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INTR~DUCCION 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento del Acuerdo Nu. 

CLT-84-147 concertado entre el co~sultor y la Organizacion de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial. El mandate relative a este estudio es el siguiente: 

El estudio ha de abarcar las industrias del aluminio, cobre, niquel, 

esta~o. plc~o r zinc. 

Los prir.ci~ales ~untos que han de tratarse en el es~·idio son los si-

guientes: 

L. Proyecci6n de la de~anda de los diferentes metales elaborados 

en ios paises desarrollados y en desarrollo para el decenio 

de 1980. 

2. Definici6n de la capacidad de producci6n industrial en los pai

ses desarrollados y en desarrollo en el decenio de 1980. 

3. Definicicn de los principales equilibrios entre la oferta y la 

de~anda en los paises desarrollados y en desarrollo. 

4. ?~rspectivas de aumento de la ~ransforrnaci6n local por parte de 

los ~aises en desarrollo. En el contexto de la crisis actual 

y de l~ d1vi~i6n del trabajo que se esti estableciendo, defi

r.1r.1cn de las posibilidades y del grado de transformacion inaus

~rial q~e puede haber en los paises en desarrollo. 

Al desarrollar este punto se ha de prestar especial atenci6n 

al analisis de las posibilidades de establecer un desarrollo 

~as i~tegrado entre la industria de metale~ no ferrosos y las 

industrias de bienes de capital y del acero en los paises en 

desarrollo. 

5. Principales obstaculos y ventajas que se pueden obtener de la 

elaborac16n local. En e' analisis de los obstaculos se ha de 

prestar especial atenci6n a los siguientes aspectos: 

a) factores econ6micos 

I) aranceles y otras limitaciones de caracter comer-

cial 

II) problemas de comercial1zaci6n 

III) cambios tecno16gicos 

IV) costos de la energia 

Vi gran den5idad de capital en las industrias de 

metales no ferrosos 
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factores no econo~icos 

I) principales estrategias de las empresas trans'-acio

nales 

6. Estrateg~as de los gobiernos de los paises en desarrollo que son 

procuctores importantes. 

En este aspecto es i~portante considerar: 

a) el efec~o de la crisis en las politicas de los paises 

en desarrollo en relaci6n con la industria de metales 

no ferrcsos. 

la func16n del Estado y de las empresas public.as y sus 

repercusiones e~ la capacidad de inversion de los pai

ses en desarrollo. 

7. Posibilidades de cooperaci6n entre los paises en desarrollo para 

au~entar 1~ elaboraci6n local. 

La estructura del presente informe se ajusta a la serie de temas esbo

zada en este mandato. Ade~as, el in:orme se ha preparado habida cuenta de los ante 

r1ores trabaJos de la ONUDI en esta esfera, incluido el estudio preparado por el 

a•-tor y ;:ior !'-~arian Radetzki sabre "Transformaciun de: :'.inerales en los Pai:;es en Desa

rrullo" (1980) y el documento sabre el sector de ~etales no ferrosos preparado por 

el Sr. Chr1st1an villen, de la ONUDI (1984). 

sigue: 

Las conclusiones basicas del informe pueden resumirse brevemente como 

l. Cabe prever que la demandn de la mayoria de los metales est.udiados 

aumentara con mayor lentitud en el resto del decenio de 1980 que 

.en el de 1970; esta tasa de aumento inferior es funci6n del menor 

crec1miento previsto de la economia mundial y de la menor in~ensi

dad del uso de muches metales, que a su vez es resultado de la ele

vac16n de los precios de la energia en el decenio de 1970, que pro

voc6 el aumento de la con~crvacion de los materiales y la sustitu

ci6n de las metales por otros prodyctos, asi como de la preo~upaci6n 

que se hizo sentir a mediados del decenio de 1970 por las posibili

dades de agotamiento de los recurses. 

2. En America del Norte y en Europa occidental y el Japan cabe esperar 

limitaciones de capacidad, en P.special en las instalaciones de trans

for~aci6n ce gran intensidad de energia. Ello ofr~cera ciertas opor

tunidades para la reestructuraci6n de la producc16n mund1al de 

metales, br1nda~do la pos1bilidad de que se establezcan nuevas 

.. 
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instalaciones en los paises en desarrollo, pero dichas oportunidades 

se veran li~itadas por las dificultades para lograr la finar.ciaci6n 

adecuada y por la competencia entre los paisP.s, por lo cual es 

~uy posible que exista exceso de capacidad en el caso de muches 

me tales. 

3. Por lo que respecta a la mayoria de los metales, cabe prever que 

la oferta seguira sobrepasando la demanda durante el resto del 

presente decenio; en particular, es de suponer que los abastece

dcres de los paises en desarrollo en las industrias del cobre, la 

bauxita y el niquel pasarin a integrar la producci6n marginal o 

"fluctuante" a medida q.ie los paises industriales se vean sor:ieti

dos a crecientes presiones para adoptar medidas de protecci6n con 

el fin de salvaguardar sus restantes industrias de extracci6n y 

transformaci6n. 

4. Si es posible resolver los problemas financieros, puede justificar

se el establecirniento de instalaciones de elaboraci6n de minerales 

en los paf~es en"desarrollo mas grandes y ello puede contribuir a 

la retenci6n de una proporci6n moyor del valor de la producci6n 

do::: ::nnerales en los paises prod\!Ctores. Sin embargo, en el caso de 

muches paises mis pequenos la economia de lo transformaci6n y se~ifa

bricaci6n de minerales es, a lo sumo, discutible y muches de esos 

paises habran de escoger entre seguir siendo expo•tadores de mate

rias primas sin el~~orar o participar en iniciat:vas regionalesde 

tranzfor~aci6n en caso de que istas existan. 

5. Es cierto que la importancia de los aranceles y otros obstaculos 

impuestos per os paise~ industrializados a los minerales y meta

les elaborados de los paises en desarrolln ha disminuido en los 

pasados dece~ios. pero no lo es menos que esos obstaculos siguen 

ejerc1endo cierta influencia contr~ los productos del Tercer Mun

do. Ademas, la estrategia adoptada en los ultimas tiempos por las 

empresas transnacionales en las industrias de minerale:>, consisten

te en diversificar sus fu~ntes de abastecimiento de materias primas 

y concentrar sus ope~aciones de transformaci6n y fabricaci6n en los 

paises: que cor.sideran politicamente "seguros", ha surtido el ef~c

to de privar a los paises en desarrollo de una importante fuente 

potencial de capital para operaciones de transfornac16n. Por otra 
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5. La idcne1dad de la estrategia gubernamental depende de la situacion 

de: p~:2 ~e q~e se tra!e; nor~al~ente, no tiene sentido que todos 

las pa1ses e~.;::---2:..,,'.i.::;.:-. l;: tr~r.s:-::i:"~ac:.Cn Ce i'.:i~eral~s si:-::t:":e!::ente pcrque 

la capac:dad d~ prcducci6n de sus minas excede de un nivel mini~o 

teC~:ca~e~:e efi:iente. Cor.o han d~most~adc proyectos tan recientes 

cc:-:o la :-·..;:-~.=i.:15n de cobre de ?~sar, en ?:..lipir~as. la in1cisci6~ de 

de e~pres~s de ~inerales dei pais (esta reducci5n de la rent3bili-

dad p~ed~ j~s::~1:arse, par s~~ues:c, a:endiendo a otrcs benef1cics 

econc~i~ n~::~na:, e~p:ec, etc.l. El aspecto general mis i~portante 

de la es:r~:eg1a de los ~aises en desarrollo en este 3Gb::c es 

que esa estrategia debe ajustarsc al nivel de desarrollo economico 

del pa.is. 

n1nera:~s. ~~c~as regiones cc~prenden paises dotados de rec~rsos 

~:ncrales a baJO costo, otros dctados de ener;Ia barata y ctr~s 

de bGS~~ :r.d~s~riales bien desarrolladas y de mercados de ctimensio-

nes aprec:~b:e3; ~~ ~ales s::~aciones hay buenas perspectivas para 

desarr8l!~r proyectos de cooperaci6n en materia de transfnrmaci6n. 

No obs:an~e. en repetidas ocasiones han surgido dificultades para 

lievar a cabo estos proyectos de cooperaci6n. Los reiteradcs fra

cases de _os paises de Am~rica Central y el Caribe, por eje~plo, 

que no tan pcdido ponerse de acyerdo scbre u~ comp~ejo de baux1ta

alumina-alum1nio, son ejemplos tip1ccs. La promoci6n de esa coope

raci6n regional es un ambito en el que los organismos de las Naci~ 

nes Unidas que cuentan con los conoc1mientos adecuados, incluidas 

la ONUDI y la Dependencia de Minerales del Oepartamento de Coope

rac i6n Tecnica para el Oesarrcllo, pueden desempenar un papel 

particularmente destacado r.omo agentes catalizadores. 

Con ~odo, las conc~usiones del pr~sente informe son menos cpt1m1stas, 



~aises 

;:~t.:..:.ci::lc.:.6:: dei c:::.s:::c titulo prepa::-ada per el De;::artarr:ento de Cocperaci6n 'i.'ecnica 

para el ~~sarrolio, de las Nacicnes Unidas, en 1984 ~/.la decadencia de muches 

Gercadc~ de minerales, en la que ~uchos observadcres de paises en desarrollo han 

q~er1do ~er un fen6~enc ciciicc a co:~o plaza, esta resultando ser, cada vez mas, 

~r.a ~cnd~ncia sec~lar a largo plaza. La era de lcs metales como base de la econo-

:::ia ~undial pcsible~ente esta llegand0 a su fin y con ello se acaban tambien para 

las paises en desarrol.:.~ las posibil~dades ~e contar con su riqueza minera coma 

1/ Naciones Unidas (Departamento de Cooperac16~ T~cnica para el Desarrollo), 
Mineral Processing in Developing Co·Jntries, Lor.dres, Graham & Trotman 
(numero especial de Natural Resources Forum) 1984. 
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I. PROYECCIONES DE L~ DE~.ANDA DE ~ETALES NO FERROSOS 

Dos son las factores basicos que condicionan la demanda rle metales 

no ferrosos: el nivel de actividad economica, especialmente en los paises indus

trializados, y la intensidaj del empleo de las metales en la a~tividad industria~. 

Toda proyeccion del crecimi~nto de la demanda ha de basarse en ciertos supuestos 

relativos a cada una de estas variables. 

Durante el pasado decenio, el nivel global de actividad econ6mica, 

especialmente en las paises industrializados d~ la OCDE, ha sido fluctuante y 

bajo. En algunos afios la actividad economica descendio realmente y en todos las 

afios desde mediados del decenio de 1970 la tasa de crecimiento de los paises de 

la OCDE considerados coma grupo, ya se mida en funcion del PIB real o de la pro

duccion industrial, ha sido mas baja que durar.te los dos decenios prec~dentes. 

Cor. arreglo a las estimaciones de la UNCTAD, el crecimiento econ6mico de las pai

ses de la OCDE desde 1980 hasta fines de 1984 solo dara un promedio de un 1,5% 

anual. Estos niveles de =recimiento economico generalmente bajos han ido acompa

nacos par niveles particularmente bajos de formacion de capital, sabre todo en 

1982, afiJ en que la inversion fija privada descendio en las Estados Unidos, en 

el Jap6n y en la Comunidad Zconomica Europea. 

Como se ha sefialado repetidas veces, estas bajas tasas de crecimien

to de los paises industrializados han surtido tambien ~n fuerte efecto restricti

vo en el crecimiento de las paises en desar~ollo, reduciendo la demanda de expor

taciones de esas ~aciones y contribuyendo a la situacion ya cronica de exceso 

de ofcrta de la mayoria de las metales no ferrosos, situacion que ha repercutido 

en las precios de las metales, actualmente en el punto mas baJo, en terminos rea

les, registrado en lo~ ultimas 40 6 50 afios. 

Con la excepci6n del aluminio y en menor medida del niquel, las pers

pectivas de la demanda de los principales metales no ferrosos se ven limitadas 

tambien par la notable disminuci6n de la intensidad del uso Gue se ha prnducido 

desde las aumentos del precio del petr6leo de 1973-1974 y e~pecialmente desde 

la s~gunda gran serie de aumentos de 1979-1980. En el caso del cobre, por ejem

plo, el empleo de fibras 6pticas ha reducido considerablemente las posibilidades 

de aumento del consumo de cobre en las comunicaciones, uno de las mercados tradi

cionales importantes de este metal. Al mismo tiempo, el uso del cobre en la in

dustria del autom6vil h~ disminui1o considerablementa a consecuencia del empleo 

de plasticos y otros sustitutivos y del desarrollo de tecnologias de ahorro de 

metales como, por ejemplo, en los radiadores de autom6vil livtanos. Asimismo el 

• 
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e~pleo del zinc en los autom6viles ha de5cendido apreciablemente, pues se adoptan 

tecnologias de ahorro de peso para economizar combustible. Y el mercado tradicio

nal de la hojalata para los envases de bebidas practicamente ha desaparecido al 

ser sustituido este material por aluminio, plastico y vidrio. 

En el cuadro 1 se expone el consumo mundial de los seis metales no 

ferrosos incluidos en este estudio. Incluso en el caso del aluminio, el mas boy~ 

• te de los metales. la tasa de c-ecimiento correspondiente a 1970-1983 es solo 

del 3% anual, mientras que el cobre, el niquel y el zinc registran tasas del 

l al 2% y el estano presenta una tasa de crecimiento del consume negativa, de 

-0,6%. A juicio del autor, no se han aducido razones de peso que permitan prede

cir un mayor crecimiento en el pr6ximo decenio. 

CUADRO 1. CONSUMO MUNDIAL DE METALES NO FERROSOS 

(en miles de toneladas) 

1970 1975 1980 1983~:/ 1970-198::. 
Tasa de crecimiento(%) 

Aluminio 9996 11350 15312 14666 3,0% 

Cob re 7271 7458 9385 9050 1,7% 

Estano 227 219 223 210 -0,6% 
Niquel 577 576 717 572 1,1% 
Zinc 5056 5066 6131 6308 1,7% 
Plomo 3871 4526 5348 5263 2,4% 

1/ Cifras estimadas 

Fuentes: World Metal Statistics; Mining Annual Review !984. 

Aluminio 

Pese a la considerable recu,eraci6n de la demanda en 1983 ( on respec

to a 1982 un aumento del consumo del 16% en los Estados Unidos y del 9% en el 

resto de los paises de economia de mercado), la mayoria d~ los observadores estan 

de acuerdo en que la perspectiva a mas largo plazo ~e la demanda del alumi,io 

permite prever aumentos que mas o menos se aproximen a las tasas de crecimiento 

econ6mico mundiales. Sec tores importantes de fuerte demanda son la elaborac.i6n 

de aliruentos y el enlatado de bebidas, as! como la utilizaci6n del aluminio en 

vehi~ulos, en sustituci6n de otros metales, para reducir el peso y aumentar el 

rendimiento del combustible. En cambio, se supone en general que el crecimiento 

de la demanda en aplicaciones mas tradicionales, como aeronaves y maquina1·ia in-
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d~strial, q~edara por debajo del crecimiento econ6mico en los grandes paises ind~s

~riales. En conjunto, suponiendo que se mantengan las tasas de crecimiento de 

las ?aises de la OCDE en los ultimas tiempos, un 3-4% de aumento del consume de 

a!uminio al ano parece ser una estimaci6n razonable. 

Cobre 

El rapido aumento del consumo mundial de cobre en el decenio de 1960 

(tasas de crecimiento anuales pr6xirnas al 6%) fue en gran parte resultado de la 

reconstrucci6n econ6mica del Jap6n y de Europa occidental. Ahora que ya existe 

en esas regiones una infraestructura econ6mica basica y que la ~ituaci6n financie

ra de pa~ses de industrializaci6n potencial, cor..o el Brasil, la India y China, 

hac~ improbable que ocupen el puesto del Japan y de Europa occidental coma consu

midores de cobre, por lo menos en el decenio.de 1980, las perspectivas de la de

manda de cobre son, segun la opinion gener~l, muy poco esperanzadoras. La tasa 

de crecimiento de 1,7% correspondiente a 1970-1983 es una indicacion aproximada 

de las previsiones que actualmente se hacen sabre el aumento del consume durante 

el pr6ximo decenio (zuponiendo, tambien en este caso, que persistan las ultimas 

tasas de crecimiento de las paises de la OCDE). ~sta tasa implica un aumento de 

poco mas de 100.000 toneladas anuales, es decir menos que una nueva mina importan

te al ano. Teniendo en cuenta que hay en el mundo unos 25 6 30 proyectos de mine

ria ya evaluados y per1ientes de ejecuci6n, esas previsiones nc son prometedoras. 

Ademas, el creciente empleo de la chatarra para la obtenci6n del cobre (la tasa 

de aumento del consumo de chatarra ha sido del 6,5% anual en los ultimas afios) 

reduce aun mas las posibilidades de desarrollo de nuevas minas. La demanda de 

cobre ha disminuido tambien en las comunicaciones, a consecuencia del creciente 

uso de fibras 6pticas, en el transporte, donde ha sido sustituido por materiales 

livianos, y en las transmisiones electricas, donde la continuada reducci6n de 

las previsiones de la deman~a de electricidad ha conducido a una notable dismi

nucion de la necesidad de cables de transmisi6n. 

Niguel 

La demanda de niquel se deriva en gran parte de la demanda de acero 

y se ha vista profundamente afectada por la depresi6n en esta industria, en espe

cial desde 1980. En 1983 el consumo de n!quel, aunque todavia muy ppr debajo del 

nivel maxima de 1979, fue alga mas alto que en 1982, reflejando un modesto aumen

to de la demanda de acero. A mas largo plaza, sin embarg~, son pocas las predic

ciones de la demanda de niquel en las que se prevea una tasa de crecimiento muy 

• 
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superior al 1% anual que se ha registrado desde 1970. 

Plomo 

Aunque en el periodo 1970-1983 la demanda mundial de plo· o f•Je algo 

mas fuerte que la de cobre 0 niquel, las perspectivas a largo plazo parecen menos 

alentadoras. Las reciente mejoras de la ~ecnologia de los acumuladores electricos 

requieren menos plomo por unidad. De igual modo, el plastico ha sustituido al 

plomo en varias aplicaciones de la fontaneria y la preocupaci6n generalizada por 

las cualidades toxicas del plomo reducira sin duda su empleo en el futuro. Por 

otra parte, se h3 producido cierto aumento de la demanda de plomo para su utili

zaci6n en autom6viles, en es~ecial en aplicaciones relati~as a la corrosion. Una 

pusibilidad a largo plazo de empleo consideraole del plomo es la que ofrece el 

almacenamiento y eliminacion de materiales radioactivos, mercado este que se de

sarrollara mas rapidamente cuand~ las instalaciones de energia nuclear existentes 

acaben su vida util y se llegue un acuerdo sobre metodos apropiados de elimina

cion pe~manente de los residuos nucleares. Sin embargo, las dimensiones de este 

mercado del plomo son practicamente impredecibles. En todo caso, una tasa de au

mento de la demanda de plomo algo inferior a la tasa de crecimiento economico 

global de los paises de la OCDE parece una prevision razonable para el pr6ximo 

decenio. 

Zinc 

El factor deterninante ma~ destacado de la demanda de zinc es el es

tado global de la economia en los paises industrializados, pues la utilizacion 

del zinc se concentra en Gplicaciones cuya elasticidad es relativamente pequena: 

autom6viles y construcci6n. Las innovaciones tecnologicas recientes, como el em

pleo de revestimientos de aleaciones de zinc tienen efectos contradictorios: 

por una parte, reducen la cantidad de zinc utilizada en algunas de las aplicacio

nes tradicionales, mientr?s que, por otra parte, pueden abrir nuevos mercados, 

como, por ejemplo, en situaciones en la6 que las nuevas aleaciones de zinc pue

dan competir con mayor eficacia con otros materiales y procedimientos. Otro sec

tor de posible aumento de la demanda es el empleo de zinc para monedas de poco 

valor; en 1982 los Estados Unidos sustituyeron el cobre por el zinc como base 

de su ~oneda de menor valo~ y es probable que otros paises sigan su e.femplo. 

Aunque son pocos los analistas de la industria que preven un aumento 

de la demanda de zinc superior a la tasa de crecimiento economico global de los 

paises de la OCDE, parece muy posible que se produzca cierto aumento con respec-
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to a las tasas de crecimiento del periodo 1970-1983. 

Estafio 

La demanda de estaiio viene descendiendo desde hace muchos aiios; parece 

que el estaiio es un metal plenamente "maduro" y que la aparici6n de nuevcs sectores 

importantes de ap~icaci6n resulta sumamente improbable. El empleo del estaiio en la 

hojalata {que representa una tercera parte del total del consume de estaiio) ha dis

minuidc en mas de un 35% en el pasado decenio, disminuci6n que refleja su sustitu

ci6n por el aluminio y el piastico en los envases de bebidas. En los Estados Unidos, 

par ej~mplu, el 98% de las latas de cerveza y el 88% de las bebidas no alcoholicas 

se hacen ya de aluminio, y en Europa y el Japan se estan introduciendo cambios si

milares. Ademas, aun en los casos en que se sigue utilizando la hojalata, los ade

lantcs tecnologicos ban reducido considerablemente la cantidad de metal de estaiio 

empleado en la hojalata. 

El otro gran mercado del estaiio, la soldadura para usos electricos, 

se ve amenazado tambien por el cambio tecnol6gico, pues los equipos electr6nicos 

se basan cada ve7 mas en el uso de circuitos impresos y componen~es en miniatura. 

Asi pues, el empleo de estaiio por unidad de producci6n en la industria de la elec

tr6nica ha disminuido notablemente, si bien el empleo global del estaiio en este 

sector no se ha reducido en tan gran medida, debidc al rapido crecimiento de la 

demanda global de equipo electr6nico. 

Resumen 

Aunque la !ormulaci6n de p~edicciones precisas scbre las futuras tasas 

de crecimiento de la demanda de metales no ferrosos seri2 una l3bor un tanto e~te

ril, pues esas tasas de crecimiento dependen mucho de los niveles generales de 

actividad econ6mica, puede decirse con bastante seguridad que es improbable que 

el aumento de la demanda alcance, duran~e lo que queda de siglo, los altos niveles 

que se registraron en el decenio de 1960. Parece probable, a lo sumo, (l•Je el cc.1-

sumo de minerales crezca no mas aprisa que las economias de los paises de la OCDE 

considerados como grupo y una predicci6n mas defendible seda, en el caso d.g la 

mayoria de los metales estudiados, un aumento del consume bastante inferior al 

crecimiento econ6mico global, que reflejaria el descenso de la intensidad del 

uso de los metales en las economia3 industriales en maduraci6n. 
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II. CAPACIDAD DE EXTRACCION Y DC TRANSFOPJ4ACION 

Como es bien sabido. la caracteristica fundamental deJ emplazamiento 

de las instalaciones de extracci6n y elaboraci6n en el mundo es una concentraci6n 

de las operaciones de extracci6n con~iderablemente mayor que la de las instalacio

nes de elabor~ci6n en los paises en desarrollo. Pero dentro de esta situacion ge

neral hay notables diferencias. Por ejemplo. el grueso del refino del estaiio se 

hace en los paises en desarrollo. para tomar un extreme. mientras que una propor

ci6n muy grande de la capacidad de fabricaci6n de aluminio esta situada en los 

paises ird~striales y depEnde del sumini~tro de materias primas de las naciones 

en desarrollo. A continuaci6n se describe con mas detalle la distribuci6n especi

fica de la producci6n de cada uno de los principales metales no ferrosos. 

Aluminio 

En el cuadro 2 se indica la pr~ducci6n mundial de bauxita y aluminio 

en 1983. Como se observa en el cuadro. aproximadamente la mitad de la producci6n 

de bauxita de las economias dE mercado precede de los paises en desarrollo (el 

principal pais in(Jstrial abastecedor, Australia. ~epresenta, por si solo, el 

40% de la producci6n total). mientras que de los paises en desarrollo proviene 

menos del 20% de la producci6n de metal. Cabe hacer observar, ademas. que las 

cifras de produccion ocultan una disparidad aun mayor en cuanto a capacidad, ya 

que en 1983 las fabricas de los paises industrializados funcionaron a tasas de 

utilizaci6n de la capacidad relativamente bajas (la tasa de utilizaci6n de la 

capacidad en el Japan. por ejemplo. fue solo del 36%). 

Entre los acontecimientos mas importantes que afectan al emplazamiento 

de la capacidad figuran los siguientes: a) el cierre permanente de fabricas adici~ 

nales en el Japan, lo cual ha reducido el papel destacado que antes desempenaba 

esta naci6n en la industria; b) la continuada expansion de todas las fases de la 

industria en Australia. incluida la creaci6n de cuatro nuevas fabricas. por lo 

menos; c) la continuada expansion en el Brasil. tambien en todas las etapas de 

la induFtria; d) la apertura de fabricas de alumina y aluminio en Indonesia; y 

e) ~l vi3ible papel de los paises del Caribe (Jamaica, Guyana y Suriname) como 

abastecedorcs. cada vez mas, de ultima instancia para satisfacer la demanda mar

ginal de bauxita. El ~mplazamiento de fabricas par~ce estar muy influido por la 

disponibilidad de energ!a barata (las nuevas instalaciones se basan en casi todas 

partes en energ!a hidroelectrica, como en el Canada y en el Brasil, o en carbon 

barato, como en Australia) y por el deseo de las principales empresas transnacio-
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Cuadro 2. P~oduccion de bauxita y aluminio, 1983 
(en miles de toneladas) 

Reino Unido 
Francia 
Republica Federal de 
Alemania 
Grecia 
Italia 
Paises Bajos 
Noruega 
Espana 
Yugoslavia 
Otros paises europeos 

Total Europa 

Came run 
Egipto 
Ghana 
Guinea 
Sudafrica 

Total Africa 

Estados Unidos 
Canada 

Total America del Norte 

Brasil 
Guyana 
Jamaica 
Suriname 
Venezuela 
Otros paises de America 

Latina 

Total America Lacina 
y el Caribe 

Bahrein 
Dubai 
India 
Japon 
Otros paises asiaticos 

Bawd ta 

1.800 

2.400 

3.500 

7.700 

700 
11.600 

12.300 

700 

700 

4.200 
1.000 
7.300 
2.000 

15.200 

2.000 

2.000 

1otal Asia y Oriente Medio 4.000 

Australia 26.000 
Nueva Zelandia 

Total Australia y 
Nueva Zelandia 26.000 

Total mundial (excluidas 
las economias de planificaci6n 
centralizada) 65.200 

Fuente: Mining Ann·1al Review 1984 

Aluminio 

253 
367 

743 
236 
196 
234 
716 
357 
248 
323 

3.573 

80 
150 

38 

162 

430 

3.353 
1.095 

4.448 

402 

~5 

343 

162 

942 

160 
151 
210 
256 
209 

986 

475 
225 

700 

11.085 
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nales de la industria del aluminio de diversificar sus fuentes para no depender 

de uno o de unos cuantos paise~ en desarrollo, a raiz de la imposicion d~ un grava

men sobre la bauxita por Jamaica y otros paises productores del Caribe a mediados 

del decenio de 1970. 

Varios esfuerzos hechos recientemente por los paises en desarrollo 

para establecer instalaciones de transformacion han fracasado. Por ejemplo, Ghana 

carcce todavia de una industria del aluminio integrada, aun cuando posee yacimien

tos de bauxita y energia hidroelectrica que abastece a una fundicion de aluminio. 

Despues de mas de un decenio de esfuerzos aiin no se ha resuelto la anomalia de 

que Ghana exporte bauxita en bruto y utilice alUlllina importada en la fabrica. 

De igual modo, diversos intentos hechos por el Gobierno de Jamaica a fines del 

decenio de 1970 y principios del de 1380 para establecer una industria del alumi

nio integrada en el Caribe, en cooperacion con Mexico y Trinidad y Tabago, fraca

saron por la incapacidad de los diversos paises para coPvenir unas condiciones 

reciprocamente aceptables. 

Habida cuenta rtel lentisimo desarrollo de la capacidad de fundicion 

adicional en la mayoria de los paises en desa1rollo, las perspectivas para el 

futuro no son nada brillantes, en particular en aquellos paises en desarrollo 

que carecen de un gran mercudo interno para el metal de aluminio. Como este es 

el principal metal no ferroso mejor controlado por las empresas multinacionales 

(en 1981 las seis grandes empreses seguian ~umando el 52% de la capacidad mundial 

de produccion de alumina y el 43% de l~ capacidad de producci6n de metal de alu

minio), la idea tradicional de esas empresas de que la inversion en pai~es en 

desarrollo supone un alto riesgo y solo se efectuara si los beneficios previstos 

son mas elevados que los obtenidos en los paises industrializad~s representa un 

considerable obstaculo para la corriente de capital de inver-:sion hacia nuevas ins

talaciones de transformacion en los paises en desarrollo. Asi sucede especialmen

te cuando, como a mediados del decenio de 1980, muchos paises en desarrollo, de

bido a la c?rga de su deuda exterior, se ven privados de accesc a fondos de los 

bancos comerciales para financiar sus propios proyectos de inver~~i6n. 

Cob re 

En contraste con la situacion en el caso del aluminio, los paises 

en desarrollo han hecho grandes avances, en especial en los ultimos 15 anos, en 

lo que atane al establecimiento de la propiedad y el control nacionales sobre 

sus industrias delcobre. Como consecuencia de estos esfuerzos, las grandes em

presas publicas de los paises en desarrollo, como son Codelco-Chile, Min~rop~ru 
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y Cent..,.min del Peru, Gecan:ines del Zaire y las empresas estatales de mineria 

de Zar:ibia han desplazado a las empresas transnacionales como fuerza impulsora 

de la producci6n de cobre en el mundo. De hecho, muchas de las empresas trans

nacionales tradicionales han desaparecido del todo {como por ejemplo en el caso 

de Anaconda) o han sido absorbidas por empresas mayores en las que la mineria 

del cobre no es sino una actividad secundaria (ejemplos de ello son la adquisi

ci6n de Kennecott por Sohio-British Petroleu~ y la absorci6n de St. Joe Minerals' 

por Fluor Corp.). 

En lo que a la producci6n respecta, los paises en desarrollo repre

sentan mas de la mitad de las reservas de ~~bre del mundo y un 45% aproximada~en

te de la producci6n mundial de cobre contenido en mineral y concentrados. En el 

cuadro 3 se dan cifras de la producci6n mundial de minas y refinerias (excluidos 

los paises de economia de planificaci6n centralizada) en 1983. 

Se han hecho notables progresos en lo que respecta al establecimiento 

de instalaciones de transformaci6n en los mas importantes paises en desarrollo 

productores de cobre. En Zambia, por ejemplo, se refina practicamente todo el 

mineral de cobre que se produce. ~i~ntras que en Chile, Per\i y el Zaire se funde 

y refina la gran mayoria de la producci6n. Por el contrario, paises productores 

de mineral tan importantes como Papua Nueva Guinea, Filipinas e Indonesia carecen 

de instalaciones dt transformaci6n o apenas tienen alguna (con la excepci6n de 

una nueva fundici6n en Filipinas); el cobre de casi todos esos paises se exporta 
' 

para su transformacion en el Jap6n y en Europa. 

Otro factor que conviene mencionar es el emplazamiento de las insta

laciones de semifabricaci6n. En el pasado decenio se ha producido un senalado 

cambio tecnologico al desarrollarse tecnicas de solidificaci6n continua y aumen

tar la utilizaci6n de catodo de alta calidad como principal materia prima para 

la fabricaci6n. Dada la dificultad de expedir redondos obtenidos por solidifica

ci6n continua a consumidores distantes, la mayoria de las nuevas instalaciones 

de fa~ricaci6n de redondos estan situadas en los paises industrializados. Cuan

do los productores de cobre de los paisPs en desarrollo han aaoptado esta nueva 

tecnologia de semifabricaci6n lo han hecho en empresas mixtas con sociedades 

transnacionales situadas cerca de los grandes mercados. Ejemplos de este proce

dimiento son la empresa mixta de Zambia con Thomson-Brandt de Francia y la de 

Codelco con Duisberger Kupferhutte de la Republica Federal de Alemania. 

Habid~ cuenta del casi estancamiento del mercado mundial del cobre 

(como se desprende de las estadisticas de producci6n del cuadro 3), las perspec

tivas de establecimiento de nuevas minas o instalaciones de transformaci6n en los 
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Cuadro 3. Producci6n mundial de minas y refinerias de cobre 1981-1983 
(en miles de toneladas} 

Producci6n de minas 

Yugoslavia 
Otros paises de Europa 

Sudafrica 
Zaire 
Zambia 
Otros paises de Africa 

Filipinas 
Otros paises de Asia 

Canada 
Estados Unidos 
Chile 
Mexico 
Peru 
Otros paises de America 

Australia 
Papua Nueva Guinea 

Mundo (excluidas las EPC} 

Produccion de refinerias 

Alemania, Republica Federal de 
Belgica 
Espana 

Reino Unido 
Yugoslavia 
Otros parses de Europa 

Sudafrica 
Zaire 
Zambia 
Otros paises de Africa 

Corea del Sur 
Japan 
Otros paises de Asia 

Canada 
Estados Unidos 
Chile 
Mexico 
Peru 
Otros paises de America 

Australia 

Mundo (excluidas las econom!as de 
planificacion centralizada} 

Fuente: Mining Annual Review, pag. 29. 

1981 

111 
184 

211 
505 
587 

95 

302 
210 

691 
1.538 
J .• 081 

230 
328 

18 

231 
165 

6.487 

387 
428 
152 
136 
133 
236 

145 
151 
564 

19 

113 
1.050 

100 

477 
1.996 

776 
68 

~09 

27 

191 

7.358 

1982 

119 
186 

207 
503 
581 
113 

292 
262 

612 
1.140 
1.240 

239 
356 

27 

245 
170 

6.292 

394 
458 
176 
134 
127 
240 

143 
175 
587 

28 

116 
1.075 

107 

==..a.2 
1.683 

852 
74 

225 
45 

178 

7.129 

1983 

110 
197 

211 
503 
570 
116 

275 
294 

615 
1.046 
1.257 

193 
317 

42 

265 
183 

6.194 

421 
394 
159 
144 
124 
252 

152 
227 
575 

26 

126 
1.092 

148 

464 
l.581 

833 
76 

191 
92 

202 

7.279 
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paises en desarrollo solo pueden calificarse, en el mejor de los casos, de moderadas. 

Hay en el rnundo por lo menos 30 proyectos relativos al cobre ya formulados y evalua

dos y en espera de desarrollo; dadas las actuales tasas de aumento del consumo, pa

ra satisfacer el aumento de la demanda y sustituir las minas agotadas solo se nece

sitaria uno de est~s nuevos proyectos cada aiio. Asi pues, algunos de estos proyec

tos tendran que esperar mucho tiempo, si es que llegan a ponerse en marcha. En la 

actualidad el Uriico proyecto en construccion es la mina Ok Tedi de Papua Nuev~ Gui

nea, e incluso este, que resulta atractiVO economicamente por SU montera de mineral 

de oro de gran calidad, se ha pospuesto y (por lo menos en lo que respecta a la pro

ducci6n de cobre) es posible que sea cancelado. 

Niquel 

La industria mundial 4el niquel ha estado tradicionalmente muy concen

trada, tanto en el aspecto geografico (en Canada, Nu~va Caledonia y la Union Sovje 

tica) como en lo que respecta al control por las empresas (siendo Inco de Canada 

la fuerza dominante). No obstante, varios acontecimientos recientes han alterado 

esa situacion. En primer lugar, la grave depresi6n de la industria mundial del ar.e

ro ha influido radicalmente en la demanda y en los precios del niquel, puesto qtJe 

la principal aplicacion del niquel son las aleaciones de acero. En segundo lugar, 

el desarrollo de tecnicas para tratar el mineral de laterita (6xido) ha reorienta

do la producci6n hacia los paises en desarrollo, ya que mur.hos de los yacimientos 

de laterita se hallan en regiones ecuatoriales. En el cuadro 4 se compara la pro

duccion de mineral y metal en 1971 y 1981 (se han advertido pocos cambios en 1982 

y 1983). 

Al igual que en el caso del cobre, son pocas las nuevas instalaciones 

de n!quel en proceso de desarrollo en los paises de economia de mercado. Muchos 

de los proyectos del pasado decenio se han cerrado (por ejemplo, Falconbridge Do

minicana y el proyecto Exmibal de la Inco en Guatemala) o siguen funcionando con 

grandes perdidas (como en Selebi-Pikwe en Botswana, Marinduque en Filipinas o 

Greenvale en Australia). Los unicos planes de desclrrollo enumerados en el estudio 

de nuevas minas e instalaciones de Engineering Mining Journal de 1984 son dos 

minas de sustituci6n para mantener los niveles de producci6n en el distrito mine

rp de Sudbury, en Canada, y el proyecto de Punta Gorda que se esta construyendo 

en Cuba con la asistencia de la Union Sovietica. El futuro de proyectos ya iden

tificados pero todav!a no desarrollados, como el del Rio Ramu en Papua Nueva Gui

nea o el de Wadi Oatan en Arabta Saudita es muy duduso. Ademas, la posib~lidad 

persistente de que la miner!a nodular del oceano aporte una parte apreciable 
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Cuad~c 4. P~oduccion ~undial de niquel 1971-1981 

(en porcentajes) 

Sudafrica 
Japan 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Noruega 
Reino Gnido 

Canada 
Estados Unidos 

Australia 

To~al economias de ~ercado 
desarrolladas 

Botswana 
Zimbab"A:e 

Indonesia 
Filipinas 

Brasil 
Republica Dominicana 

Nueva Caledonia 

Total paises en desarrollo 
menos adelantados 

China 
Cuba 
Union Sovietica 
Otros paises de economia 

de planificaci6n 
centralizada 

Total paises de economia de 
planificaci6n centralizada 

Total mundial (kilotonelada 
metal) 

Produccion de mineral 

1971 

1,8 

0,5 

1,5 
C,l 

39,2 
2,1 

5,2 

50,4 

1, 7 

0,5 
0,1 

2~.2 

26,7 

5,4 
16,l 

1,4 

22,9 

681 

1981 

1,0 

1, 7 
0,1 

22,0 
1,6 

10,6 

40,8 

2,6 
2,2 

6,4 
4,2 

11,1 

29,5 

1,6 
5,7 

20,6 

3,4 

29,7 

703 

Fuente: Annuaire Statistique Minemet 1982 

Produccion de me~al 

1971 

1,8 
16,6 
0,6 
1,6 
1,7 
6,7 
6,2 

28,5 
2,3 

0,4 

5,2 

6,9 

2,9 
20,3 

1,5 

24,7 

620 

1981 

2,4 
13,7 
1,9 
1,4 
1,6 
5,~ 

3,6 

6,0 

57,5 

1,8 

0,7 
2,7 

0,3 
2,7 

4,0 

12,2 

1, 7 
3,0 

24,l 

3,2 

30,3 

704 
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de la satisfacci6n de las futuras necesidades mundiales de niquel representa un 

obstaculo a la inversion en proyectos con base en tierra. Por consiguiente, la 

distribuci6n de la capacidad de extracci6n y transforneci6n del niquel probablemen

te no experimentara ningUn cambio importante en el futuro previsible. 

Plomo 

En contraste con la bauxi~a. el cobre o el niquel, la producci6n de 

plomo esta determinada en gran parte por la demanda de los de.nas metales - princi

palmente el zinc y ia plata - con los que el plomo suele estar ligado en los ya

cimientos comerciales. Aunque el uso del plemo en aplicaciones tan tradicionales 

como lcs acumuladores esta disminuyendo, la fuerte demanda de zinc en los ultimas 

aiios ha mantenido l& producci6n de plomo en niveles relativamente mas altos de 

lo que cabia esperar atendiendo al analisis de la oferta y la demanda del propio 

plomo. 

Los principales productores de plomo son los Estados Unidos, Austra

lia y el Canada.- Entre los paises en desarrollo, Mexico, el Peni y Marruecos son 

los abastecedores mas importantes y todos estos paises tienen planes de expansion 

de sus industrias de extracci6n y transformaci6n. Fnel cuadro 5 se indica la pro

ducci6n de mineral y metal de plomo en 1981-1983. 

En contraste con la situaci6n en el caso del niquel, se hallan en 

construcci6n o en fase de planificaci6n muy avanzada bastan!es proyectos de plo

mo- zinc-plata. Por ejemplo, en el estudio sobr•! inversinnes del Engineering & 

Mining Journal de 1984 se enumeran unos 15 proyectos en desarrollo activo en el 

Peni, Marruecos, Tunez, la India y Tailandia, asi como en el Canada, Yugoslavia 

y Australia. Practicamente en todos los casos en estos nuevos proyectos se pro

ducira zinc y plata ademas de plomo. 

Una caracteristica notable de la industria de transformaci6n ~el pl~mo, 

en contraste con las del cobre, el aluminio o el niquel, es la elevada propor-

ci6n de metal que se produce a partir de la chatarra. Cerca del 40% del consumo 

mundial de plomo corresponde a la producci6n secundaria (de chatarra), lo que 

refleja la madurez del metal y las grandes existencias de que se dispone para 

reciclaje. A medida que las tecnicas de reciclaje de mayor rendimiento energe-

tico continuen extendiendo las ventajas que representan, en cuanto a los costos, 

con resp~cto a la fundici6n primaria de gran intensidad de energia, cabe suponer 

que continuara descendiendo la proporci6n de mineral en la oferta final de metal 

de plomo, lo cual limitara aun mas las oportunidades de aumento de la capacidad de 

transformaci6n en los paises en desarrollo. 
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Cuadro 5. Producci6n mundial de mineral y metal de plomo 1981-1983 

(en miles de toneladas) 

Producci6n de mineral 

Alemania. Republica 
Federal de 

Austria 
Belgica 
Dinamarca 
Espana 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Paibes Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Yugoslavia 

Total Europa 

Marruecos 
Sudafrica 

Total Africa 

Brasil 
Canada 
Estados Unidos 
Mexico 
Peru 

Tota! America 

Jap6n 

Total Asia 

Australia 

1971 

29 
4 

···1 
27 
84 
13 
23 
29 
21 

7 
85 

119 

452 

118 
147 

298 

22 
332 
45= 
150 
187 

1.208 

47 

125 

380 

Mundo (excluidas las 
economias de planificaci6n 
centralizada) 2.463 

1981 

30 
4 

···1 
20 
84 

2 
21 
34 
24 

2 
79 

118 

424 

111 
128 

268 

31 
252 
456 
172 
207 

1.176 

47 

143 

450 

2.461 

Producci6n de metal 

1971 

348 
_16 

102 
27 

120 
228 

21 
10 

133 
20 

333 
29 

126 

1.532 

52 
67 

154 

66 
238 

1.067 
166 

85 

1.676 

317 

420 

252 

4.034 

1981 

352 
_17 

125 
10 

135 
198 

8 
131 

38 
314 

53 
123 

l.522 

58 
65 

157 

49 
242 

1.006 
179 

66 

1.598 

322 

437 

229 

3.943 

Fuente: Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc 
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Coco se indic6 anteriormente, la prcduccicn de zinc esta estrechar.:ente 

re!acior.ada con la del pla~o. Los paises productcres mas destacados son el Canada. 

el Peru y Australia, aunque la producci6n esta distribuida con bastante amplitud. 

En el cuadro 6 se dan las cifras de la producci6n de mineral y metal de zinc corres

pond~entes a 1981-1983. 

A diferencia del mercado del plomo, el del zinc se ha mostrado maderada

mente finne er. los ul timos afios, y:?. que se han desarrallado nue·•as aplicacianes de 

la galvanizacion en sustitucion de las mercadas declinantes de la fundici6n de zir.c 

inyer.~~do tradicional. Un hecho que puede tener importancia es la introducci6n del 

zi~c en la acunacion de T.cneda en las ~stados Unidos, en sustituci6n del cobre. 

Un mercado regional importante es la construcci6n en Francia. 

Estai'io 

Aunque la producci6n mi~era de estaiio registr6 en 1983 SU nivel mas 

bajo en 17 anos, en el mercado quedo un fuerte excedente, restando impulso a las 

planes de futuro desarrollo de minas e instalaciones. Es el estafio un metal plena

mente maduro, con pocas a ningunas posibilidades de aumento de la demanda en el fu

turo previsible, de rnanera que las pautas de produccion van a cambiar muy paco 

o nada. 

En contraste con la mayoria de los de~as metales no ~err~~cs, la pro

ducci6n de estano, tanto en la mina como en la fase de fundicion, esta muy con

centrada en los paises en desarrollo. Entre las paises industrializados solo el 

Reino Unido y Austra!:a representan cada uno el 2% de la produccion mundial de 

mineral, mientras que Malasia aporta el 3o<'h de la oferta mund1al y Boli~ia, Indo

nesia y Tailandia representan cada uno mas del 15% de la producci6n. En el cuadro 

7 se dan las ci!ras de la producci6n de mineral de estaiio en 1972-1982. 

Los planes de expansion de la industria mundial del estaiio, relati

vamente reducidos (en el Engineering & Mining Journal solo se enumeran tres pro

yectos), se concentran en los paises ya productores, aunque parece que el pe~ue-

no interes por la inversion exi~tente favorece al Reino Unido y a Australia fren

te a los productores de los paises en desarrollo. En la fase de transformaci6n cabe 

senalar que la gran ma1oria de la producc16n de estano de los paises en desarro

llo se funde ya en el pais; con la reciente terminaci6n de instalaciones de fundi

ci6n en Bolivia desaparece el ultimo Caso en que un gran productor de estano de

pendia de las instalaciones de fundici6n de los pa!ses industrializados. 
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Cuadro 6. ?roducci6n ~undial de ~ineral y metal de zinc 1981-1983 

(en r.:iles de tone!.adas) 

Produce ion de :nineral Produce ion de metal 

1981 1983 1981 1983 

Alemania, Republic a 
Federal de 111 113 366 357 

Austria 18 19 23 23 
Belgica •• · 1 ···1 235 263 
Dinamarca 79 73 
Espana 182 171 189 195 
Finlandia 54 56 140 155 
Francia 37 31 257 249 
Grecia 27 22 
Irlanda 117 186 
Italia 42 44 181 154 
Noruega 28 32 80 9C 
?aises Bajos 177 187 
Portugal 5 4 
Reine Unido 11 9 82 88 
Suecia 18!. 203 
Yugoslavia 89 90 96 88 

Total Europa 976 1.049 1.831 1.853 

Sudaf?"ica 123 137 81 82 
Zaire 76 81 58 62 
Zar.:bia 40 42 33 38 

Total Africa 275 296 203 212 

Brasil 71 73 92 100 
Canada 1.096 1.069 619 617 
l::stados Uni dos 497 560 393 294 
Mexico 216 241 127 179 
Peru 497 560 126 154 

Total America 2.330 2.369 1.384 1.376 

Jap6n 242 256 670 701 

Total Asia 403 418 827 873 

Australia 485 647 301 301 

Mundo (excluidas las economias 
de planificaci6n 
centralizada) 4.469 4.779 4.546 4.615 

Fuente: Grupo !nternacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc. 
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Cuadro 7. Producci6n mundial de mineral de estaiio 1972-1983 

(en miles de toneladas) 

Miembros del Consejo Internacional del Estaiio 

Australia 
Indonesia 
Malasia 
Nigeria 
Tailandia 
Zaire 

Total miembros del CIE 

Productores no miembros 

Bolivia 
Brasil 
Reino Unido 

Total no miembros 

Total mundial (excluidas las economias de 
planificaci6n centralizada) 

Fuente: Mining Annual Review 1984, pag. 42. 

1982 

12,0 
21,8 
76,8 
6,7 

22,0 
6,0 

145,4 

32,4 
2,8 
3,3 

50,9 

196,3 

1983 

9,6 
26,6 
41,4 
1,4 

20,0 
2,0 

101,0 

25,0 
13,l 
4,1 

71,4 

172,4 

Nota: Las discrepancias de los totales en el cuadro son reflejo del comercio 
ilicito del estaiio, sobre todo en Asia Sudoriental. 

III. EQUILIBRIOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Aunque ya se ha hablado de la si tuaci6n general de·1 mercado de los 

principales metales no ferrosos, en esta parte del informe se reunen las opinio

nes de analistas de la industria con respecto a las perspectivas a corto y medio 

plaza de los equilibrios de la oferta y la demanda~ 

Aluminio 

En comparacion con las bajas tasas de funcionamiento registradas en los ultimas 

aiios, muchos de los productores de aluminio esperan operar en 1984-1985 a nive

les de capacid~d mas altos. Con arreglo a las proyecciones del crecimiento de 

la demanda de aluminio en los Estados Unidos y en los mercados del Japon y de 
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Europa, los aumentos serian del orden del 9% en 1984 con respecto a los niveles 

de 1983; si esto se logra, el alto nivel de existencias de los productores ha de 

descender un poco. Aun asi, el 83% de la capacidad qu~ los principales analistas 

de la industria consideran como nivel de operaciones probable para 1983 supone 

bastante inactividad y frenara la inversion inmediata en nue,·as instalaciones. El 

aplazamiento o la cancelaci6n de varias fundiciones planeadas en Australia es un 

indicio concreto de la persistente inactividad en el mercado mundial del aluminio. 

Cob re 

Las existencias de cobre, en particular las de las Bolsas de metales, 

han disminuido en 1984, pe~o los precios s~ mantienen en niveles muy bajos en 

terminos reales Clos mas bajos, ajustad~s para tener en cuenta la inflacio~. des

de la depresi6n del decenio de 1930). Ademas, se ha desactivado, de manera tempo

ral o permanent~, un gran volumen de capacidad. A mediadcs de 1984, segUl\ la ~ 

ing Annual Review, los tonelajes de capacidad no utilizada ~ran los siguientes: 

Australia 

Canada 

Estados Unidos 

Filipinas 

Sudafrica 

Zimbabwe 

Total 

18.000 toneladas 

248.000 tcneladas 

762.000 toneladas 

110.000 toneladas 

2.000 toneladas 

5.000 toneladas 

1.145.000 toneladas 

Esta capacidad inutilizada equivale a Qas del 15% de la producci6n 

minera total del mundo. Ademas, otras muchas minas estan funcionando muy por de

bajo de su capacidad plena. Asi pues, aun contando con el descenso de las exis

tencias a corto plaza, en el mercado del cobre sigue habiendo un consideo.·able ex

ceso de ofe~ta, y la mayoria de los analistas preven que esta situaci6n persisti

ra hasta fines del presente decanio. Los resultados del continua cambio tecnolo

gico - la sustituci6n del hilo de cobre tradicional por comunicaciones mediante 

satelite, microondas y fibras 6pticas, por ejemplo ·- hacen improbable que la de

manda aumente a mas de 1-2% al aiio; las tasas togradas en el decenio de 1960 y 

comlenzos del de 1970 fueron del 3-4%. 

Niguel 

Si hace unos aftos se predijeron tasas de aumento del consumo de n!quel 
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superiores al 4% anual, la mayoria de las predicciones actuales situan el aumento 

d1..; la demanda en 2-2, 5% al aiio a lo lart:o de l presente deceni o. La recuperaci6n 

prevista en 1984 elev6 la utilizaci6n de la capacidad de la ind~stria a un 80% 

aproximadamente, pero esta cifra refleja el cierre permanente de algJnas minas de 

niquel que no podian funcionar con rentabilidad a prccios de 3,00 dolares la libra 

o incluso menores. 

A ccrto plazo, el exceso de capacidad seguira ~iendo una caracteristi

ca del mercado mundial del niquel y el desarrollo de nuevos proyectos no parece 

tener cabida. De hecho, varios productores mantienen su actividad porque reciben 

subvenciones del gGbierno (por ejemplo, Selebi--Pikwe) o porque tienen acuerdos 

comerciales preferenciales para ~u produccion (por ejemplo, las empresas estata

les cubanas). Sobre una base estrictamente comercial seria dificil ;ustificar 

la inversion en una nueva ernpresa de explotacion del niquel. 

Plomo 

Con arreglo a la mayoria de las previsiones sobre el consumo de plomo, 

la demanda aumentara en un 2-2,5% anual durante el resto del presente decenio. 

Como l~ ~ferta de plomo no responde exactamente a las fuerzas del mercado (pues 

el plomo se produce en conjuncion con el zinc y la plata) es dificil predecir 

si el mercado mundial del plomo estara equilibrado. En los ultimas anos ha habi

do un exceso de oferta pequeiio pero i,ersistente, aunque las exi~. tencia~ empezaron 

a disminuir un tanto en 1984. Las perspectivas a medio plaza son inciertas. 

Zir:c 

En epocas anteriores los precios y el equilibria del mercado del zinc 

se mantuvieron mediante la accion concertada de los principales productores, que 

actuar~n como cartel en el mercado europeo; este sistema estuvo vigente al parecer 

desde 1964 hasta 1979 e implicaba fijacion de precios, acuerdos de reparto de 

mercados, restricciones a la reventa por los consumidores, denegacion de ventas 

a los comerciantes e intervencion directa en el mercado de Landres. Desde que 

se descubri6 el cartel, la accion concertada no ha sido, evidentemente, una posi

bilidad viable y ha habido bastante confusion en los mercados del ~~nc. No obstan

te, un reciente aumento de la demanda, que refleja nuevos usos para procedimien

tcs de galvanizacion, puede resultar suficientemente fuerte para sostener un mer

cado relativamente estable durante varios anos. 
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Estai'io 

Como se indic6 anteriorme~te, el estaii.o es un metal plenamente maduro 

y no es probable que la demanda aumente en mas de un 1% anual. Los productores e

xistentes, por medic del Convenio Internacional del Estaiio, han inten~ado desde 

hace tiempo sostener el mercado mediante una combinaci6n de restricciones a la 

producci6n y a la exportaci6n, por una parte, y la intervenci6n directa en el mer

cado utilizando un mecanismo de reservas reguladoras, por otra. A largo plazo, es

t~s mecanismos solo proporcionan un dispositivo para amortiguar el efecto de las 

fuerzas del mercado; se conviene, en general, en que en el future inmediato los 

pr~cios se mantendran a niveles reales relativamente bajos. 

IV. PERSPECTIVAS DE AUMENTO DE LA TRANSFORMi\CION 

El aumento de la tra.isformacion de minerales ha pasado a ser un elemento 

clave en las propuestas de los paises en desarrollo en relaci6n con un Nuevo Orden 

Economico Internacional. Las razones primordiales por las que los gobiernos de 

los paises en desarrollo han propugnado el aumento de latransformaci6n local de mi

nerales son las siguientes: estrategias de industrializaci6n basadas en el uso de 

materias primas locales; reducci6n de la dependencia respecto de los pai~~s indus

trializados; creaci6n de oportunidades para la capacitaci6n de nacionales y desa

rrollo de aptitudes que puedan utilizarse en ot~os se~tores de la economia; limi

tac~6n de la capacidad de las empresas transnacionales para dedicarse a la fija

ci6n de precios de transferencia; obtenci6n de una mayor proporci6n de la renta 

econ6mica de la producci6n de minerales; y la esperanza de lograr acceso a un ca

pital que de otro modo quiza no estuviera a su alcance. 

Dado el exito limitado de las estrategias de sustituci6n de las impor

taciones para la industrializaci6n y el reducido numero de pa!ses que han consegu~ 

do aplicar con exito una estrategia orientada a la exportacion y basada en la manu

factura o en operaci~nes de montaje, los planificadores de los pa!ses en desarro

llo Re han interesado mas por la~ estrategias Je utilizaci6n basadas en los recur

ses. Se han ensayado dos variantes de esas estrategias. Una, que podr!a llamarse 

transformaci6nde productos basicos de exportaci6n", se basa en el puesto de que 

la mayor transforrracien y por consiguiente el mayer valor ai'ladido, de las exportac!o 

nes de productos basicos acelerara el desarrollo global de una economia. El exito 

en la aplicaci6n de tal estrate&ia depende de la capacidad de los materialestrans-
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for~a±s para =ompetir en los mercados mundiales, aunque el gobierno de un pais 

productor pt1~de subvencionar la transfornecion facili tando insumos, come energia 

o infraestructura, a un precio inferior al del mercado. 

La segunda estrategia, que puede llamarse "produccion de bienes basi

cos", se concentra en el uso de productos agricolas y recursos naturales n.;, des

tinados principalmente a la exportaci6n, sino mas bien al consumo interno. Este 

enfoque es el opuesto al del tipico esquema del comercio postcolonial propio de 

gran parte del Tercer Mundo, con arreglo al cual las exportaciones de productos 

basicos se utilizan coma medio de generar divisas para pagar las importaciones 

de bienes intermedios y de capital para las industrias de sustituci6n de las im-
. 

portaciones. En SU forma mas completa, esta estrategia de productos basicos se 

ha ensayado durante periodos bastante largos en China y en Corea del Norte. En 

los paises no socialistas se ha defendido en ocasiones un enfoque comparable, 

pero nunca se ha puesto plenamente en practica. 

Muchos paises en desarrollo ricos en recurses han aplicado una mez-

cl a de estas dos estrategias. Chile y Venezuela, por ejemplo, han tratado de aumen

tar la transformacion en el pais del cobre y el mineral de hierro, respectivamen

te, para la exportaci6n y para el uso de las industrias nacionales. Paises con 

una b~se industrial interna mas pequena, como Jamaica en el caso de la bauxita, 

han emprendido pujantemente el aumento de la transformaci6n como medio de afiadir 

valor a las exportaciones, mientras que paises con mayores oportunidades inter

nas, como Mexico, han subrayado en la transforlllaci6n de minerales el aspecto de 

producci6n de bienes basicos. Muchos de los paises productores de petr6leo han 

adoptado planes de industrializaci6n ambiciosos basados en el refino orientado 

a la exportaci6n y en el empleo de gas natural como materia prima de la produc

ci6n petroquimica. 

Uno de los principal.es argumentos en favor del aumento de la transfo:-m~ 

ci6n nacional de los recurses naturales, inclus~ en los cases en que no es inme

diatamente viable una estrategia de producci6n de bienes basicos, es el que se 

refiere a los supuestos efectos de eslabonamiento u "ondulaci6n" de esa transforrr.a 

ci6n. Suele decirse que esos efectos son de dos clases: 

a) transformaci6n posterior concatenada del mismo producto para uso 

nacional y regiona: y para la exportaci6n y actividades ante

riores concatenadas cuando la ~ransformaci6n local hace posible 

la producci6n primaria de otro producto (por ejemplo, cuando 

el establecimiento de instalaciones de transformaci6n de fosfato 

mineral genera una demanda de acido sulfurico que podr1a pro

ducirse a partir del yeso local); y 
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b) efectos indirectos fuera del propio sector de productos prima

ries en el uso de infraestructura. suministro de equipo. cons

truccion, efectos fiscales, etc. 

Que un determinado proyecto de transformaci6n de minerales produzca o 

no el efecto deseado es una cuesti6n de hecho; se ha de poner espec~al cuidado 

al considerar la posibilidad de establecer instalaciones de transformacion en gran 

escala en pequefios paises del Tercer Mund~ para no sobrestirnar los efect~s de 

eslabonamiento. No es probable, por ejemplo, que una economia de dimensiones 

muy reducidas soporte una industria de bienes de capital perfectamente montada, 

por la sencilla raz6n de que el ~ercado interno es demasiado pequefio. Asi pues, 

al evaluar la viabilidad de proyectos de transformaci6n de minerales se ha de pro

curar limitar toda cuantificacion de los beneficios previstos a aquell~s efectos 

de eslabonamiento cuya aparicion se pueda demostrar que va a ocurrir con seguri

dad, en lugar de incluir todos los efectos que se consideren meramente posibles 

o deseables. 

B. Reducci6n de la dependencia 

El aumento de la t:ransfonraciende los recurses naturales suele consi

derarse como un medio de reducir la dependencia de un pais en desarrollo del 

mundo en general o de deter:ninados paises y empresas transnacionales. En termi

nos generales pueden delinearse cinco tipos de dependencias: a) dependencia co

mercial, en la cual la capacidad de un pais en desarrollo para importar los bie

nes de capital y de consume necesarios es funci6n de las exportaciones de produc

tos basicos de ese pais; b) dependencia financiera, en la c~al la ~xplotaci6n 

de materias primas para exportaci6n y la construcci6n de la infraestructura re

lacionada con esa explotaci6n son financiadas per grandes corrientes de capital 

procedentes de los paise~ industrializados; c) dependencia tecnol6gica, en la 

cual s~ importan bienes de capital que incluyen tecnologias ex.tranjeras con mi

ras a la explotaci6n de los recurses naturales; d) dependencia relativa a la 

gesti6n, que es resultado de la falta de medics.de capacitaci6n adecuados y de 

experiencia en materia de industrializaci6n en el pais en desarrollo, asi como 

de la necesidad de importar tecnologias extranjeras con las que los tecnicos y 

gestores nacionales no esten fa~iliarizados; y e) dependencia en relaci6n con 

el mercado, en la cual unas cuantas empresas transnacionales integradas ejercen 

control sobre los mercados de exportaci6n o las fuentes de importaci6n de Jn pais, 

concentrandose las ventas de exportaci6n y/o las compras de importaciones en 

unos cuantos pa!ses extranjeros. 
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Ne estan bien definidos los efectos scbre estas diversas formas de 

depencencia de una estrategia en la que se da especial importancia al aumento de 

la transforrnacicn de los rec~rsos naturales. Por ejemplo, la transformaci6n adicio

nal muy bien puede mejorar la balanza de pagos de un pais al aiiadir valor a las 

exportaciones, pero al propio tiempo tendera a intensificar el desequilibrio de 

la estructura de la economia al aumentar la dependencia de las ingresos de expor

taci6n para financiar los bienes de capital y los materiales necesarios para la in

dustria de transformaci6n.Este tipo de dependencia solo se reducira, en todos 

los paises en desarrollo salvo en las mas grandes, si latransformacion puede hace~ 

se en unidades pequenas, utilizando tecnologias relativamente asequibles, de ma

nera que se pueda generar durante un largo perioci.'.> una demanda constante de insu

rnas de transformacien de los que se disponga en el pais. Tal situaci6n se puede 

dar en el caso de las se~rerias y en el de la elaboraci6n de aceite vegetal, por 

ejemplo, pero quiza no sea posible en el de los minerales, la pulpa y el papel, 

el caucho o muchos o:ros recursos naturales; 

De igual modo, coma muchas actividades de transformaci6n de recursos 

son actividades en gran escala y de gran densidad de capital, en muchos paises 

en desarrollo su ef ecto inmediato puede ser la acentuaci6n de la dependencia fi

nanc1era. Ademas, es probable que se intensifique la dependencia tecnologica y 

de gesti6n cuando un pais ha de importar tecn1cas de transformaci6n, equipo y ges

ti6n de las empresas transnacionales, coma suele suceder en el caso de la transfo~ 

naci6n de minerales. Tambien pueden incrementar el riesgo de retraso tecnol6gico 

de un pais las concatenaci~nes progresivas (es decir, con productos semifabrica

dos); una vez que un pais ha emprendido la transfonnaciCn de una materia prima en 

un producto especifico, util1zando una deter"-inada tecnologia, se expone al ries

go de que los productcres competidores desarrollen tecnologias de mayor eficien

cia, haciend~ que la inversion del pais exportador no sea rentable. Buen ejemplo 

de este t:ipo de riesgo es la adopci6n relativamente reciente del proceso de fun

dici6n con solidificaci6n continua en las industrias de metales. En la extracci6n 

de materias primas existe ciertamente el mismo tipo de riesgo tecnol6gico, pero 

puede ser menos grave porque las tecnicas de extracci6n sen algo mas estables 

que las t~-nicas de transformaci6n. 

Los efectos del aumento de la transformaci6n sabre la dependencia en 

relaci6n con el mercado var!an segun el producto basico de que se trate y el al

cance de la transformaci6n. En algunos casos (la producci6n de cobre refinado 

ode lingote de alumin10, por ejemplo), la transformaci6n ampliara las opciones de 

mercado de los paises productores, pues hay muchas mas empresas de fabricacion 
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de metales que fundiciones y refinerias. En el caso de algunos metales la integ~a

cion de unatransfc."T."BCien prog~esiva puece se~ tambien util para crear fidelidad a 

una oarca entre los consumidores. 

C. Oesarrollo de la capacidad nacional 

Aunque el empleo direc~o que producen la extracci6n ytransfon:iacion 

de minerales sea relativamente escaso, debido a su gran intensidad de capital, 

estas industrias pueden proporcionar una capacitaci6n y un desarrollo de apti

tudes veliosos que guardan relaci6n con los que requieren especificamente las 

industrias de minerales, aunque se diferencien de ellos. Asi, la construccionde 

ir.s~alacicnes de transforrnacion de minerales en gran escala puede estimular la 

capacitaci6n de nacionales en materia de construcci6n y pued~ generar una deman

da de transporte y servicios comerciales, contribuyen~o asi al desarrollo de las 

aptitudes necesarias en esos sectores. 

No obstante, debe tenerse presente que las repercusiones sobre el 

empleo de las industrias de elaboracion de minerales no son siempre positivas. 

El empleo directo en las propias industrias de transformacion de minerales es muy 

limitado. En el estudio de la ONUDI antes m~ncionado se estim6, por ejemplo, que 

la creaci6n de cada pues~o de trabajo en la transformacion de minerales requeria 

las cifras de inversion de capital que figuran en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Situaci6n del empleo en la transformacion de minerales 

Proceso 

Refinacion de alumina 
Fundici6n de aluminio 
Fundicion y refinaci6n de cobre 
Siderurgia 
Fundici6n y refinaci6n de plomo 
Transformacion de niquel (sulfuros) 
Fundici6n de estano 
Fundicion de zinc 

Producci6n por 
aiio-hombre 

(toneladas) 

800 
90 

140 
200 
225 
150 

20 
200 

Costo de capital 
oor plaza de trabajo 

(dolares de 1980)! 

667.000 
312.000 
450.000 
210.000 
202.000 

1.540.000 
205.000 
410.000 

Fuente: ONUOI, Transformaci6n de Minerales en los Paises en Desarrollo, pag. 77. 

Nota: a) Los costos se han ajustado a la base 1980 utilizando el indice de cos
~os de extracc16n y transformac16n de Marshall y Swift, publicado en 
Ch~mical Engineering. 
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A~n cuando un gobierno de un pais del Tercer Mundode~eara aumentar 

el e~pleo en las industrias de transformaci6n de minerales. hay poco margen para 

sustituir el capital por la mano de obra. La mayor parte del cambio tecnol6gico ope

rado en la transformaci6n ha tenido por objeto incrementar la eficiencia del uso 

de la materia prima. Dada la elevada proporcion que representan los costos de 

la materia prima y la proporci6n relativamente reducida que corresponde a los 

costos de la mano de obra en el valor de los productos de metal terminados. es

pecial~ente en los paises en desarrollo en que los tipos salariales son bajos. 

los directivos de las empresas no tienen muchos incentivos para pensar en susti

tuir el capi~al por la mano de obra. Los datos de que se dispone indican que. 

cooo muchas innovaciones - por lo menos en ia transfonnaci6n de cobre y alu.~inio 

han incrementado notablemente las tasas de recuperaci6n de recursos y la rela-

ci6n capital-mane de obra. probablemente hay pocas posibilidades de que una fa

brica funcione utilizando una tecnologia mas antigua con el fin de generar mayor 

empleo por unidad de producci6n. Esta conclusion se ve confirmada por los a,1men

tos de los costos de la energia en el pasado decenio, pues las tecnologias de trans-

formac i6n mas antiguas entraiian una intensidad de energia mucho mayor que los 

procedimientos nuevos. 

Ademas,en la transformacionde minerales. asi como en la mineria. el 

empleo puede reforzar las tendencias existentes en las economias pequenas en 

favor de la creaci6n de una reducida elite de la clase trabajadora. muy bien re

~unerada. La productividad de la mano Je obra en estas industrias, que es relo

tivamente alta. unida a la baja proporci6n correspondiente a los salarios en los 

ccstos totales del producto, hace que las empresas de extracci6n y transformaci6n 

de minerales esten d~spuestas en muchos casos a ceder a las presiones de los tra

baj adores y elevar los salaries por hora. Se ha demostrado que la creaci6n de 

tales enclavP.s de salarios altos en una economia en desarrollo pequena origina 

un desempleo persistente y una migraci6n del campo a las ciudades que no es a~

seable, ya que los trabajadores abandonan sus tradicionales puestos de trabajo 

en la agricultura para buscar empleo en el sector de la mineria. donde los sa

larios son altos, aunque al hacP.rlo corran el riesgo de pasar por un largo pe

riodo de desempleo. 

0. Control de los abusos de la fijaci6n de precios de transferencia 

Cuando las operaciones de extracci6n y transformaci6n de minerales co

rren a cargo de la misma empresa. el establecimiento de instalaciones detransfor

maci6nen el pais donde se producen las materias primas puede ser beneficioso 



- 31 -

para el gobierno de ese pais. al reducir las posibilidades de que la empresa mani

pule ios beneficios y las responsabilidades fiscales mediante la fijacion de pre

cios de transferencia. Par ejemplo, en la industria de la bauxita y el aluminio 

las seis empresas transnacionales mas grandes representan el 6SS de la capacidad 

mundial de refino de alUlllina y el SSS de la eapacidad de fundicion. En esta situa

cion. el precio que pagan las refinerias a las minas de bauxita es en muchos ca

sos puramente te6rico, establecido por las empresas para minimizar su responsabi

lidad fiscal mundial (es decir. para ajustar los precios de manera que los benefi

cios se concentren en lugares donde 103 impuestos r.o son elevados). No puede de

cirse que exista, en el plano mundial, un "mercado libre" de la bauxita o de la 

alumina. aunque hay algunas veritas en condiciones de plena competencia. De igual 

modo, en las casos del cobre y del mineral de hierro una parte importante del comer 

cio de material no transformado y parcialmente transformado se ha efectuado tradi

cionalmente entre dependencias de grandes emprP.sas transnacionales, aunque el 

grado de concentracion de estas industrias ha disminuido en los dos ultimas dece

nios y es mucho menor que en la industria de la bauxita y del aluminio. 

E. Obtencion de rentas econ6micas 

Un productor de metal refinado suele tener mayor niilllero de clientes 

potenciales que un productor de material no transformado o semitransfCXl!BCb. la ~-cria 

de !os mercados donde se compran minerales no elaborados son mercados muy concen

trados. Co~o mas adelante se indica. las fundiciones de metales no fer~osos y 

las acerias tienen importantes factores de economias de escala. A menudo, su gran 

tamaiio impone la adquisici6n de suministros de varias minas diferentes. Seria 

de suponer que el limitado numero de estas instalaciones de transformaci6n, que tra 

tan con un gran numero de vendedores de materia prima. crease posibilidades de 

que las empresas de tt'anSfornacicSnobtuvieran beneficios de monopsonio. Por el con

trario, los metales refinados suelen ser comprados por un gran numero de clientes, 

y la concentraci6n entre los compradores de, por ejemplo, catodo de cobre o lin

gote de aluminio es mucho menor que entre los co~pradores de concentrado de co

bre, bauxita o alumina. 

En el caso del cobre, por ejemplo, hay en el mundo menos de dos doce

nas de fundiciones independientes de cobre que estPn dispuestas a comprar un to

ne laj e importante a minas independientes. Los contratos de venta de concentrado 

con estas fundiciones suelen basarse en el precio de la Balsa de Metales de Lan

dres para el cobre refinado, pero el pago real es resultado de la sustracci6n 

de complicadas deducciones, a veces definidas de manera ambigua, referentes a 



- 32 -

gas~os de fundicion y refino, impurezas, e~c. La potente posicion de las fundicio

nes en el mercado les permite a menudo dlOdificar en su favor la~ condiciones del 

contrato. En cambio, los productores de cobre refinado en el comercio internacio

nal tienen un gran nlimero de clientes potenciales entre los que elegir. El comer

cio del cobre refinado se basa normalmente en un contrato relativamente claro 

en el que se especifican las cantidades, las caracteristicas quimicas y las condi

ciones de entrega y pago, generalme~te con arreglo a los precios de las Bolsas 

de metales de Landres o Nueva York. Si un abastecedor de cobre refinado no puede 

hallar un cliente, normalmente tiene la posibilidad d~ deshacerse del producto 

directamente en esas Bolsas, opci6n de la que no disponen los productores de con

centrado. 

Las consideraciones que preceden no implican que podria producirse 

un aumento de los precios del metal refinado si se emplazaran instalaciones de trans 

r~rmacion nuevas en los paises en desarrollo, sino solamente que esas instala

ciones podrian servir de ayuda a los paises del Tercer Mundo para obtener algunos 

de los beneficios de monopsonio que actualmente ta1 vez obtienen las empresastnns-

~ormadoras.No obstante, hay que tener presente que los estudios de que se dis

pone no indican que esas ganancias sean cuantiosas. Ademas, el razonamiento que 

a veces se hace en el sentido de que la transfornaci.ai hasta llegar al metal refina

do contribuira a estabilizar las ingresos de exportaci6n de los paises en desarro

llo no tiene gran fundamento. Esta demostrado que la principal causa de la inesta

bilidad de los precios en los mercados de los minerales es la variaci6n de la 

demanda, provocada por fluctuaciones ciclicas. A su vez, esta variaci6n de la 

demanda es consecuencia de alteraciones de la demanda de bienes de consumo aca

bados y de bienes de equipo que contienen mineral. Los productores, sean de ma

terias primas, metales refinados o productos acabados, pueden reaccionar a estos 

cambios de la demanda produciendo a plen~ capacidad y aceptando el probable des

cens~ de los precios, o reduciendo la produccion y tratando de mantener los ni

veles de precios, o bien mediante una estrategia que contenga elementos de am-

bas actuaciones. Sin embargo, hay pocos datos que indiquen que estas fluctuacio

nes provocadas por los ciclos econ6micos sean mas graves en el caso de los me

tales refinados que en el caso de los minerales y concentrados. 

F. Acceso al capital 

Una ultima raz6n para que un pais en de~arrollo se dedique a la t~ans

formaci6n progresiva de minerales puede estar en que para tales proyectos es mas 
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facil obtener capital extranjero que otros tipos de fondos. Algunas naciones indus

trializadas que dependen mucho de las importaciones de minerales estan dispuestas. 

por ejemplo, a facilitar fondos publicos para proyectos que contribuyan a asegurar 

la satisfaccion de sus necesidades de suministro de materiales a largo plaza. 

Los gobiernos del Japan, Alemania Occidental y Francia, entre otros, han subvencio

nado la inversion en instalaciones de extraccion y transformacion de mi~erales en 

paises del tercer mundo, a condicion de que esos proyectos incluyeran un contrato 

de ventas a largo plaza u otro mecanismo para asegurar el suministro de mineral 

al pais exportador de capital. Los inversionistas extra.njeros en tales empresas 

pueden estar dispuestos, como condici6n para obtener acceso a las materias primas 

de un pais en desarrollo. a aceptar las exigencias del gobierno huesped en cuanto 

al establecimiento de instalaciones locales de transformaci6n. en especial cuando 

las empresas gozan de of ertas de c~ncesiones fiscales y subvenciones de sus go

biernos. En cambio, un pais en desarrollo no ~uele disponer de un apoyo similar 

cuando trata de obtener capital extranjero para otros sectores de la economia. 

No obstante. hay que tener en cuenta que la posici6n ventajosa que da a las nacio

nes del tercer mundo el deseo de los paises industriales de asegurarse el suminis

tro de minerales puede ser mucho menos relevante en el decenio de 1980 que a me

diados del de 1970, cuando estaba en SU punto algido la preocupacion internacio

nal por la escasez de materias primas. 

V. OBSTACULOS A LA TRANSFORMACION LOCAL DE MINERALES 

Gran parte del analisis de la trasnfcnecien de minerales en los paises 

en desarrollo se ha centrado en las "barreras" o los obstai:ulos al desarrollo de 

instalaciones de transformaci6n. Estos obstaculos se consideran como de~viacio

nes de la politica o imperfecciones del mercado, a consecuencia de los cuales el 

volumen de transformaci6n en los paisf"s del Tercer Mundo es menor de lo que hubie

se sido si las fuerzas competitivas del mercado hubieran operado sin trabas. En 

las publicaciones sobre el tema los obstaculos a la transformaci6n suelen clasificar 

se en "artifi,iales" y "naturales". Se dice que los artifici.ales comprenden pCJli

ticas de alteraci6n del intercambio introducidas por los p~ises industrializados, 

practicas comerciales restrictivas de las empresas transnacionales y politicas 

de alteraci6n de la producci6n de los propios paises en desarrollo. Por otra par

te, los obstaculos naturales son las caracteristicas econ6micas subyacentes de 

determinados paises del tercer mundo. Estos ultimas factores encajan mejor en 
el analisis econ6mico global de los proyectos de transformaci6n que se hace en la 
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sig~ien:e pa~~e de este artic~lo. En l~ p~es~r.:e seccicr. se examinar. algunos de 

las obstic~ios HartificialesH rnencic,ados ccn cis frecuencia. 

A. Aranceles y otras limitaciones a! comercio 

Las estructuras arancelarias de los paises industrializados imponen 

a menudo a 1~ importacion de materiales elaborados unos tipos de derechos mas 

altos que a los minerales sin elaborar. Te6ricamente. esta situacion puede te

ner corno consecuencia una tasa muy alta de proteccion efectiva de lasoperaciones 

d~ transformaci6n, con lo cual la expansion de la transformac~6n en los paises 

en desarrcllo se veria frenada. En la practica no esta claro, sin embargo. que 

muches paises en desarrollo se vean muy afectados por esta escala arancelaria, 

por lo rnenos con respecto a las operaciones de fundicion y refine. El efecto 

combinado de las negociaciones de reduccion de aranceles del Acuerdo General sa

bre Aranceles y Cornercio (GATT). el Sistema Generalizado de Preferencias, que 

aplican la rnayo~ia de los paises occidentales a las exportaciones del Tercer 

Mundo y las disposiciones de acceso preferencial de la Convenci6n de Lome con 

respecto a las exportaciones de la Comunidad Econ6mica Europea, considerado to

do ello en su conjunto, ha reducido a niveles insignificantes las barreras aran

celarias a las importaciones de metales refinados de los paises en desarrollo. 

En un reciente estudio sobre las repercusiones de los aranceles en la transfor~a

ci6n de minerales se llega a la conclusion de que "la reduccicn o su~resi6n de 

los aranceles de los paises desarrollados sobre las materias primas elaboracas 

procedentes de los paises en desarrollo no puede elevar mu=~o. per si sola, el 

nivel de actividad de elaboracion en el tercer mundo". Queda por ver si la ac

tual recesi6n ~undial. que ha originado un grave exceso de capacidad en las inj~s

trias de transformaci6n de minerales de muchas naciones industrializadas, co~du

cira a la reintroduccion de obstaculos arancelarios a las ventas del Tercer 

Mundo. 

De igual modo, las barreras n~ arancelarias al comercin, tales como 

las restricciones cuantitativas a la importaci6n que imponen algunos paises in

dustrializados, si bien, teoricamente, pueden tener un efecto inhibidor en la trans

formaci6n de los pa!ses en desarrollo, hay pocos dates concretes que indiquen 

que esas barreras no arancelarias producen tal efecto en el caso espec!fico de 

los minerales no combustibles. 

B. Alteraci6n del mercado por las empresas transnacionales 

Por varias razones, las empresas transnacionales del sector de mine

rales tienden a evitar el emplazamiento de instalaciones de transformaci6n en los 

pa!ses en desarrollo, aunque todos los facto~es puramente econ6micos parezcan 

• 
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=;cya~. a pri~era vista. di~~o e~~la=a~iento. Una e~presa transnacional procurara, 

nor~ai~e~~e. redu~ir el riesgo diversificando sus inversiones y. en particu~ar. 

tratara de evitar la conce~tracion de la inversion en paises considerados propi

cios a la nacionalizaci6n. Las e~presas transnacionales pueden estar sometidas 

tair.bien a presiones de sus gobiernos. ~uyos intereses defensivos y est~ategicos 

o cuyo desec de ~a..~tener los niveles de empleo pueden favorecer la expansion. 

o per lo menos el manteni~ie~to. de sus capacidades de transformacion nacionales. 

Estas razones no econornicas se anaden a consideraciones puramente econ6micas 1 

como son el hecho de que una empresa transnacional puede tener diferentes costos 

de factores que un pais en desarrollo porque la empresa tiene mas facil acceso 

a los mercados rn~ndiales de capital y de materias primas. o de que la empresa 

transnacional puede afrontar. dentro de sus operaciones verticalmente integradas. 

una serie de costos marginales que difieren de los precios mundiales o de los 

costos d~l ~ais prod~ctor. 

La medida en que estos factores limitan la capacidad de un pais pro

ductor de mineral para establecer instalaciones de transformacion depende en gran 

parte del grado de concentracion empresarial en la industria de que se trate. 

Par ejemplo. los indices de ccncentraci6n de las empresas son muy altos en el 

case del aluminio, ~ientras que en las industrias del cobre y del hierro y el 

acero la concentraci6n es bastante menor. En igualdad de circunstancias. un pafs 

en desarrollo tendra probablemente mejores posibilidades de negociar el estable

cimientc de instalaciones nacionales de ~ransforma=i6n de cobre qJe de aluminio. 

Las empresas t~ansnacionales pueden limitar el potencial de transforma

ci6n de los paises en desarrollo mediante el uso de practicas comerciales de 

restricci6n de las exportaciones. Tales practicas incluyen restricciones a las 

exportaciones de fabricas de los pais~s en desarrollo o incluso la total exclu

sion de esas exportaciones por ~arte de las empresas transnacionales. Sin embar

go, en el caso de muchos minerales son pocos los indicios claros de que las em

presas transnacionales hayn hecho uso de este poder de monopolio para limitar 

las exportaciones de los paises en desarro~lo. al menos en el pasado decenio • 

aunque la distribucion mundial de los merca~os de los metales ha sido una carac

teristica de los antig,~~s acuerdos de cartel. como los efimeros carteles del co

ure de fines del decenio de 1880, de 1899-1901 y da 1936-1939. 

Una aplicaci6n mas concreta del poder de monopolio, que a veces se 

menciona como obstaculo a la elaboracion de minerales en el Tercer Mundo es la 

tendencia a aumentar los fletes de los productos elaborados apoyandose 3im;lemen

te en el mayor poder de negociaci6n de los armadores frente a los paises exporta-
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deres, y sin justificaci6n algu.~a basada en el aumento del costo de la manipula

ci6n del material elaborado. Los fletes porunidad suelen ser mas elevados en 

el case de materiales como catodos de cobre, lingotes de aluminio o perfiles de 

acero que en el de carga a granel come concentrado de cobre, bauxita, aliimina 

o mineral de hierro, pero estas diferencias pueden reflejar simplemente situacio

nes especificas de los mercados mundiales en relaci6n con diferentes tipos de 

buques (por ejemplo, en los ultimas aiios se ha dado un persistente exceso de ofer

ta de grandes buques de carga a granel, mientras que en los buques de linea regu

lar la situaci6n oferta-demanda ha estado mas equilibrada}. Hay pocos dates impor

tantes que indiquen que las diferencias entre los fletes maritimo3 de productos de 

distintos brados de transformaci6n puedan atribuirse al poder de monopolio de 

los armadores. 

Un ultimo aspecto del poder de monopolio que a veces se menciona como 

obstaculo a la elaboraci6n en los paises en desarrollo es el uso de una publicidad 

masiva por parte de las empresas transnacionales para crear una fidelidad a una 

marca que no se justifica necesariamente por las diferencias de calidad del produc

to. No obstante, en el case de los minerales la publicidad tiene relativamente 

escasa importancia, pues las normas de calidad de los metales refinados son fijadas 

normalmente por las organizaciones de comprobaci6n de diversos materiales o por 

las propias Balsas de metales. Una vez que un productor tiene aprobada la calidad 

de su marca para la entrega del producto en la Bolsa de metales correspondiente 

no se requieren ma~ garantias de calidad. Algunos clientes pueden preferir que 

abastecedores de paises industriales efectuen las entregas, bien porque se consi

dera que hay mayor seguridad en el transporte y en la entrega, bien porque el 

comprador prefiere una marca determinada para determinados usos finales (por ejem

plo, el empleo de cobre refinado a fuego en ciertas aplicaciones electricas), 

pero no parece probable que la mera publicidad af ecte de manera senalada a las 

preferencias del comprador de minerales. 

C. Problemas de comercializaci6n 

Aunque el uso de la publicidad por las empresas transnacionales segura

mente no constituye por si solo un obstaculo importante a la expansi6n de la transfer 

maci6n en los paises en desarrollo, en la comercializacion de productos minerales 

refinados y semifabricados surgen algunas dificultades obj~~ivas para los producto

res del Tercer Mundo. La venta de productos minerales requiere una organizaci6n 

de comercializacion bastante amplia: esta organizaci6n pueden proporcionarla, pre

vio pago, una empresa estatal del pa!s productor del mineral, quiza utilizando 

como agentes en determinados mercados geografieos a empresas extranjeras - proce-

I I I 
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dimiento seguido por ejemplo por la empresa estata~ Codelco-Chile - o a un inversio

nista extra~jero. En todo caso la comercializaci6n entraiiara ciertos gastos, tales 

coma viajes para es:ablecer y mantener agencias de ventas y distribuci6n, la ne

gociaci6n del transporte maritimo, seguros y documentaci6n, y servicios posventa 

a los clientes. Estos gastos pueden alcanzar tal nivel que un pais en desarrollo, 

aunque tenga una posici6n ventajosa por sus costos competitivos en la produccion 

de minerales, tal vez no pueda penetrar en algunos de sus mercados potenciales, 

o en todos ellos, por no poder afrontar los costos de comercializaci6n. El proble

ma de la comercializaci6n tiende a ser mas grave en el caso de metales coma el 

al\mlinio, cuyos mercados estan muy concentrados y en los que el mercado de ultima 

instancia - la bolsa de metales - no es un factor importante. Pero todos los pro

ductores de metales refinados suelen admitir que es necesario hacer algun esfuerzo 

de comercializaci6n. 

D. El efecto de la tecnologia 

La falta de disponibilidad de tecnologia industrial se considera a 

menudo coma un obstaculo a la industrializaci6n de los paises en desarrollo; de 

ahi la preocupacion de las naciones del Tercer Mundo por ~os intentos de lograr 

una transferencia efectiva de tecnolcgia. No obstante, en el caso de la fundici6n 

y refine de minerales, la tecnologia fundamental puede obtenerse de diversas fuen

tes y apenas se conocen casos en que un pais ~n desarrollo no haya podido adquirir 

la tecnologia necesaria, siempre que dispusiera de la financiaci6n adecuada. 

Sin embargo, los conocimientos que requiere una transformaci6n eficiente 

de los minerales no se reducen a obtener el equipo necesario para ef ectuar deter

minadas operacio~es. Ese equipo y las instrucciones para su utilizaci6n pueden 

obt~nerse, pero muchos paises en desarrollo carecen del know-how que se deriva 

de la experiencia real. Son las empresas transnacionales las que poseen ese know

!!2:! y, por consiguiente, es dificil de obtener a menos que participe en la transfor

maci6n una de esas empresas. La falta de experiencia de gesti6n, la falta de cono

cimiento de las operaciones industriales y la falta de know-how colectivo, acumu

lado en el transcurso del tiempo en una organizaci6n en marcha, tienden a limitar 

mas la capacidad de los pa{ses en desarrollo para transformar SUS materias primaS 

que la falta de conocimientos meramente te6ricos. 

El rapido cambio tecnol6gico que tiene lugar en algunas industriasde 

transformaci6n de minerales tiene tarnbien repercusiones en la capacidad de los 

paises en desarrollo para establecer instalaciones de transformaci6n. ?or una par

te, ciertos adelantos, como el uso de la tecnolog!a de reducci6n directa/horno 

de arco elictrico en la fabricaci6n de acero, permiten construir plantas a 11na 
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esca:a ~ucho menor que la que antes se consideraba econ6mtca, brindando la posibi

lidad de elaborar minerales para el mercado interno en muchos paises. 

Por otra parte, adelantos como el proceso de fundicion con solidjfica

ci6n continua del cobre surten el efecto de hacer mas dificil que productores si

tuados a considerable distancia de los grandes mercados compitan eficazmente. 

E. Economias de escala 

Un ultimo asp~cto que a menudo se menciona como obstaculo para el au-

mento de la actividad de transformaci6n en los paises en desarrollo es el relative 

a las economias de escala y al tamaiio ~inimo eficiente de las instalaciones. En 

gran medida se trata de ur..a cuesti6n de anaiisis econ6mico basico: ~Puede una 

planta de determinado tamaiio en un dete.:-minado lugar producir a un costo que re

sul te competitive? Sin embargo, parece que en las tecnologias normalizadas de 

elaboraci6n de minerales hay ciertas eficiencias ba.sicas y que si el tamaiio de 

la planta es inferior a esos minimos los costos unitarios seran mas altos. En 

muches paises del Tercer Mundo este factor se ve reforzado por la exigencia de 

un gran volu~en de desarrollo de infraestructura para sostener una industria de 

transfornecieny por las economias de escala reales en ciertas instalaciones de in

fraestructura (por ejemplo, centrales hidroelectricas). 

Sin ~~barge, en los paises en desarrollo a veces no se adviP.rten las 

v:sibles vent~jas de cor.struir una planta de tamano 6ptimo. Entre las dificulta

des especificas que a rnenuco surgen en tales proyectos figuran las siguientes: 

a) las instalaciones grandes suelen implicar periodos de construcci6n 

mas largos, costos mas elevados y mayores dificult~des para organi

zar los servicios, los medias auxiliares y la infraestructura que 

las instalaciones pequenas; 

b) las instalaciones gra.~des tienden a Crear mas problemas tecniCOS 

de funcionamiento que las pequenas, su mantenimie1;to puede ser 

mas complicado y es mas probable que se produzcan rigideces tec

nologicas; y 

c) los indices de funcionamiento tienden a ser mas bajos en las 

instalaciones grandes que en las pequenas,aumentando as! los cos

tos medios. 

Por .egla general no es exagerado estimar, probablemente, que los 

costos unitarios propios de las grandes instalaciones de transformacion de minerales 

en los pa!ses en desarrollo pueden llegar a ~er un 40% mas elevados que el costo 

equivalente si la misma planta, con la misma disponibilidad de factores (es decir, 

energ!a, insumos complementaries, mano de obra, etc.), estuviera situada en un 

pais ya industrializado. 
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Los obstaculos al au~ento de latransfornecien de minerales en las paises 

en desarrollo que se han mencionado en la secci6n precedente no son tanto barreras 

infranqu?ables cuanto factores que tienden a repercutir de manera mas acentuada 

en los proyectos de las paises en desarrollo que en los de los paises industriali

zados. En lugar de afirmar que esos obstaculos son tan importantes que no cabe pen

sar en un aumento de la transformaci6n en las paises del tercer mundo o, par el 

contrario, que apenas si tienen importancia, puede ser mas fructifero estudiar 

detenidamente la economia de instalaciones de transformaci6n especificas. En los pa 

rrafos que siguen se examinan en terminos generales las principales puntos en 

que puede apoyarse el analisis econ6mico de las proyectos de transformacion de ~:-

nerales. 

A. Costas de capital 

Los costos de capital suelen representar una elevada proporci6n d~l 

total de las costos de la elaboraci6n de minerales (con la excepci6n parcial de 

la fundici6n de aluminio, en la aue dominan las costos de la energia y de la mane 

de obra). En la may0ria de las industrias de transformaci6n los costos de capital 

ascienden al 40% o mas del total de las costos y sobrepasan la pro~orcion corres

pondiente a los elementos que no son las materias primas en la estructura de cos

tos. No esta del todo claro si el predominio de las costos de capital en la transfor

maciun supone una ventaja o un inconveniente para los paises en desarrollo. Par 

una parte, los bienes de capital tenderan a ser mas baratos er. los paises indus

trializados, y las precarias condiciones en que se construyen muchas plantas en 

el Tercer Mundo tienden a incrementar las gastos de capital en esos lugares. Par 

otra parte, el costo inicial de la adquisici6n y preparaci6n de las terrenos pa-

ra la construcci6n de nuevas plantas esta subiendo con mas rapidez en muchos pai-

ses indjstrializados que en el Tercer Mundo y los paises en desarrollo pueden 

tambien tener acceso a fuentes de fi~anciaci6n de costo relativamente bajo, a 

traves del Banco Mundial o de otros organismos publicos i~ternacionales o per 

• media de acuerdos d~ asistencia bilateral, que surtan el efecto de reducir las 

repercusiones de ~nos costos iniciales de capital altos en un proyecto. No obs

tante, es evidente que los costos de capital suelen ser el elemento mas importan

te que influye en la viabilidad de un proyecto de transformaci6n que, par consi

guiente, hay que procurar par todos los medias que la estimaci6n de esos costos 

sea lo mas exacta y realista pcsible y que la financiaci6n obtenida minimice los 

gastos de capital anuales del proyP.cto . 

--------
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B. Gas~~s d~ ~~anspo~~e 

La red~cci6n de los costos del transporte parece ser una raz6n obvia 

pa:-a situar las instalaciones de tra.-s:a.~i6n en el pais o en la region donde se 

extrae el mineral. Con frecuencia las minerales se consumen en paises situados 

a gran distancia de la mina y los costos del transporte del mineral no transfarneb, 

que CQntiene solamente un pequeno por~entaje de meta:, serian prohibitivos. Asi 

;:;~es, el ahcrro de transpo:-te que supone efectuar par lo me.nos la concentraci6n 

inicial de ~inerales de bajo contenido de ~etal en las proximidades de la mina 

~s esencia:. y tal concentracicn se efectua practica~ente siempre en el pais 

pr~d~~tor del ~in~ral e~ el case del ccbre, el niquel y otros minerales si~ila:-es. 

El transporte a larga distancia es muy comun, par el cantraria, 

cuand~ se trata de minerales cuyo contenida de metal es ligeramente superior, 

cc".'.o la ba.;xi~a 110:-25:~ de aL.:::iinio), la: concentrados de cabre (25-30%) o 

el ~ineral de hierro (35-65%). La introduccion del transporte maritime en grane-

1~rcs de gran tonelaje ha hecho que el transparte de estos productos sea relati

va~ente barato y, par lo tanto, ha frenado la expansion de la transformaci6n en 

10~ pais~s donde se extrae el mi~eral. 

No abstante, en nuchos cases hay alguna posibilidad de ahorrar mis 

-·· __ ·r~~sp;r:e ~=j1an:e :~ans!=r~aci5n a~icional. Par ejemplo, en el caso 

..;e :!.a b.:;.;x1ta, s1 las gastos de transporte maritirno son 12 d6lares porton~lada 

~:~ ~~s:os de trar.sfcrmaci6n para canvertir cinco toneladas de bauxita en 

des tcneladas de alj~ina ascienden a 100 d6lares, el ahorra en transporte que 

se cbtiene can la conversion seri aproximadamente de un tercio de! total de las 

c.:..st.....--s co:: transfarmac16n, un ahorro muy considerable. En el caso del cobre, si la 

conversion de cuatra taneladas de concentrado en una tonelada de cobre blister 

mediante fundici6n cuesta 440 d6lares (es rlecir, 20 centavos por libra) y las 

costos del transporte son tambien 12 d6lares por tonelada, el ahorro en trans

porte que representa la fundici6n previa a la expedici6n sera te6ricamente de 36 

d0ldres, un 8,2% del costo de transformaci6n. Conviene hacer notar, sin embar

go, que este ultimo ahorro puede no obtenerse en la practica, d£bidc a diferen

cias en los fletes, cuyas tarifas son mas bajas para los materiales a granel, 

como la bauxita, la alum]na y el concentrado de cobre, que para los perfiles 

d~ ~etal. Es posible asimisrno que solo se disponga d~ servicias de transparte 

~arit1mo respecto de un numero limitado je abastecedores, especialmente en el 

caso de los servicios de lineas regulares de carga para la manipulaci6n de me

tal fundido o refinado, y que los cargadores hagan uso de su posici6n de mona

pol10 u oligopalio para hacerse con parte del ahorro en transporte lograda 

• 
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Aun cuando el ahorro en los gastos del transporte obtenido mediante la 

~:·;::s!":::r:::acicn sea reducido en terminos absolutos, puede procurar- alguna ventaja 

competitiva en determj_nados mercados. Por ejemplo, los paises insulares del Paci-

• fico, al abastecer a los mercados japoneses, podrian combinar la transformaci6n con 

rutas de transporte rras cortas para lograr cierta ventaja sobre los proveedores 
, 

• 

de cobre africanos, por ejemplo. Estos, a su vez, podrian tener una ventaja similar 

en la expedicion a los mercados europe~s. Esta ventaja deri~~da de la situaci6n 

geografica es real aunque la relaci6n global de los costos del transporte con el 

total de lcs ccstos de producci6n y transformaci6n sea relativamente baja. 

C. Costas affibientales 

Un factor de origen bastante reciente que puede propiciar el estableci

miento de instalaciones detr&lSfornacien ~n los pafses en desarrollo es la cuestion 

de la prctecci6n del media y la lucha contra la contaminaci6n. ~uchas actividades de 

t:-~::s!"crr.:acic5n de minerales, como el refine de alumina y la fundici6n de cobre, 

pueden ser sumamente contaminantes. En la mayoria de los paises desarrollados, 

en los que la sensibilidad a los problemas del medio se ha intensificado notable

~e~~ en las dos ultimas decenios, se han impuesto normas complejas y costosas a es

:~s upet·aciones de transformaci6n.Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha estima

do que las costos de la lucha contra la contaminaci6n en la fundici6n de cobre 

pueden ~~be:- incrementado los costo~ totales en una cifra de un 30 a un 50%. 

La s1tuaci6n es potencialmente diferente en muchos paises en desarrollo. 

Sen muy pocos las paises del Tercer Mundo que hayan promulgado legislaciones relati

vas al media. Ademas, coma los paises en desarrollo no tienen, por definici6n, 

tanta industria como los paises desorrollados, habra en ellos menos ac~ividades 

causantes de contaminaci6n a las que se sumen lo~ ef ectos de la transf ormaci6n de 

minerales, y por lo tanto hab1·a una mayor capacidad de absorci6n de la contamina

cion, en especial si las instalaciones pueden situarse en zonas relativamente des

pobladas • 

No obstante, aun suponiendo que alguncs paises en desarrollo deseen 

aprovechar esta ventaja relativa al costo, existen ciertos obstaculos potenciales. 

Primero, las paises industrializados, en respuesta a presiones de las industrias 

internas, pueden imponer aranceles ambientales a productos procedentes de paises 

donde las restricciones ambientales no sean tan estrictas. Tal politica estaria 

en consonancia con las aranceles de "explotacion de mano de obra" que los paises 

industr1ales imponen a las mercancias procedentes de paises de salarios bajos. 

Los productores de cobre de los Estados Unidos, por ejemplo, han propugnado durante 
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alg~n tiempo la i~pcsicion de tales aranceles. 

En segundo lugar, muchas instituciones financieras internacionales 

estan insistiendo en la aplicaci6n de controles arnbientales,estrictos. El Banco 

Mundial y los bancos regionales de desarrollo, por ejemplo, han hecho publica una 

declaraci6n car.junta en la que exigen que se tengan en cuenta las consideraciones 

relativas al media en todo proyecto en que ellos participen con la concesion de 

prestamos. Esta politica puede surtir el efecto de obligar a los paises del Tercer 

Mur.do a adoptar normas ambier.tales basadas en las de los paises industrializados, 

eliminando asi la posibilidad de que aquellos logren una ventaja competitiva a 

este respecto. 

D. Costas de la energia 

Cuando un pais en desarrollo dispone de fuentes de energia de costo 

relativarnente bajo puede tener una importante ventaja competitiva en ciertas activi

d~d~s de transformaci6nde minerales que entranen gran intensidad de energia. Mas 

de la mitad de las costos de fundici6n del alu~inio, y quiza una cuarta parte de 

los de fundici6n y refino del cobre, consisten en energia. 

Asi pues, la disponibilidad de fuentes fijas de energia barata (poten

cial h1droelectrico, pequenos yacimientos de gas natural o incluso energia geoter

~ica) pueden dar competitividad a la transfor~aci6n de minerales cuandc la energia es 

un factor irnpartante en la estructura de costas. En el cuadro 9 se indica el efec

to de las variaciones de los precios de la energia en el costo del lingote de 

aluminio. 

En el cuadro 9 se observa que la disponibilidad de energia barata re

presenta una ventaja muy importante en relaci6n con los costos y, ademas, que la 

carencia de una fuente de energia barata, cuando va unida a las demas desventajas 

que en relaci6n con los castos padecen las paises en desarrollo, puede muy bien 

hacer imposible el establecimiento de unas instalaciones de transformacion compe

t1 tivas. 

Los costos de capital presentan considerables variaciones en las cen-

trales de energia, en particular en los paises en desarrollo. Las escalas tipicas • 

de costos por kilowatio instalado de capacidad de energ!a electrica podr!an ser 

las siguientes (en d6lares de 1981): 

Tipo de central Cos to por kw (d6lares EE .UU.) 

hidroelectrica 500 - 2000 
geotermica 600 - 1500 
petr6len/diesel 500 - 1200 
gas natural 800 - 1500 
carbon 1000 - 1500 
energ!a nuclear 1500 - 2500 
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Cuadro 9 

Costas de la energia en la fundicion de aluminio 

Fuente de energia 

1. Hidroelectrica 

(establecida -

Islandia, Ghana) 

2. Hidroelectrica 
b (nueva) 

3. Carbon 

(Australia) 

4. Petr6leoc 

(Jap6nl 

5. Petrc5leoc 

(nuevai 

Costa par kw/h 

(centavos EE.UU) 

0,6 - 1,4 

0,75- 3,0 

2,1 

4,5 

6,0 - 8,0 

F~ente: Dates de publicaciones comerciales. 

Casto par libra 

Al (centavos EE.UU.)a 

3,8 - 8,9 

4,8 - 19,0 

13,3 

28,6 

38,1 - 50,8 

rfotas: a) bas ado en 14. COO kw/h por tonelada metrica de Al. 

bl basado en un costo de capital de 500-2000 d6lares EE.UU por 
kw, 12,5% anual de gasto de combustible, 75% de disponibilidad. 

cl basado en petroleo combustibl~ (!) 35 d6lares EE.UU por barril . 
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Es:os cos:~s pod~ian aumentar en has~a un 403 en centrales situadas 

e~ iug~~es es;ecial~ente desfavcrables, co~o sucede en ~uchos paises en desarrollo. 

y en has~a 5GC dolares par k~ en centrales de carbon si se instala tcdo el equipo 

de lucha ccntra la ccntaminacion disponible. 

En la figura l se hace ver la repercusion de los costos de capital 

de las centra:es de energia en el costo ulti~o de la energia para instalacicnes de 

transfor~acion de mi~erales. Como indic~ esta figura, a un nivel ce rentabilidad 

muderado, correspo~diente al 12% de gastos de capital en la figura, seria precise 

que una central hidroe~Jctrica se construyera a un costo muy inferior a 2.000 do-
!ares por kiiowatio instalado para disponer de la energia a un costo competitive. 

E. Insumos cc~plementarios 

A- · d · l trans~_.arffiacicn de minerales suele requerir aemas e energia, a -

~tr~s diversos insu~os co~plementarios. El refino de la alumina, par ejemplo, re

qui~re sosa caustica y c~l. y la fundici6n de alurninio requiere criolita, fluoru

ro cie alu:-:inio y fl;;or-uro calcico .. ara la fundici6n del cobre se precisa silice 

y para su re:ino acidc s;;lfurico, que es un subproducto de la fundici6n. Segun 

e! procedi~ien~o que se utilice, puedeser conveniente una determinada forma de 

en~rgia (por eje~p~c. el gas natural). En algunos casos el lugar donde se hallan 

l~~ ins;;~os cc~plemen~ar1os es el factor decisive para el emplazamiento de las ins-

·=-~~:~n~s c~ :rans~cr~aci6n en la fabricaci6n de acero tradiciona~. por ejemplo, 

ha d1sponibilidad de carbcn ccquificante ha sido en rnuchos casos mas importante 

para deter~inar el emplazamiento de las acerias que los costos del mineral de hie

rr~ o de la energia. 

En la mayoria de los paises en desarrollo los insumos complementarios pa

ra la tt·a:-isfor:Tli:ll:i·:Sn de minerales no estan inmediatamente dispc..nibles. Esto sigr.i

fica que esos paises tendran que importar los materiales necesarios, y es de supo

ner que tendran que pagar par esas importaciones un precio mas alto que el que 

han de pagar las instalaciones de los paises ya industrializados por los materia

les de producci6n nacional. 

F. Costvs de la mano de obra 

Teniendo en cuenta que la proporci6n correspondiente a los costos de 

la mano de obra en la estructura de costos de la transformaci6n de minerales (vease 

cuadro 10) es relativamente baja, no es probable que los paises en desarrollo en 

general posean una senalada ventaja competitiva por el hecho de que sus costos 

dt m~no de obra sean bajos. Esta afirmaci6n es particularmente valida cuando lcs 

salaries internos, aunque mas bajos que en las paises industrializados, son no 

obstante mas altos que en centros industriales de paises en desarrollo como los 

• 
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Figura 1. Casto d~ la electricidad de la central hidroelectrica ($/kw h) 

Supuestos: Gasto ce capital calculado sobre la base de un periodo de 
recuperaci6n de la inversion de 30 anos 

Factor de utilizaci6n anual de la instalaci6n - 90% 

I~puestos no incluidos 

Funcionam1ento y mantenimiento = 2% del costo de capital/ano 
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C;.;airc 10 

?:-=~~rcicn cc:::-:::-es~~ncie~te a la ~a~o de otra en las costos de tt-ar.sfonr.acion 

Proporcion aproximada (~) del costo total debido a: 

Valor aiiadido 

Mater1a prima Mano de obra 

A.!.u::i~!O ( insu:::o ·, 

A: -:~~::a <=a'-'xita) 30 10 12 48 

:.:.!15c::e de alu:::inio 
( . . . . a.L'.l::'!:.n.::.1 31 16 21 32. 

(ba;;xita)c g 19 25 47 

. c ... _.=. { lnS\..U:':~) 

91ister ( =o~ce:'!::::-adc) 68 6 7 19 

?~f1nado 

(blis:::::-1 a9 3 4 4 

fconcen-:.:-adoic 6C 8 10 21 

:::~:;~: 

:.a~e:-i~a 65 2 12 21 

Sulf·.i:-o 60 4 12 24 

• ·a...,•~ .. .. ........ ... _. calculado a partir de ONUDI, 7r~nsfor~acion d~ Minerales en los 

?aises en desarrollo, pags. 132-14~. 

i:o:as: a) comprende insumos complementarios y energia. 

b) 12,5% de gasto de capital anual (igual a 10,9% de tasa de ren

dimiento durante 20 anos). 

c) capital, mano de obra y otrcs factores de los costos en la etapa 

anterior (alumina y cobre blister) ~e incluyen en estas partidas 

y no coma parte del costo de la materia prima en la etapa de lin

gote del metal. 
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_.;Aj ~-·-..,._..., _ ...... ' :ai~an o Singapur. o en aquellos casos en que seria necesario 

=or.tratar a ~n r.~~ero importante de tecnicos y directivos calificados provenientes 

de ot:ros ~aises par no disponer en el pais de los conocirnientos especializados 

requeridos. Adernas. en las instalaciones detransfarnacien de los paises en desarrollo 

el n:vel de dotacion de personal por tonelada de capacidad tiende a ser mas alto 

que en instalaciones si~ilares de los paises industrializados. Este factor anula 

per si solo gran parte de la ventaja potencial que supondrian unos costos de mano 

de obra bajos. 

G. Infraest~uctura 

~r. :cs paises en desarrollo se viene insistiendo con creciente frecuencia 

en q~e el costo de la infraestructura necesaria para los proyectos de extracci6n 

sea sufraga~o directar.iente por la empresa minera. Para ello es preciso que la empre

~a ~1nera ap~rte directamente el capital para el establecimiento de la infraestruc

t~ra c que el Estado construya las instalaciones de infraestructura con sujeci6n a 

Jn acuerdo previo con la empresa m1nera. en virtuj del cual esta se comprometa 

a paga:- an:Jalmente las sumas necesarias para hacer frente a los gastos de explota-

c ~ 5n y cubri:- los gastos del capital. incluidos las intereses. durante un periodo 

~~~~~~~de. ~atural~ente, desde el punto de vista de la empresa minera. esos gastos 

::~~:::~yen un !reno para la inversi6n. En el caso de los proyectos de trans!crmaci6n 

::-: ':::-.~ra:es, par contr:.posic16n a la extracci6n. una empresa preferira establecer 

;.r.~:"i.!.ac::.:..i::es de tr2.."l5f-:~!.5o alli donde ya existan los elementos basicos de infra-

~struct:..:ra, .:=~~ s::.ste:7ias de transporte, puertos y suministro de energia, o se 

~uedan adaptar pa:-a el proyecto a un cos to minima, en l•Jgar de instalar toda una 

se~ie de elementos de infraestructura en unos terrenos sin derbrozar. 

En la medida en que las gobiernos de los paises en desarrollo ~engan 

acceso a fuentes de financiacinn de bajo costo mediante acuerdos de ayuda o presta

mos de organismos internacionales. podran estar en situaci6n de aportar ciertos 

elementos de infraestructura, logrando al propio tiempo establecer unos medias 

que puedan utilizarse para fines distintos de los del proyecto de extracci6n y trans

f w rmac i 6n de minerales. Sin embargo, en general, cabe supone que la relativa 

falta de infraestructura en esos paises sera un desincentivo a la inversion en trans

formac ion en las paises del Tercer Munn,.,. 

H. Efectos secundarios 

En el analisis de los proyectos de transformaci6n revisten importancia di

versos ~rectos econ6m1cos secundarios. Por ejemplo, una de las razones por las 

que puede considerarse antiecon6mico crear una fundici6n de cobre para las minas 
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de alguncs paises en desarrollo es la carencia de un mercadc local para el acido 

sulfurico que se deriva como su~producto. De igual modo, varias refinerias de alu

mina de })s Estados Unidos se construyeron en Louisiana debido a la existencia 

de industrias quimicas que podian aportar los insumos necesari~s y comprar los 

subproductos del proceso de refino, p~se a que otros factores, como los costos 

del transporte maritimo, favorecian el emplazamiento de refinerias cerca de la 

fuente de bauxita de Jamaica. 

En un pais dotado de diversos recurses naturales y de un mercado interno 

rel~tivamen~e grande, cabe pensar en establecer "complejos territoriales de produc

ci6n" en los que se situen, unas junta a otras, varias instalaciones que puedan 

s~~inistrarse las insu~os necesarios. Pero no esta claro que estos grandes comple

jos industriales esten justificados, ni siquiera en funci6n del abastecimiento 

de los mercados regionales, en el caso de paises en desarrollo muy pequenos. 

No obstante, el argumento relative a los efectos secundarios y los esla

bonamientos econ6micos puede invertirse y utilizarse para justificar el estableci

r::iento de instalaciones de transforr:acien en paises exportadores de minerales para 

es~imular el desarrollo de industrias conexas. La concatenaci6n de la extracci6n 

de minerales, pasand~ par la fundici6n y refino, con la fabricaci6n de productos 

de ~et~l y finalmente con la producci6n de bienes de capital es una de las carac

teristicas fundamentales de una industrializaci5n fructifera. Un estudio reciente 

muestra que los metale5 basicos constituyen uno de las sectores industriales de 

mayor relieve en cuanto a capacidad para generar eslabonamientos econ6micos y pro

mover el crecirniento. Pero, una vez mas, este argumento pierde parte de su fuerza 

cuando se trata de economias muy pequenas ~n las que el desarrollo de una economia 

plenamente industrial puede ser imposible en cualquier case. 

I. Proyectos de expansion y proyectos nuevos 

Otro factor que aconseja el emplazamiento de la transformaci6n adicional 

de minerales en los paises industrializados, per contraposici6n a los paises en 

desarrollo productores de minerales, es que en los primeros es posible en muchos 

casos anadir capacidad mediante la ampliaci6n de las instalaciones existentes en 

lugar de construir otras nuevas. Practicamente en todos los casos, la expansion 

de la capacidad puede lograrse a un costo de capital mas bajo que el de la crea

ci6n del mismo volumen de capacidad nueva. En el c~adro 11 se indican los costos 

de capital per tonelada anual de capacidad de las refiner!as de alumina y las 

fundiciones de aluminio actualmente en construccion o en etapa de planificaci6n. 

Co.no se observa en el cuadro, la capacidad resul tante de la expansion en el caso 

de la alumina puede ponerse en funcionamiento a un costo inferior en un 20% al 

• 
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de la capacidad r.ue\·a. r.:ientras que en lo que respecta a las fundiciones los proy-ec

tcs de expansion representan sabre las nuevas instalaciane~ una ventaja del 35% 

de las cost.cs. 

Cuadro 11 

Ccsto de capital de nuevas refinerias de alumina y fundicionesde aluminio 

Todos los proyectos 

Nuevas instalaciones 

Expansianes 

Refinerias 

numero 

11 

6 

5 

casto de capital 
($ par tonelada) 

647 

676 

541 

?ais en desarr::illo- nuevos proyectos 4 580 

Pa.ls en desarr-ollo - expansiones 2 540 

Pais industrial - p:-oyectos nuevos 2 959 

P<sis in::!ustrial - expansiones 3 543 

Fundiciones 

costo de capital 
numero (S por tonelada) 

28 

15 

12 

9 

2 

7 

10 

4547 

4892 

3152 

6873 

2750 

3068 

3220 

Fuen:~: ''Mining Invest~ent !981". "Engineer-ing and Mining Journal", enero de 1981, 

pags. 59 a 81. 

Las excepciones a las tendencias generales de ~os costos expuestas en 

el cuadro 11 solo apareceran por lo comun cuando las normas d~ control de la conta

minaci6n de las paises industrializados sean tan estrictas que aumenten en grado 

significativo los costos de expansion. 

J. Resumen de los factores econ6micos 

Los diversos factores econ6micos examinados en los parrafos que prece-

• den no siempre interactuan de tal manera que produzcan un resultado perfectamente 

predecible. Algunos proyectos de transforna::iai de minerales de los pa!ses en desarro

llo presentaran una elevada tasa de rendimierto o una importante ventaja competiti

va en el mercado de un determinado producto, mientras que otros proyectos propues

tos seran netamente antiecon6micos y supondran un alto costo de producci6n y una 

posible perdida de las rentas econ6micas obtenidas en la etapa de extracci6n. La 

historia de varias empresas de transfornec:ien desafortunadas en paises en desarrollo 

sugiere que es indispensable que todo gobierno de un pa!s del Tercer Mundo que 
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VI. ESTRA'!'E::iIAS DE LOS GC·BIE:tNiJS EN RELAC~ON CC:~~ LA TRANSF·JR:0:Ac::·~ 

Con ar~eglc a los s~p~estcs convencicnales del ~~~v~ Or~=~ ~~..;~6~:cc 

produc~ores es un e!e~ento esencial de las estr~:egias r.acionales de jesarroll~. 

~lo obstante. estos sc;:·..;-::s:.os convencionales parecen basarse en gran parte e?". la 

idea de que las pa~ses en desarrcllo p~eden s1~ple~~nte =cu~ar un i~gar der.tro 

de la econc~ia de mercado ~undial existente. En l~gar de ser prcveedores de ~ate-

rias prirnas, pasaran a ser abastecedores de prcductos sernielaborados, con la ccr.

siguiente mejora, segun se afirrna, de su baldnZ~ co~ercial y de su capacidad indus-

trial. 

?er~. no obstante, escs ~a!ses seg~1ran estando intei~adcs en ~n sis:e~a 

de la periferia. 

En este articul~ se han presentado pr~ebas de que. e~ ~~chcs casos. 

sera dific1l justificar el estableci~iento de instalaciones de t::'ar.s:or~acicn d~ ~ir.e 

rales en los paises en desarrollo con arreglo al analisis econ6rnico tradicional. 

En estos terminos los paises en desarrcl:0 pueden estar en ~e.'or situac16n, al 

menos a corto plazc. si siguen operando sirnplemente como proveedores de ma~erias 

primas y obteniendo, en la med1da de sus posibilidades, una parte importante de 

la renta eccn6~ica que va unida a :a mineria. 

Sin embargo. debe quedar claro que a largo plazo ese en:oque no puede 

proporcionar la base de una industrializaci6n y un desarrollo aut6nc~os. ?or con

siguiente, parece 16gico que aquellos paises en desarrollo que deseen aplicar es

trategias de desarrollo nacional viables exarninen otros enfoques de la cuesti6n de 

la ~ransformaci6n de minerales. Esos enf~ques pueden implicar, por ejemplo, una 

labor de cooperacion entre paises en desarrollo, utilizando las materias primas 

de uno, la energia de otro y el capital de un t•rcero para fabricar los productos 

necesarios en los tres paises. 0 pueden implicar una labor de planificaci6n regio

nal con el fin de hacer posible la construcci6n de instalaciones de transfor~acicn 

a escala econ6mica que abastezcan a los mercados regionales cuando los nacionales 

• 

• 
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s~~~ s~f:=ie~tecente grandes. 0 pueden implicar estrategias ~e reducci6n de 

:a pr~d~cci6~ de ~inerales en espera de que el avance del desarrollo permita el 

estableci~iento de instalaciones de transfonnaci6n de ambito nacional. 

Ninguna de estas estrategias es facil. En muchos paises hay fuertes 

• presiones en favor de una rapida producci6n de minerales con el fin de obtener 

ineresos, y la3 dificultades que entrafian los acuerdos de cooperacion o los acuer

dos regionales estan sobradamente demostradas en la practica, en el Pacto Andino, 

en la Asociacion de N;'l::iones del Asia Sudoriental y en otros cases. Pero estos 

enfoques n~evos merecen un analisis mas a fondo, pues ofrecen unos medias que qui

za sean los unicos mediante los cuales puedan muchos paises en desarrollo contar 

real~ente con sus recursos minerales y evitar la suerte de ser para siempre simples 

proveedores de materias primas y depender de la~ decisiones que se tomen en los 

~ercados y en las bolsas de valores occidentales. 

f 
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INTRODUCCION 

El presente informe se ha prepa.·ado en cumplimiento del Acuerdo No. 

CLT-84-147 concerta1o entre el consulter y la Organ1zaci6n de las Nac1ones Un1das 

para el Desarrollo Industria~. El mandate relative a este estudio es el sigu1ente: 

El estudio ha de abarcar las ind~strias del aluminio, cobre, niquel, 

estano, plomo y zinc. 

:.as princ1pales puntos que han de tratarse en el estudio son las si

guientes: 

l. Proyecci6n de la demanda tle las d1ferentes metales elaborados 

en los paises desarrollados y en desarrollo para el decenio 

de 1980. 

2. Definici6n de la capacidad de producci6n industrial en los pai

ses desarrollados y en desarrollo en el riecenio de 1980. 

3. Definici6n de los principales equilibrios entre la oferta y la 

demanda en los paises desarrollados y en desarrollo. 

4. Perspectivas de aumento de la transformaci6n local por parte de 

los paises en ~~sarrolJo. En el contexto de la crisis actual 

y d~ la division del trabajo que se esta estableciendo, defi-

01ci6n de las posibilidades y del grado de transformaci6n indus

trial que puede haber en los paises en desarrollo. 

Al desarrollar este punto se ha de prestar especial atenci6n 

al analisis de las posibilidades de establecer un desarrollo 

mas integrado entre la industria de metale~ no ferrosos y las 

industrias de bienes de capital y del acero en los paises en 

desarrollo. 

5. Princ1pales obstaculos y ventajas que se pueden obtener de la 

elaboraci6n local. E~ el anal1sis de los obsticulos se ha de 

prestar especial atenci6n a los siguientes aspectos: 

a) factores econ6micos 

I) aranceles y otras 11m1tac1ones de caracter comer-

c1al 

II) problemas de comerc1al1zac16n 

III) c3mb1os tecnol6g1cos 

IV) costos de la energia 

Vl gran dens l dad de cap1 tal en las indus~rias :le 

metales no ferrosos 
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factores no econ6micos 

Il principales estrategias de las empresas transnacio

nales 

6. Estrategias de los gobiernos de los paises en desarrollo que son 

produ=tores importantes. 

En este aspecto es importante cons1derar: 

a) 

O) 

el efecto de la crisis en las politicas de los paises 

en desarrollo en relaci6n ccn la industria de metales 

no ferrcsos. 

la funci6n del Estado y de las empresas p~blicas y sus 

repercusiones en la capacidad de inversion de los pai

ses en desarrollo. 

7. Posibilidades de cooperaci6n entre los paises en desarrollo para 

aumentar la elaboraci6n local. 

~a est~Jctura del presente informe se ajusta a la serie de temas esbo

zada en este ma~dato. Ademas, el informe se ha preparado habida cuenta de las ante 

riores trabajos de la ONUOI en esta esfera, incluido el estudio preparado par el 

autor y po" Marian Radetzki sobre "Transformac16n de rtinerales en los Paises en Oesa-

rrollo" {1980) y el documento sabre el sector de metales no ferrasos preparado por 

el Sr. C~r1st1an Gillen, de la ONUDI (1984). 

sigue: 

Las conclusianes basicas del informe pueden resumirse brevemente coma 

1. Cabe prever que la demanda de la mayoria de las metales es~udiados 

aumentara con mayor lentitud en el resto del decenio de 1980 que 

en el de 1970; esta tasa de aumenta inferior es funci6r. del menor 

crecimiento previsto de la economia mund1al y d~ la menor intensi

dad del uso de muchaG metales, que a su vez es ,·esultado de la ele

vac16n de las precios de la energia en el decenio de 1970. que pro

voc6 el aumento de la conservaci6n de los materiales y la sustitu

c16n de las metales par otros productos, asi coma de la preocupaci6n 

que se hizo sent1r a mediados del decenio de 1970 por las posib1li

dades de agotam1ento de los recursos. 

2. Er. America del Norte y en Europa occidental y el Ja~6n cabe esperar 

l1m1tac1on~s de capacidad, en especial en las instalaciones de trans

formaci6n de gran intensidad de energia. Ello ofrecera c1e, cas opcr

tun1dades para la reestructuraci6n de la producci6n mund1al de 

metales, brlndanda la pos1bili~ad de que se establezcan nuevas 
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instalaciones en los paises en desarrollo, pero dichas oportunidades 

se veran limitadas por las dificultades para lograr la financiaci6n 

adecuada ~ por la competencia entre los paises, por lo cual es 

~uy posible que exista cxceso de capacidad en el caso de muchos 

metales. 

3. Por lo que respecta a la mayoria de los metales, cabe prever que 

la oferta seguira sobrepasando la de~anda durante el resto del 

presente decenio; en particular, es de suponer que los abastece

dores de los paises en desarrollo en las industri~s del cobre, la 

bauxita y el niquel pasaran a integrar la produccion marginal o 

"fluctuante" a medida que los paises industriales se vean someti

d.1s a cr~ci.entes presiones para adoptar medi.das de proteccion con 

el fin de salvaguardar sus restantes industrias de extraccion y 

trc.nsfar'llaci6n. 

4. Si es posible resolver los problemas financieros, ~uede justificar

se el establecimiento de instalaciones de elaboraci6n de miner&les 

en los paises en desarrollo mas grandes y ella puede contribuir a 

la retenci6n de una praporcicn mayor del valor de la producci6n 

de mi.nerales en los paises p~oductores. Sin embargo, en el caso de 

muches paises mas pequenos la ecanomia de la transformaci6n y se~1fa

bricaci6n cte minerales es, a lo sumo, discuti.ble y muchos de esos 

paises habran de escoger entre seguir s1endo expartadores de mate

rias primas sin elaborar o partic1par en iniciativas regionalesde 

tran:>farl!'acicn en caso de que estas ex:&.stan. 

5. Es c1erta que la importancia de las aranceles y atras abstaculos 

impuestos por los paises industrializados a las minerales y meta

les elaboradas de los paises en desarrollo ha dis~:nuido en los 

p~~ados decen1as, pero no lo es menas que esos abstaculos siguen 

ejerc1enda c1erta influenc1a contr~ los productos del Tercer Mun

do. Ademas, la estrategia adoptada en los ultimas tiempos por las 

empresas transnacionales en las industr1as de minerales, cans1sten

te en d1vers1ficar sus fu~ntes de abastec1m1ento de mater1as pr1mas 

y cancentrar sus operac1ones de trandfarmaci6n y fabr1cac16n en los 

paises que cons1deran polit1camente "seguras", ha surt1do el efec

ta de pr1var a los paises en desarrallo de una importante fuente 

potencial de capital para aperac1anes de transformac16n. Por otra 
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parte, los paises en desarrollo cuentan a menudc con ventajas prop1a:

de su s1tuac16n, especialrnente en forma de energia a baJo costo; es

tas ventajas explican, por ejemplo, la construcc16n de fabr1cas de 

aluminio en Bahrein, Argelia y Egipto. 

6. La idopeidad de la estrategia gubernamental depende de la s1tuaci6n 

del pais de que se trate; normalmente, no tiene sentido qu~ todos 

las paises emprendan la tr an sformac16n de mineral es simplemente porque 

la capacidad de producci6n de sus minas excede de un nivel minimo 

te6ricamente eficiente. Como han demostrado proyectos tan recientes 

como la fundiciC:n de cobre de Pasar, en Filipinas, la iniciacion de 

un proyecto de transformac16n puede reducir de hecho la rentabilida1 

de empresas de minerales del pais (esta reduccion de la rentabili-

dad puede justificarse, por supuesto, atendiendo a otros beneficios 

q~e se obtengan para el pais, como una mayor integraci6n de la 

economia nacional, empleo, etc.). El aspecto general mas importante 

de la estrateg1a de las paises en desarrollo en este ambito es 

que esa estrategia debe ajustarse al ni~el de desarrollo economico 

del pais. 

7. Las pos1bilidades de cooperaci6n entre las paises en desarrollo 

son especialmente prometedoras en la esfera de la transformaci6n d~ 

minerales. Muchas regiones comprenden paises dotndos de recursos 

minerales a bajo costo, otros dotados de energia barata y otros 

de bases industriales bien desarrolladas y de mercados de dimensio

nes apreciables; en tales situaciones hay buenas perspectivas para 

desarrollar proyectos de cooperaci6n en materia de transfnrmaci6n. 

No obstante, en repetidas ocasion~s han surgido dificultades para 

llevar a caoo t~tos proyectos de cooperaci6n. Los reiterado~ fra

cases de las paises de America Central y el Caribe, par ejemplo, 

que no han pod1do ponerse de acuerdo sabre un complejo de bauxita

alumina-alum1n10, son ejemplos tipicos. La promoci6n de esa coope

rac16n regional es un ambito en el que los organismos de las Naci~ 

nes Unidas que cuentan con los conocimientos adecuados, incluidas 

la ONUDI y la Dependencia de Minerales del Oepartamento de Coope

r3c16n Te~n1ca para el Desarrollo, pueden desempenar un papel 

particularmente destacado como agentes catalizadores. 

Con t~do, las conclus1ones del pre~ente informe son menos optimistas, 
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en lo ~Je respec~a a las pe-spect1vas de la transforrnaci6n de minerales en los paises 

en desarrollo, que las de algunos otros estudios reci.entes, incluidos uno del au

to:·. t1tulado Transfor~ac16n de ~1~erales en los Paises en Desarrollo (19o0) y la 

publicac16n del mismo titulo preparada por el Departamento de Cooperaci6n Tecnica 

para el ~c:=sarrollo, de las Naciones Unidas, en 1984 !1 • La decacencia de muchos 

mercados de minerales, en la ~ue muchos observadores de paises en desarrollo han 

quer1do ver un fen6meno ciclico a corto plazo, esta resultando ser, cada vez mas, 

una tendencia secular a largo plazo. La era de los m~tales como base de la econo

mia mundial posi~lemente esta llegando a su f~n y con ello se acaban taobien para 

los paises en desarrollo las posib1l1dades de contar con su riqueza minera como 

unica base del desarrollo econ6QlCO. 

l/ Naciones Un1das (Oepartamento de Cooper~.16n Tecnica para el DesarrolloJ, 
Mineral Processing in Developing Countries, Landres, Graham & Trotman 
(numero especial de Natural fie~ources Forum) 1984. 
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I. PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE METALES NO FERROSOS 

Dos son los factores basicos que condicionan la demanda de metales 

no fer•osos: el nivel de actividad economica, especialmen~e en los paises indus

trializados, y la intensidad del empleo de los metales en la ~ctividad industrial. 

Toda proyeccion del crecimiento de la demanda ha de basarse en ciertos supuestos 

relativos a cada una de estas variables. 

Durante el pasado decenio, el nivel global de actividad econ6mica, 

~specialmente en los paises industrializados de la OCDE, ha sido fluctuante y 

bajo. En algunos afios la actividad economica descendio realmente y en todos los 

aiios desde mediados del decenio de 19i0 la tasa de crecimiento de los paises de 

la OCDE considerados como gruro, ya se mida en funcion del PIB real o de la pro

ducci6n industrial, ha sido mas baja que durante los do~ decenios precedentes. 

Con arreglo a las estimaciones de la UNCTAD, el crecimiento economico de los pa!

ses de la OCDE desde 1980 hasta fines de 1984 solo dara un promedio de un l,SS 

anual. Estos nivele~ de crecimiento econ6mico generalmente bajos ban ido scompa

nados por niveles particularmente bajos de formacion de capital, sobre todo en 

1982, ano en que la inversion fija privada descendi6 en los Estados Unidos, en 

el Japon y en la Comunidad Economica Europea. 

Como ~e ha se~alado repetidas veces, e~tas bajas ta~as de crecimien

to de los paises industrializados han surtido tambien un fuerte efecto res~~icti

vo en el crecimiento de los paises en desarrollo, red~ciendo la demanda de expor

taciones de esas naciones y contribuyendo a la situaci6n ya cronica de exceso 

de oferta de la mayoria de los meta:es no ferrosos, situaci6n que ha r~percutido 

en los precios de los metales, actualmente en el punto mas baJo, en terminos rea

les, registrado en los ultimos 40 6 50 anos. 

Co~ la excepcion del aluminio y en menor medida del niquel, las pers

pectives de la demanda de los principales metales no ferro5os se ven limitadas 

tambien por la notable disminucion de la intensidad del uso que se ha producido 

deade los aumentos del precio del petr6leo de 1973-1974 y especialmente desde 

la segunda grar. ser~e de aumentos de 1979-1980. En el caso del cobre, por ejem

plo, e empleo de fibras opticas ha reducido considerablemente las posibilidades 

de aumento del consume de cobre en las comunicaciones, uno de los mercados trad1-

cional~s importantes de este metal. Al mismo tiempo, el uso del cobre en la in

dustria del autom6vil ha disminuido c~nsiderablemente a consecuencia del empleo 

de plasticos y otros ~ stitutivos y del desarrollo d~ tecnologias de :Ulorro de 

metales como, por ejemplo, en los radiadores de autom6v1l 11vianos. Asimismo el 
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empleo del zinc en las autom6viles ha descendido apreciablemente, pJes s_ .doptan 

tecnologias de ahorro de peso para economizar combustible. Y el mercado tradicio

nal de la hojalata para las envases de bebidas practicamente ha desaparecido al 

ser sustituido este material par aluminio, plastico y vidrio. 

En ei cuadro l se expone el consumo mundial de los seis metales no 

ferrosos incluidos en este estudio. Incluso en el caso del aluminio, el mas boy~ 

te de los metales, la tasa de crecimiento correspondiente a 1970-1983 es solo 

del 3% anual, mientras que el cobre, el niquel y el zinc registran taaas del 

l al 2% y el estai'io presenta una tasa de crecimiento del consumo negativa, de 

-0,6%. A juicio del autor, no se han aducido razones de peso que permitan prede

cir un mayor crecimiento en el pr6ximo decenio. 

CUADRO 1. CONSUMO MUNDIAL DE METALES NO FERROSOS 

{en miles de toneladas) 

1970 1975 1980 198~/ 1970-1983 
Tasa de crecimiento(i) 

Aluminio 99~6 11350 15312 14666 3,~ 

<.:ob re 7271 7458 9385 9050 l,~ 

Estaiio 227 219 223 210 -0,6% 

Niquel 577 576 717 672 1,1% 

Zinc 5056 5066 6131 6308 l,~ 

Plomo 3871 4526 53~8 5263 2,4% 

1/ Cifras estimadas 

Fuentes: World Metal Statistics; Mining Annual Review 1984. 

Aluminio 

Pese a la considerable recuperaci6n de la demanda en 1983 {con respec

to a 1982 un aumento del consumo del 16% en las Estados Unidos y del 9% en el 

resto de las paises de economia de mercado), la mayor!a de los observadores estan 

de acuerdo en que la perspectiva a mas largo pl~zo de la demanda del aluminio 

permite prever aumentos que mas o menos se aproximen a las tasas de crecimiento 

econ6mico mundiales. Sectores importantes je fuerte demanda son la elaboraci6n 

de alimentos y el enlatado de bebidas, asi como la utilizaci6n del aluminio en 

veh!culos, en sustituc16n de otro3 metales, para reducir el peso y aumentar el 

rendimiento del ~ombustible. En cambio, se supone en general que el crecimiento 

de la demanda en aplicaciones mas tradicionales, coma aeronaves y maquinaria in-
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dustrial. qu~dara por debajo del crecimiento econ6mico en los grandes paises indus

triales. En conjunto. suponiendo que se mantengan las tasas de crecimien~o de 

los paises de la OCDE en LOS ult~mos tiempos. un 3-4% de aumento del consumo de 

aluminio al ai'io parece ser una estimaci6n razonable. 

Cob re 

El rapido aumento del consumo mundial de cobre en el decenio de 1960 

(~asas de creci1niento anuales pr6ximas al 6%) fue en gran parte resultado de la 

~-econstrucci6n econ6mica del Jap6n y de Europa occidental. Ahora que ya existe 

en esas re5iones una infraestructura econ6mica basica y que la situaci6n financie

ra de paises de industrializaci6n potencial. como el Brasil. la India y China. 

hace improbable que ocupen el puesto del Jap6~ y de Europa occidental como consu

midores de cobre. por lo menos en el decenio de 1980. las perspectivas de la de

manda de cobre son, segUn la opinion general, muy poco esperanzadoras. La tasa 

de crecimiento de l.~ correspondie: tea 1970-1983 es una indicaci6n aproximada 

de las previsiones que actualmente se hacen sabre el aumento del consumo durante 

el pr6ximo decenio (suponiendo. tambien en este caso, que persistan las ultimas 

tasas de crecimiento de los paises de la OCDE). Esta tasa implica un aumento de 

poco mas de 100.000 toneladas .:muales. es decir menos que una nueva mina importan

te al ai'io. Teniendo en cuenta que hay en el mundo unos 25 6 30 proyectos de mine

ria ya evaluados y pendientes de ejecuci6n. esas previsiones no son prometedoras. 

Ademas, el creciente empleo de la chatarra para la obtenci6n del cobre (la tasa 

de aumento del consumo de ctatarra ha sido del 6,5~ anual en los ultimos anos) 

reduce aun mas las posibilidades de desarrollo de nuevas minas. La demanda de 

cobre ha disminuido tambien en las comunicaciones, a consecuencia del creciente 

uso de fibras 6pticas, en el transporte, donde ha sido sustituido por materiales 

:ivianos. y en las transmisiones electricas. donde la continuada reducci6n de 

las previsiones de la demanda de electricidad ha conducido a una notable dismi

nuci6n de la necesidad de cables de transmisi6n. 

La demanda de niquel se deriva en gran parte de la demanda 1e acero 

y se ha vista profundamente afectada por la depresi6n en esta industria, en espe

cial desde 1980. En 1983 el consumo de niquel, aunque todavia muy ppr debajo del 

nivel maxima de 1979, fue algo mas alto que en 1982, reflejando un modesto aumen

to de la demanda de acero. A mas largo plaza, sin embargo, son pocas las predic

ciones de la demanda de niquel en las que se prevea una tasa de crecimiento muy 
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superior al l~ anual que se ha registrado desde 1970. 

Plomo 

Aunque en el periodc 1970-1983 la demanda mundlal de plomo fue algo 

mas fuerte que la de cobre 0 niquel, las perspectivas a largo plazo parecen menos 

alentadoras. Las reciente mejoras de la tecnologia de los acumula:ores electricos 

requieren menos plomo por unidad. De igual modo, el plastico ha sustituido al 

plomo e~ varias aplicaciones de la fontanerfa y la preocupacion generalizada por 

!as cualidades toxicds del plomo reducira sin duda su empleo en el futuro. Por 

otra parte, se ha producido cierto aumento d~ la demanda de plomo para su utili

zacion en autom6viles, en especial en aplicaciones relativas a la corrosion. Una 

~osibilidad a largo plazo de empleo cor.siderahle del rlomo es la que ofrece el 

almacenarr.iento y eliminacion de materiales radioactivos, mercado este que se de

sarrollara mas rapidamente cuando las instalaciones de ener~ia nuclear exiatentes 

acaben SU Vida uti: y Se llegue a un acu~rdo SObre metodOS apropi3dOS de e1imina

cion permanente de los res: 'uos nuc!eares. Sin embargo, las dimensiones de este 

merc2do del plomo son pract .:amente im~redecibles. En todo caso, una tasa de au

mento de la demanda cic plomo algo inferior a la tasa de crecimiento econ6mico 

global de los paises de la OCDE parece una prevision razonable para el pr6ximo 

decenio. 

Zinc 

El factor detenninante mas destacado de la demanda de zinc es el es

tado global de la economia en los paises industrializados, pue~ la utilizaci6n 

del zinc se concentra en aplicaciones cuya elasticidad es relativamente peque~a: 

autom6viles y construcci6n. Las innovaciones tecnologicas recientes, coma el em

pleo de revestimientos de aleaciones de zinc tienen efectos contradictorios: 

por una parte, reducen la cantidad de zinc utilizada en algunas de las aplicacio

nes tr:idicionales, mientras que, par otra parte, pueden abrir nuevos mercados, 

como, par ejemplo, en situaciones en las que las nuevas aleaciones d~ ~inc pue

dan competir con mayor eficacia con otros materiales y procedimientos. Otro sec

tor de po3ible aumento de la demanda es el empleo de zinc para monedas de poco 

valor; en 1982 los Estados Unidos sust1tuyeron el cobre por el zinc como base 

de su moneda de menor valor y es probable que otros paises sigan su ejemplo. 

Aunque son po~os las analistas de la industria que preven un aumento 

ie la demanda de zinc· superior a la ta~a de crecimiento economi=o global de las 

paises de la O~DE, pare~e muy posible qu~ se prod11zca cierto aumento con respec-
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to a las tas~ de =recimiento del periodo 1970-1983. 

Estai'lo 

La demanda de estai'lo viene descendiendo desde hace muchos aiios; parece 

que el estaiio es un metal plenamente "madu1·0" y que la aparici6n de nuevos sectores 

importantes de aplicaci6n resulta sumamente improbable. El empleo del estai'lo er1 la 

i1ojalata (que r~presenta una tercera parte del total del consumo de estai'lo) ha dis

minuido en mas de un 35~ en el pasado decenio, disminuci6n que refleja su nustitu

ci6n por el aluminio y el plastico en los ~nvases de bebidas. En los Estados Unidos, 

~or ejemplo, el 9~ de las latas de cerveza y el 8~ de las bebidas no alcoh6licas 

se hacen ya de aluminio, y en ~uropa y el Japan se estan introduci~ndo cc.mb1os si

m1lares. Ademas, aun en los casos en que se sigue utilizando la hojalata. los ade

lantos tecnol6gicos han reducido ~onsiderablemente la cantidad de metal de estai'lo 

empleado en la hojal~ta. 

El otro gran mercado del estaiio, la soldadura para usos electricos, 

se ve amenazado tambien por el cambio tecnol6g1co 1 pues los equioos electr6nicos 

se basan cada vez mas en el uso de circuitos impresos y componentes en miniatura. 

Asi pues, el empleo de estaiio por unidad de producci6n en la industria de la elec

tr6nica ha di•:minuido notablemente, si bien el empleo global del estaiio en este 

sector no ~e ha reducido en tan gran medida, debido al rapido crecimiento de la 

demanda global de equipo electr6~ico. 

Resumen 

Aunque la formulaci6n de predicciones precisas sobre las futuras tasas 

de crecimiento de la demanda de metales no ferrosos seria una labor un ta.~to este

ril, pues esas tasas de crecimiento dependen mucho de los niveles generales de 

actividad econ6mica, puede decirse con bastante segur~dad que es improbable que 

el aumento de la demanda alcance, durante lo que queda de siglo, los altos niveles 

que se registraron en el decenio de 1960. Parece probable, a lo sumo, que el con

sumo de minerales crezca no mas aprisa que las economias de los paises de la OCDE 

considerados como grupo y una predicci6n mas defendible seria, en el caso de la 

maycria de los metales estudiados, un aumento del consum~ bastante inferior al 

crecimiento econ6mico global, que reflejaria el descenso de la intensidad del 

uso de los metales en las economias industr1ales en maduraci6n. 
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II. CAPACIDAD JE EXTRACCION Y DE TRANSFORMACION 

Como es bien sabido, la caracteristica fundamental del emplazamiento 

de las ins~alaciones de extracci6n y elahoraci6n en el mundo es una concentraci6n 

de las operaciones de extracci6n considerablemente mayor que la de las instalacio

nes de elaboraci6n en los paises en desarrollo. Pero dentro de esta situaci6n ge

neral hay notables difer~ncias. Par ejeMplo, el grueso del refine del estailc se 

hace en las paises en desarrollo, para tomar un extrema, mientras que una propor

ci6n muy grande de la capacidad de fabricaci6n de aluminio esta situada en los 

p&ises industriales y 6epende del suministro de materias primas de las naciones 

en desarrollo. A continuaci6n se describe con mas detalle la distribuci6n especJ· 

fica de la produccion de cada uno de los principales metales no ferrosoa. 

Aluminia 

En el cuadro ~ se indica la producci6n mundial de bauxita y aluminia 

en 1983. Como se observa en el cuadro, aproximadamente la mitad de la producc16n 

de bauxita d~ las econom!as de mercad~ precede de los pa!ses en desarrollo (el 

~:incipal pais industrial abaste~~dor, Australia, repr~senta, por si solo, el 

40% de la producci6n total), mientras que de Jos paises en desarrollo proviene 

menos del 2~ de la producci6n de me~al. Cabe hacer observar, ademas, que las 

cifras de produccion ocultan una disparidad aiin mayor en cuanto a capacidad, ya 

que en 1983 las fabricas de los paises industrializados funcionaron a tasas de 

utilizaci6n de la capacidad relativamente bajas (la tasa de utilizaci6n de la 

capacidad en el Japan, por ejemplo, fue solo del 36%). 

Entre los acontecimientos mas importantes que afectan al emplazamien~o 

de la capacidad fii\ll'an los siguientes: a) el cierre permanente de fabricas adit)~' 

nales en el Japan, lo cual ha reducido el papel destacado que antes desempe~aba 

esta naci6n en la industria; b) la continuada expansion de todas las fases de la 

industria en Australia, incluida la creaci6n de cuatro nuevas fabricas, por lo 

menas; c) la continuada expansion en el Brasil, tambien en todas las etapas d~ 

la industria; d) la apertura de fabricas de alumina y aluminio en Indonesia; y 

e) el visible papel de los paises del Caribe (Jamaica, Guyana y Suriname) como 

abastecedores, Cada vez mas, de ultima instancia para satisfacer la ~emanda mar

ginal de bauxita. El emplazamient~ de fabricas parece estar muy influido por la 

disponibilidad de energ!a barata (las nuevas instalaciones se ba~an en casi todas 

partes en energ!a hidroelcctrica, como en el Canada y en el Brasil, o en carbon 

barato, ccmo en Australi~) y por el deseo de las principales empresas transnac~o-
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Cuadro 2. Produccion 1e bauxita y alumi~io. 1983 
(en miles de toneladas) 

Reino Unido 
Francia 
Republica Feceral de 
Alemani~ 

Grecia 
Italia 
Paiees Bajos 
Noruega 
Espai'ia 
Yugoslav::.a 
Otros pa!ses europeos 

Total Europa 

Cameron 
Egipto 
f;hana 
Guinea 
Sudafrica 

Total Africa 

Estados Unidos 
Canada 

Total America del Norte 

Brasil 
Guy Ma 

Jamaica 
Suriname 
Venezuela 
Otros pa!ses de Affierica 

Latina 

Total America Latina 
y el Caribe 

Bahrein 
Dubai 
India 
Japan 
Otros paises asiaticos 

Bauxita 

1.800 

2.400 

3.500 

7.700 

700 
11.600 

12.300 

700 

700 

4.200 
1.000 
7.300 
2.000 

15.200 

2.000 

2.000 

Total Asia y Oriente Medi~ 4.000 

Australia 
Nueva Zelandia 

Total Australia y 
Nueva Zelandia 

Total mundial (excluidas 

26.000 

2€.000 

las econom!as de planificacion 
c~ntralizada) 65.200 

Fuente: Mining Annual Review 1984 

Aluminio 

253 
367 

74~ 

236 
196 
234 
716 
357 
248 
323 

3.573 

80 
150 

38 

162 

430 

3.353 
1.095 

4.448 

402 

35 
343 

162 

942 

160 
i51 
210 
256 
209 

986 

475 
225 

700 

11.085 
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nales de la industria del aluminio de diversificar sus fuentes para no depender 

de uno o de unos cuantos paises en desarrollo, a raiz de la imposicion de un grava

men sabre la bauxita por Jamaica y otros paises productores del Caribe a mediados 

del decenio de 1970. 

Varios esfuerzos hechos recientemente por los pa!ses en desarrollo 

para establecer instcalacion~s de transformaci6n han fracasado. Por ejemp!o, Ghana 

carece todavia de una industria del aluminio integrada, aun cuando posee yacimien

tos de bauxita y energia hidroelectrica que abastece a una fundicion de aluminio. 

Despues de mas de un decenio de esfuerzos a\ln no se ha resuelto la anomalia de 

que Ghana exporte bauxita en bruto y utilice alUlllina importada en la fabrica. 

De igual modo, diversos intentos hechos por el Gobierno de Jamaica a fines del 

decenio de 1970 y principios del de 1980 para establecer una industria del alumi

nio integrada en el Caribe, en cooperacion con Mexico y Trinidad y Tabago, fraca

saron por la incapacidad de los diversos paises para convenir unas condiciones 

reciprocamente aceptables. 

Habida cuenta del lentisimo desarrollo de la capacidad de fundici6n 

adicional en la mayoria de los p~ises en desarrollo, las perspectivas para el 

futuro no son nada brillantes, en particular en aquellos paises en desarrollo 

que carecen de un gran mercado interno para el metal de aluminio. Como este es 

el principal metal no ferroso mejor controlado por las empresas multinacionales 

(en 1981 las seis grandes empresas seguian sumando el 52% de la capacidad mundiaj 

de produccion de alUlllina y el 43" de la capacidad de produccion de metal de alu

minio), la idea t~adicional de esas empresas d~ que la inversion en paises en 

desarrollo supone un alto riesgo y solo se efectuara si los beneficios previstos 

son mas elevados que los ~btenidos en los ~aises industrializados representa un 

considerable obstaculo para la corriente de ca ital de inversion hacia nuevas ins .. 

talaciones de transfor1aci6n en los paises en desarrollo. Asi sucede especialmen

te cuando, como a mediados del decenio de 1980, muchos paises en desarrollo, de

bido a la =arga de su deuda exterior, se ven privados de acceso a fondos de los 

bancos comerciales para financiar sus propios proye•:tos de inversion. 

Cob re 

En contraste con la situacion en el caso del aluminio, los paises 

en desarrollo han hecho grandes avances, en especial en los ultimos 15 anos, en 

lo que atane al establecimiento de la propiedad y el control nacionale& sobre 

sus industrias delcobre . Como consecuencia de estos esfuerzos, las &randes em

presas publicas de los paises en desarrollo, como son Codelco-Chile, MineroperU 
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y Centl"Cllllin del Per\i, Gecamines del Zaire y :as empresas estatales de mineria 

de Zambia han desplazado a las empresas transnacionale~ como fuerza impulsora 

de la producci6n de cobre en el mundo. Ve hecho, muchas de las empresas trans

nacionales tradicionales han desaparecido del todo (como pc• cj•lft!>lO en el CP.so 

de Anaconda) o han sido absorbidas por empresas mayores en las que la mineria 

del cobre no es sino una actividad secundaria (ejemplos de ello son la adquisi

ci6n de Kennecott por Sohio-British Petroleum y la absorci6n de St. Joe Minerals' 

por Fluor Corp.). 

En lo que a la producci6n respecta, los paises en desarrollo repre

sentan mas de la mitad de las reservas de cobre del 111Undo y un 45~ aproximadamen

te de la producci6n mundial de cobre contentdo en mineral y concentrados. in el 

cuadro 3 se dan cifras de la producci6n mundial de minas y refiner!as (excluidos 

los paises de economia de planificacion centralizada) en 1983. 

Se han hecho notables progreso~ en lo que respecta al estableciaiento 

de instalaciones de tr8J".sformaci6n en los mis importantes pa!ses en desarrollo 

productores de cobre. En Zambia, por ejemplo, se refina pricticamente todo el 

mineral de cobre que se produce, mientras que en Chile, Peria y el Zaire se funde 

y refina la gran mayoria de la producci6n. Por el contrario, paises productores 

de mineral tan importantes como Papua Nueva Guinea, Filipinas e Indonesiac~recen 

de instalaciones de transformaci6n o apenaa tienen alguna (con la excepci6n de 

una nueva fundici6n en Filipinas); el cobre de casi todos esos pa!ses se exporta 
• 

para su transformacion en el Japan y en Europa. 

Otro factor que conviene mencionar es el emplazamiento de las insta

laciones de semifabrica~i6n. En el pasado decenio se ha producido un seffalado 

cambio tecnol6gico al desarrollarse tecnicas de solidificaci6n continua y aumen

tar la utilizaci6n de catodo de alta calidad como principal materia prima para 

la !abricaci6n. Dada la dificultad de expedir redondos obtenidos por solidifica

ci6n continua a conswnidores distantes, la mayoria de las nuevas instalaciones 

de fabricaci6n de redondos estan situadas en los paises indus~rializados. Cuan

do los prod~ctores de cobre de los paises en desarrollo han adoptado esta nueva 

tecnologia de semifabricaci6n lo han hecho en em~resas mixtas con soc~edades 

transnacionales situadas cerca de los grandes mercados. Ejemplos de este proce

dimiento son la empresa mixta de Zambia con Thomson-Brandt de Francia y la de 

Codelco con Duisberger Kupferhutte de la Republica Federal de Alem~nia. 

Habida cuenta del casi estancamiento del mercado mundial del cobre 

(como se despr·ende de las estad!sticas de producci6n del cuadro 3), las perspec

tivas de establecimiento de nuevas minas o instalac1ones de transformaci6n en los 
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Cuadro 3. Producci6n mundial de minas y refinerfas 
(en miles de toneladas) 

Produccion de minas 

Yugoslavia 
O~ros paises de Europa 

Sudafrica 
Zaire 
Zambia 
Otros paises de Africa 

Filipinas 
Otros paises de Asia 

Canada 
Estados Unidos 
Chile 
Mexico 
Pero 
Otros paises de America 

Australia 
Papua Nueva Guinea 

Mundo (excluidas las EPC) 

Produccion de refiner{as 

Alemania. Republica Federal de 
Bc!lgica 
Espai'ia 

Reino Unido 
Yugoslavia 
Otros paises de Europa 

Sudafrica 
Zaire 
Zambia 
Otros pa!ses de Africa 

Corea del Sur 
Jap611 
Otros pa!ses de Asia 

Canada 
Estados Unidos 
Chile 
Mexico 
Peru 
Otros paises de America 

Australia 

Mundo (excluidas las econom!as de 
planificaci6n centralizada) 

Fuente: Mining Annual Review, pag. 29. 

1981 1982 

111 119 
184 186 

211 207 
505 503 
587 581 

95 113 

302 292 
210 262 

591 612 
1.538 1.140 
1.081 1.240 

230 239 
328 356 

18 27 

231 245 
165 170 

6.487 6.292 

387 394 
428 458 
152 176 
136 134 
133 127 
236 240 

145 143 
151 175 
564 587 

19 28 

113 116 
1.050 1.075 

100 107 

411 312 
1.996 1.683 

776 852 
68 74 

209 225 
27 45 

191 178 

7.3158 7.129 

de cobre 1981-1983 

1983 

110 
197 

211 
503 
570 
116 

275 
294 

615 
1.046 
1.257 

193 
317 
42 

265 
183 

6.194 

421 
394 
159 
144 
124 
252 

152 
227 
575 
26 

126 
1.092 

148 

464 
1.581 

833 
76 

191 
92 

202 

7.279 
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pa!ses en desarrollo solo pueden calificarse, en el mejor de los casos, de moderadas. 

Hay en el mundo por lo menos 30 proyectos relativos al cobre ya formulados y evalua

dos y en espera de desarrollo; dadas las actuales tasas de aumento del consumo, pa

ra satisfacer el aumento de la demanda y sustitui~ las minas agotadas solo se nece

sitaria uno de estos nuevos proyectos cada ai\o. Asi pues, algunos de estos proyec

tos tendran que esperar mucho tiempo, si es que llegan a ponerse en marcha. En la 

actualidad el W1ico proyecto en construcci6n es la mina Ok Tedi de Papua Nueva Gui

nea, e incluso este, que resulta atractivo econ6micamente por su montera de mineral 

de oro de gran calidad, se ha pospuesto y (por lo menos en lo que respecta a la pro-

ducci6n de cobre) es posible que sea cancelado. 

N!quel 

La industria mundial del n!quel ha estado tradicionalmente muy concen

trada, tanto en el aspecto geograficc (en Canada, Nueva Caledonia y la Uni6n Sovi~ 

tica) como en lo que respecta al contrcl por las empresas (siendo Inco de Canada 

la fuerza dominante). No obstante, varios acontecimientos recientes han alterado 

esa si~uaci6n. En primer lugar, la grave depresi6n de la industria mundial del ace

ro ha influido radicalmente en la demanda y er. los precios del niqu~l, puesto que 

la principal aplicacion del n!quel son las aleaciones d~ acero. En segundo lugar, 

el desarroll~ de tecnicas para tratar el mineral de laterita (6xido) ha reorienta

do la producci6n hacia los paises en desarrollo, y~ que muchos de los yacimientos 

de lateri ta se hallan en regiones ecuatori ·?.l~s. En el cuadro 4 se ccmpara la pro

duce ion de mineral y metal en 1971 y 1981 (se han adv~rtido pocos cambios en 1982 

y 1983). 

Al igual que en el caso del cobre, s~n pocas las nuevas instalaciones 

de n!quel en proceso de desarrollo en los paises de economia de mercado. Muches 

de los proyectos del pasado decenio se han cerrado (por ejemplo, Falconhridge Do

minicana y el proyecto Ex.~ibal de la Inco en Guatemala) o siguen funcionando con 

grandes perdida~ (como en Selebi-Pikwe en Botswana, Marinduque en Filipinas o 

Greenvale en Australia). Los unicos planes de desarrollo enumerados en el estudio 

de nuevas minas e instala~iones de Engineering Mining Journal de 1984 son dos 

minas de sustituci6n para mantener los niveles de producci6n en el distrito mine

rp de Sudbury, en Canada, y el proydcto de Punta Gorda que se esta construyendo 

en Cuba con la asistencia de la Union Sovietica. El futuro de proyectos ya id~n

tificados pero todav!a no desarrollados, como el 1el Rio Ramu en Papua Nueva Gui

nea o el de Wadi Qatan en Arabia Saudita es muy duduso. Ademas, la posibilidad 

persistente de q.1e la miner!a nodular del .,ceano aporte un..1 parte apreciable 
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Cuadro 4. Producci6n mundial ae niquel 1971-1981 

(P.n porcentajes) 

Sudafrica 
Japan 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Noruega 
Reino Unido 

Canada 
Estados Unidos 

Australia 

Total economias de mercado 
desarrolladas 

Botswana 
Zimbabwe 

Indonesia 
Filipinas 

Brasil 
Republica Dominicana 

Nueva Caledonia 

Total paises en desarrollo 
menos adelantados 

China 
Cuba 
Union Sovietica 
Otros paises de economia 

de planificaci6n 
centralizada 

Total paises de econom!a de 
planificaci6n centralizada 

Total mundial (kilotonelada 
metal) 

Producci6n de mineral 

1971 

1,8 

0,5 

1,5 
C, l 

39,2 
2,1 

5,2 

50,4 

1,7 

2,2 
0,1 

0,5 
O, l 

22,2 

26,7 

5,4 
16.l 

1,4 

22,9 

681 

1981 

3,6 

1,0 

1,7 
0,1 

22,0 
1,6 

10,6 

40,8 

2,6 
2,2 

6,4 
4,2 

0,4 
2,6 

11,1 

29,5 

1,6 
5,7 

20,6 

3,4 

29,7 

703 

Fuente: Annuaire Statistique Minemet 1982 

Producci6n de metal 

1971 

1,8 
16,6 
0,6 
1,6 
1,7 
6,7 
6,2 

28,5 
2,3 

2,4 

68,4 

1,3 

0,4 

5,2 

o,9 

2,9 
20,3 

1,5 

24,7 

620 

1981 

~.4 
13,7 
1,9 
1,4 
1,6 
5 3 
3,6 

15,4 
6,2 

6,0 

57,5 

1,8 

0,7 
2,7 

0,3 
2,7 

4,0 

12,2 

1,7 
3,0 

24,l 

3,2 

30,3 

704 
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de la satisfacci6n de las futuras ~~cesidades mundiales de niquel representa un 

obstaculo a la inversion en proyectos con base en tierra. Por con~iguiente, la 

distribuci6n de la capacidad de extracci6n y transfcr1!1lci6n del niquel probablemen

te no experimentara ningUn cambio importante en el futuro previsible. 

Plomo 

En contraste con la bauxita. el cobre o el niq~el, la producci6n de 

plomo esta detenninada en gran parte por la demanda de los demas metales - princi

palmente el zinc y la plata - con los que el plomo suele estar ligado en los ya

cinlientos comerciales. Aunque el uso del plemo en aplicaciones tan tradicionales 

coma los acumuladores esta di~minuyendo, la fuerte demanda de zinc en los ultimos 

ai\os ha mantenido la produc~i6n de plomo en niveles relativamente mas altos de 

lo que cabia esperar atendiendo al analisis de la oferta y la demanda del propio 

plomo. 

Los principales productores de plomo son los E~tados Unidos, Austra

lia y el Canada. Entre los paises en desarrollo, Mexico, el Pe?"U y Marrueco~ son 

los abastecedores mas importantes y todos estos paises ~ienen planes de expansion 

de sus industrias de extracc~6n y transformaci6n. F.nel 01adro 5 se indica la pro

ducci6n de mineral y metal de plomo en 1981-1983. 

En contraste con la situaci6n en el case del niquel, se hallan en 

construcci6n o en fase de planificaci6n muy avanzada bastantes proyectos de plo

mo- zinc-plata. Por ejemplo, en el estudio sobre inversiones del Engineering & 

Mining Journal de 1984 se enumeran unos 15 proyectos en desarrollo activo en el 

Per-U, Marruecos, Tunez, la India y Tailandia, asi como en el Canada, Yuaoslavia 

y Australia. Practlcamente en todos los casos en estos nuevos proyectos se pro

ducira zinc y plata ademaa de rlomo. 

Una caracteristica notable de la industria de transformaci6n ~el pl~mo, 

en contraste con las del cobre, el aluminio o el niquel, es la elevada propor-

ci6n de metal que se produce a partir de la chatarra. Cerca del 40% del consumo 

mundial de plomo corresponde a la producci6n secundaria (de chatarra), lo que 

refleja la madurez del metal y las grandes existencias de que se dispone para 

reciclaje. A medida que las tecnicas de reciclaje de mayor rendimiento energe-

tico continuen extendie~do las ventajas que representan, en cuanto a los costos, 

con respecto a la fundici6n primaria de gran intensidad de energia, cabe suponer 

que continuara descendiendo la prop~rci6n de mineral en la oferta final de metal 

de plomo, lo cual limitara aun mas las oportunidades de aumento de la capacidad de 

transformaci6n en los paises en desarrollo. 
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Cuadro 5. Produccion mundial de mineral y metal de plomo 1981-1983 

(en miles de toneladas) 

Produccion de mineral 

Alemania, Republica 
Federal de 

Austria 
Belgica 
Dinamarca 
Espaiia 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Paises Bajos 
Reino Unido 
Suecia 
Yugoslavia 

Total Europa 

Marruecos 
Sudafrica 

Total Africa 

Brasil 
Canada 
Estados Unidos 
Mexico 
Peru 

Total America 

Japan 

Total Asia 

Australia 

1971 

29 
4 

.. · 1 
27 
84 
19 
23 
29 
21 

7 
85 

119 

452 

118 
147 

298 

22 
332 
455 
150 
187 

1.208 

47 

125 

380 

Mundo (excluidas las 
economias de planificacion 
centralizada) 2.463 

1981 

30 
4 

•• • 1 
20 
84 

l 
21 
34 
24 

2 
79 

118 

424 

111 
128 

268 

31 
252 
456 
172 
207 

1.176 

47 

143 

450 

2.461 

Produccion de metal 

1971 

348 
.16 

102 
27 

120 
228 

21 
10 

133 
20 

333 
29 

126 

1.532 

52 
67 

154 

66 
238 

l.067 
.166 

85 

l.676 

317 

42') 

252 

4.024 

1981 

352 
.17 

125 
10 

135 
198 

8 
131 

38 
314 

53 
123 

1.522 

58 
65 

157 

49 
242 

1.006 
179 

66 

1.598 

437 

2?9 

3.943 

Fuente: Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc 
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line 

Como se indic6 anteriormente. la producci6n de zinc esta estrechamente 

relacionada con la del plo~o. Los paises productor~s mas destacados son el Can,da. 

el Pe?'U y Australia, aunque la producci6n esta distribuida con bastante amplitud. 

En el cuadro 6 se dan las cifras de la producci6n de mineral y metal de zinc cor~es

pondientes a 1981-1983. 

A diferencia del mercado del plomo, el del zinc se ha mostrado moderada

mente firme en los ultimos aiios. ya que se han desarrollado nuevas aplicaciones de 

la galvanizaci6n en sustituci6n de los mercados declinantes de la fundici6n de zinc 

inyectado tradicional. Un hecho que puede tener importancia es la introducci6n del 

zinc en la acunaci6n de moneda en los Fstados Unidos. en sustituc16n del cobre. 

Un me:cado regional importante es la construcci6n en Francia. 

Estano 

Aunque la producci6n minera de estano registr6 en 1983 su ni~el mAs 

bajo en 17 aiios. en el mercado qued6 un fuerte excedente, restando impulso a los 

planes de future desarrollo de minas e instalaciones. Es el estai'io un metal plena

mente maduro, con pocas o ningunas posibilidadcs de aumento de la demanda en el fu

turo previsible, de manera que las pautas de producci6n van a cambiar muy poco 

o r.ada. 

En contraste con la mayor!a de los demas metales no ferrosos, la pro

ducci6n de estano, tanto en la mina como en la fase de fundici6n, esta muy con

centrada en los paises en desarrollo. Entre los paises industrializados solo el 

Reino Unido y Australia representan cada uno el 2% de la producci6n mundial de 

mineral, mientras que Malasia aporta el 3()1 de la oferta mundial y Bolivia, Indo

nesia y Tailandia representan cada uno mas del 15~ de la produccion. En el cuadro 

7 se dan las cifras de la producci6n de mineral de estaiio en 1972-1982. 

Los planes de expansion de la industria mundial del estano, relati

vamente reducidos (en el ~ngineering & Mining Journal solo se enumeran tres pro

yectos), se concentran en los paises ya productores, aunque parece que el ?eque-

no interes por la inversion existente favorece al Reino Unido y a Australia fren

te a los productores de los paise~ en desarrollo. En la fase de transformacion cabe 

senalar que la gran mayoria de la producci6n de estano de los paises en desarro

llo se funde y~ en el pais; con la r~cien~e terminaci6n de instalaciones de fundi

ci6n en Bolivia desaparece el ultimo caso en que un gran productor de estano de

pendia de :as instalaciones de fundici6n de los paises indust~iaii~~1ns. 
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Cuadro 6. Produccion mundial de mineral y metal de zinc 1981-1983 

(en miles de toneladas) 

Produccion de mineral 

1981 

Alemania, Republica 
Federal de 

Austria 
Belgica 
Dinamarca 
Espana 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Irianda 
Italia 
Noruega 
Paises l':.jos 
Portuaal 
Reino Unido 
Suecia 
Yugoslavia 

Total Europa 

Sudafrica 
Zaire 
Zambia 

Total Africa 

Brasil 
Canada 
Estados U:'lidos 
Mexico 
Pero 

Total America 

Japan 

Total Asia 

Australia 

111 
18 

.. · 1 
79 

182 
54 
37 
27 

117 
42 
28 

11 
181 
89 

~76 

123 
76 
40 

71 
l.096 

497 
216 
497 

2.330 

242 

403 

485 

Mundo (excluidas las econom!as 
de planificacion 

1983 

113 
19 

•. · 1 
73 

171 
56 
3l 
22 

186 
44 
32 

9 
203 

90 

1.049 

137 
81 
42 

296 

73 
1.069 

560 
241 
560 

2.369 

256 

418 

647 

centralizada) 4.469 4.779 

Produccion de metal 

1981 

366 
23 

235 

189 
140 
257 

181 
80 

177 
5 

82 

96 

1.831 

81 
58 
33 

203 

92 
619 
393 
127 
126 

1.384 

670 

827 

301 

4.546 

1983 

357 
23 

263 

195 
155 
249 

154 
90 

187 
4 

88 

88 

1.853 

82 
62 
38 

212 

100 
617 
294 
179 
154 

l.376 

701 

873 

301 

4.615 

r~ente: Grupo Internacional de Estudio eobre el Plomo y el Zinc. 
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Cuadro 7. Produccion mundial de mineral de estai'io 1972-1983 

(en miles de toneladas) 

Miembros del Consejo Internacional del Estaiio 

Australia 
Indonesia 
Malasia 
Nigeria 
Tailandia 
Zaire 

Total miembro~ del CIE 

Productores no miembros 

9olivia 
Brasil 
Reino Uriido 

Total no miembros 

Total mundial (excluidas las economias de 
planificacion centralizada) 

Fuente: Mining Annual Review 1984, pag. 42. 

1982 

12,0 
21,8 
76,8 
6,7 

22,0 
6,0 

145,4 

32,4 
2,8 
3,3 

50,9 

196,3 

1983 

9,6 
26,6 
41,4 

l ,4 
20,0 
2,0 

101,0 

25,0 
13,l 
4,1 

71,4 

172,4 

Nota: Las discrepancias de los totel~s en el cuadro son reflejo del comercio 
ilicito del estano, sobre todo en Asia Sudoriental. 

III. EQUILIBRIOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Aunque ya se ha hablado de la situaci6n general del mercado de los 

principales metales no !~rrosos, en esta parte del informe se re·1nen las opinio

nes de analistas de la industria con respecto a las 9erspe~tivas a corto y medio 

plazo de los equ1libr1os de la oferta y la demanda. 

Aluminio 

En comparaci6n con las bajas tasas de funcionamiento registradas en los ultimos 

anos, muchos de los productores de aluminio esperan operar en 1984-1985 a nive

les de capac1dad mas altos. Con arreglo a las p1oyecciones del r.recimiento de 

la demanda de alum1nio en los Estados Unidos y en los mercados del Jap6n y de 
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Europa, los aumentos serian del orden del ~ en 1984 con respecto a los niveles 

de 1983; si esto se logra, el alto nivel de existencias de los productores ha de 

descender un poco. Aun asi, el 8~ ae la capacidad que los principal~~ analistas 

de la industria consideran como nivel de operaciones probable para 1983 supone 

bastante inactividad y fren?~·a la inversion inmediata en nuevas instalaciones. El 

aplazamiento o la cancelacion de varias fundiciones planeadas en Australia es un 

indicio concreto de la persistente inactividad en el mercado mundial del alwninio. 

Cob re 

Las existencias de cobre, en particular las de las Bolsas de metales, 

han disminuido en 1984, pero los precios se mantienen en niveles muy bajos en 

terminos reales (los mas bajo9, ajustados para tener en cuenta la inflaci6n, des

de la depresi6n del decenio de 1930). Ademas, se ha desactivado, de manera tempo

ral o permanente, un aran volumen de capacidad. A medi3dos de 1964, seg-Un la !!!.!!= 
ing Annual Re~iew, los tonelajes de capacidad no ut~lizada eran loa siauientes: 

Au!'tralia 

Canada 

Estados Unidos 

Filipinas 

Sudafrica 

Zimbabwe 

Total 

18.000 toneladas 

248.000 toneladas 

762.JOO toneladas 

110.000 toneladas 

2.000 tonel:idas 

5.000 toneladas 

1.145.000 ~oneladas 

Esta capacidad inutilizada equivale a mas dd 15~ de la. producci6n 

minera total del mundo. Ademas, otras muchas minas estan funcionando muy por de

bajo de su capacidad plena. As! pues, aun contando con el descenso de las exia

tencias a corto plazo, en el mercado del cobre sigue habiendo un considerable ex

ceso de oferta, y la mayoria de los ana~istas preven que esta situacion peraisti

ra ha~ta fines del presente decenio. Los resultados del continua cambio tecnol6-

gico - la sustituci6n del hil~ de ~obre tradicional por comunicaciones mediante 

satelite, microondas y fibras opticas, por ejemplo - hacen improbable que la de

manda aumente a mas de 1-2% al ailo; las tasas logradas en el decenio de 1960 y 

comienzos del de 1970 f•1eron ~!'!l 3-4%. 

Niguel 

Si hace unos ailos se predijeron tasaa de awnento del consumo de niquel 
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superiores al 4% anual, la mayoria de las predicciones actual~s situan ~l aumento 

de la demanda en 2-2,5% al ano a lo largo del presente decenio. La recuperaci6n 

prevista en 1984 elev6 la utilizaci6n de la capacidad de la industria a un 8~ 

aproximad;:.mente, pero esta cifra refleja el cierre permanentP Je alg-;nas minas de 

niquel que no pod:an funcionar CQn rentabilidad a precios d~ 3,00 d~lares la libra 

o incluso menores. 

A corto plaza, el exceso de capacidad seguira ~iendo una caracteristi

ca del mercado mundial del niquel y el desarrollo d~ nuevos proyectos no parece 

tener cabida. De hecho, varios productores mantienen su actividad porque reciben 

subvenciones del gobierno (por ejemplo, Selebi-Pikwe) o porque tienen acuerdos 

comerciales preferenciales para su produccion (por ejemplo, las empresas estata

le~ cubanas). Sohre una base estrictamente comercial seria dif!cil justificar 

la inversion en una nueva empresa de explotaci6n del niquel. 

Plomo 

Con arreglo a la mayoria de las previsiones sabre el co1.~UA10 de plomo, 

la demanda aumentara en un 2-2,5~ anual durante el resto del presente d,:enio. 

Como la oferta de plomo no responde exactamente a las fuerzas del mercado (pues 

el plomo se produce en conjunci6n con el zinc y la plata) es dificil predecir 

si el mercado mundi~l ael plomo estara equilibrado. En los ultimos anos ha habi

do un exceso de oferta peque~o pero persistente, aunque las existencias empezaron 

a di~minuir un tar.to en 1984. Las perspectivas a medio plazo son inciertas. 

Zinc 

En epocas anteriores los precios y el equilibrio del merrado del zinc 

se mantuvieron mediante la acci6n concertada de los principales productores, que 

actuaron como cartel en el mercado europeo; este Sistema estuvo vigente al parecer 

desde 1964 hasta 1979 e implicaba fijaci6n de precios, acuerdos de reparto de 

mercados, r~stricciones a la reventa por los consumidores, denegaci6n de ventas 

a los comerciantes e intervenci6n directa en el mercado de Londre~. Desde que 

se descubri6 el cartel, la acci6n concertada no ha sido, evidentemente, una posi

bilidad viable y ha habido bastante confus:6n en los mercados del zinc. No obstan

te, un rec1ente aumento de la demanda, que refleja nuevos usos para procedimien

cos de galvanizaci6n, puede resultar suficienteme~t~ fuerte paro sostener un mer

cado relat1vamente estable duran~e varies ai\os. 
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Estaiio 

Como se ~ndic6 anteriormente, el estaiio es un metal plenC\11'.ente maduro 

y nc es probable que la demanda aumente en mas de un l~ anual. Los productores e

xistentes, por medio del Convenio Internacional del Zstaiio, han intentado desde 

hace tiempo sostener el mercado mediante una combinaci6n de restricciones a la 

producci6n y a la exportaci6n, por una parte, y la intervenci6n directa en el mer

cado utilizando un mecanismo de reservas reguladoras, por otra. A largo plazo, es

tos mecanismos solo proporcionan un dispositivo para amortiguar el efecto de las 

fuerzas del mercado; se conviene, en general, en que en el futuro inmediato los 

precios se mantendran a niveles reales relativamente bajos. 

IV. PERSPECTIVAS DE AUMENTO DE LA TRANSFORMACION 

El a1mento de la cransformacion de minerales ha pasado a ser un elemento 

clave en las propuestas de los paises en desarrollo en relaci6n con un Nuevo Orden 

Econ6mico Internacional. Las razones primordiales por las que los gobiernos de 

los paises en desarrollo han propugnado el aumento de la transformaci6n local de r..i

nerales son las siguientes: estra~egias de industrializacion baqadas en el uso de 

materias primas locales; reduccion d~ la dependencia re~~ecto de los pa!ses indvc,

trializados; creaci6n de oportunidades para la capacitaci6n de nacionales y desa

rrollo de aptitudes que puedan utilizarse en otros sectores de la economia; limi

taci6n de la capacidad de las ~mpresas transnacionales para dedicarse a la fija

ci6n de precios de transferencia; obtenci6n de una mayor proporci6n de la renta 

econ6mica de la produccion de minerales; y la esperanza de lograr acceso a un ca~ 

pital que de otro modo quiza no estuviera & su alcance. 

Dado el exito limitado de las estrategias de sustituci6n de las impor

taciones para la industrializaci6n y el reducido nUlllero de paises que han con~egu~ 

do aplicar con exito una estrategi~ orientada a la exportaci6n y basada en la manu

factura o en ope~aciones de montaje, los planificadores de los paises en desarro

llo se han i.nteresado mas por las estrategias de utili:aci6n basadas en los recur

sos. Se han ensayado dos variantes de esas estrategias. Una, que pod~!a llrunarse 

transformaci6nde productos bas~.cos de exportaci6n se basa en el supuesto de que 

la mayor transfornecien f por consiguiente el mayor valor aiiadido, de las exportac~o 

nes de productos basicos acelerara el desarrollo global de una economia. El ~xitv 

en la aplicaci6n de tal estrategia depende de la capac~.dad de los matertales trans-
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formadcs para competir en lcs mercados mundiales, aunque el gobierno de un pais 

productor puede subvencionar la t:cansfCZ11Bci6n facilitando insumos, como energia 

o infraestructura, a un precio inferior al del mercado. 

La segunda estrategia, que puede llamarse "producci6n de bien~s basi

cos", se concentra en el uso de productos agricolas y recur~os naturales no des

tinados principalmente a la exportaci6n, sir.a mas bien al consumo i~terno. Este 

enfoque es el opuesto al del tipico esquema del comercio postcclonial propio Je 

gran parte del Tercer Mundo, con arreglo al cual las exportaciones de productos 

basicos se utilizan coma media de generar divisas para pagar las importaciones 

de biene~ intermedios y de capital para las industrias de sustituci6n de las im

portaciones. En su forma mas completa, esta estrategia de productos bisicos se 

ha ensayado durante periodos bastante largos en China y en Corea del Norte. En 

los pai~es no socialistas se ha d~fendido en ocasiones un enfoque comparable, 

pero nunca se ha puesto plenamente en prictica. 

Muchos paises en desarrollo ricos en recursoa han aplicado una :nez-

cla de estas dos estrategias. Chile y Venezuela, por ejemplo, han tratado de ~umen

tar la transformaci6n en el pais del cobre y el mineral de hierro, respectivamen

te, para la exportaci6n y para el uao de las industrias nacionales. Paises con 

una base industrial interna mad peque5a, como Jamaica en el caeo de la baux1ta, 

han emprendido pujantemente el aumento de la transformaci6n como medio de anad1r 

valor a las exportaciones, mientras que paises con mayores oportunidades inter

nas, como Mexico, han subrayado en la transformaci6n de minerales el aspecto de 

producci6n de bienes basicos. Muches de los paises productores de petr6leo han 

adoptado planes de industrializaci6n ambiciosos basados en el refine orientado 

a la exportaci6n y en el empleo de gas natural coma materia prima de la produc

ci6n petroquimica. 

Uno de los principales argumentos en favor del aumento de la transform~ 

ci6n nacional de los recursos naturales, incluso en los cases en que no es inme

diatamente viable una estr~cegia de producci6n de bienes basicos, es el que se 

refiere a los supuestos efectos de eslabonamiento u "ondulacion" de esa transform::: 

cion. Suele decirse que esos efectos son de dos clascs: 

a) transformaci6n posterior concatenada del mismo producto para uso 

nacional y regional y para la ~xportaci6n y actividades ante

r1ores concatenadas cuando la \ransformaci6n local hace posible 

la producci6n primaria de otro producto (por ejemplo, cuando 

el establecimiento de inscalaciones de transformaci6n de fosfato 

mineral genera una demanda de acido sulfurico que podria pro

ducirse a partir del yeso local); y 
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b) efectos indirectos fuera del propio sector de productos prima

ries en el uso de infraestructur&., sum;_nistro de equipo, cons

truccion, efectos fi~cales, etc. 

Que un determinado proyecto de transformacion de minerales produzca o 

no el efecto deseado es una cuestion de hecho; se ha de po~er especial cuidado 

al considerar la posibilidad de establecer instalaciones de transformacion en gran 

escala en pequei'ios paises del Tercer Mundo para no sobrest~_mar los efectos de 

eslabonamiento. No es probable, por ejemplo, que una economia de dimensiones 

muy reducidas soporte una industria de bier.es de capital perfectamente montada, 

per la sencilla razon de que el mercado interno es de~asiado pequei'io. As! pues, 

al evaluar la viabilidad de proyectos de transformaci6n de minerales se ha de pro

curar limitar toda cuantificaci6n de los beneficios previstos a aquellos efectos 

de eslabonamiento cuya aparicion se pueda demostrar que va a ocurrir con seauri

dad, en lugar de ~ncluir todos los efectos que se conaideren meramente posibles 

o deseables. 

8. Reduccion de la dependencia 

El aumento de la trmlSfornaci.ende los recursos naturales suele consi

derarse coma un media de reducir la dependencia de un pa!s en desar~ollo del 

mundo en general o de determinados paises y empresas transnacionales. En termi

nos generales pueden delinearse cinco tipos de dependencias: a) dependencia co

mercial, en la cual la capacidad de un pais en desarrollo para importar los bie

nes de capital y de consumo necesarios es funcion de las exportaciones de produc

tos basicos de ese pais; b) dependcncia financiera, en la cual la explotacion 

de materias primas para exportacion y la construccion de la infraestructura re

lacionada con esa explotaci6n son financiadas por grandes corrientes de capital 

procedentes de los pa!ses industrializados; c) dependencia tecnol6gica, en la 

cual se importan bienes de capital que incluyen tecnolog!as ex.tranjeras con mi

ras a la explotaci6n de los recurses naturales; d) dependencia relativa a la 

gesti6n, que es resultado de la falta de medics de capacitaci6n adecuados y de 

exDeriencia en materia de industrializaci6n en el pa!s en desarrollo, as! come 

de la necesidad de importar tecnoiogias extranjeras con las que los tecnicos y 

gestores nacionales no esten familiarizados; y e) dcpendencia en relaci6n con 

el mercado, en la cual unas cuantas empresa~ transnacionales in~egradas ejercen 

control sobre los mercados de exportaci6n o las fuentes de importaci6n de un pais, 

concentrcindose las ventas de exportaci6n y/o las compras de importaciones en 

ur.os cuantos pa!ses extranjeros. 
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No estin bien definidos las efectos sobre estas diversas formc..s de 

dependencia de una estrategia en la que se da especial importancia al aumento de 

la transfonnacion de las recurses naturales. Por ejemplo, la transfonnaci6n adicio

nal mu~ bien puede mejorar la balanza de pagos de un pais al ai\adir valor a las 

exportaciones. pero al propio tiempo tendera a intensificar el desequilibrio de 

la estructura d~ la economia al aumentar la dependencia de loe ingresos de expor

tacion 9ara financiar las bienes de capital y las materiales necesarios para la in-

4ustria de transformaci6n.Este tipo de dependencia solo se reduciri, en todns 

las paises en desarrollo salvo en los mas grandes. si latransformacion puede hace~ 

se en unidades pequeaas. utilizando tecnologias relativamente asequibles, de ma

nera que se pueda generardurante :.Jn largo periodo una demanda conatante de insu

mos de transfonnacien de las que se disponga en el pais. Tal situaci6n se puede 

dar en el caso de las serrerias y en el de la elaboracion de aceite veaetal, por 

ejemplo. pero quiza no s~a posible en el de las minerales. la pulpa y el papel. 

el caucho o muchos otroe recurs~s naturalee. 

De igual modo, coma muchas actividades de transformaci6n de recurses 

son actividades en gran escala y de gran densidad de capital, en muchos paises 

en desarrollo su efecto inmediato puede ser la acentuacion de la dependencia fi

nanciera. Ademas. es probable que se intensifique la dependencia tecnologica y 

de gestion cuando un pais ha de importar tecnicas de transformacion. equipo y gea

ti6n de las empresas transnacionales. coma suele suceder en el caso de la transfo~ 

maci6n de minerales. Tambien pueden incrementar el riesgo de retraso tecnologico 

de un pais las concatenaciones progresivas (es decir, con productos semifabrica

dos); una vez que un pais ha emprendido la transfa111l1Ci.6n de una materia prima en 

un producto especifico. utilizando una determinada tecnologia. se expone al ries

go de que los productores competidores desarrollen tecnologias de mayor eficien

cia. hacienda que la inversion del pais exportador no sea rentable. Buen ejemplo 

de este tipo de riesgo es la adopcion relativamente reciente del proceso de fun

dici6n con solidificaci6n continua en las industrias de metales. En la extracci6n 

de materias primas existe ciertamente el mismo tipo de riesgo tecnologico. pero 

puede ser menos grave porque las tecnicas de extraccion son alga mas estables 

que las tecnicas de transformacion. 

Los efectos del aumento de la transformaci6n sabre la dependencia en 

relaci6n con el mercado varian seg,jn el producto basico de quc se trate y el al

cance de la transformaci6n. En algunos casos (la producci6n de cobre refinado 

o 1e lingote de aluminio, por ejemplo), la transformacion aiapliara las opciones de 

mercado de los paises productores, pues hay muchas mas empresas de fabrir.aci6n 
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de metales que fundiciones y refinerias. En el caso de algunos metales ia integra

ci6n de unatt'ar'ISfcrT1E1Cien progresiva puede ser tambien util para crear fidelidad a 

una marca entre los consumidores. 

C. Desarrollo de la capacidad nacional 

Aunque el empleo directo que producen ls extraccion ytransfonnaci6n 

de minerales sea relativa,ente escaso, debido a su gran intensid<1 de capital. 

estas industrias pueden proporcionar una capacitaciJn y un desarrollo de apti

tudes valiosos que guardan relacion con los que requieren especificaaente las 

industrias de minerales, aunque se diferencien de ellos. As!, la construccionde 

instalaciones de transfonnacion de minerales en gran escala puede estimular la 

capacitaci6n de nacionales en materia de construccion y puede generar una deaaan

da de transporte y servicios comercial~~. contribuyendo as! al desarrollo de las 

aptitudes necesarias en esos sec~ores. 

No obstante, debe tenerse presente que las repercusiones sobre el 

empleo de las industrias de elaboracion de minerales no son siempre positivas. 

El empleo directo en las propias industrias de ~ransformaci6n de minerales es muy 

limitado. En el estudio de la ONUDI antes mencionado se estim6, por ejemplo, que 

la creaci6n de cada puesto de trabajo en la transformaci6n de minerales requerir 

las cifras de inversion de capital que figuran en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Situaci6n del empleo en la transformacion de mine~ales 

Proceso 

Refinaci6n de alumina 
Fundicion de aluminio 
Fundicion y refinaci6n de cobre 
Siderurgia 
Fundicion y refinaci6n de plomo 
Transformacion de niquel (sulfuros) 
Fundici6n de estai'lo 
Fundici6n de zinc 

Producci6n por 
ai'lo-hombre 

(toneladasj 

800 
90 

140 
200 
225 
150 

20 
200 

Coste de capital 
oor plaza de trabajo 

(d6lares de 1980)! 

667.000 
312.000 
450.000 
210.000 
202.000 

1.540.000 
205.000 
410.000 

Fuente: ONUDI, Transformaci6n de Minerales en los Paises en Desarrollo, pag. 77. 

Nota: a) Los costos se han ajustado a la base 1980 utilizando el indice de cos
tos de extracci6n y transformacion de Marshall y Swift, publicado en 
Chemical Engineering. 
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Aun cuando un gobierno de un pais del Tercer Mundodeseara aumentar 

el empleo en las industrias de transformacion de minerales, hay poco margen para 

sustituir el capital por la mano de obra. La mayor parte del cambio tecnologico ope

rado en la transformacion ha tenido por objeto incrementar la eficiencia del uso 

de la materia prima. Dada la elevada proporci6n que representan los costos de 

la materia prima y la proporcion relativamente reducida que corresponde a los 

costos de la mano de obra en el valor de los productos de metal terminados, es

pecialmente en los paises en desarrollo ~n que los tipos salariales son bajos, 

los directivos de las empresas no tienen muchos incentivos po.!"~ pensar en susti

tuir el capital por la mano de cbra. Los datos de que se dispone indican que, 

como muchas innovaciones - por lo menos en ia transformacion de cobre y aluminio 

ban incrementado notablemente las tasas de recuperaci6n de recursos y la rela-

ci6n capital-mano de obra, probablemente hay pocas posibilidades de que una fl

brica funcione utilizando una tecnolo&ia mas antigua con el fin de &enerar mayor 

empleo por unidad de produccion. Esta conclusion se ve confirmada por los aumen

tos de l~s costos de la ener1ia en el pasado decenio, pues las ~ecnoloaias de trans-

formac ion mis antiguas entranan una inten~idad de energia mucho mayor que los 

procedimientos nuevos. 

Ademas,en la transformaci6nde minerales, asi como en la mineria, el 

empleo puede reforzar las tendencias existentes en las economias pequenas en 

favor de la creacion de una reducida elite de la clase trabajadora, muy bien re

munerada. La productividad de la mano de obra en estas industrias. que es rela

tivamente alta, unida a la baja proporcion correspondiente a los salarios en los 

costos totales del producto, hace que las empresas de extraccion y transformacion 

de minerales esten dispuestas en muchos casos a ceder a las presiones de los tra

bajadores y elevar los salarios por hora. Se ha demostrado que la creaci6n de 

tales enclaves de salarios altos en una economia en desarrollo pequena origina 

un d~sempleo persistente y una migraci6n del campo a las ciudades que no es de

seable, ya que los trabajadores abandonansus tradicionales puestos de trabajo 

en la agricultura para buscar empleo en el sector de la mineria, donde ~os sa

larios son altos, aunque al hacerlo corran el riesgo de pasar por un largo pe

r!odo de desempleo. 

0. Control de los abusos de la fijaci6n de precios de transferencia 

Cuando las operaciones de extracci6n y transformaci6n de minerales co

rren a car10 de la misma empresa, el estable~imiento de instalaciones detransfor

maci6nen el ~a!s donde se producen las materias primas puede ser beneficioso 
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para el &obierno de ese pais, al reducir las posibilidades de que la emp~sa mani

pule los beneficios y las responsabilidades fiscale~ mediante la fijaci6n de pre

cios de transferencia. Por ejemplo, en la industria de la bauxita y el aluminio 

las seis empresas transnacionales mas gralldes representan el 65~ de la capacidad 

mundial de refino de alUlllina y el 55~ de la capacidad de fundici6n. En esta situa

cion, el precio que pagan las refinerias a las minas de bauxita es en •ichos ca

sos puramente te6rico, establecido por las empresas para •inimizar su responsabi

lidad fiscal mundial (es decir, para ajustar los precios de manera que los benefi

cios se concentren en lugares donde lo:i impuestos no son elevados}. No puede de

cirse que exista, en el plano mundial, un "mercado libre" de la bauxita o de la 

alUlllina, aunque hay alaunas ventas en condiciones de plena competencia. De iaual 

modo, en los casos del cobre y del mineral de hierro una parte iaportante del comer 

cio d~ material no transformado y parcialmente transformado se ha efectuado tradi

cionalmente entre dependencias de grandes empresaa transnacionalea, aunq\ie el 

grado de concentracion de estas industrias ha disainuido en loa dos Ulti.aa dece

nios y es mucho menor que en la industria de la bauxita y del aluainio. 

E. Obtencion de rentas economicas 

Un productor de metal refinado suele tener mayor nw.ero de clientes 

potenciales que un productor de material no transformado o se•i transfonad:>. Ia nqu-fa 

de los mercados donde se compran minerales no elaboradoa son mercadoa muy concen

trados. Como mis adelante se indica, las fundiciones de metales no ferrosoa y 

las acerias tienen importantes factores de economias de escala. A menudo, su gran 

tamano impone la adquisicion de suministros de varias minas diferentes. Seria 

de suponer que el limitado nUlllero de estas instalaciones de transformaci6n, que tra 

tan con un gran nUinero de vendedores de materia prima, crease posibilidades de 

que las empresas de trlr&sfC%11B:iCaobtuvieran beneficios de monopsonio. Por el con

trario, los metales refinados suelen ser comprados por un gran numero de clientes, 

y la concentraci6n entre los compradores de, por ejemplo, catodo de cobre o lin

gote de aluminio es mucho menor que entre los compradores de concentrado de co

bre, bauxita o alumina. 

En el caso del cobre, por ejemplo, hay en el mundo menos de dos doce

nas de fundiciones independientes de cobre que esten dispuestas a comprar un to

nelaj e importante a minas independientes. Los contratos de venta de concentrado 

con estas fundiciones suelen basarse er. el precio de la Bolsa de Metales de Lan

dres para el cobre refinado, pero el pago real es resultado de la sustracci6n 

de complicadas deducciones, a veces definidas de manera ambiaua, referentes a 
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gastos de fundicion y refino, impurezas, etc. La potente posicion de las fundicio

nes en el mercado les permite a menudo modificar en su favor las condiciones del 

contrato. En cambio, los productores de cobre refinndo en el comercio internacio

nal tienen un gran nU.ero de clientes potenciales entre los que elegir. El comer

cio del cobre refinado se basa nonnalmente en un contrato relativamente claro 

en el que se especifican las cantidades, las caracteristicas quimicas y las condi

ciones de entrega y pago, generalmente con arreglo a los precios de las Balsas 

de metales de Londres o Nueva York. Si un abastecedor de cobre refinado no puede 

hallar un cliente, noraalmente tiene la posibilidad de deshacerse del producto 

directamente en esas Bolsas, opci6n de la que no disponen los productores de con

centrado. 

Las consideraciones que preceden no implican que podria producirse 

un aumento de los precios del metal refinado si se emplazaran instalacionea de trans 

formaci6n nuevas en los paises en desarrollo, sino solamente que eaaa inatala

ciones podrian servir de ayuda a los paises del Tercer Mundo para obtener al&Ullo• 

de los beneficios de monopsonio que actualmente tal vez obtienen las empresaa~ 

~ormadoras.No obstante, hay que tener presente que los estudioa de que se dis

pone no indican que esas ganancias sean cuantiosas. Ademis, el razonamiento que 

a veces se hace en el sentid< de que latra'sfomaciCn hasta llegar al metal refina

do contribuira a estabilizar loa in~resos de exportaci6n de los paises en desarro

llo no tiene gran fundamento. Esta demostrado que la principal causa de la inesta

bilidad de los precios en los mercados de los minerales es la variaci6n de la 

demanda, provocada por fluctuaciones ciclicas. A su vez, esta variaci6n de la 

demanda es consecu-encia de alteraciones de la demanda de bienes de consumo aca

badoa y de bienea de equipo que contienen mineral. Los productores, sean de ma

terias primas, metales refinados o productos acabados, pueden reaccionar a estos 

cainbios de la deman~a produciendo a plena capacidad y aceptando el probable des

censo de los precios, o reduciendo la producci6n y tratando de mantener los ni

veles de precios, o bien mediante una estrategia que contenga elementos de am-

bas actuaciones. Sin embargo, hay pocos datos que indiquen que estas fluctuacio

nes provocadas por los ciclo~ econ6micos sean mas graves en el caso de los me

tales refinados que en el caso de los m1nerales y concentrados. 

F. A=ceso al capital 

Una ultim& raz6n para que un pais en desarrollo se dedique a la trans

formac16n progresiva de minerales puede estar en que para tales proyectos es mas 
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ficil obtener capital extranjero que otros tipos de fondos. Algunas naciones indus· 

trializadas que dependen nrucho de las importaciones ~e minerales estin dispuestas, 

por ~jemplo, a facilitar fondos publicos para proyectos que contribuyan a asegurar 

la satisfacci6n de sus necesidades de swninistro de materiales a largo plazo. 

Los gobiernos del Japan, Alemania Occidental y Francia, entre otros, han subvencio· 

nado la inversion en instalaciones de extraccion y transformaci6n de mi~erales en 

paises del tercer mundo, a condicion de que esos proyectos incluyeran un contrato 

de ventas a largo plazo u otro mecanismo para asegurar el swninistro de mineral 

al pais exportador de capital. Los inversionistas extranjeros en tales emprcsas 

pueden estar dispuestos, como condicion para obtener acceso a las aateriaa primas 

de un pais en desarrollo, a aceptar las exigencias del gobierno huesped en cuar.to 

al establecimiento de instalaciones locales de transformaci6n, en especial cuando 

las empresas gozan de of ertas de concesiones fiscales y subvenciones de 9U8 ao
biernos. En cambio, un ~ais en desarrollo no suele disponer de un apoyo ai•ilar 

cuando trata de obtener capital extranjero para otros sectorea de la econoaia. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la posici6n ventajosa que da a las nacio

nes del tercer mundo el deseo de los paises industriales de asegurarse el suminiE· 

tro de minerales puede ser mucho menos relevante en el decenio de 1980 que a me

diados del de 1970, Cuando estaba en SU punto algido la p~eocupacion internacio

nal por la escasez de materias primas. 

V. OBSTACULuS A LA TRANSFORMACION LOCAL DE MINERALES 

Gran parte del analisis de la trasnfCXTrBCien de minerales en los paises 

en desarrollo se ha centrado en las "barreras" o los obstaculos al desarrollo de 

instalaciones de transformacion. Estos obstacul~s se consideran como desviacio

nes de !a politica o imperfecciones del mercado, a consecuen~ia de los cuales el 

volumen de transformacion en los paises del Tercer !'ttundo es menor de lo que hubie

se sido si las fuerzas competitivas del mercado hubieran operado sin trabas. En 

las publicaciones sobre el tema los obstaculos a la trar.sformacion suelen clasific< 

se en "artificiales" y "naturales". Se dice que los artificiales comprenden pol!

ticas de alteraci6n del intercambio introducidas por los pa!ses industrializados, 

practicas comerciales restrictivas de las empre=as transnacionales 1 pol!ticas 

de alteracion de la producci6n de los propios pa!ses en desarrollo. Por otra par

te, los obstaculos ~aturales son las caracter!sticas econ6micas subyacentes de 

determinados pa!ses del tercer mundo. Estes ultimas factores encajan mejor en 
el analisis econ6mico global de los proyectos de transformac16n ~ue se hace en la 
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siauiente parte de este articulo. En la presente secci6n se examinan algunos de 

las obstacul.Js "artificiales" mencionados con mas frecuencia. 

A. Aranceles ; otras limitaciones al comercio 

Las estructuras arancelarias de los ,aises industrializados imponen 

a menudo a la importaci6n de matei-iales elaborados unos tipos de derechos mas 
al~JS que a los minerales sin elaborar. Tecricamehte, esta situaci6n puede te

ner como consecuencia una tasa muy alta de protecci6n efectiva de lasoperaciones 

de transformacion, con lo cual la expansi6n de la transformacion en los paises 

en desarrullo se veria frenada. En la practica no esta claro, sin embargo, que 

muchos paises en desarrollo se vean muy afectados por esta escala arancelaria, 

por lo menos con respecto a las operaciones de fundici6n y refino. El efecto 

cOlllbinado de las negociaciones de reducci6n de aranceles del Acuerdo General sa

bre Aranceles y Comercio (GATT), el Sistema Generalizado de Preferenciaa, que 

aplican la mayoria de los pais~s occidentales a las exportaciones del Tercer 

Mundo y las disposiciones de acceso pr~ferencial de la Convenci6n de L~ con 

respecto a las exportaciones de la Comunida~ Econ6mica Europea, conaiderado to

do ello en su conjunto, ha reducido a niveles insignificantes las barreras aran

celarias a las importaciones de metales refinados de los paisea en desarrollo. 

En un reciente estudio sobre las repercusiones de los arancelea en la trans!orma

ci6n de minerales se llega a la conclusion de que "la reducci6n o s~presi6n de 

los aranceles de los paises desarrollados sabre las materias primas elaborad83 

procedentes de loa pa!ses en desarrollo no puede elevar mucho, por si sola, el 

nivel de actividad de elaboracion en el tercer mundo". Queda por ver si la ac

tual recesi6n mundial, que ha originado un grave exceso de capacidad en las indus

trias de trar.sformaci6n de miner~les de muchas naciones industrializadas, condu

cira a la reintroduccion de obstaculos arancelarios a las ventas del Tercer 

Mundo. 

De iaual modo, las barreras no arancelarias al comercio, tales como 

las restricciones cuantitativas a la importaci6n que imponen alg'.mos paises in

dustrializados, si bi en, te6ricamente, pueden tener un efecto inhillidor en la tram.· 

foi-mac16"n de los paises en desarrollo, hay pocos datos concretos que indiquen 

que esas barreras no arancelarias producen tal efecto en el caso especifico de 

los minerales no combustibles. 

8. Alteraci6n del mercado por las empresas transnacionales 

Pnr varias razones, las empresa~ trausnacionales del sector de mine

rales tienden a evitar el emplazamiento uc instala~iones de transformaci6n en los 

paises en desarrollo, aunque todos los faclores puramente econ6micos parezcan 
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apoyar, a primera vista, dicho emplazamiento. Una empresa transnacional procurara, 

normalmente, reducir el riesgo diversificando sus inversiones y, en particular, 

tratara de evitar la concentracion de la inversion en paises considerados prop~

cios a la nacionalizacion. Las empresas transnacional~s pueden estar sometidas 

tambien a presiones de sus gobiernos, cuyos interes~s defensivos y estrategicos 

o cuyo deseo de mantener los niveles de empleo p•.;.e1~:: favorecer la expansion, 

o por lo menos el mantenimiento, de sus capacidades de transformacion nacionales. 

Estas razones no econ6micas se aiiaden a consideraciones puramente f:.C~ ic 1.1.c~, 
como son el hecho de que una empresa transnacional puede tener dif~r=n~es costos 

de factores que un pais en desarrollo porque la empresa tiene ma~ f acil acceso 

a los mercados mundiales de capital y de materias primas, ~ de que la em~resa 

transnacional puede afrontar, dentro de sus operaciones verticalmente integradas, 

una serie de costos marginales que difieren de los ~recios mundiales o de los 

costos del pais productor. 

La medida en que estos factores limitan la capacidad de un pais pro

ductor de mineral para establecer instalaciones de transformaci6n depende en gran 

parte del grado de concentraci6n empresarial en la industria de que se trate. 

Por ejemplo, los indices de concentraci6n de las empresas son muy altos en el 

caso del al~minio, mientras que en las industrias del cobre y del hierro y el 

acero la concentracion es bastante menor. En igualdad de circunstancias, un pais 

en desarrollo tendra probaclemente mejores posibilidades de negociar el estable

cimiento de in~talaciones nacionales de transformacion de cobre que de aluminio. 

Las empresas transnacionales pueden limitar el potencial de transforma

cion de los paises en desarrollo mediante el uso de practicas comerciales de 

restricci6n de las exportaciones. Tales practicas incluy~n restricciones a las 

exportaciones de fabricas de los paises en desarrollo o incluso la total exclu

sion de esas exportaciones por parte de las empresas transnacionales. Sin embar

go, en el caso de muchos minerales son pocos los indicios claros de que las em

rresas transnacionales ~ayn hecho uso de este poder d~ monopolio para limitar 

las exportaciones de los paises en desarrollo, al menos en el pasado decenio, 

aunque la distribucion ~undial de los mercados de lcs metales ha sido una carac

te~istica de los antiguos acuerdos d~ cartel, como los efimeros carteles del co

bre de fines .J"l decenio de 1880, de 1899-1901 :: de 1936-1939. 

Una aplicacion mas concreta del poder de monopolio, que a veces se 

menciona como obstaculo a la elaboraci6n de minerales en el Tercer Mundo es la 

tendencia a aumentar los fletes de los productos el3borados apoyandose simplemen

te en el may~r poder de negociaci6n de los armadores frente a los pa!ses exporta-
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dores, y sin justificaci6n alguna basada en el aumento del costo ld manipula-

ci6n del material elaborado. Lo3 fletes porunidad suelen ser mas elevados en 

el caso de materiales como catoJos de cobre, lingotes de aluminio o perfiles de 

acero que en el de carg~ a granel como concentrado de cobre. bauxita, allimina 

o mineral de hi~rro, pero estas diferencias pueden reflejar simplemente situacio

nes especificas de los mercados mundiales en relaci6n con dif erentes tipos de 

buques (por ejemplo, en los ultimos ai'ios se ha dado un persistente exceso de ofer

ta de grandes buques de carga e granel, mientras que en los buques de linea regu

lar la situacion oferta-demanda ha estado mas equilibrada). Hay pocos datos impor

tantes que indiquen que las diferencias entre los fletes maritimos de productos de 

distintos grados de transformaci6n puedan atribuirse al poder de monopolio de 

los armadores. 

Un ultimo aspecto del poder de monopolio que a veces se menciona como 

obsticulo a la elaboraci6n en los paises en desarrollo ~s el uso de una publicidad 

masiva por parte de las empresas transnacionales para crear una fidelidad a una 

marca que no se justifica necesariamente por las diferencias de calidad del produc

to. No obstante, en el caso de los minerales la publicidad tiene relativamente 

escasa importancia, pues las normas de calidad de los metales refinados son fijadas 

normalmente por las organizaciones de comprobaci6n de diversos materiales o por 

las propiasBolsas d~ metales. Una vez que un productor tiene aprobada la calidad 

de su marca para la entrega del producto en la Bolsa de metales correspondiente 

~o se requieren mas garantias de calidad. Algunos clientes pueden preferir que 

abastecedores de paises industriales efectuen las entregas, bien porque se consi

dera que ha: mayor seguridad en el transporte y en la ~ntrega, bien porque el 

comprador prefiere una marca determinada para determinados usos finales (por ejem

plo, el empleo de cobre refinado a fuego en ciertas aplicaciones electricas), 

pero no parece probable que la mera public~dad afecte de manera se~alada a las 

preferencias del comprador de minerales. 

C. Problemas de comercializaci6n 

Aunque el uso de la publicidad por las empr~sas transnacionales segura

mente no constituye por s! solo un obstaculo importante a la expansi6n de la transfo~ 

maci6n en los paises en desarrollo, en la comercializaci6n de productos minerales 

refinados y semifabricados surg~n algunas dificultades objetivas para los producto

res del Tercer Mundo. La venta de productos minerales requiere una organizaci6n 

de comercializaci6n bastante amplia: esta organizaci6n pueden ,roporcionarla, pre

vio pago, una empresa estatal del pa!s productor del mineral, quiza utilizando 

como agentes en determinados mercados geograficos a empresas extranjeras - proce-



-37 -

dimiento seguido por ejemplo por la empresa estatal Codelco-Chile - o a un inversio· 

nista extranjero. En todo caso la comercializacion entranara ciertos gastos, tale: 

como viajes para establecer y mantener agencias de ventas y distribucion, la ne

gociaci6r. del transporte maritimo, seguros y documentacion, y servicios posventa 

a los clientes. Estos gastos pueden alcanzar tal nivel que un pals en desarrollo, 

aunque tenga una posicion ventajosa por sus costos competitivos en la produccion 

de minerales, tal vez no pu~da penetrar en algunos de sus mercados potenciales, 

o en todos ellos, por no poder afrontar los costos de comercializacion. El proble

~a de la comercializaci6n tiende a ser mas grave en el caso de metales como el 

aluminio, cuyos mercados estan muy concentrados y en los que el mercado de ultima 

instancia - la bolsa de metales - no es un factor importante. Pero todos los prc

ductores de metales refinados suelen admitir que es necesario hacer al&Un esfuerzo 

de comercializacion. 

D. El efecto de la tecnologla 

La falta de disponibilidad de tecnolo1la industrial se considera a 

~enudo como un obstaculo a la industrializacion de los palses en desarrollo; de 

ahi la preocupaci6n de las naciones del Tercer Mundo por los intentos de lograr 

una tran~ferencia efectiva de tecnologia. No obstante, en el caso de la fundici6n 

y refino de minerales, la tecnolo1ia fundamental puede obtenerse de diversas fuen

tes y apenas se conocen casos en que un pals en desarrollo no haya podido adquirir 

la tecnologia necesaria, siempre que dispusiera de la financiaci6n adecuada. 

Sin embar10, los conocimientos que requiere una transformaci6n eficient• 

de los minerales no se reducen a obtener el equipo necesario para efectuar deter

minadas operaciones. Ese equipo y las instrucciones para su utilizaci6n pueden 

obtenerse, pero muches palses en desarrollo carecen del know-how que se deriva 

de la exp~~iencia real. Son las empresas transnacionales las que poseen ese know

how y, por consiguiente, es diflcil de obtener a menos que participe en la transfer· 

maci6n una de esas empresas. La falta de experiencia de gesti6n, la falta de cono

cimiento de las operaciones industriales y la falta de know-how colectivo, acumu

lado en el transcurso del tiempo en una oraanizaci6n en marcha, tienden a limitar 

mas la capacidad de los paises en desarrollo para transfor~ar sus materias primas 

que la falta de conocimientos meramente te6ricos. 

El rapido cambio tecnol6gico que tiene lugar en algunas industrias de 

transformaci6n de minerales tien~ tambien repercusiones en la capacidad de los 

pa!ses en desarrollo para establecer instalaciones de transformaci6n. Por una par.

te, ciertos adelantos, como el uso de la tecnoloa!a de reducci6n directa/horno 

de arco electrico en la fabricaci6n de acero, permiten construir plantas a una 
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escala mucho menor que la que antes se consideraba econ1mica, brindando la posibi-

lic.ad de elaborar minerale· ~ el mercado interno en mJ~hos paises. 

Por otra parte, -~elantos como el ?roce:;o de fundicion con solidifica

cion continua del cobre surten el efecto de hacer mas dificil que productores si

tuados a considerable distancia de los grandes mercados compitan efica~mente. 

E. Economias de escala 

Un ultimo aspecto ~u~ a menudo se menciona como obstaculo para el au-

mento de la actividad de transformacion en los paises en desarrollo es el relativo 

a las economias de ~scala y al tamaiio minima eficiente de las instalacione~. E~ 

gran medida se trata de una cuestion de analisis economico basico: ~Puede una 

planta de determinado tamaiio en un determinado lugar producir a un costo que re

sul te competitive? Sin embargo, parece que en las tecnologias normalizadas ~e 

elaboracion de minerales hay cier~as eficiencias bisicas y que si el tamai\o de 

la planta es inferior a esos mini~os los costos unitarios serin mas altos. En 

muches paises del Tercer Mundo este f~ctor se ve reforzado por la exigencia de 

un gran volumen de desarrollo 1e infraestructura para sostener una industria de 

ttinsfonreciaty por las economia~ de escal~ reales en ciertas instalaciones de in

fraestructura (per ejemplo, centrales hidroelectricas). 

Si~ embargo, en los paises en desarrolln a veces no se adv\erten las 

visibles vent~jas de construir una planta de tamaiio optima. Entre las dificulta

des tspecificas que a menudo surgen en tales proyectos figuran las siguientes: 

~) las instalaciones grandes suelen implicar periodos d~ const.-.•cci6n 

mas largos, COStOS mas elevados y mayores dificultadeG para organi

zar los servicios, los medics aux1l1ares y la infraestructura que 

las instalaciones pequenas; 

~) las instalaciones grandes tienden a crear mas problemas tecnicos 

de funcionamiento que las pequenas, su mantenimiento puele ser 

mas complicado y es mas probable que se produzcan rigideces tec

nologicas; y 

c) los indices de funcionamiento tienden a ser m~s bajos en las 

instalaciones grandes que en las pequenas,aumentando asi los cos

tos medios. 

Por regla ge~eral no es exagerado estimar, probablement!, que los 

costos unitarios propios de las grandes instalaciones de transfor~ac16n de m1nerale~ 

en los pai~es en desarrollo pueden llegar a ser un 4~ mas elevados que el costo 

equivalente si la mis~a plant~. con la misma disponibilidad de factores (es 1ecir, 

ener~ia, insumos complementaries, mano de obra, etc.), estuvie~·a situada en un 

Rais ya indu~trializado. 
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!.os obstaculos al aumento de la t:ransforna:ien de minerales en los paises 

en desarrollo que se han mencionado en la secc~6n precedente no son tanto barreras 

infranqueables cuanto factores que tienden a repercutir ~e manera mas acentuada 

en lo~ proyectcs de los paises en desarrollo que en las de los paises industriali

zados. En lugar de afirmar que esos obstaculos son tan importantes que no cabe pen

sar en un aumento de la transformaci6n en los paises del tercer mundo o, por ~l 

contrario, que apenas si tienen importancia, puede ser mas fructifero estudiar 

detenidamente la economia de instalaciones de transformaci6n especificas. En los 9~ 

rrafos que siguen se examinan en terminos generales los principales puntos en 

que puede apoyarse el analiSl.S econ6m1co de los proyectos de transformacion de mi

nerales. 

A. Costas de capital 

Los costos de capital suelen representar una elevada proporcion del 

total de los costos de la elaboraci6n de minerales (con la excepcion parcial de 

la fundici6n de aluminio, en la que dominan los costo5 de la energia y de la mano 

de obra). En la mayoria de las ind•Jstrias de transformacion los costos de capital 

ascienden al 40% o mas del total de los costos y so~repasan la proporci6n corres

pondiente ~ los elementos que no son las materias pr~mas en la estrur,tura de cos

tos. No esta del todo claro si el predominio de los costos de capital en la transfor 

maci6r. supone una ventaja o un inconver.iente para los paises en desarrollo. Por 

una parte, los bienes de capital tenderan a ser mas baratos en los paises indus

trieliza.:ios, y las precarias condiciones en que se construyen muchas plantas en 

el Tercer Mundo tienden a incrementar los gastos de capital en esos lugares. Por 

otra parte, el costo inicial de la adquisicion y preparacion de los terrenos pa-

ra la construcci6n de nuevas plantas esta subiendo con mas rapidez en muches pai

ses industrializados que en el Tercer Mundo y los paises en desarrollo pueden 

tambien tener acceso a fuentes de financiacion de costo relativamente bajo, a 

traves del Banco Mundial o de ctros organismos publicos inter~acionales o por 

media de acuerdos de asistencia bilateral, que surtan el efecto de reducir las 

repercusiones de unos cost~s iniciales de capital altos en un proyecto. No obs

tante, es eviden~e que lo~ ~ostos de capital suelen ser el elemento mas importan-

te que influye en la viabilidad de un proyecto de transformacion que, por cansi

guiente, haf que procurar por todos los medics que la estimaci6n de esos costos 

sea lo mas exacta y realista posible y que la financiaci6n obtenida minimice los 

gastos de capital anuales del pr?yecto. 
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B. Gastos de transporte 

La r-educci.6u de los costos del transporte parece ser una raz6n obvi.a 

para si.tuar las i.nstalaciones de t:rcnsforna:ien en el pais o en ~a region donde se 

extrae el mineral. Con frecuencia los minerales se consumen en paises situados 

a gran distancia de la mina y los costos del transporte del mineral no transfar"!Bi:>, 

que contiene solamente un pequeno porcentaje de metal, serian prohibitivos. Asi 

pues, el ahorro de transporte que supone efectuar por lo r1enos la concentraci6n 

inicial de minera~es de bajo contenido de metal en las proximidades de la mina 

es esencial, y tc.l concem:··acion se efectua practicamente si.empre en el pais 

productor del mineral en el caso del cobre, el niquel y otros mineral es similares. 

El transporte a larga distancia es muy comful, por el contrario, 

cu an do se trata de n.:.nerales cu yo contenido de metal es ligeramente superior, 

como la bauxita (15-25% de aluminio}, los concentrados de cobre (25-3~) o 

el mineral de hierro (35-65%}. La introduccion del transporte maritime en grane

leros de gran tonelaje ha hecho que el transporte de estos productos sea relati

vamente barato y, por lo ta~to, ha frenado la expansion de la transformacion en 

las paises donde se extrae el mineral. 

No obstante, en muchos casos hay alguna posibilidad de ahorrar mas 

en el transpcrte medi.ante transformaci.6n acicional. Por ejemplo, en el caso 

de la bauxi.ta, si los gastos de transporte maritimo son 12 dolares portonelada 

y los costos de transformacion para convertir cinco toneladas de bauxita en 

dos toneladas de alumina ascienden a 100 dolares, el ahorro en transporte que 

se obtiene con la conversion sera aproximadamente de un tercio del total de los 

cost.as de transformacion, un ahorro muy considerable. En el caso del cobre, si la 

conversion de cuatro toneladas de concentrado en una tonelada de cobre blister 

med1ante fundic:6n cuesta 440 dolares (es decir, 20 centavos por libra} y los 

c:isto~ del transporte son tamoien 12 d6lares por tonelada, el ahorro en trans

rorte que ;·epresenta la fundici6n previa a la ~xpedici6n sera te6ricamente de 36 

dolares, un 8,2% del costo de transformaci.6n. Conviene hacer notar, sin embar

go, que este ultimo ahorro puede no obtenerse en la practica, debido a diferen

ci.as en los fletes, cuyas tarifas son mas bajas para los materiales a granel, 

coma la bauxita, la alumina y el concentrado de cobre, que para los perfiles 

de metal. Es posible asl.ml.smo que solo se disponga de Servicios de transporte 

driti.mo respecto de un numero limitado de abastecedores, especialmente en el 

caso de los servicios de lineas regulares de carga para la manipulaci6n de me

tal fundi.do o refinado, y que los cargadores hagan uso de su posici6n de mono

pol10 u oligopolio para hacerse con parte del ahorro en transporte logrado 
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mediante la transformacion. 

Aun cuando el ahorro en los gastos del transp~rte obtenido mediante la 

transforr.;ac16n sea l'educido en terminos absolutos, puede procurar alguna ventaja 

competi:ivct en determinados mercados. Por ejemplo, las paises insulares del Paci

fico, al abastecer a los mercados japoneses, podrian combinar la transformacion con 

rutas de transporte mas ~ortas para lograr cierta ventaja sabre los proveedores 

de cobre africanos, por ejemplo. Estos, a su vez, podrian tener una v~ntaja similar 

en la expedicion a los mercados europeos. Esta ventaja der1vada de la situaci6n 

geografica es real aunque la relaci6n global de los costos del transporte con el 

total de los costos de produccion y transformacion sea relativamente baja. 

C. Costos amb1ent~les 

Un factor de origen bastante reciente que puede propiciar el estableci

miento de instalaciones detrdr'lSforneci'.il en los paises en desarrollo es la cuesti6n 

de la protecci6n del medio y la lucha contra la contaminaci6n. Muchas actividades de 

transformac1cn de minerales, como el refino rie alWriina y la fundicion de cobre, 

pueden ser sumamente contaminantes. En la mayoria de los paises desarrollados, 

en los que la sensibilidad a los problemas del medio se ha intensificado notable

mente en los dos ultimas decenios, se han impuesto normas complejas y costosas a cs

tds operaciones de transformac16n.Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha estima

do que las costos de la lucha contra la contaminaci6n en la fundici6n de cobre 

pueden haber incrementado los costos totales en una cifra de un 30 a un 5°". 

La s1tuaci6n es potencialmente diferente en muchos paises en desarrollo. 

Son muy pocos los paises del Tercer Mundo que hayan promulgado legislaciones relati

vas al medio. Ademas, como los paises en desarrcllo no tie~en, por definici6n, 

tanta industria como los paises desarrollados, habra en ellos menos actividades 

causantes de contam~naci6n a las que se sumen los efectos de la transformaci6n je 

minerales, y por lo tanto habra una mayor capacidad de absorci6n de la contamina

ci6n, en especial si las instalaciones pueden situarse en zonas relativarnen~e des

pobladas. 

No obstante, aun supon1endo q~e alguncs paises en desarrollo deseen 

aprovechar esta ventaja relativa al costo, existen ciertos obstaculos potenc1ales. 

Primera, las paises industrializados, en respuest3 a presiones de las industr1as 

internas, pueden imponer aranceles amb1entales a productos proccd~ntes de paises 

donde las restricciones ambientales no sean tan estrictas. Tal polit1ca estaria 

en consonancia con las aranceles de "explotaci6n de mane de obra" que los paises 

industriales lmponen a las mercancias procedentes de paises de salarios bajos. 

Los productores de cobre de los Estados Unidos, por ejemplo, han propugnado durante 
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alg\in tiempo la imposici6n de tales aranceles. 

En segundo lugar. r.1uchas instituciones financieras internacionales 

estan insistiendo en la aplicaci6n de controles ambientales estrictos. El Banco 

Mundial y los bancas regianales de desarrolla, par ejemplo. han hecha publica una 

declaracion canjun~a en la que exigen que se tengan en cuenta las consideracianes 

relativas al media en toda prayecto en que ellos participen con la cancesion de 

prestamos. Esta politica puede surtir el efecto de obligar a los paises del ?ercer 

Munda a adoptar normas ambientales basadas en las de los paises industrializados, 

eliminanda asi la posibilidad de que aquellos lagren una ventaja competitiva a 

este re.o.~ -~eta. 

D. Costas de la energia 

Cuando un pais en desarrallo dispone de fuentes de energia de costo 

relativamente bajo puede tener una importante ventaja competitiva en ciertas activi

dades de transformacien de minerales que entranen gran intensidad de energia. Mas 
de la mitad de los costos de fundicion del alun:inio. y quiza una cuarta parte de 

los de fundicion y refina del cobre. consisten en energia. 

Asi pues, la disponibilidad de fuentes fijas de energia barata (pcten

cial hidroelectrico, pequenos yacimientos de gas natural o incluso energia geoter

mica) ~·.eden dar competitividad a la transformacion de minerales cuando la energia e• 

un factor importante en la estructura de costos. En el cuadro 9 se indica el efec

ta de las variaciones de los precios de la energia en el costo del lingote de 

aluminio. 

En el cuadro 9 se observa que 13 disponibilidad de ener~ia barata re

presenta una ventaja muy importante en relaci6n con los costos y, ademas, que la 

carencia de una fuente de energia barata, cuando va unida a las demas desventajas 

que en relaci6n con los costos padecen los paises en desarrollo, puede muy bien 

hacer imposible el establecimiento de unas instalaciones de transformac16n cc~~~

t1 t1vas. 

Los costos de capital presentan considerables variaciones en las cen

trales ~e energia, en particular en los paises en desarrollo. Las escalas tip1cas 

de costos por kilowatio instalado de capacidad de energia electrica podrian !;er 

las siguientes (en d6lares de 1981): 

T1po de central 

hi.droelectnca 
geoterm1ca 
petr6leo/diesel 
gas natural 
carbon 
energia nuclear 

Costa por kw (d6lares EE.UU.) 

500 - 2000 
600 - 1500 
500 - 1200 
800 - 1500 

1000 - 1500 
1500 - 2500 
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Cuadro 9 

Costos de la e~ergia en la fundicion de aluminio 

Cos to por li bra 

Fuente de energia 

Costa par kw/t. 

(centavos EE.UU) Al (centavos EE.UU.)a 

l. Hidroelectrica 

(establecida -

Islandia, Ghana) 0,6 - 1,4 3,8 - 8,9 

2. Hidroelect:-ica 

(nueva) b 0,75- 3,0 4,8 - 19,0 

3. Carbon 

(Australia) 

4. Petroleo 
c 

(Japan) 28,6 

5. Petrol ea 
c 

(nueva) 6,0 - 8,0 38,l - 50,8 

Fuente: Datos de publicaciones comerciales. 

Notas: a) basado en 14.000 kw/h por tonelada ~etrica de Al. 

b) ba~ado en un costo de capital de 500-2000 dolares EE.UU por 
kw, 12,5% anual de gasto de combustible, 75% de disponibilidad. 

c) basado en petr6leo coMbustible @ 35 dolares EE.UU por barril. 
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Estes castes podri;in aumentar en hasta un 4°' er. centrales s1tuadas 

en lugares especialmente desfavorables, coma sucede en muches paises en desarrollo, 

y en hasta 500 dolares par kw en centrales de carbon si se instala todo el equ1po 

de lucha contra la contam1nac16n d1spon~ble. 

En la figura l se hace ver la repercusi6n de lo~ castes de capital 

de las centrales de energia en el caste ultimo de la energia para instalaciones de 

transformac16n de m1nerales. Como indica esta figura, a un nivel de rentab1l1dad 

moderado, correspondiente al 12% de gastos de ~apital en la figura, seria preciso 

que una central hidroelectr~c~ se construyera a un costo muy inferior a 2.000 d6-

lares por k1lowatio instalado ~ara disponer de la energia a un costo competitive. 

E. Insumos complementaries 

Ademas de energia, la transformaci6n de minerales suele requerir 

otros diversos insumos complementaries. El refine de la alUmina, por ejemplo, re

quiere sosa caustica y cal, y la fundic16n de aluminio requiere criolita, fluoru

ro de aluminio y fluoruro calcico. Para la fundici6n del cobre se precisa silice 

y para su refine aci~- sulfurico, que es u1: subproducto de la fundici6n. Seg\in 

el proced1m1ento que se utilice, puedeser conveniente una determinada forma de 

energia (por ejemplo, el gas natural). En algunos cases el lugar donde se hallan 

las i~sumos complementaries es el factor derisive para el emplazamiento ~e las ins

talac1ones de transformaci6n en la fabricaci6n de acero tradicional, por ejemplo, 

ha disponibilidad de carbon coquificante ha sido en mu~hos casos mas importante 

para determinar el emplazamiento de las acerias que las costos del mineral de hie

rro o de la energia. 

En la mayoria de los paises en desarrollo las insumos complementarios pa

ra la transformac1er de mine~ales no estan inmedia~amente dispvnibles. Esto s1gn1-

fica que esos paises tendran que importar los materiales necesarios, y es de supo

ner que tendran que pagar por esas importaciones un precio mas alto que el que 

han de pagar las instalaciones de las paises ya industrializados par las materia

les de producc16n nacional. 

F. Costas de la mano de obra 

Ten1endo en cuenta que la proporci6n c~rrespondiente a los costos de 

la mano de obra en la estructura de costos de la transformac16n de m1nerales (vease 

cuadro 10) es relat1vamente baja, no es probable ~ue los paises en desarrollo en 

general posean una senalada ver.taja competit1va por el hecho de que su~ costos 

de mano de obra s~an bajos. Esta afirmac16n es part1cularmente valida cuando los 

salar1os internos, aunque mas bajos que en los paises industrializados, son no 

obstante mas altos que en centros industriales de paises en desarrollo como los 
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Precio competitivo de la 

fabrica de aluminio 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

... I 
I 
I 
I 
I 

500 1000 1500 

Casto de capital de la central hidroelectrica ($/kw) 

Figura l. Casto de la electricidad de la central hidroelectrica ($/kw b) 

Supuestos: Gasto de cap]tal calculado sabre la base de un periodo de 
recuperaci6n de la inversion de 30 anos 

Factor de utilizaci6n anual de la instalaci6n - 9~ 

Impu~stos no inclu1dos 

Func1onam1ento y mantenimiento = 2% del costo de capital/ano 

200( 



- 46 -

Cuadro 10 

Proporc16n cor~espondiente a la ~ano de obra en los costos de tt-ansformac:6n 

Proporc16n aprox1mada (~) del costo total debido a: 

Materia pri:na 

Aluminio (insumo) 

Alumina (bauxita) 30 

Lingote de alum1nio 

(alumina) 31 

(bauxita)c 9 

Cob re Cinsumo) 

Blister (concentrado) 68 

Refinado 

(blister) 89 

(concentrado)c 60 

Niquel 

Laterita 65 

Sulfuro 60 

Valor aiiadido 

Mano de obra 

10 12 

16 21 

19 25 

6 7 

3 4 

8 10 

2 12 

4 12 

b 
Capital 

48 

32 

47 

19 

4 

21 

21 

24 

Fuente: calculado a partir de :NUDI, Transfor~aci6n de Minerales en los 

Paises en desarrollo, pags. 132-149. 

~otas: a) comprende insumos complementaries y energia. 

b) 12,5~ de gasto de capit~l anual (igval a 10,9" de tasa de ren

dimiento durante 20 anos). 

c) capital, mane de obra y otros factores de los costos en la etapa 

anterior (alumina y cobre blister) se incluyen en cstas partidas 

y no como parte del costo de la materia prima en la etapa de lin

gote del metal. 
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de Corea del Sur, Taiwan o Singa~ur, o er aquellos casos en que seria necesario 

contratar a un numero importante de tecnicos y directivos calificados proven1entes 

de otros paises por no d1sponer en el pais de los conocimientos especializados 

requeridos. Ademas, en las instalaciones detraisf"cr11Bci.C:n de los paise3 en desarrollo 

el nivel de dotaci6n de personal por tonelada de capacidad tiende a ser mas alto 

que en instalaciones similares de los paises industrializados. Este factor anula 

por si solo grrn parte de la ventaja potencial que supondrian unos costos de mano 

de obra bajos. 

G. Infraestr-uctura 

En los paises en desarrollo se viene insistiendo con creciente frecuencia 

en que el costo de la infraestructura necesaria para los ?royectos de ext~accion 

sea sufragado directamente por la empresa minera. Para ello es preciso que la empre

sa minera aporte directamente el capital para el establecimiento de la infraestruc

tur·a o que el Estado construya las instalaciones de infraestructura con sujecion a 

un acuerdo previo con la empresa m1nera, en virtud del cual esta se comprometa 

a pagar anualmente las sumas necesarias para hacer frente a los gastos de explota

cion y cubrir los gastos del capital, incluidos los intereses, durante un periodo 

convenido. Naturalmente, desde el punto de vista de la empresa minera, esos gastos 

const1tuyen un freno para la inversion. En el caso de los proyectos de transformac1c 

de minerales, porcontrapos1c16n a la extraccion, una emp~esa preferira establecer 

instalaciones de transfonrac::~enalli donde ya existan los elementos basicos de infra

estructura, como sistemas de transporte, puertos y suministro de energia, o se 

puedan adaptar para el proyecto a un costo minima, en lugar de instalar toda una 

serie de elementos de infraestructura en unos terrenos sin de~brozar. 

En la medida en que los gobiernos de los pai2e$ en deszrrollo tengan 

acceso a fuentes de financiac16n de bajo costo mediante acuerdos de ayuda o presta

mos de organismos internacionales, podran estar en situacion de aportar ciertos 

elementos de infraestructura, logrando al propio tiempo escablecer unos medios 

que puedan utilizarse pa~·a fines dist1ntos de los del proyecto de extraccion y tran~ 

formac16n de m1nerales. Sin embargo, en general, cabe supone que la relativa 

falta de infraestructura en esos paises sera un desincentivo a la inversion en tran~ 

formac16n en los paises del Tercer Munrl0. 

H. Efectos secundar1os 

En el anali~lS de los proyectos de ~ransformac16n revisten importanc1a dl· 

versos efectos econ6m1cos secundarios. Por ejemplo, una de las razones por las 

que puede considerarse antiecon6m1co crear una fundici6n de cobre para las m1nas 
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de algunos paises en desarrollo es la carencia de un mercado local para el acido 

sulfurico que se deriva como subproducto. De igual modo. varias ref1nerias de alu

mina de los Estados Unidcs se construyeron en Louisiana debido a la existencia 

de industrias quimicas que podian aportar los insumos necesarios y comprar los 

subproductos del proceso de refine, pese a que otros factores. corno los castes 

del transporte maritimo. favorecian el emplazamiento de refiner~as cerca de la 

fuente de bauxita de Jamaica. 

En un pais dotado de diversos recursos naturales y de un mercarto interno 

relativamente grande. cabe pensar en establecer "complejos territoriales de produc

cion" en los que se situen. unas junta a otras. varias instalaciones que puedan 

suministrarse los insumos necesarios. Pero no esta claro que estos grandes comple

jcs industriales esten Justifi~ados. ni siquiera en funcion del abastecimiento 

de las mercados regionales, en el caso de paises en desarrollo muy peque~os. 

No obstante. el argumento relative a los efectos secundarios y los esla

bonam~entos economicos puede invertirse y utilizarse para justificar el estableci

miento de instalaciones de tnnsfonracienen paises exportadores de minerales para 

est1mular el desarrollo de industrias conexas. La concatenaci6n de la extracci6n 

de minerales, pasando por la fundicion y refino. con la fabricaci6n de prof.uctos 

de metal y finalmente con la producci6~ de bienes de capital es una de las carac

teristicas fundamentales de una industrializa~i5n fructifera. Un estudio reciente 

muestra que los metales basicos con~tituyen uno de los sectores industriales de 

mayor relieve en cuanto a capacidad para generar eslabonamientos econ6micos y pro

mover el crecimiento. Pero. una vez mas, este argumento pierde parte de su fuer~a 

cuanoo se trata d~ economias muy pequenas en las que el desarrollo de una economia 

plenamente industrial puede ser imposible en cualquier caso. 

I. Proyectos de expansion y proyectos nuevo~ 

Otro factor que aconseja el emplazamiento de la transformac16n adicional 

de minerales en los paises industrializados, por contraposici6n a los paises en 

desarrollo productores de minerales, es que en lo~ primeros es posible en muchos 

cases anadir capacidad mediante la ampliaci6n de las instalacion~s existentes en 

lugar de construir otras nuevas. Practicamente en todos los cases, la expansion 

de la capacid~d puede lograrse a un costo de capital mas bajo que el de la crea

ci6n del mismo volumen de capacidad nueva. E~ el cuadro 11 se indican los co~tos 

de capital por tonelada anual de capacidad de las refinerias de alumina y las 

~Jndi~iones de aluminio actualmente en construcci6n o en etapa de planificac16n. 

Como se observa en el cuadro, la capacidad resultante de la expansion en el caso 

de la alu~ina pue1e ponerse en funcionamiento a un costo inferior en un 2~ al 
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de la capac1d~d nueva. m1entras que en lo que respecta a las fundiciones los proyec

tos de expansion representan sobre las nuevas instalacion~s una ventaja del 35% 

de los costos. 

Cuadro 11 

Co~to de capital de nuevas refinerias de alumina y fundicionesde aluminio 

Refinerias Fundicionea 

costo de capital costo de capital 
numero ($ Eor tonelada) numero ($ por tonelada 

Todos los proyectos 11 647 28 4547 

m ... evas instalaciones 6 676 16 4892 

Expansiones 5 541 12 3152 

Pais en desarrollo- nuevos proyectos 4 580 9 6873 

Pais en desarrollo - ex;:iansiones 2 540 2 2750 

Pais industrial - proyectos nuevos 2 959 7 3068 

Pais industrial expansiones 3 543 10 3220 

Fuente: "Mining Investment 1981". "Engineering and Mining Journal", enero de 1981, 

pags. 59 a 81. 

Las excepciones a las tendencias generales de l~s costos expuestas en 

el cuadro 11 solo apareceran por lo comun cuando las normas d~ control de la conta

minac16n de los paises industrial1zados sean tan estrictas que aumenten en grado 

s1gnificativo los costos de expansion. 

J. Resumen de los factores econ6micos 

Los diversos factores econ6micos examinados en los parrafos que prece

den no siempre interactuan de tal manera que pr~duzcan un resultado perfectamente 

predecible. Algunos proyectos de transfonnacien de minerales de los paises en desarro

llo presentaran una elevada tasa de rendimicnto o una importante ventaja competiti

va en el mercado de un determinado producto. mientras que otros proyectos propues

tos seran netamente antiecon6micos y supondran un alto costo de producci6n y una 

posible perdida de las rentas econ6m1cas obtenidas en la etapa de ~xtracci6n. La 

historia de varias empr~sas de transfornec:ien desafortunadas en paises en desarrollo 

sug1ere que es indispensable que todo gobierno de un pais del Tercer Mundo que 
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piense en emprender un proyecto de transformaci6n lleve a cabo un estudio de v1ab1l1dac 

realista y completo, en el que se cuantifiquen las diversos factores examinados 

mas arriba, se conslderen las opciones tecnol651cas realistas y se parta de un 

claro conocimiento de la s1tuaci6n de mercado del producto basico de que 5e trate. 

VI. ESTRATEGIAS DE LOS GOBIERNOS EN RELACION CON LA TRANSFORMACION 

Con arreglo a los supuestos convencionales del Nuevo Orden Economi~c 

internacional, el aumento de la transfonraci6n de los recurses naturales en los paises 

productores es un elemento esencial de las estrategias nacionales de desarrollo. 

No obstante, estos supuestos convencionales parecen basarse en gran parte en la 

idea de que los paises en desarrollo pueden simplemente ocupar un lugar dentro 

de la economia de mercado mundial existente. En lugar de ser proveedores de mate

rias primas, pasaran a ser abastecedores de productos semielaborados, con la con

siguiente mejora, segun se afirma, de su balanza comercial y de su capacidad indus

trial. 

Pero, no obstante, esos paises seguiran estando integrados en un sistema 

econ6mico mundial q~e no se ha caracterizado hasta ahora por el enriquecimiento 

de la pcriferia. 

En es~e articulc se han presentado pruebas de que, en muches casos, 

sera dificil justlficar el establecimiento de instalaciones de transformaci6n de mine 

rales en las paises en desarrollo con arreglo al analisis econ6m~co tradicional. 

En estos tirminos los paises en desarrollo pueden estar en me~or situaci6n, al 

menos a corto plaza, si siguen operando simplemente como proveedores de materias 

primas y obteniendo, en la medida de sus posib1lidades, una parte importante de 

la renta econ6mica que va unida a la mineria. 

Sin embargo, debe quedar claro que a largo plaza ese enfoque no puede 

proporcionar la base de una industrializaci6n y un desarrollo aut6nomos. Por con

siguiente, parece 16gico que aquellos paises en des-.rrollo que deseen aplicar es

trategias de desarrollo nacicnal viables examinen otros enfoques de la cuesti6n de 

la transformac16n de mine~ales. Esos enfoques pueden lmplicar, par ejemplo, una 

labor de cooperac16n entre paises en desarrollo, ut1l1zando las materias primas 

de ~no, la energia de otro y el capital de un tercero para fabricar los productos 

necesarios en los tres paises. 0 pueden implicar una labor de planificaci6n regio

nal con el fin de hacer positle la construcciun de lnstalaciones de transformaci6n 

a escala econ6mica que abastezcan a los mercados regionales cuando los nacionales 
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no sean suficientemente grandes. 0 pueden implicar estrategias de reducci6n de 

la producci6n tle minerales en espera de que el avance del desarrollo permita el 

establecimi~nto de instalaciones de transformac16n de am~1to nacional. 

Ninguna de estas estrategias es facil. En muchos paises hay fuertes 

presiones en favor de una rapida produccion de minerales con el fin de obtener 

ingresos, y las dificultades que entranan los acuerdos de cooperacion o los acuer

dos regionales estan sobradamente demostradas en la practica, en el Pacto Andino, 

en la Asociaci6n de Naciones del Asia Sudoriental y en otros casos. Pero estos 

enfoques nuevos merecen un analisis mas a fondo, pues ofrecen unos medios que qui

za sean los unicos mediante los cuales puedan muchos paises en desarrollo contar 

realmente con sus recursos minerales y evita~ la suerte de ser para siempre simples 

proveedores de materias primas y depender de las decisiones que se tomen en los 

mercados y en las bolsas de valores occidentales. 
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