne
ces~rias para el establecimiento de centros de excelencia, en pa1ses en 
de~arrollo, para la planificaci6n, el desarrollo y la ordenaci6n de la 
energia; 

h) El Banco de Informaci6n Industrial y Tecnol6gica (INTIB) de la ONUDI 
desempenara un importante cometido en el acopio y difusi6n de informaci6n 
relativa al desarrollo y la ordenaci6n de la energi~ industrial. 

68. En el marco de estas recomendaciones generales sabre energ1a e industria

lizaci6n para las pa1ses en desarrollo, la Reunion de Oslo propuso a la ONUDI 

programas concretes en esferas de maxima prioridad. La Reunion recomend.6 que 

la ONUDI deber1a: 

a) Elaborar mecanismos, tales coma curses practices y seminaries para 
permitir que las pa1ses en desarrollo compartieran su experiencia en ma.teria 
de integraci6n de pol1ticas de desarrollo, industriales y energeticas; 

b) Ampliar su servicio de via.bilidad de proyectos para ayudar a las 
pa1ses en desarrollo a formular proyectos energeticos e industriales que sa
tisfagan los criterios aplicados par l~s instituciones financieras 
internacionales; 
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c) Llevar a cabo act._vidades destinadas a apoyar ~a fabricaci6n nacional 
de equipo relacionado con la energ1a en pa1ses en desarrollo, impartiendo 
orientaci6n para el establecimiento de fabricas, facilitando la transferencia 
1e la tecnolog1a necesaria y fomentando la asociac~6n de empresas a trav~s 
del servicio de promoci6n ~e inversiones de la ONUDI; 

d) Iniciar un program.a de desarrollo de minicentrales hidroelectricas en 
Africa, an8.logo al que promovi6 con exito en Asia; 

e) Lle•ar a cabo de forma selectiva proyectos de demostraci6n de tecno
log1as para la extracci6n de energ1a util de la biomasa, suministrada en for
ma de desechos agr1colas, a fin de obtener la informaci6n necesaria par dise
fiar una explotaci6n a escala industrial. Se prestar1a particular atenci6n al 
diseno de gasificadores que puedan alimentarse con diversos desechos agr1colas; 

f) Ayudar a los pa1ses en desarrollo a lanzar un programa global inte
grado, de orientaci6n practica, para la conservaci6n de la energ1a industrial. 
Se dar1a forma.ci6n te6rica y capacitaci6n y se preparar1an manuales y metodo
log1as para la auditor1a y evaluaci6n de la energ1a. La primera fase de este 
programa versaria sabre medidas de ahorro de energ1a, que requieran poca o 
ninguna inversion de capital y que lleven acoplado un sistema para medir los 
resultados. 
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Notas 

1./ Informe de las ~euniones de expertos de alto nivel preparatorias de 
la Cuarta Conferencia General de la ONUDI: Energia e Industrializaci6n, Oslo 
(Noruega), 29 de agosto a 2 de septiembre de 1983 (ID/WG.402/12). 

~/ Energy and Industrialization of Developing Countries: Some Overall 
and Sectoral Considerations (UNIDO/IS.393), pag. 11. 

1f South-South and North-South Co-operation on Energy for Industrialization 
of the South (UNIDO/IS.369). 

4/ Industrial ener re uirements and some olicy implications for 
developing countries ID/WG. 02/ , pag. 1. 

'if Estudio Econ6mico Mundial, 1983. Naciones Unidas, Nueva York, 1983. 

§_/ Segiin un informe del Consejo Econ6mico y Social (E/1983/91). 

II Michael Halbouty, "World petroleum reserves and resources", Petroleum 
Exploration Strategies in Developing Countries (Landres, Graham Trotman, Ltd., 
en cooperaci6n con las Naciones Unidas, 1982). 

8/ Banco Mundial, Energy in the Developing Countries (Washington, D.C., 
1980)~ 

2/ Report of Technical Panel on Biomass Energy (A/CONF.100/PC/28) 
Conferencia de las Naciones Unidah sabre Fuentes de Energia Nuevas y 
Renovables (Nairobi, 1981). 

10/ The economies of and Potential for Energy Conservation and 
Substitution (ID/WG.402/7). 

11/ Banco Mundial. The Energy Transition in Developing Countries 
(Washington, D.C., 1983). 

12/ Informe de las reuniones de expertos de alto nivel preparatoria de 
la Cuarta Conferencia General de la ONUDI: Desarrollo acelerado de recurses 
hum.anos ara el desarrollo industrial, Yaounde (Republica Unida del Cameriin), 
30 de mayo a 3 de junio de 198~ ID/WG.394/8). 
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Anexo 

RECOMENDACIOHES SOBRE ENERGIA E INDUSTRIALIZACION DE LAS 
RECIENTES REUNIONF.S INTERNACIONALES 

1. En el marco del programs. para el Decenio del Desarrollo Industrial para 

Africa, a/ se propusieron las siguientes actividades relacionadas con la 

energl:a: 

a} Poner en practica programas de energl:a globales a nivel nacional, 
subregional y regional, destinados a servir de apoyo a todo el proceso de 
industrializaci6n en Africa; 

b) Intensificar las actividades de investigaci6n y desarrollo en rela
ci6n con el desarrollo de fuentes de energ1a sustitutivas, tanto nuevas coma 
renovables, a nivel nacional, subregional y regional; 

c) Analizar el aprovecham.iento actual de las fuentes de energ1a con 
miras a eva11mr el rendimiento de sus aplicaciones, as1 como el potencial o 
las posibilidades de conservaci6n; 

d) Evaluar las necesidades de energ1a, maquinaria y equipo para la 
generaci6n, transmisi6n, etc., de energ1a, dentro del marco de industrializa
ci6n del Plan de Acci6n de Lagos, y habida cuenta de las necesidades presentes 
y futuras; 

e) Evaluar la relaci6n costo-rendimiento de los diversos tipos de fuen
tes de energia, aplicaciones finales y sistemas de conversion de la misma. 
actualmente disponibles con objeto de seleccionar las fuentes y los sistemas 
de conversion de energl:a mas rentables para cada aplicaci6n final considerada; 

f) Preparar perfiles de mano de obra para el sector energetico; 

g) Organizar consultas intergubernamentales sobre pol1ticas para el 
desarrollo energetico, en el marco de industrial.izaci6n del Plan de Acci6n 
de Lagos. 

2. Ademas, se propuso el siguiente marco institucional a nivel nacional e 

internacional: 

a) Grupos de estudio sabre energfa para asesorar a l::>s gobiernos en lo 
relativo a las necesidades nacionales de energia y a las pol1ticas de sumi
nistro, medidas de conservaci6n y esfuerzos de investigaci6n y desarrollo que 
se requieren para asegurar el desarrollo y la aplicaci6n de nuevas tecnologias 
en el sector energetico; 

b) Empresas para el desarrollo, la explotaci6n y la comercializaci6n de 
los recursos energeticos; 

c) Centres de investigaci6n, desarrollo y capacitaci6n, en los que se 
atienda particularmente a las formas de energ1a no convencionales; 

d) Empresas de fabricaci6n y comercial.izaci6n de equipo e instrumentos 
para la conversion, generaci6n, almacenamiento, transporte, transmisi6n y 
utilizaci6n de energ1a; 
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e) Juntas de energia subregionales y regione.les, integradas por las 
juntas de energia nacionales, para acelerar la integraci6n e interconexi6n de 
las redes de energia, asi como la normalizaci6n del equipo relacionado con la 
energia. 

3. La Reunion del Grupo de los 77 sobre desarrollo y suministro de energia, 

y racionalizacion de su consumo, celebrada en Bangkok en agosto de 1983 b/, 

formula una serie de recomendaciones para la cooperaci6n entre pafses en 

desarrollo en el campo energetico, entre las que cabe citar las siguientes: 

a) Identificar las necesidades, m.ediante la preparaci6n de un inventa
rio a nivel nacional o regional, seg\in convenga, del potencial de recurses 
energeticos en relaci6n con las necesidades energeticas presentes y futuras; 

b) Identificar los servicios disponibles en paises en desarrollo para 
las diversas actividades relacionadas con la energia: plenificaci6n, inves
tigaci6n y desarrollo, capacitaci6n, fabricaci6n de bienes de capital, ser
vicios de asesoramiento, etc.; 

c) Establecer estrechas relaciones sectoriales de trabajo entre las 
instituciones nacionales que prestan asesoramiento o trabajen en el sector del 
carbon y de las combustibles s6lidos, a nivel bilateral, regional, subregional 
e interregional, en todas las fases de la exploraci6n y el desarrollo de 
recursos; 

d) Identificar y recabar los servl.c1os de los laboratorios e institutos 
de investigaci6n y desarrollo del carbon establecidos en el reducido nfunero 
de paises en desarrollo que cuentan con una industria del carbon bien arrai
gada, para que sirvan como centros de excelencia con miras a la capacitaci6n 
a nivel regional y subregional en lo que concierne a la investigaci6n y 

desarrollo del carb6n; 

e) Desarrollar la cooperaci6n, entre paises en desarrollo, en la esfera 
del sumin~stro de bienes de capital para la producci6n y utilizaci6n del 
carbon; 

f) Movilizar recursos financieros para la exploraci6n y el desarrollo 
de fuentes de energia, a traves de entidades financieras internacional.es, 
regionales y de otra indole, cuyos servicios deben aprovecharse al m8.ximo; 

g) Proseguir el estudio d~ la viabilidad de establecer en el Tercer 
Mundo un consorcio internacional de empresas petroleras estatales de paises 
~n desarrollo, para la cooperaci6n en la prospecci6n del petr6leo y en el 
desarrollo de los recursos de hidrocarburos; 

h) Identificar institutos de capacitaci6n existentes en paises en 
desarrollo y fomentar las centros de capacitaci6n y desarrollo nacional.es de 
9..mbito multinacional; 

i) Preparar estudios sobre esferas de cooperaci6n en actividades 
de elaboraci6n del petr6leo; 

j) Fomentar la cooperaci6n entre paises en desarrollo en orden a la 
conservaci6n de recursos energeticos y a la reglamentaci6n y protecci6n del 
media 8lllbiente; 
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k) ProD:>ver el intercambio d~ informaci6n :mediante el establecimiento 
de u..~ sistema de informaci6n sabre la energ1a. Cabrfa tambien intercam.biar 
la informaci6n mediante contactos directos, reuniones de expertos y otros 
conductos; 

1) Identificar necesidades de personal y recursos humanos disponibles 
a nivel nacional, a fin de distribuir esa informaci6n entre todos los pa1ses 
en desarrollo para que estOS puedan seleccionar personal. para SU capacitacion 
o formacion en los sectores m8.s adecuados; 

m) Promover contactos directos entre organizaciones existentes a nivel 
subregional y regional, as1 coma acuerdos de cooperaci6n en el sector del 
petr6leo. 

4. La Reunion del Grupo Ge los 77 propuso tam.bien la creaci6n de un comite 

de acci6n a fin de hacer avanzar la cooperaci6n entre pafses en desarrollo 

en el cam.po de los combustibles f6siles. 

Not as 

a/ A programme for the Industrial Development Decade for Africa 
(ID/287). Este programa ha sido preparado conjuntamente por la Comisi6n 
Econ6mica para Africa, la Organizaci6n de la Unidad Africana y la Organizacion 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ID/287). 

b/ ~Re~~;....;;;.=_..=.;;.:.~=-.;;;.=:;=-.....=.;;=-.....;;~~11-,...;;;_;;;,..;~~;;;;.;:..;=-:,.li-....;;~~;;;...;..;;_,;~ 
Rationalization of Ener reWlion se 
celebr6 en Bangkok, Tailandia , en agosto de 1983, en relaci6n con el 
Programs. de Acci6n de Caracas sabre Cooperaci6n Econ6mica entre Paises en 
Desarrollo. 
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