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l. Antecedentes 

En 1987 se celebro en Budapest (Hungria) la Primera Consulta sabre la 
Industria de las Metales no Ferrosos con el fin de examinar estrategias de 
desarrollo alternativas, posibilidades tecnol6gicas y nuevas formas de 
inversion y de financiacion en la industria de los metales no ferrosos, con 
especial referencia a las p~oblemas de los paises en desarrollo. En sus 
recomendaciones, la C~nsulta subray0 la necesidad de promover la cooperacion 
reaional e interregional y de crear posibilidades de complementacion de la 
producci6h ~ntre las regiones. 

De conformidad con las recomendaciones, en marzo de 1989 la Organizaci6n 
de las Maciones Unidas para el Desarroiio lnausLrial (ONUDI) u1ya1iiz6 ~" 
Cordoba (Argentina) una reunion complementaria para determinar las 
oportunidades potenciales de complementacion entre las industrias de los 
•etales no ferrosos de America Latina. La reunion examin6 las posibilid3des 
de complementacion en cuanto a materias primas, concentrados, productos 
refinados, y productos semiacabados, de las industrias del aluminio, del 
cobre, del estano y del niquel de la region. En relacion con las posibles 
esferas identificadas, la reunion determin6 algunas lineas de acci6n concretas 
para incrementar la cooperaci6n subregional y regional y potenciar las 
relaciones entre las distintos s~ctores de producci6n !/-

La reunion convino asimismo en que, dada la gran diversidad de metales no 
ferrosos, e:a precise centrar la actividad futura en metales concretes. A 
este respecto, se eligio el aluminio coma el primero de los metales que habria 
que analizar detenidamente. Este analisis iria acompanado de un estudio de 
viabilidad de las complementariedades de Ja produccion entre determinados 
paise~ de la region. 

Con este motivo, se han preparado dos documentos de base, uno sabre las 
industrias del aluminio de America Latina -concretament.e de la Argentina, del 
Brasil y de Venezuela- que ofrecen oportunidades y un gran potencial para un 
programa de complementaci6n ~/, y otro sabre la posibilidad de desarrollar un 
programa de esa indole en Mexico yen la zona del Caribe (Jamaica, Republica 
Dominicana y Trinidad y Tabago) 11· En ambos informes se describe con detalle 
la producci6n, la capacidad y las relaciones comerciales, y se analizan las 
limitaciones con que tropieza la introducci6n, en el sector, de un programa 
eficaz de complementaci6n. 

!/ La promoci6n de un proceso productive mas coherente en el campo cle 
las metales no ferrosos en America Latina: las posibilidades de 
complementaci6n, ID/WC.481/S(SPEC.), 10 de febrero de 1989. 

~/ Eva, A., Determinaci6n y viabilida~ de la complementaci6n de la 
producci6n de los principales productores de aluminio de la region 
sudamericana (Argentina, Brasil y Venezuela), IDB/WC.501/l(SPEC.), 26 de abril 
de 1990. 

ll Morrison, D.E., lnvestigaci0n de las perspectivas para la 
formul3ci6n de un programa especifico de complementaci6n en la induslria del 
aluminio de Mexico y el Caribe, ID/WG.~01/2(SPEC.), 17 de mayo de 1990. 
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En el marco de este contexto, la reunion procurara ante todo formular 
propuestas viables de complementacion y, en particular, proponer medidas y 
hacer recomendaciones necesarias para promover el desarrollo de un sistema 
coherente de complementacion entre las principales productores de America 
Latina y el Caribe, asi como para reforzar la cooperaci6n regional en el 
sector del aluminio. 

2. Situacion actual y evolucion prevista de las industrias 
del aluminio de la region 

2.1 Caracteristicas principales par sectores 

A continuaci6n se ofrece un panorama general J~ las industrias dcl 
aluminio en el que se destacan las puntos principales con respecto a las 
posibles esferas de complementariedad y de cooperacion en los paises que se 
examinan. Puede obtenerse informaci6n mas detallada en las documentos de base 
antes mencionados y en los estudios preparados para la reunion de 
Cordoba 1/ y ~/. 

Brasil 

La industria del aluminio del Brasil abarca la totalidad de la estructura 
vertical. La posici6n favorable de que goza esta industria se debe ante taco 
a las enorMes yacimientos de bauxita con que cuenta el pais. En el decenio 
anterior, la producci6n de bauxita registr6 una tendencia continua al aumento, 
y actualmente la producci6n anual supera las 8 millones de toneladas. Esta 
producci6n es muy superior a la demanda de las fabricas nacionales de alumina, 
por lo que gran parte de ella se exporta a otros paises, sabre todo a 
Venezuela y a Suriname. Los Estados Unidos de America son el principal 
mercado ae exportaci6n de la bauxita brasilena. En 1988, las exportaciones 
totales aumentaron un 65\ con respecto a 1987, al alcanzar las 4,5 raillones de 
toneladas. 

El pu~to debil de la industria brasilena del aluminio es la producci6n de 
alumina. La capacidad total instalada es de casi 1,6 millones de toneladas 
anuales, y las cinco plantas de alumina existentes funcionan casi a plena 
capacidad. La producci6n nacional de alumina no puede satisfacer la dPmanda 
de las fundiciones brasilenas, y hay que importar cantidades considerables. 
Actualmente, las principales proveedores son Venezuela y lus paises del 
Caribe. En 1988 se importaron mas de 370.000 toneladas de alumina, mientras 
que ALCOA (Brasil) export6 150.000 toneladas. Para la producci6n de alumina 
se necesitan grandes cantidades de sosa caustica, yen este sentido la 
industria brasilena del aluminio ~oza de un posici6n favorable, pues la 
producci6n del sector quimico nacional puede superar con creces la demanda de 

!/ Grof, T. y Eva, A., ldentificaci6n de proyectos especificos para la 
~roducci6n, en America Latina, de m~tales no ferrosos semiacabados, 
ID/WG.481/2(SPEC.), 3 de enero de \989. 

~/ Morrison, D.E., Estudio sobre la identificaci6n de posibilidades de 
complementariedad (en la producci6n) entre los ~abricantes de aluminio y de 
niquel de la regi6n del Caribe, ID/WG.4tll/4(SPEC.), 11 de enero de 1989. 
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las plantas de alumina. El consume anual de sosa caustica por el sector de la 
alumina es de 126.000 toneladas, mientras que la producci6n total se aproxima 
al mill6n de toneladas anuales, existiendo por tanto posibilidddes de 
complementariedad regional. El sector metalurgico se caracteriza tambien por 
la plena utilizacion de su capacidad de produccion, que fue de 
873.000 toneladas en 1988. Si bien el consumo nacional de aluminio primario 
es considerable en comparacion con el de otros paises de la region, la mayor 
parte de el se exporla en lingotes. En 1988 Se exportaron 515.000 toneladas 
de lingotes. Los mercados exteriores mas importantes fueron el Japon, los 
Estados Unidcs de America, Europa y, en menor grado, America Latina. La 
produccion en este sector esta influida por dos factores: la energia 
electrica y el coque de petroleo empleado para anodes y catodos de cubas de 
electrolisis. En el Brasil, el costo considerablemente alto de la energia 
electrica tiene efectos negatives en la competitividad de este sector. 
En 1988, el consume anual de coque de petroleo ascendio a 350.000 toneladas. 
La industria nacional pudo suministrar esta cantidad, pero hubo ~ue importar 
otras 152.000 toneladas de coque de petroleo para otros fines industriales. 
El principal proveedor de coque de petroleo de la region es la Argentina. 

Por lo que r~specta al sector transformador, puede afirmarse que, en 
cierto modo, las capacidades de produccion son reducidas, habiendose producido 
en 1988 un total de 414.000 toneladas de semiac~bados. Ese ano, la capacidad 
instalada de todas las industrias del sector ascendio a 655.000 toneladas, lo 
que representa un aumento del 6,4\ respecto de 1987. Esta capacidad solo 
permite atender el consumo nacional. La cantidad exportable de productus 
semiacabados es bastante limitada. (En 1988, las exportaciones totales solo 
ascendieron a 41.000 toneladas, mientras que las de lingotes de aluminio no 
elaborado alcanzaron las 515.000 toneladas.) Sise analizan los datos de 
produccion y consumo y se comparan con las cif ras de exportaci6n e 
importacion, puede afirmarse tambien que la laminacion de hojas delgadas, la 
extrusion, y la colada a presion, son algunas de las operaciones 
transformadoras que limit3n, por ser de menor capacidad, la produccion total. 

Venezuela 

En Venezuela no empezo a producirse bauxita hasta 1987. Aunque la 
capacidad de extraccion ha aumentado a ritmo acelerado, el pais aun no puede 
prescindir de las importaciones de bauxita. En 1988, la producci6n real fue 
de alrededor de un millon de toneladas; las importaciones, principalmente de 
paises vecinos (Brasil, Guyana y Suriname), ascendieron a unos do~ millones de 
toneladas. Se calcula que en los primeros anos del decenio de 1990 la 
producci6n nacional de bauxita alcanzara las tres millones de toneladas 
anuales. 

En la producci6n d~ alumina podria experimentarse un aumento continua de 
la capacidad; actualmente, la produccion esta por encima de 1,3 millones de 
toneladas anuales, cantidad que es superior a 1- demanda efectiva de las 
fundiciones del pais. La alumina sobrante (unas 500.000 toneladas anuales) se 
exporta. Los principales importadores son los Estados Unidos de America y 
Europa, destacando el Brasil entre los de la region de Am~rica Latina. La 
producci6n nacional de sosa caustica para la extracci6n de alumina es 
relativamente baja (unas 40.000 toneladas anuales), lo cual obliga a importar 
la mayor parte de la cantidad necesaria. 
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El sector mas fuerte y mas rentable es el metalurgico, debido a los 
~ecursos naturales disponibles. Este sector esta creciendo rapidament~ 
~racias a sus ventajas comparativas. Si bien en 198S la capacic1d de 
producci6n de aluminio primario era de 650.000 toneladas, la producci6n real 
es de 454.000 toneladas. Como el consumo nacional de aluminio es bastante 
bajo, hay que exportar la mayoria de los lingotes producidos (en 1987 estas 
exportaciones alcanzaron las 302.800 toneladas). Los principales mercados de 
exportaci6n fueron el Jap6n, los Estados Unidos de America y ~uropa. 
Actualaente, los materiales para anodos y catodos fabricados con coque de 
petroleo se obtienen de prcveedores nacionales. 

En el sector transforma~or, en 1988 se fabricaron unas 220.000 toneladas 
de metal para ·producir distintos tipos de semiacabados. La capacidad total 
instalada era de 350.000 toneladas. En 1987 se exportaron 100.000 toneladas 
de productos semiacabados, de las que un 90\ se destin6 a los Estados Unidos 
de America. Los principales productos de exportacion son los cables y los 
alaabres trefilados, pero tambien se exporta una cantidad considerable de 
aateriales laminados, en especial para latas de conservas. El punto debil del 
sector es la fabricacion de productos semiacabados laminados, en particular 
las hojas delgadas y los materiales para botes de conservas. 

Argentina 

En la Argentina el principal sector operativo es la metalurg1a. La 
capacidad instalada es actualmente de unas 160.000 toneladas al an0, lo que 
requiere 350.000 toneladas anuales de alumina. Esta se importa en su 
totalidad de Australia, en virtud de un contrato a largo plazo que caduca 
en 1993. La capacidad se esta utilizando al maximo, y el sector manufacturero 
nacional consume casi toda la producccion. En 1987, las exportaciones de 
aluminio prima~io ascendieron a 35.000 toneladas, pero al ano siguiente 
pasaron a ser de 11.00C toneladas, como resultado de la politica orientada a 
satisfacer primero las necesidades de Jos fabricantes nacionales ya permitir 
solo la exportacion de los excedentes. La Argentina no solo es autosuficiente 
en coque de petroleo para la fabricaci6n de anodos y catodos, sino que incluso 
puede exportar un excedente. 

En el sector ~ransformador, la capacidad manufacturera total es de unas 
210.000 toneladas anuales, y SU utilizacion es mas bien baja (71\), 
exporta11dose aproximadamente la mitad de la producci6n. Los pri11cipales 
mercados de exp0rtaci6n son la Republica Federal de Alemania, el Japan, Chile 
y los Estados Unidos de America. Hasta ahora el punto debil de este sector es 
la produccion de polvo y pasta. A este respecto, ~a habido ya proyectos para 
crear una fabrica de polvo y pigmentos. 

Mexico 

El pais no posee yacim;entos de ~auxita e importa de Australia cuanta 
necesita para la obtencion de alun1ina con fines metalurgicos. El suministro 
total esta asegu: ~do por un contrato a largo plazo que expira a principins del 
decenio de 1990. 

La capacidad metalurgica instalada es de unas 70.000 toneladas anuales, 
pero e~iste una gran instalaci6n que recicla 28.000 toneladas al ano. La 
capacidad se ha venido utilizando constantemente al maxima, 9racias a lo cual 
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la producci6n total de lingotes de aluminio primario es de unas 
70.000 toneladas al ano. En 1987, las exportaciones de metal ascendieron a 
10.000 toneladas, pero las importaciones duplicaron esta cifra. En los tres 
ultimas anos, el consumo nacional vari6 entre 70.000 y 80.000 toneladas 
anuales. 

En el sector transformador, la capacidad de fabricaci6n se calcula en 
170.000 toneladas al ano. La producci6n total de semiacabados vari6 
considerablemente en los ultimas anos, como resultado de la evoluci6n y de la 
incertidumbre de la economia nacional. La producci6n maxima se registr6 
en 1986, al alcanzarse las 123.000 toneladas. Al ano siguiente descendi6 
a 97.000 toneladas. El punto debil de este sector es la fabricaci6n de 
productos laminados de calidad especial. Las principales dificultades con que 
se tropieza son la insuficiencia de materias primas y la gran capacidad 
instalada ociosa. 

Jamaica 

Contrariamente a la situaci6n imperante en las paises antes citados, los 
sectores fuertes de Jamaica son las de la bauxita y la alumina. La producci6n 
de bauxita fue de 9,4 millones de toneladas en 1989 y se preven nuevos 
aumentos hasta 1991. Casi la mitad de la produci6n se exporta a consumidores 
de fuera de la region. El resto se destina a la producci6n nacional de 
alumina, que alcanz6 los 2,2 millones de toneladas en 1989. Poe carecer 
Jamaica de un sector metalurgico, toda la producci6n de alumina ha de 
exportarse. En cuanto a la extracci6n de alumina, el problema principal es la 
sosa caustica importada. Toda las necesidades hay que satisfacerlas cor. 
importaciones procedentes de paises de fuera ~e la region, lo que encarece la 
alumina jamaiquina y disminuye, par tanto, su competitividad. 

El sector de transformaci6n primaria es muy limitado, tanto desae el 
punto de vista de su gama de productos coma de su capacidad, que solo es 
de 5.500 toneladas anuales. Los insumos que este sec~or precisa (palanquilla 
y desbastes) han de importarse, y la producci6n se destina principalmente al 
consumo interior. 

Suriname 

Las reservas de bauxita ~e Suriname se calculan en 530 millones de 
toneladas. En 1989 la producci6n de bauxita fue de 3,4 millones de toneladas, 
que consumieron casi en su totalidad las refinerias nacionales de alumina. 
Solo una pequena cantidad (unas 300.000 toneladas) de bauxita se export6 a 
Venezuela, y aproximadamente la misma cantidad se import6 del Brasil y de la 
Republica Dominicana para su elaboracion. 

Hasta 1987, en que se interrumpi6 s1• ~xplotaci6n, funcion6 ~n el pais una 
fabrica metalurgica de reducida capacidad. Posteriormente reanudo sus 
actividades, siendo SU producci6n de alrededor de 10.000 toneladas al ano. 

Guyana 

Las reservas de bauxita de este pais se calculan en 500 millones de 
toneladas. En 1989, la prcducci6n fue de 1,4 millones de toneladaj. Como la 
explotaci6n de la refineria de alumina se interrumpio en 1983, toda la 
producci6n de bauxita hubo de exportarse, principalment~ a los Estados Unidos 
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de America, Europa y Asia, lo que no obsta para que Venezuela importe tambien 
unas 100.000 tcneladas. 

Republica Dominicana 

La producci6n d~ bauxita comenz6 en 1959, pero ces6 en 1982 por 
dificultades econ6micas. Se reanud6 en 1987 con una producci6n prevista 
de 324.000 toneladas anuales. ~in embargo, en los anos siguientes no creci6 
la producci6n, y en 1989 la cifra real era de 130.000 toneladas, el 75\ de las 
cuales se export6 a Suriname y el 25\ a las Estados Unidos de America. 

El pais importa en su totalidad los lingotes y productos semiacabados que 
necesita. Existe una pequena planta ae extrusion, de 1educida capacidad, que 
abastece fundamentalmente al mercado nacional. 

2.1.l Producci6n en determinados paises 

En el cuadro siguiente se resumen las cifras de producci6n 
correspondientes a determinados pai~es, desglosadas por sectores. Las cifras 
se refieren al periodo 1986-1989, a fin de mostrar la evoluci6n y la 
expansion. En las notas de pie de pagin~ 4 y 5, figuran datos detallados 
sobre el consume y las actividades de exportaci6n e importaci6n. 

Producci6n de bauxita, alumina, aluminio primario y productos 
semiacabados en determinados paises de America Latina 

Brasil 
Venezuela 
Jamaica 
Suriname 
Guyana 
Republica Dominicana 

Brasi 1 
Venezuela 
Jamaica 
Suriname 

Brasil 
Venezuela 
Argentina 
Mexico 
Suriname 

* Provisional. 

y el Caribe, 1986-1989 

1986 1987 1988 1989 

Bauxita (millones de toneladas) 

6,45 6,57 7,73 8,50* 
0,22 0,55 0.55* 

6,96 7,66 4,41 9,39 

3,73 2,58 3,43 3,43 

2,60 2,78 1, 77 1,43 
0,21 0,17 O, 13 

Alumina (millones de toneladas) 

1,26 1,40 l, 42 1, 70 

1,27 1,36 1,28 1,30 

1,58 1,61 i,51 2,22 

1,47 1,36 l, 63 1,60 

Aluminio primario 
{miles de toneladas} 

757 843 873 887 

423 460 443 538 

150 155 157 162 

37 60 68 71 

29 2 10 13 
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(cont.) 
1986 1987 

Productos 
(miles de 

Brasil 463 430 
Venezuela 135 145 
Argentina 126 151 
Mexico 123 97 
Jamaica 3 3 
Republica Dominicana 4 4 

* Provisional. 

** No se dispone de datos. 

Fuente: World Metal Stat ist ics_J.2~~; ID/WG. 501/l (SPEC); 
ID/WG.501/2(SPEC). 

2.2 Tendencias del desarrollo de la industria del aluminio 
de la region y obstaculos principales con que tropieza 

1988 1989 

semiacabados 
toneladas) 

424 393* 
137 184* 
149 121* 

83 99* 
5 n.d.** 
5 n.d.** 

A continuacion se indican los principales cambios previstos en los 
diferentes objetos de estudio, asi como posibles sectores de complernentarieaad: 

Brasil 

En el sector de la bauxita, se preve que la producci6n aumente en forrna 
limitada. El consumo interno de bauxita no aumentara mientras no entren en 
servicio las nuevas plantas de alumina. Se produciran cambios radicales 
cuando empiece a ejecutarse el proyecto ALUNORTb para la fabricaci6n de 
alumina. Su capacidad proyectada es de 1,1 millones de toneladas anuales, y 
esta previsto que comience a realizarse en 1993, a base de una producci6n 
anual de unas 2,5 millones de toneladas de bauxita. Esto modif icara 
considerablemente la estructura de las exportaciones, pero, al mism~ tiempo, 
las decrecientes exportaciones permitiran satisfacer mas 0 menos la demanda 
-tam~ien decreciente- de importaciones de Venezuela. En un futuro pr6ximo, 
Canada y los Estados Unidos de America podrian convertirse en los principales 
mercados de exportaci6n para la bauxita brasilena. A largo plazo, es probable 
que esta situaci6n cambie debido a un redespliegue de las empresas de cabecera 
desde paises rJesarrollados a paises en desarrollo. Despues de 1995, e~ 

posible que las ex~ortacones de bauxita se reduzcan a un nivel anual de unos 
2 millc-.1es de toneladas. 

Como ya se ha dicho, el punto debil de la industria del aluminio del 
Brasil es la producci6n de alumina. Esta produccion es muy inferior a la 
demanda actual de las fundiciones. En consecuencia, la unica soluci6n podria 
ser invertir en una nueva planta de alumina de gran capacidad. Di' icultades 
econ6micas y financieras han retrasado la ejecuci6n del proyecto ALUNORTE. 
Mientras tan~o, Brasil necesita importar alumina a raz6n de unas 300.000 
toneladas anuales. Los principales proveedores de la region son Suriname y 
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Venezuela. En el caso de esta ultima, se preve que la cant1dad actual 
de 70.000 toneladas anuales probablemente disminuya en un futuro proximo 
debido a la creciente demanda interna. Jamaica es el unico pais de la region 
que podria cuurir el deficit cor faciiidac. Sole existe un problema a este 
respecto: que la operacio11 res~lte interesante para ambas partes. Sin 
embargo, esta cooperacion nv podria ser duradera porque es probable que 
para 1995 la s1tuacion haya cambiado y que a partir de ese ano el Brasil sea 
autosuficiente en el sector de la alumina. 

En lo relativo a la produccion, se espera que el cambio mas importante se 
registre en el sector metaJurgico, donde esta previsto Utt aumento muy 
considerable. Este sector tiene la intenci6n de aumentar de aqui a 1995 su 
produccion de aluminio primario en aproximaaamente un 6U\ con respectu al 
nivel actual. Como se espera que el consumo intErno de aluminio solo aumente 
un 5\ anual, es de s~poner que la demanda interna no supere en 1995 
las 600.000 toneladas. Esto tambien significa GUe pa:a mediados del proximo 
decenio se dispondra de 800.000 toneladas de metal sobrante para la 
exportaci6n, parte del cual podria '.Jtilizarse en el proceso de la 
complementacion regional. 

En el sector transformador, el oLjetivo priPcipal del aumento de las 
capacidades de producci6n es el de fabricar productos semiacabados 
exportables. Segun informacion reciente, se preve que los siguientes sectores 
de aplicaci6n del aluminio crezcan considerablemente en un futuro cercano: el 
embalaje, el transporte y la construcci6n. Estos sectores utilizan el 
aluminio en forma laminada y extruida; en consecuencia, SP. hace hincapie en el 
desarrollo de la producci6n de laminados para latas de conservas y hojas 
delgadas, la extrusion de perfiles y la colada a presion. Con respecto al 
aumento de la producci6n de piezns de aluminic para automotores y a sus 
tecnologias de fabricaci6n, hay que senalar que !a capacidad de forjado en 
prensa es insuficiente para satisfacer la demanda o para ajustarse a las 
tendencias internacionales de la prod•1ccion de autom6viles y maquinaria. La 
inversion en una planta de forjado en pren~a con una produccion anual de 
unas 1.000 toneladas puede acentuar el caracter integrado del sector 
transformador y, al mismo tiempo, ofrecer la oportur.idad de aumentar la 
complementaci6n regional. 

Venezuela 

Segun predicciones anteriores, la explotaci6n nacional de bauxita 
probablemente alcanzara las 3 millones de toneladas en 1990. Se indica ahora, 
sin embargo, que han surgido var.ios problemas con res~e·cto a las reservas de 
bauxita de Los Pijiguaos, lo que podria llevar a la pr6rroga de los contratos 
de suministro de bauxita celebrados con Guyana y Suriname, a fin de satisfacer 
la demanda de la refineria INTERALUMINA. Por lo que hace a la bauxita, se 
preve que Venezuela alcance la autosuficiencia total alrededor de 199~. 

La producci6n de alumina ascendio a 1,3 millones de toneladas en 1989, 
cifra que super6 la demanda interna (l,08 millones de toneladas). Los planes 
de desarrollo a largo plaza preven un aumento de la capacidad instalada 
a 3 millones de toneladas para 1995. La etapa siguiente consistira en 
invertir en una nueva planta con una producci6n de l mill6r. de toneladas, con 
miras a alcanzar los 4 millones de t.oneladas a fines de siglo. El de&arrollo 
de la capacidad se proyect6 de acuerdo con la demanda de las fundiciones. Las 
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tasas de desarrollo de ambos sectores podrian diferir y originar qu1zas un 
deficit trans:torio de alumina. Para 1991, la dema•.~a de alumina de 
Venezuela, que asciende a 1,7 millones de tuneladas, superari su capacidad de 
produccion, y seri necesario importar aproximadamente 400.000 toneladas 
anuales ~/. Este problema puede resolverse mediante la cooperacion con 
Jamaica, aprovechando la posibilidad de complementacion. 

En comparacio~ con otros productores de todo el w.•1ndo, puede afirmarse 
que la metalurgia del aluminio de Venezuela ~e encuentra en una situacion 
favorable debido a sus bajos costos de produccion. Los principales esfuerzos 
deberin orientarse al aumento de la produccion de metal primario, a fin de 
satisfacer las crecientes necesidades del sector transformador nacional y de 
aumentar las exportac1ones. Ademis de ia ampiiaci6n ce ias fundi~iu11es 
existentes, se identificaron siete nuevos proyectos encaminados a aumentar la 
capacidad de produccion. No obstante, solo tres de ellos podrian ejecutarse 
quizis a corto plaza (ALDANCA, ALUSUR, ALUYANA). La produccion prevista de 
lingotes de aluminio es de 1,8 miilones de toneladas para 1995 y 2 millones de 
toneladas para finales del decenio. Aunque estas cifras deben considerarse 
con caute!a, es evidente que a largo plazo la produccion aumentari en for~a 
cor.siderable. Por su ventajosa posicion, este sector brinda mis posibilidades 
de cooperaci6n y complemcntacion regionales. 

En el sector transformador, los planes de desarrullu tienen dos objetivos 
principales. El primero es el de sustituir las importaciones actuales (en su 
mayor parte, de material para la produccion de lat.JS de conscrvas), y el 
segundo es el de aumentar la producci6n de articulos semiacabados 
exportables. Actualmente, la capacidad de producc:6n del sector es de unas 
350.000 toneladas, y aumentari a 375.000 para 1995. Resulta de especial 
interes que muchos prcyectos se refieran a la fundici6n a presion de rueda~ 
para la industria automotriz. Estas fibricas de ruedas de aluminio tienen una 
producci6n total de unos 2 millones de unidades anuales. Estos productos, 
junta con otras p~rtes de aluminio funjidas a presi6n (culatas de cilindros, 
pistones, etc.), serin enviados directamente a las fabricantes de autom6viles 
de las Estados Unidos de America. Tambien es interesante observar que la gama 
de productos de este sector es muy similar a la de los otros paises de la 
region que poseen instalaciones manufactureras importantes, coma el Brasil, la 
Argentina y Mexico. En consecuencia, son bastante limitadas las posi~ilidades 
de determinar aquellos aspectos de los sectores manufa~tureros en que el 
proceso de complementaci6n podria desarrollarse mejor. 

Argentina 

Como toda la alumina se importa de paises aJenos a la region, existe la 
posibilidad de aprovechar las complementariedades de la producci6n regional. 

En el caso del sector metalurgico, se estan ejecutando diferentes 
programas de desarrollo que per~!tiran aumentar la capacidad en 
30.000 toneladas ~nuales en el decenio de 1990. Actualmente no se preve 
efectuar otras inversiones, pues, segun los pron6sticos, no habri un 
crecimiento importante del con~umo interno. 

§I Morrison, D.E., op. cit. 
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Las empresas transformadoras responden ~ las posi~ilidades metalurgicas, 
y la capacidad del sector manufacturero supera en 40.000 toneladas anuales a 
la del sector extractivo. Esto tambien significa que la fabricaci6n de 
productos semiacabados es capaz de absorber toda la producci6n de aluminio 
primario, aun en el caso del proyectado incremento de la capacidad de 
fundici6n. La estructura de este sector es muy similar a la de los otros 
productores regionales de semiacabados. Como se in~ic6 en el caso de 
Venezuela, apenas si pueden hallarse complementariedades. Algunos sector~s 
prometedores podrian ser las de producci6n de palanquilla o desbastes de 
aleaciones patron de buena calidad, pues el sector posee una larga experiencia 
en estas tecnologias. 

Analogamente al caso Je la Argentina, las importaciones de al~mina 
ofrecen la oportunidad de ampliar las complementariedades de producci6n 
regionales. E:;isten indicios, sin embargo, de que en la industria del 
aluminio mexicana se esta est~diando seriamente la posibilidad de cerrar la 
fundici6n y comprar lingotes de aluminio a largo plaza medi3nte la cooperdci6n 
con Venezuela. Esta prop~esta cbede~e a la baja producci6n de la fundicion 
(se utiliza la tecnologia Soderberg) y a las costos de la energia, que en 
Mexico son relativamente elevados. Par el momenta, la industria del aluminio 
importa unas 40.000 toneladas anuales de metal primario y se preve que esa 
cantidad aumente en el futuro. 

En el sector transformador, durante algun tiempo ha habidu capacidades 
ociosas. Esta situaci6n podria corregirse aumentando la utilizaci6n de las 
plantas. De hechc, la estructura de este sector se asemeja ffiucho a las de las 
otras industrias del aluw.inio de la region que fabrica productos 
semiacabados. ~ambien podrian apruvecharse las capacidades ociosas. 

Jamaica 

Segun las proyecciones actuates, la pro~ :ion de bauxita sera, en un 
futur0 pr6ximo, de 12 millones de toneladas anuales. 

Entre 1988 y 1990, se produjeron cambios importantes en el sector de la 
alumina. La producci6n aJment6 considerablemente con la reactivaci6n a base 
de un nuevo acuerdo de propiedad de la refineria ALPARI, que estaba cerrada, y 
mediante la renovaci6n y mejoramiento de las empresas en explotaci6n. La 
expansion de JAMALCO supondra 2SO.OOO toneladas anuales de excedente de 
alumina, y actualmente se esta preparando un estudio de viabilidbd para una 
nueva planta con una c~pacidad de un mill6n de toneladas. Como consecuencia 
de las programas de expansion, la produccion de JAMALCO podra aumentarse 
a 2 millonLs de toneladas anuales, y mas adelante incluso a 3 millones; la 
de ALPART, podra aumentarse a 2,4 millones de toneladas y posteriormente a 2,6 
mi llones. 

En el sector transformador, las previsiones se ref ieren a un 
aprovechamiento mas eficaz de la planta de extrusion y al establecimiento de 
unas instalaciones de laminadu para producir chapa y bandas en rollo a raz6n 
de unas 30.000 toneladas anualcs. ~ste proyecto fue objeto de estudio durante 
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largos anos (1978-1989), pero su ejecuci6n se ha venido aplazando por falta de 
garantias en cuanto al suministro de lingotes y al capital, sobre todo en lo 
tocante a las divisas necesarias para la maquinaria y el equipo. 

Suriname, Guyana y Republica Dominicana 

Todavia no se dispone de informaci6n sobre las tendencias del desarrollo 
de la industria del aluminio en estos paises, pero es indudable que en el 
futuro podran desempenar un papel activo con respecto al suministro de bduxita 
y alumina a los paises consumidores vecin0s. 

3. Consideraciones principales relativas a las complementariedades regionales 

3.1 Factores que afectan a las complementariedades 

Antes de determinar posibles areas de complementariedades, es importante 
estudiar brevemente algunos factores que han afectado a las oportunidades de 
fortalecer la cooperaci6n regional en las industrias del aluminio. 

Entre las factores importantes para la promoci6n, se encuentran aquellos 
que proporcionan ventajas comparativas, desde el punto de vista de las costos, 
a las diferentes sectores productivos de las paises seleccionados. En la 
extracci6n de bauxita: el Brasil y Guyana; en la extracci6n de alumina: 
Jamaica, el Brasil y Suriname; en la metalurgia del aluminio, Venezuela; y, 
con relaci6n al sector transformador, el Brasil y Venezuela ocupan posiciones 
competitivas en cuanto a costos, que pueden aprovecharse eficazmente en las 
complementariedades de la producci6n. Otro factor relacionaJo, hasta cierto 
punto, con lo que antecede, es la relativa abundancia de recursos naturales y 
el gran volumen de capacidad ociosa. Los acuerdos de comercio preferencial y 
de maquilaje* tambien proporcionan apoyo a la cooperaci6n mediante 
disposiciones y normas especificas sabre cumercio compensatorio que han sido 
adoptadas por diversos paises de la region u fin de reducir al minima el 
desembolso de divisas. La creciente capacidad de las economias regionales de 
mayor envergadura, como las del Brasil, Mexico, la Argentina y Chile, para 
producir los bienes de capital que la industria del aluminio necesita, tambien 
prop1c1a una mayor cooperac1on. Por ejemplo, en el caso del Brasil, el 95t 
del equipo utilizado en mineria, y el 90\ de la maquinaria y del equipo de las 
refinerias y fundiciones, son producidos por empresas industriales locales. 

No obstante, existen factores que podrian dificultar los progresos de la 
complementacion regional. Uno de ellos es el objetivo ~e algunos paises de la 
region de lograr una integracion vertical completa, eliminando los insumos 
procedentes de otras industrias del aluminio. Otro factor es el nivel 
relativamente bajo de consumo de aluminio en la region, asi como la falta de 
instituciones interesadas en el desarrollo de t~cnologia y de productos. Por 
lo demas, el sector de elaboraci6n primaria esta mas o menos fuera de la 
industria del aluminio en los paises esludiados. Otros aspectos del problerna 
son el hecho de que este sector no este organizado y la falta de integraci6n 
entre las fases de elaboraci6n prima=ia y de fabricaci6n del producto final. 
Otra limitaci6n que dificulta la complementaci6n eficaz es la gran similitud 

* Percepci6n por el fabricante de un tanto por unidad o un porcentaje 
en especie del producto final, perteneciendo este, asi como la materia prima, 
al contratante del servicio. 
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de la estructura de los sectores transformadores de las paises que poseen una 
gran capacidad manufacturera. La insuficiencia de capital en la region y la 
creciente participaci6n d~l capital extranjero en las nuevas inversiones, asi 
como la creciente actividad exportadora orientada a los mercados de moneda 
fuerte, no favorecen al proceso de complementaci6n, que tamLien se ve afectado 
por la falta de coordinaci6n del sistema arancelario (especialmente ~ntre los 
paises de la ALADI y la CARICOM) y de las mecanismos de fijaci6n de precios. 

3.2 Sectores extractive y transformador 

A base de las tendencias y relaciones c0merciales, de la estructura, y de 
las capacidades de producci6n actuales y previstas, hay que determinar las 
siguientes areas de complementariedad en los sectores extractive y 
transformador. 

3.2.1 Sector extractive 

Bauxitd 

Venezuela, Suriname y Guyana 

Actualmente, tanto Suriname coma Guyana esti suministrando bauxita a la 
refineria INTERALUMINA de Venezuela. Habida cuenta del aumento de la 
capacidad de esta planta hasta 2 millones de toneladas anuales, y las 
dificultades que tiene BAUXIVEN para aumentar su producci6n, parece esencial 
que Venezuela amplie su cooperaci6n con ambos paises para asegurarse un 
suministro suficiente de bauxita con destine a su refineria. Parece ser que 
esto resultaria favorable desde muches puntos de vista. Sur~name y G~yana 
gozan de una importante ventaja comparativa, en la producc'.6n de bau~ita, 
frente a BAUXIVEN. En estos paises, el costo total de uP~ tonelada de bauxita 
es de aproximadamente 10 d6lares, mientras que en el caso de BAUXIVEN es de 
unos 15 d6lares. Ademas, esta cooperaci6n daria mayor libertad a Venezuela 
para efectuar inversiones en sectores de mayor valor anadido, cumo el 
metalurgico y el transformador. Al mismo tiempo, este enfoque permitiria 
aprovechar el potencial de la region a un nivel 6ptimo y proporcionar apoyo 
tanto a los procesos de expansion y diversificaci6n como de integracion. 
Conviene senalar, no obstante, que sera necesario efectuar inversi~1es en 
ambos paises para que esten en condiciones de suministrar bauxita a largo 
plazo. 

Alumina 

Jamaica y Argentina 

Despues de la reunion celebrada en Cordoba, se iniciaron contactos entre 
ALUAR de la Argentina y JBI de Jamaica para examinar las posibilidades del 
suministro de alumina. El contrato a largo plazo de ALUAR con ALCOA de 
Australia vencera en 1993, y para entonces ya debera haberse efectuado la 
expansion de JAMALCO, que supondra una produccion adicional de 
250.000 toneladas anuales. Ya se han analizado en ALUAR las primeras muestras 
de alumina, y actualmente se estan preparando las especificaciones tecnicas. 
Todo indic~ que deberian iniciarse los contactos comerciales para e~plorar la 
posibilidad de que Jamaica satisfaga al menos una parte de las necesidades de 
alumina de ALUAR. Los acuerdos comerciales podrian basarse en un sistema de 
trueque. En este caso, Jamaica necesita una cantidad limitada de metal 
primari0 y una gran cantidad de productos agricolas. 
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Jamaica y Brasil 

El Brasil debera importar alumina durante anos. debido a su limitada 
capacidad de producci6n y al retraso en la terminaci6n del proyecto ALUNORTE. 
Teniendo en cuenta el proyectado desarrollo del sector metalurgico, el deficit 
de alumina podria aumentar en 1990-1992, periodo para el que esta prevista la 
entrada en servicio de una nueva fundicion con una capacidad de 
345.000 toneladas. Un considerable volumen de las importaciones proviene de 
los mercados de moneda fuerte, lo que resulta desventajoso para el Brasil. 
~otre sus asociados regionales, Suriname y Venezuela son los II.is importantes, 
pero actualmente se preven dificultades con las importaciones venezolanas. El 
tercer asociado en la region es Jamaica, con un suministro limitado de unas 
30.000 toneladas anuales. Las exportaciones de alumina de Jamaica al Brasil 
las realizan ALCAN y ALCOA como transacciones intraempresariales. Teniendo en 
cuenta los proyectos de desarrollo del sector de la alumina de Jamaica, y el 
deficit de este producto de corto a mediano plazo en el Brasil, parece 
conveniente ampliar la cooperacion en esta esfera. 

Jamaica y Venezuela 

Segun el analisis anterior, la demarada de alumina de Venezuela supera SU 

capacidad de produccion, por lo que el pais necesita importar 
400.000 toneladas anuales. Actualmente, en la region no hay capacidad ociosa; 
en consecuencia, el aumento de la demanda solo podra satisfacerse mediante una 
mayor producci6n por parte de los productores caribenos o de otras fuentes. 
En la region, la expansion de JAMALCO podria ofrecer un excedente de alumina 
de unas 125.000 toneladas anuales. En cuanto al resto, seran necesarias mas 
negociaciones con objeto de determinar una posible expansion de la capacidad 
de produccion de alumina de Jamaica y/o desviar, para satisfacer esta demanda, 
la alumina que ahora se suministra a otros mercados. Sin embargo, lo que se 
necesita es un proceso de coordinaci6n entre las respectivas empresas para 
determinar las condiciones y el mandato de un programa de cooperaci6n. 

Metalurgia 

Venezuela, Mexico (Y Jamaica) 

Como ya se ha dicho, la producci6n a largo plazo de aluminio primario se 
considera en Mexico de importancia marginal debido al elevado costo de su 
explotacion y a que se utiliza una tecnologia de fundicion obsoleta. Sus 
importaciones actuales ascienden a unas 40.000 toneladas anuales de lingotes. 
Por otro lado, existen grandes capacidades ociosas en el sector 
transformador. En Venezuela ocurre todo lo contrario, pues el sector 
metalurgico posee tecnologia moderna y su produccion es elevada, si bien 
existen deficiencias en el sector transformador. Por ello, Grupo Aluminio 
(Mexico) ha iniciado negociaciones con eve de Venezuela con objeto de formular 
un programa de cooperaci6n, en virtud del cual Venezuela suministrara metales 
a Mexico para satisfacer su demanda de importacion. Esta cooperacion podria 
ampliarse mediante un acuerdo de maquilaje con arreglo al cual Venezuela 
suministrara una mayor cantidad de lingotes para que el sector transformador 
mexicano pudiese aprovechar su capacidad ociosa. Esto posibilitaria una mayor 
producci6n de semiacabados, que se destinarian a los mercados regionales y no 
regionales. 
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Ja•aica participaria en esta complementaci6n aediante el suministro de 
alu•ina a Venezuela a base de un acuerdo de maquilaje o de intercambio de 
•etales por el metal obtenido en Mexico para fabricar productos semiacabados 
con destino al aercado caribeno. 

3.2.2 Sector transformador 

Brasil y Argentina 

Los sectores de la maquinaria para automotores de ambos paises poseen 
estructuras industriales bien desarrolladas y requieren una gran variedad de 
productos de aluminio forjados en prensa de calidades especiales. El Brasil y 
la Argentina son los dos paises de la region donde pareceria util introducir 
esta tecnologia en mayor •edida. De los dos, el Brasil se encuentra en una 
situacion mas favorable, debido a que SU industria del aluminio esta muy 
integrada y a su gran capacidad de consumo. Pareceria conveniente instalar en 
el Brasil una planta de forjado en prensa con objeto de suainistrar piezas de 
aluminio forjado a la industria local y de satisfacer la demanda del mercado 
regional, especialmente de la Argentir1a. 

Venezuela y Argentina 

En arbos pai .es se han formulado proyectos para un aprovechamiento eficaz 
de la chatarra i hojas delgadas. Esa chatarra encuentra su mejor aplicacion 
en la produccion de polvo y de pigmentos, siendo esta la practica seguida a 
nivel mundial. La capacidad anual prevista de la planta de pigmentcs en polvo 
de Venezuela es de 4.000 toneladas, mientras que la de la Argentina es 
de 2.500 toneladas. Esa capacidad es suficiente para producir cantidades 
considerables de tales productos, que finalmente podrian sustituir a las 
importaciones actuales. La Argentina impor:-a unas 1.500 toneladas anuales de 
pigmento en polvo, y Venezuela aproximadamente 1.000 toneladas. Seria ~oy 
ventajoso para la Argentina y para Venezuela que coordinaran tanto sus 
programas de inversion como los aspectos tecnicos conexos. 

3.2.3 Otras esferas de complementariedad 

Produccion ce sosa caustica 

Venezuela y el Caribe tienen problemas con respecto al sum1n1stro de sosa 
CAUStica. A base de SU propia industria petroquimica, Venezuela ya h~ 
formulado planes para aumentar la capacidad de producci6n hasta 
134.000 toneladas anuales y para invertir en una nueva planta, en regimen de 
empresa conjunta, con paises de la regi6~. La planta que se instalara en 
PEREVESA tendra una capacidad de 2 millones de toneladas anuales, lo que 
permitira satisfacer la creciente demanda interna de sosa caustica y 
suministrar a los otros paises de la region. Actualmente, se estan estudiando_ 
los aspectos financieros de este proyecto. Segun las previsione~, la 
instalaci6n de la planta podria iniciarse a principios del decenio de 1990. 

• 
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Suministro de equ~~o para los sectores minero, de afino y de 
la fundici6n 

El Brasil, la ~rgentina, Mexico y Chile poseen i•portantes capacidades 
para la fabricacion de maquinaria y equipo. Pese a esto, dichos ele•entos se 
i•portan generalmente de paises Je fuera de la region. Futuros proyectos de 
eapresas conjuntas, que entranen una importante participaci6n de los socios 
regionales en el capital escriturado o fondos propios, podrian brindar 
oportunidades de cooperacion para estableceI vinculos mas s6lidos entre los 
fabricantes de b1enes de capital re9ionales y las empresas de estos sectores. 

Cooperacion en actividades de investigaci6n y desarrollo 

Con respecto a la rentabilidad de la industria del aluMinio de esta 
region y la capacidad de fabricar productos de mayor valor afiadido, se preve 
que se pase a conceder mayor importancia al sector transfor•ador, aunque 
ta•bien se presentaran oportunidades de obtener mayores beneficios mediante la 
producci6n de alumina de calidad especial y de metal pri•ario. Los cambios y 
modificaciones en la calidad de los productos y en las tecnologias de 
fabricaci6n requieren intensas actividades de investigaci6n y desarrollo para 
asegurar la base necesaria. Ya se esta formulando un proyecto para establecer 
un centre de investigaci6n y desarrollo en Venezuela. Este centre, que 
funcionara dentro del CVG, no solo podria proporcionar apoyo a las actividades 
locales, sino tambien proporcionar oportunidades de cooperaci6n regional en 
actividades de investigaci6n. 

4. Consideraciones sobre la viabilidad econ6mica y financiera de 
la complementariedad 

En el decenio de 1980, America Latina y el Caribe experimentaron 
dificultades ~con6micas de caracter general. El PIB per capita disminuy6 
continuamente en casi todos los paises de la region, reduciendose el valor del 
co•ercio interregional y con paises ajenos a la region. L~ proporci6n de 
exportaciones interregionales con respecto a las totales fue del 10,6\ 
en 1988, es decir, practicamente la misma queen 1987 (ll,7\), pero muy 
inferior a la alcanzada en 1981 (13\). No obstante, desde mediados del 
decenio de 1980, se fue registrando una recuperacion en cuanto al volumen del 
comercio interregional, pero las cifras siguen siendo inferiores a las 
de 1981, en que el comercio interregional alcanz6 su maximo nivel. 

El crecimiento econ6mico de la region se ve obstaculizado por la salida 
de capital, para efectuar los pagos del principal y de las intereses de las 
enormes deudas ~xternas. Como consecuencia de esto, el nivel de inversiones 
disminuy6, y en 1988 solo represent6 el 81\ del nivel alcanzado en 1980. Al 
nivel minima se descendi6 en 1984, cuando la inversion regional (expresada en 
porcentaje del PIB) solo alcanz6 el 1~ 1 6\. El nivel maximo (un 23,7\) se 
registr6 en 1980. La lenta recuperaci6n entre 1984 y 1988 culmin6 en un 17,4\ 
en 1988. 

Para que la re~1on se recupere de su situaci6n actual, es imprescindible 
aumentar la producci6n con destino a los mercados internos y de exportaci6n. 
Sin embargo, este aumento requiere crecientes inversione6 en los sectores 
productivos. Teniendo en cuenta el volumen de la deuda externa y la escasez 
de capital, la soluci6n obvia es la de aprovechar las capacidades ociosas en 
la region a fin de aumentar la producci6n. Para ello, es precise un mayor 
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grado de cooperac1on entre los paises productores, en materia de planificaci6n 
de la producci6n, con objeto de aprovechar las cumplementariedades. No 
obstante, el aumento de la producci6n regional podria conseguirse ampliando 
las capacidades existentes en lugar de instalar otras nuevas, pues esto ultimo 
resultaria considerablemente mas caro. Este enfoque contribuiria a un empleo 
ais eficiente de los recursos de capital, y permitiria a las empresas 
beneficiarse de las ventajas comparativas de la industria regional del 
aluainio. 

Las diferencias entre los diferentes paises en cuanto al sistema 
juridico, los obstaculos al comercio, las mecanismos de precios y de pagos, y 
las dificultades en materia de transportes y comunicaciones, son factores que 
debieran estudiarse. 

5. Consideraciones sabre politicas de apoyo y marco institucional 
para la promoci6n de la cooperaci6n regional en la industria 
del aluminio 

El proceso de complementacion requiere un apoyo intensivo par parte de 
los distintos gobiernos. El apoyo normativo es muy importante en casos de 
practicas comerciales que incluyen medidas arancelarias, licencias de 
iaportacion y mecanismos de pago. El establecimiento de un ma~co 
institucional para la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos tambien requeriria 
la adopcion de medidas normativas y de otra indole por parte de los gobiernos. 

Con respecto a la practica comercial, los mayores obstaculos al 
desarrollo del comercio regional son los procedimientos de pago e 
iaportaci6n. Pese a las dif icultades experimentadas durante los 
ultimas 20 anos, la importancia relativa de la region de America Latina como 
iaportadora fue en aumento, y el volumen de las productos comercializados 
conforme a las condiciones de diversos acuerdos preferenciales casi se 
duplic6. No obstante, estos cambios favorables tambier. reflejan el hecho de 
que, d~rante este periodo, el comercio interregional perjudic6 a los productos 
no incluidos en tales acuerdos. 

Por lo demas, en la region se han observado indicios de un sistema 
juridico mas liberal para las inversiones extranjeras, en virtud del cual se 
ha concedido preferencia especial a los inversionistas extranjeros. Es de 
desear que estas soluciones se apliquen a planes de producci6n conjunta entre 
todos los paises de la region. 

La promoci6n de las complementariedades proyectadas entranara la 
ampliaci6n de las estructuras de la propiedad o el establecimiento de nuevas 
empresas. Parece util que en tales casos se creen mecanismos de promocion 
para supervisar y proporcionar apoyo a los procesos de ejecuci6n. 

6. Posible esfera de complementariedades y de cooperaci6n 

Como se ha visto, existen buenas perspectivas para la ejecuci6n de un 
programa de complementariedades en America Latina y el Caribe, habida cuenta 
de la producci6n de los sectores extractivo y transformador y del suministro 
de productos basicos. Las oportunidades de cooperaci6n pueden indicarse 
brevemente del siguient~ modo: 
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a) Produccion y coaercio de bauxita: Venezuela, Suriname, Guyana; 

b) Produccicn y co•ercio de alu•ina: Mexico/Jamaica, 
Argentina/Jamaica, Venezuela/Jamaica, Brasil/Jamaica; 

c) Produccion y coaercio de alu•inio: Trinidad y Tabago/Ja•~ica, 
Venezuela/Mexico/Jaaaica: 

d) P1oduccion de sosa caustica: Trinidad y Tabago, Venezuela, Mexico, 
Jamaica: 

e) Producci6n de inodoj: Venezuela, Trinidad y Tabaqo/Jamaica; 

f) Suministro de equipo: Brasil, Mexico, Argentina, Chile. 

7. Consideraciones finale~ 

Teniendo en cu~nta lo an~eriormente indicado, y las importantes 
limitaciones que obstaculizan el desarrollo del sector, entre ellas la escasez 
de capital de inversion, la subutilizaci6n de la capacidad productiva 
instalada, y la falta de mecanismos institucionales, sera preciso que la 
Reunion llegue a conclusiones concretas y formule recoaendaciones especificas 
para promover ~n la region, un programa de complementariedades viable, 
hacienda hincapie en los si~uientes temas de debate. 

7.1 Estrategias de desarrollo y mecanismos institucionales 

Las estrategias de de•arrollo de este sector debieran analizarse en union 
de las tendencias mundiales de la industria del aluminio en su conjunto. 
Conviene determinar ~ es serian los mecanismos apropiados, en el plano 
institucional, que obs~rvarian las ter.dencias del sector a los niveles 
regional y mundial, ademas de tormular t coordinar estrate~ias orientadas 
hacia la acci6n y programas de promocion dentro de la region. 

7.2 Politicas de apoyo y medidas comerciales 

Las politicas de apoyo relativas al comercio, a las relaciones 
comerciales, a los aranceles, y a los mecanismos de pagos, debieran formularse 
a nivel gubernamental con el concurso de las personas clave en materia de 
adopcion de decisiones y encargadas de ~a gesti6n de empresas publicas y 
privadas. Tambien es preciso determinar la mejor manera de promover y 
reforzar las politicas apropiadas y las Medidas comerciales de apoyo 
necesarias para desarrollar un programa de complementariedades de produccion 
en forma coherente entre determinados paises de la region. 

7.3 Mecanismos de financiacion y oportunidades de inversion 

Sera necesario que las paises, las instituciones f inancieras y los 
asociados o coparticipes de la region realicen esfu~rzos coordinados para 
estimular las oportunidades de inversion. Conviene preguntarse, a este 
respecto, cuales serian los mecanismos de financiacion apropiados para alentar 
las oportunidades de inversion y estimular la constitucion de empresas 
conjuntas para el desarrollo de la industria dcl aluminio de la region. 
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7.4 Investigaci6n y desarrollo 

La investigaci6n y el desarro!lo desespenan una funcion importante en el 
proceso de industrializaci6n. Es preciso ver la aanera de potenciar las 
actividades conjuntas er. aateria de investigaci6n y desarrollo e innovacion 
tecnol6gica, a fin de proaover la fabricaci6n de productos semiacabados y 
acabados, aprovechar la capacidad instalada insuficientemente utilizada, y 
auaentar la producci6n en el sector de las bienes de capital. 

7.5 Sustituci6n de iaportaciones 

En auchos casos, se requieren cantidades considerables de productos 
basicos para la producci6n de aluminio, es decir, sosa caustica, co~ue de 
petr6leo y alumina, que se iaportan de paises no pertenecientes a la region, 
adeais de •aquinaria y equipo de mineria, afino y fundici6n. Teniendo en 
cuenta el gran potencial aanufacturero y la experiencia de auchos paises en el 
sector de aetales no ferrosos de Allerica Latina, habra que determinar la forma 
de potenciar la capacidad de los paises de la region para que aprovechen al 
aixiao los recursos y la experiencia locales en la produccion de eslos 
insuaos, con miras a auaentar la sustituci6n de iaportaciones. 

8. Otras consideraciones 

Ademas de lo anteriormente expuesto, convendria examinar los siguientes 
puntc.s: 

a) Establecimiento de una balsa de metales en la region y de centros de 
fomento en determinados paises; 

b) Identif icaci6n de limitaciones y de nuevas posibilidades de 
complementaci6n a fin de armonizar la cooperaci6n en los sectores de productos 
semiacabados y acabados; 

c) Identificacion de areas de cooperacion tecnica en las que 
organizaciones internacionales puedan desempenar un papel importante, ademas 
de coordinar el proceso de ejecuci6n de las actividades de fomento; 

d) Funci6n de 
de la cooperaci6n en 
paises de la region; 
industria; 

las instituciones regioriales coma centros de coordinaci6n 
el desarrollo de programas de complementariedad entr~ los 
recopilaci6n y 01fusi6n de informaci6n pertinente para la 

e) lmportancia de las fuentes de energia, y necesidades de esta, para 
el desarrollo de la industria. 

.. 
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