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RESUMEN 

De conformidad con e l programa de trabajo aprobado por e l FNUD para e l 
proyecto "Asistencia para e l desarrollo d e l ccanercio y l a s negociaciones 
conercicdes" (RIA/87/019), l a s secretarías de l a CEPAL y l a UNCIAD elaboraron 
dos informes r e l a t i v o s aú. efecto de l o s canbios tecnológicoís sobre l a oferta y 
l a denanda de estaño y alvmdnio, respectivamente, (informes que en l o sucesivo 
se denominarán estudios sc±)re e l alvnninio y d e l estaño). E l objetivo general 
de dichos informes fue determinar l a s cpciones que tienen l o s gobiernos y lais 
i n d u s t r i a s de l o s paises de América l a t i n a y e l Carilje de u t i l i z a r l a 
tecnología moderna para mejorar e l aporte de l a s industrias d e l estaño y de 
l a beajxita/alitoina/aduminio ail desarrollo econcánico nedíantís e l aumento de l a s 
exportaci-cjnss, l a mayor elaboración l o c a l , l a generación de: un comercio extra 
e i n t r a r r e g i o n a l más activo y e l fortalecimiento de; l a s capacidades 
tecnológicas y ocmerciailes de dichas industrias. 

l a selección de anbos productos se baisó, en primer lugar, en un 
ocnpartamiento d e l consumo muy contrastante entre anbos l o que indujo a 
examinar l o s factores causales. Asimismo, se basó en e l svpuesto de que l o s 
prcblemas p r i n c i p a l e s que encara l a i n d u s t r i a d e l estaño latinoamericana son 
lais d i f i c u l t a d e s para aumentar l a productividad y, en p a r t i c u l a r , l o s costos 
de producción elevados, mientras que l a i n d u s t r i a de l a bavDdta/alúmina/ 
5Ü.uminio ti e n e que aifrcaitar prcblemas vinculados con l a comercialización y 
valorización de l a producción. Aunque l a s conclusiones de anbos informes 
coinciden en general con este svpuesto o r i g i n a l , hay otros problemas técnicos 
y ocmerciales que son prcpios d e l producto o d e l peds en cuestirái o son 
comunes a anbos productos. E l presente informe procura resumir y revelar l a s 
p r i n c i p a l e s diferencias y similaridades entre ambas industrias a f i n de 
elaborar edgvnas reccmendacioies. 

En e l capítulo I se estudia a n i v e l macroeconóttdco e l ccnportamiento 
previo (entre 1978 y 1987) de l a dpananda y o f e r t a de aluminio y estaño a f i n 
de proyectar l a s probables condiciones d e l mercado (hasta mediados de l a 
década de 1990) en que anbos metales tendrán que desenvolverse. Se hace 
hincapié en e l h i s t o r i a l relativamente s a t i s f a c t o r i o y dÉK:^x;icnante de l a 
demanda de aluminio y estaño, respectivamente, en l a s últimas décadas, que 
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r e s u l t a d e l análisis de l a tasa de ca?ecÍ2niento del œnsumo cxxtparada can l o s 
fundamentos macroeoondanioos (por ejeirplo, producción industriéil versus riPímgridî  
d e l metal). Sin enibargo, e l examen de l a s estimaciones de l a o f e r t a y demanda 
hasta mediados de l a década de 1990 sugiere que existe un e q u i l i b r i o mucho 
mejor de l a oferta y demanda de ambos metales ccnparada con l a situación 
existente a ocmienzos de l a década de 1980. 

Se hace referencia a l a intensidad de uso de ambos metales. De dicho 
análisis se desprende que: i ) es probable que l a intensidad de uso de ambos 
metales continúe su tendencia descendente en los paises desarrollados de 
economia de mercado (FDEM) ; y i i ) aurK^ue e l n i v e l de consumo de l o s paises en 
desa r r o l l o , incluidos l o s de América l a t i n a , no llegue a l o s a l t o s niveles 
previos alcanzados en l o s PDEM, l a enorme brecha que existe entre l o s mundos 
desarrollado y en desarrollo en cuanto a l consumo por habitante sugiere que 
todavía exi s t e un gran potenciéd de mercados inesplotados para ambos metcdes 
en l o s países en desarrollo. Se sostiene que e l descenso global d e l 
crecimiento d e l consumo en l o s PEEM podría cotpensarse hasta c i e r t o punto con 
e l aumento d e l consumo en l o s pedses en desarrollo, s i se teman l a s medidas 
adecuadas y se aprovechan plenamente l a s cportunidades. En este sentido, hay 
que desplegar sinceros esfuerzos por aprovechar l a s oportunidades que ofrecen 
le» mercados Siir-Sur e intrarregionedes. 

E l capítulo I I comienza por resumir l a s modalidades canbiantes de 
produoción y comercio de ambos metales en l o s planos intemacional y regional. 
Se examinan dos aspectos ( l a reubicación geográfica de l a i n d u s t r i a y l a mayor 
diversificación del ccmercio) y sus factores causa].es. Aquí, uno de l o s puntos 
focales es l a respuesta de l o s productores de alimdnio a l a menor tasa de 
crecindento econcáadco de l a década de 1980 y l a de l o s productores de estaño a 
l a c r i s i s de 1985. En e l caso d e l edimdnio, una cíe l a s industrias ccn mayor 
densidad de c a p i t a l , dominada todavía por eopresas grandes y bien organizadas, 
l a reacción primordial consistió en trasladar su oferta a paisœ oon menores 
castos de producción y d i v e r s i f i c a r s e hacia l a obtención de materiales luievos 
o más modernos vinculados o no ccn e l aluminio. En e l caso d e l estaño, l o s 
productores tuvieron pocas opciones de^jués de l a c r i s i s , pero sólo e l i g i e r o n 
l a p o s i b i l i d a d de digmira^iy l o s costos mediante e l c i e r r e de edgunas minas de 
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a l t o costo, y l a adqpción de medidas ccmo l a minería s e l e c t i v a , l a 
racionalización de l a fuerza de trabajo y l a reducción de existencias. 

E l menor c o n t r o l que ejercen l o s principales productores de aluminio 
ooirparado con l a creciente concentración industried aparente d e l estaño, 
apuntaría a cdgunas esferas convergentes de interés para anbos metales. Estas 
ocnprenden e l proceso de maduración de l a i n d u s t r i a , l a amenaza de l a 
sustitución de materiaLLes, l a mayor v o l a t i l i d a d de l o s precios y, en 
consecuencia, d i f e r e n t e procesos de descubrimiento y farmación de precios en 
l a s diferentes etapas de elaboración, l a necesidad de que l o s productores 
aumenten e l v a l o r agregado mediante l a elaboración l o c a l , l a introduociân de 
nuevos productos y l a c r e a c i ^ de materiales de eilto n i v e l en algunos casos. 

Se examina can c i e r t o d e t a l l e l a magnitud y e l mecani^smo de l proceso de 
sustitución de materiedes. Además de reseñar l a evolución de l o s principales 
sectores de uso f i n a l de cada metal y de examinar algunos usos f i n a l e s en que 
autos metales oatpiten, se sugiere que no sólo l o s precios r e l a t i v o s sino 
también otros insumos (mano de obra, mantenimiento, recjíclaje), costos y 
propiedades específicas (peso, durabilidad, propiedad anticorrosiva, 
ex t e n s i b i l i d a d , etc.) desenpeñan un papel iitportante «sn e l proceso de 
f a c i l i t a r o i n h i b i r l a sustitución. En este contexto, se precisan acciones 
concertadas para alcanzar l a estabilidad de precios así ccmo peura emprender 
esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo (I + D). í3ólo con un régimen 
estable de precios pueden mantenerse l o s esfuerzos para descubrir y promover 
nuevos usos. 

En v i s t a de l a gran cepacidad potencial d e l mercexio en América l a t i n a 
cabría sostener que continuará e l t i p o de diferenciación de productos que se 
da entre l a s economías desarrolladas y en desarrollo: mientras l o s países en 
desarrollo sigi:fân esplotando sus ventajas coiparativas y se especializan más 
en l a fabricación de productos baratos a granel, y con terminaciones 
primarias, l o s pedses desarrollados i n t e n s i f i c a n stas esfuerzos para 
concentrarse más en productos con mayor val o r agregado y de cedidades y 
eepecificaciones más e^jecializadas. Según l a naturaleza de l a e^)eciedización 
de l producto no sólo l a tecnología requerida sino tanbién l a s capacidades de 
comercialización y distribución ddserían ser diferentes. Esto plantea a su vez 
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lana s e r i e de interrogantes respecto a l a estrategia futura de l a s enoparesas 
involucradas. 

En e l capitulo I I I e l examen de l a composición de costos de l a cadena 
i n d u s t r i a l deja en claaro que, por xana parte, en e l caso d e l minearal de estaño 
l a dotación d e l recurso y l a e f i c i e n c i a y productividad de l a mineria es l a 
v a r i a b l e de costo fundamental, mientras que en e l caso d e l aliaminio e l costo 
de l a s laboa^es mineras suele representar menos de 1% d e l costo t o t a l de l a 
producción d e l metal. En otras palabras, l a etapa extractiva d e l estaño es l a 
más iirportante, en contrasta con e l aluminio cuyas etapas cletves se encuentran 
en l a s actividades de fundición y elaboración secundaria. En est» sentido, l o s 
esfuerzos para mejorar l a cooopetitividad de l o s pioductores latinoamericanos 
(sobre todo Bolivia) deben centrarse en l a s tecnolcjgias mineras. 

l a s tecnologias básicas de refinación y fundición d e l alximinio han 
pemanecido prácticamente invariables desde comienzos de s i g l o . Por e l l o , l o s 
costos de paxducción tienden a converger entre l o s d i s t i n t o s paises aunque 
cilgunos aspectos peculiares de cada pais (costos de mano de obra y energia, 
etc.) desempeñan lan papel importante en l a diferenciación de costos. E l 
estudio sobre e l alxaminio sostiene que l o s fundidores latinoanericanos d i s t a n 
todavia de alcanzar e l "rendimiento óptimo" en cuanto a productividad l a b o r a l , 
aianque l a d i f e r e n c i a de productividad de más del doble en algunos casos se ve 
contrarrestada por e l costo mucho menor de su mano de obra. Hay que 
i d e n t i f i c a r y cor r e g i r l o s factores que contribuyen a l a baja productividad. 

En canbio, e l estudio sobre e l estaño señala l a s grandes diferesxiias de 
costos de producción entre l o s diferentes métodos de extracción d e l mineral 
(es d e c i r , subterráneo, dragado y bcnbeo de grava). l a reactivación de peiises 
ccn costos de producción elevados ccmo B o l i v i a y su capacidad para recc±>rar l a 
cc n p e t i t i v i d a d frente a un productor tan e f i c i e n t e como B r a s i l dependerá sobre 
todo de su capacidad para reducir l o s costos de l a s labores extractivas. 
Además, en l o s paises en que l o s concentrados se obtienen de minas 
subterráneas y que por esta razón son cpalmicamente más ccnplejos, es necesario 
i n t r o d u c i r ctlgunas mejoras técnicas antes de l a etepa de fundición. Por estos 
motivos, es esencial que se i n t e n s i f i q v e l a cooperación entre l a s 
i r e t i t u c i c n e s intergubemameTtales y l a s entidades privadas que eiplotan e l 
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estaño en l o s P O E M y e l Tercer Mundo a f i n de re d u c i r IOÊÎ estrangulamientos 
técnicos. 

E l c a p i t u l o IV se octpa de l a ccroercialización y prcmcación ãéL producto. 
La i n d u s t r i a de l a bauxita/alúmina/aluminio se ha caracteirizado, pese a l o s 
últimos cambios, por su sistema de ccroercialización estrictamente controlado, 
l a mayoria de l a bauxita y de l a alúmina sigue transándose^ entre f i l i a l e s de 
l a s mismas enpresas. Dichas empresas controlan todavda un a l t o porcentaje de 
la s capacidades mundiales de elaboración. En cambio, el. estaño (miineral, 
metal, hojalata) l l e g a a l o s mercados f i n a l e s por intermedio de numerosos 
agentes comercializadores y semielaboradores cuyos intereses no se 
circunscriben necesariamente a l estaño únicamente. Por tanto, l a f a l t a de 
realimentación de datxxs de mercado respecto a este metal inpide que l o s 
productora evalvien l a s necesidades reales y potenciales de l o s consumidores 
finales.,,El cambio hacia una nenor integración v e r t i c a l en l a ind u s t r i a del 
aluminio y e l ingreso a e l l a de nuevos participantes s i g n i f i c a que estos 
últimos tendrán tanbién mayores necesidades de ccmercialización y promoción. 

Se asevera que l o s fondos asignados a l a investigación básica y p i l c a d a 
d e l estaño son totalmente insuficientes conparados oon e l caso d e l aluminio, 
l a capacidad de seguir siendo ocnpetitivo en l a s etapais de extracción y 
fundición y de l l e v a r a l o s mercados productx» nuevos o pjerfeccionados está 
estrechamente correlacionada con e l alcance y e l carácter de l a I + D, que 
está determinada en gran medida por l a d i s p o n i b i l i d a d de fondos. En este 
sentido, r e s u l t a esencial fortalecer l a s bases f i r a n c i e r a s de l a s 
organización^ pert:inentes mediante acciones intergubenamentales en l o s 
planos intemacional y regional o mediante l a búsqueda de éLLgún epoyo de 
entidades ccmo l a Segunda Cuenta del Fondo Ccmún. América Latina podría 
tanbién earaolar l a creación de xma organización regional como l a que existe en 
Asia (SEAIRAD). 

Respecto a l aluminio, cabria sostener que e l apoyo irrtergubemamental a 
l a I + D sólo tendría ima recuperación modesta, habida cuenta de que l o s 
grandes productores r e a l i z a n estas actividactes en forma e f i c i e n t e y con f endos 
suficientres. No obstante, las medidas destinadas ocncretamente a resolver los 
problemas de l a s industrias de l a región podrían acarrear beneficios 
importantes. 
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Ambos estudios coincà-dai en 2tf innar que e l aspecto de l a promoción y 
ormercietlización es una de l a s variables fundamentales para una escansión 
l o l t e r i o r . Se sabe que existen importantes lagunas estadísticas respecto a l 
consumo y a l o s productos semielaborados. Asimismo, se recorrace que es preciso 
d e ^ l e g a r mayores esfuerzos para mantener/promover l a atracción que ejercen 
estos metales, mediante una mejor campaña publiciteiría y una mayor toma de 
conciencia de l a s necesidades y potenciaú.es de cada mercado. A l respecto, e l 
de s a r r o l l o de l a inftaestructura de comercialización, por ejemplo, mediante e l 
establecimiento de empresas conjvmtas con firmas extranjeras en l a región o en 
o t r a parte, podría s e r v i r para d i v e r s i f i c a r no sólo l o s miercados sino también 
lo s convenios ccmerciedes como l o s pactos de conopartimiento de l a producción y 
de retroconpra. 

Los perfeccionamientos en e l campo de l a informática han f a c i l i t a d o e l 
de s a r r o l l o y l a integración de l o s instrumentos finaiKJÍeros y de lo s productos 
primarios en l a s bolsas de productos básicos donde l o s inversicaiistas 
institucionedes rotan l o s fondos de un activo a otro, l o que d^)ende no sólo 
de l a s perspectivas futuras de mercado del producto en cuestión sino también 
de l o s macro-indicadores mundiales (por ejenplo, t i p o de cambio, tasa de 
interés). Este fenámeno ha sido e l causante, a l míenos en parte, de l a mayor 
v o l a t i l i d a d de l o s precios de l o s productos básicos en l o s últimos años, l o 
que ha heciiD que e l manejo d e l riesgo se vuelva esenciéd pero más difícil 
desde e l punto de v i s t a de l o s productores. Esto exige, a su vez, l a formación 
de entidades mercantiles dotadas de dependencias de información de mercado 
altamente capacitadas. En este sentido, podría r e c u r r i r s e a l a colaboración 
in t e m a c i o n a l o r e g i a i a l para ayudar a l o s pedses de l a región ya sea a 
p a r t i c i p a r en forma más e f i c i e n t e en l o s mercados de este t i p o que existen en 
l o s F ŒM o a crear sus prcpios mercados. 

E l capítulo V y f i n a l sostiene que aunque e l entorno d e l mercado a corto 
plazo y l a estructura global à& l a producción condicionan qifâ l o s productores 
de l a región prefieran espartar a l o s mercados esctramegicaales, hay 
cportunidades, a l menos teóricas, de aumentar- e l flv i j o d el ccmercio 
i n t r a r r e g i o n a l de ambos metales y de redoblar l o s esfuerzos de oooperaciái. No 
cabe ú^Tññ que para aumentar e l n i v e l d e l comercio i n t r a r r e g i c n a l es necesario 
p r a c t i c a r estudios de v i a b i l i d a d técnicos y ecOTánicos exhaustivos. Además, 
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hay que disminuir l a s restriœicjnes oamo l a s barreras arancelarias y no 
arancelarias, l a s d i f i c u l t a d e s de transporte, e l financiamiento i n s u f i c i e n t e y 
l a faUta. de c ^ i c i d a d e s de comerciedizacion. 

E l comercio int r a r r e g i o n a l t i e n e mayores posibilidades de avmientar scbre 
l a base de productos más elaborados. S i n embargo, un mayor n i v e l de 
elaboración requiere e l desarrollo simultáneo de sectores i n d u s t r i a l e s 
coaplementarios cosa que es válida sobre todo en e l caso de l estafio. JJn factor 

importante que detennina e l n i v e l de elaboración d e l estaño es que este mietal 
es sólo un insumo miás en miuchas de sus p r i n c i p a l e s aplicaciones i n d u s t r i a l e s . 
En l a fabricación de l a hojalata y de numieroséis aleaciones de estafio, que 
representan l a mayoría del consumió de estaño, l a proporción mayoritaria de l o s 
insumos p r i n c i p a l e s está contpuesta de otros metales. Este factor desempeña \m 

factor inportante en l a ubicación de l a s industrias elaboradoras. Por l o 
tanto, todo l o que se haga para crear sectores conplementarios en e l rubro de 
l o s meteiles tendrá un efecto p o s i t i v o sobre e l consumo de estaño y sobre e l 
establecimiento de industrias más integradas d e l rubro en América l a t i n a . 
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I . CCMPARAdON ENTRE EL OCMPORiaMlENTO DE lÀ DEMANDA Y IA OFERTA 

1. Tendencias previeus de l a deomanda/oferta 

Las propiedades más inportantes d e l eduminio son bajo peso especifico, dureza, 
r e s i s t e n c i a a l a corrosián, conductividad eléctrica y punto de fusión 
relativamente bajo. Estas propiedades permiten d e s t i n a r l o a una amplia 
variedad de aplicaciones —más que l a de ningún otro metal importante. En 
suna, e l eduminio es apreciado por sus excelentes prcpiedades conductoras y 
estructurales en relación con su peso. 

E l estafio es vano de l o s materiales que se comercia desde más antiguo pues 
ya en e l ario 3500 A.C. se vrtilizaba. E l estafio posee v a r i a s características 
que e s p l i c a n su uso desde tiempos tan remotos, a saber, extraordinaria 
maleabilidad y d u c t i l i d a d a bajas temperaturas, blandura, t e n s i b i l i d a d , 
r e s i s t e n c i a a l a corrosión, propiedades antifricción y fácil conductividad y 
f u s i b i l i d a d . Gracias a estas propiedades e l estafio puede b a t i r s e o laminarse 
con f a c i l i d a d para obtener diapas o alearse fácilmente con otros metales para 
obtener l a s propiedades que se deseen. Dichas propiedades l e confieren también 
ed estaño l a c a r a c t e r i s t i c a de que su denanda sea "derivada" puesto que, a 
di f e r e n c i a d e l edumdnio suele usarse en conjunto con otros metales o 
materiedes. 

Una rápida ojeada a l a s tasas amales de crecimiento d e l consumo eparente 
de metales no ferrosos durante l o s últimos 25 años (véase e l cuadro 1) permite 
etdvertir claramente un conportandento diferenciado de l a demanda entre e l 
edumdnio y e l estafto. E l edxmdnio demostró en ambos periodos (1961-1986, 1970-
1986), tanto en l o s FDEM como en l o s paises en d ^ a r r o l l o , xana tasa de 
crecimiento saudho mayor que l a de cualquier otro meted, sedvo e l cobre 
refinado <fcrante 1970-1986 en e l mundo en desaarrollo. En canbio, e l estaño 
registró en airixjs periodos, tanto en l a s regiones desarrolladas ocmo en 
des a r r o l l o , l a tasa de crecimiento más baja. Este conportamiento tan d i r i m i d o 
de l a demanda ha sido motivo de œpecied preocipacicn para l a in d u s t r i a d e l 
estaño. 
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Cuadro 1 

TENDENCIAS DE IAS TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEI4 OONSUMD 
APARENTE DE VARIOS METALES NO EEFROSOS */ 

(En poroentajes) 

Toão e l PDEM Murdo en 
mundo desarrollo 

1961-86 1970-86 1961-86 1970-86 1961-86 1970-86 

Aluminio 5.2 2.6 4.4 1.7 11.1 7.7 
Estaño metal 0.1 -0.9 -0.9 -2.3 1.4 1.2 
Cobre refinado 2.7 1.8 1.8 0.8 7.8 8.3 
Níquel 3.4 1.9 3.0 0.9 6.2 6.2 
Plomo metal 2.5 1.3 1.4 0.2 5.6 4.5 
Zinc metal 2.6 0.9 1.1 -1.0 6.7 6.2 

Fuente; Banoo Mundial, Price Prospects f o r Major Eirimarv Commodities. 
R ^ r t No. 814/88, Vol. I l l , noviembre de 1988. 

*/ Tendencia de l o s mínimos cuadrados. 
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IXaante c a s i toda l a posguerra e l cxxisunio de etluminio avimentó con itayor 
repidez que l a produccián i n d u s t r i a l . E l consumo mundial axmentó a ura media 
anual de 8.5% entre 1960 y 1970, y Ixaego a 4.5% entre 1970 y 1980. En l o s 
PDEM, e l aumento promedio anual ©titre 1960 y 1970 fue de vm 8% mientras que 
durante e l período 1970-1980 fue de 4.0%. l a elevada tasa de crecimiento de l a 
demanda obedeció a l a rápida escansión de l o s sectores industriedes 
consumidores de aluminio, y también a l éxito que tuvo para reeitplazar a otros 
metales ccmo e l cobre, e l acero y e l estaiks en diferentes usos f i n a l e s . 

En l a década de 1970 y comienzos de l a de 1980, hubo varios sucesos que 
provocaron vm menor crecimiento de l a demanda de aluminio. Los principales 
factores causedes fuercm l a menor tasa de crecimiento económico, en p a r t i c u l a r 
de l a producción i n d u s t r i a l , y l a desaceleración d e l proceso de sustitución de 
otros metales por e l aluminio. En consecuencia, aunque e l consumo de aluminio 
en l a s décadas de 1960 y 1970 aumentó a una tasa que prácticamente diplicó l a 
de l a produoción i n d u s t r i a l , en l a década de 1980 dicha tasa ha sido hasta 
ahora sólo ligeramente svperior a l a de l a producción i n d u s t r i a l . E l consumo 
t o t a l de aluminio en e l mundo (incluido e l consumo de metal secundario) 
aumCTtó a una tasa promedio anual de apenas 2.5% entre 1980 y 1987. E l consumo 
de l o s PEŒM sólo creció en 1.9%, canjarado con vm crecimiento anual d e l PIB y 
de l a producción i n d u s t r i a l de 2.4% y 1.7% respectivamente. Se estima que en 
1988 e l consumo globed habría aumentado en 3%. 

En l o s países en desarrollo e l ccnsumo de eduminio ha seguido aimentando 
a una tasa relativamente elevada: entre 1978 y 1987 e l consumo toted aumentó a 
una tasa promedio anued de 8.4% en A s i a , 5.8% en A f r i c a y 6.1% en América 
l a t i n a y e l caribe. En l o s países en desarrollo en su conjunto, e l crecimiento 
d e l consumo fue de 9.2% anued entre 1975 y 1980 y de 7.1% entre 1980 y 1987, y 
en erabos periodos sobreasó l a tasa de crecimiento de l a producción 
i n d u s t r i a l , 

En cambio, como e l estaño se emplea desde antiguo en l a ind u s t r i a , 
i n d u s t r i a que por e l l o es relativaniente madura, e l consuno maandial de estaño 
míBtal primario registró en l a década de 1960 una tasa anual de crecimiento de 
1.0%, frente a vma tasa de crecimiento de l a producción i n d u s t r i a l superior a 
5%. Entre 1975 y 1980, pese a un crecimiento promedio de l PIB miundial de 3.7%, 
e l consumo global de estaño creció a una modesta tasa media anual de 0.4%. E l 
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crecimiento d e l consumo de estaño metal en lo s PDEM durante dicho período fue 
de -0.2%, y l a tasa correspondiente a l período 1980-1985 tambiérj fue negativa, 
-2.2%. En realidad, e l consumo de estaño de l o s PDEM disminuyó también en 1986 
y sólo se reciperó en 1987 en que ascendió a 126 200 toneladas, un n i v e l 14% 
i n f e r i o r a l de 1978. 

Tal como en e l caso d e l aluminio, l o s países en de s a r r o l l o han mostrado 
una demanda de estaño mucho más fuerte y sostenida. Entre IMO y 1985, por 
ejenplo, pese a l a desaceleración d e l crecimiento del PIB. a dichos países, 
sumada a sus crecientes problemas de endexjdamiento y lo s bajos precios de sus 
productos básicos de espoirtación, e l consumo de estaño metal siguió creciendo 
a una tasa de 3.4% (especieümente en Asia 5.7% y América l a t i n a 1.6%, mientras 
que en A f r i c a tuvo un crecimiento negativo de -1.3%). Entre 1985 y 1987 se 
observó vin notorio aumento d e l consumo de estaño por lo s países en desarrollo, 
con un crecimiento medio anual de c a s i 16% frente a un crecimiento d e l PIB de 
3.3% (1985-1986). La demanda correspondiente a 1988 y 1989 se ha mantenido 
fuerte hasta ahora. En suma, l a modalidad de consumo de dichos países ha sido 
:mucho más favorable que l a de l o s FDEM. 

Respecto a l a of e r t a mundial (véase e l cuadro 2), e l grueso de l a 
ind u s t r i a de l a baxjxita/alúmira/aliiminio sigue en manos de l o s PDEM, cuya 
participación aproximada en l a producción mundial de 1987 fue 40% de l a 
bauxita, 58% de l a aúLúmina y 60% d e l aluminio. Durante 1978-1987, l o s peiíses 
en desarrollo aimientaran su participación en l a alúmina y e l eauminio, pero l a 
disminuyela en l a bauxita. Esta observación tanbién r e s u l t a válida para 
América Latina y e l Caribe. En cambio, en e l caso de l e s oonoentrados de 
estaño y d e l estaño metaú. l a mayor parte correspcnde a l o s prodiKtores de l o s 
países en desarrollo, scbre todo de Asia sudoriental, mientras que en l a 
fabricación de íKjjéúLata p e r s i s t e e l predcminio de l o s productores de l o s H3EM. 
Tanto en l o s ccnoentrados ccmo en e l metal, América Latin a ha aumentado 
significativamente su par t i c i p a c i d n en l a produoción munual. Respecto a l 
aluminio y e l estaño l o s países sociédistas ocapan una. pcísición inportante 
aunque no dcminante. 

La producción mondial de concentrados de estaño ha experimentado ima 
se r i e áe conmocionœ durante l a última década, t a producción llegó 
aproximadamente a 240 000 toneladas en 1981 — u n período de r ^ i d o descenso 



Cuadro 2 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PRODUCCION DE BAUXITA/ALUMINA/ALUMINIO Y DE CONCENTRADOS DE ESTAÑO/ESTAÑO METAL/HOJALATA 

(En porcentajes) 

1978 1987 1978 1987 

bauxita alúmina aluninio bauxita alúmina aluminio concentrados estaño hojalata concentrados estaño hojalata 

de estaño metal de estaño metal 

PDEM 35.2 63.8 69.8 39.9 57.7 60.1 8.4 14.8 86.9 9.1 13.0 79.7 

América del Norte 2.1 23.1 36.6 0.7 14.0 29.9 0.2 2.5 34.3 1.9 2.0 22.8 

Europa o c c i d e n t a l 5.3 13.4 22.7 4.0 14.0 21.2 1.8 9.0 34.4 2.3 9.0 36.4 

Japón 5.7 7.2 1.9 0.2 0.3 0.5 13.8 0.05 0.5 14.9 

Oceania 27.7 21.8 2.8 35.2 27.7 7.8 5.0 2.2 2.5 4.2 0.3 3.0 

Pafses en d e s a r r o l l o */ 51.5 18.7 8.8 48.6 22.3 19.0 75.4 69.0 11.0 64.8 63.5 18.3 

Africa 15.7 2.0 1.7 18.4 1.5 2.5 4.3 1.9 0.2 2.4 0.8 0.3 

América 28.6 13.1 2.8 22.4 15.7 9.2 16.5 11.5 7.2 23.0 18.0 9.1 

Asia 4.3 2.0 3.1 4.3 2.0 5.6 54.6 55.5 3.7 39.4 44.8 8.2 

SCEE ü:/ 11.7 15.0 18.9 8.4 16.7 17.4 8.4 8.4 2.1 10.0 10.5 2.0 

SCA íí:^/ 1.6 2.3 2.5 2.8 3.3 3.4 7.8 7.8 2.1 16.1 13.0 2.1 

TOTAL (porcentnjc) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(1 000 TM) 87 804.6 31 073.4 14 768.6 97 066.0 36 471.0 16 326.7 236.0 231.7 13 072.0 184.9 196.1 11 584.8 

fuente: Estimaciones de ta UNCTAD. 

*/ Incluye Yugoslavia. 

Países s o c i a l i s t a s de Europa o r i e n t a l . 

***/ Países s o c i a l i s t a s de A s i a . 
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d e l ccansuino.*/ Las tentativas d e l Ccsnsejo Intemacional del. Estaño (ITC) para 
mantener l o s precios mediante l a acumulación de existencias fueron 
i n s u f i c i e n t e s por l o que en 1982 se introdujeron controles a l a s 
ejportaciones. Aunque l a totcilidad de l o s p r i n c i p a l e s paises productores 
miembros d e l Convenio Internacional d e l Estaño redujeron l a producción, l a s 
ccmopras de estar» para l a s existencias reguladoras tuviÉïron que proseguir 
hasta que por último e l Convenio se quedó s i n fonckss en 198£>. 

En consecuencia, l a producción mundied de estaño metal sobreasó e l 
consumo mundied durante todos l o s años transcurridos entre 1978 y 1983 (véase 
e l cuadro 3a) ya que l o s a l t o s precios, apoyados por l a intervención del ITC, 
estimularan l a producción e indujeron a s u s t i t u i r e l estaño por ot:ros 
:raateriales, sdDre todo en l a ind u s t r i a del envasado. Por e l l o , l a s existencias 
declaradas a f i n e s de 1985 ascendían a unas 87 000 toneladas, y se estimaba 
que existían además unas 15 m i l toneladas en manos de productores y 
consumidores, l o que elevaba e l t o t a l de existencias a más de 100 000 
toneladas, es deci r , e l equivalente a más d e l 60% d e l consumo anual. 

A continuación se pone de r e l i e v e e l contraste entre e l desarrollo 
ordenado de l a capacidad de producción de l a i n d u s t r i a d e l alimdnio carparado 
<xai e l d e l estaño. l a producción de eduminio primario siguió en aumento hasta 
alcanzar l o s 16.0 millones de toneladas en 1980. Auncjue en 1981 l a s 
fundiciones tardaran un tanto en reducir l a produccián, en 1982 encararon e l 
problema y l a dlsmini:yeran a 14.0 mlllcaies de toneladas, o sea, una reducción 
de l 13%. E l oonsumo de aluminio primarlo cayó de 15.3 millones de teseladas en 
1980 a 14.2 millones de toneladas en 1982 (véase e l cuadro 3b), de manera que 
a f i n e s de este último año e l consumo corriente era mayor cjue l a produoción. 
Las exist:«íclas se agoteux>n paulatinamente ccn l o que se sentaran l o s 
cimientos para l a recuperación u l t e r i o r de l o s precios. 

Aunque l a mayor parte de l a disminución de l a producx::ián se debió a l 
c i e r r e forzoso de l a s fundiciones que se hablan vuelto antiecorónicas, 
especialmente por e l a l t o costo de l a e l e c t r i c i d a d , parte c3e e l l a obedeció a 

*/ En 1940 l a produoción mundial de concentrados superaba fácilmente l a s 
233 000 tcneladas, c i f r a que era s i m i l a r a l a s de f i n e s de l a década de 1970. 



Cuadro 3a 

ESTAflO METAL: BALANCE MUNDIAL DEL PRODUCTO, 1978-1987 
(En miles de toneladas) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Producción 

Consumo 

Existencias mundiales 
al cierre de estaño 
no labrado y de las 
cuales: existencias 
reguladoras del ITC 

231.7 

222.7 

14 

238.7 

223.7 

10 

232.5 

212.2 

33 

232.1 

201.6 

43 

2 

217.8 199.0 

195.0 196.1 

70 

53 

77 

55 

201.8 

207.5 

63 

62 

201.2 

208.0 

87 

193.9 196.1 

215.4 220.1 

56 35 

Fuente; Las cifras de la producción y el consumo son de las estimaciones de la UNCTAD. Las cifras correspondientes a las existencias se 
toman del Fondo Monetario Internacional, Primary Conmodities: Market Development and Outlook (OM/86/63), noviembre de 1986 y World Bureau of 
Metal Statistics, World Metal Statistics Yearbook 1987. mayo de 1987. 

*/ Incluye las existencias en la Bolsa de Metales de Londres y otras en manos de otros consunidores y productores, y exlcuye l a reserva 
estratégica de los Estados Unidos. 

^ / Cuaixio el 24 de octubre de 1985 se suspendió la intervención, las existencias reguladoras del ITC ascendían a 52 540 toneladas. 
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Cuadro 3b 

ALUMINIO: BALANCE MUNDIAL DEL IWODUCIO, 1978-1987 
(En millones de teseladas) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Producción 
primaria 14.8 15.2 

Consumo 
primario 15.3 16.0 
Existencias mun
d i a l e s a l c i e r r e 
de alximinio 
primario j * / 2.1 1.5 

Fuente: Varios números de World Metal S t a t i s t i c s , World Bureau of Metal 
S t a t i s t i c s . 

t/ Incluye l a s existencias en l a Bolsa de Metales de Londres y otras en 
manos de otros consumidores y productores, y excluye l a reserva estratégica de 
Japón. 

16.0 15.7 14.0 14.3 

15.3 14.5 14.2 15.4 

2.1 3.3 3.2 2.5 

15.9 15.4 15.5 16.3 

15.6 15.9 16.1 17.1 

3.1 2.8 2.2 1.7 
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l o s ajustes d e l ritmo de producci&i que efectuaran l o s pr i n c i p a l e s 
productores. Estas enpresas están mucho más integradas hacia l a produoción de 
semimanufacturas que l o s pro(%x:±ores de estaño y están mejor colocadas para 
observar y responder a l estado de l a demanda f i n a l (estos aspectos se tratan 
en d e t a l l e en e l capítulo IV). 

2 . l a hitxStesis de l a intensidad de uso 

La intensidad de uso suele d e f i n i r s e ccmo e l consumo de un insumo dado por 
unidad de actividad econámica a precios constantes. Tiene por objeto e i i s l a r e l 
efecto que ejercen sobre l a demanda de insumos otros factores que son ajenos 
eú. tamaño y crecimiento de l a econcmía nacioneú.. Lo característico es que se 
exprese en tontí.adeis (o k i l o s ) por millón de dólares estadounidenses 
constantes d e l PIB. 

La intensidad de uso está estrechamente correlacionada con e l n i v e l de 
des a r r o l l o econámico medido, por ejenplo, por e l PIB/habitante. De hecho, l a 
intensidad sube hasta c i e r t o xmbral y luego comienza a caer a medida que 
madura l a economia. La razón p r i n c i p a l de que se dé esta relación en forma de 
U i n v e r t i d a es que una vez que ya c a s i se han completado l a s etepas de uso 
intensivo de materiales en l a creación de infraœtructura y e l desarrollo de 
l a i n d u s t r i a metalúrgica y manufacturera, l o s mercados de l o s productos 
i n d u s t r i a l e s tradicÍQneú.es alcanzan un c i e r t o grado de saturación. C3on 
posterioridad, l a s industrias y l o s s e r v i c i o s tecnológicamente ccnplejos pasan 
a representar una parte d e l POffi que crece ccn mayor repidez. Además, e l 
progreso tecnológico secular p o s i b i l i t a l a producción de un determinado bien 
con insumos materieú.es cada vez menores y a l a vez un aumento simultáneo d e l 
v a l o r d e l conocimiento, como bien l o atestigua l a experiencia d e l estaño. 

Interesa ctestacar que d e l coax:^jto precedente se i n f i e r e que aurxjue 
machos paises en desarrollo prosigan aumentando su participación en l a 
proAicción o e l comercio de capital e s y de bienes de ccnsumo durables a escala 
mundial, su demanda futura de m t e r i a l e s y l a intensidad de uso no tiene 
ponqué l l e g a r a l o s niveles que antes alcanzaron l o s PCEM ccn niveles 
oonparables de ingreso. Pero, por otra parte, también se deduce que l a s 
regiones en desarrollo, oon un n i v e l mucho menor efe intensidad o ccnsumo por 
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habitante, dtíaerian c o n s t i t u i r durante algún tiempo mercados ineaplotados para 
muciïas materiais primas y productos semielaborados, l o que ¡señala a su vez l a 
iitportancia de esqandir l e s mercados nacional, i n t r a e interregional en e l 
Tercer Mundo. 

E l examen de l a intensidad dé xaso en l o s PDEM j u s t i f i c a en parte l a 
preocipación que suele plantearse de que disminuye l a demanda debido a l o s 
cantoios ccntoinados de l a ccnposición s e c t o r i a l d e l PIB y de l a composición 
m t e r i s a de l a producción. De hecho, en estos países l a intensidad de uso de 
petróleo, acero, cc*>re, estaño y, en menor medida, plomo y zinc ( e l caso d e l 
alimdnio es más ambiguo) ha disminuido en forma sostenida durante l o s 15 
últimos años. En cambio, en l o s países en desarrollo l a intensidad de uso del 
aduminio ha seguido en ascenso, mientras que l a d e l estaño muestra una l i g e r a 
tendencia descendente.j[/ l o más probable es que l a mayoría de l o s países en 
desarrollo se hadlen en una etapa evolutiva en que e l Jjnsumo u n i t a r i o de 
materiales necesarios para producir una unidad adicionail de PIB vaya a 
eapandirse durante algunos años. Toda reducción de léjs necesidades de 
materiailes por habitante gracias a l a miniaturización, e l ahorro y l a 
s u s t i t u c i A i que hoy se observan en l a mayoría de l o s ]?DEM, podría verse 
ccBorpensada por e l aumento de l o s requerimientos de materiail<3S en l o s países en 
des a r r o l l o debido a l crecimiento demográfico acelerado, l a necesidad de 
const r u i r obras de infraestructura, e l materiadismo y e l oonsumismo. 

Uh heoho que avala l a proposición precedente es l a gran diferencia de 
consumo per c ^ i t a entre l o s H2EM y l o s pedses en desarrollo. Respecto a l 
eduminio, tanto para e l eduminio primario como para l o s productos semi
manufacturados, l a diferencia es enorme: l o s grandes consumidores como Estados 
Unidos y l a República Federal de Alemania eirplean más de 18 kg de eduminio 
primario por persona, mientras que l o s FRI todavía fluctúan entre 3 a 8 kg 
(véase e l cuadro 27 del estudio sobre e l aluminio). En e l caso d e l estaño. 

*/ Véase Estados tfrddos de América, Bureau o f Mines, D^jartment of the 
I n t e r i o r , Ohanoes i n World Demand f o r Metals. 1986, Wáshinçjton, D.C; Murray, 
Stewart, "Base Meteds Demand and the Developing Countries", dPEC Q p ^ l ^ l y 
Review, octubre-dicieaAîre 1988. Para e l caso de América Latina, véeise C3EERL, 
l a s potencialidades de l a s capacidades tecnolócdcas actuales en e l secty?:^; de 
l o s productos básicos de Aroferica Latina (LC/L. 505), Santiago de Chile, junio 
de 1989. 
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tanto para e l estaño metal primario ccmo para l a hojalata, tantoién ex i s t e una 
anplia d i f e r e n c i a : por ejenplo, en 1987 l o s H3EM consumieron 0.16 kg y 9.91 Kg 
por persona de estaño metal y de hojalata, respectivamente, mientcas que l a s 
c i f r a s correspondientes para l o s paises en desarrollo fueron 0.01 kg y 1.18 kg 
(cuadro 50 d e l estudio sotore e l estaño). 

S i bien es c i e r t o que l o s paises desarrollados siguen absortoienao l a 
mayor parte d e l consumo mundial de eduminio y estaño, tantoién l o es que 
durante e l \iltimo cuarto de s i g l o l o s países en desarrollo ( i n c l u i d a China) 
aumentaron su participación en e l PIB no CAEM de 19% hace 25 años a 24% en 
1988. E&te modesto cantoio ha traído consigo un notable atmaento de l a 
participación de l o s países en desarrollo en l a demanda mundial de metales. 
Según se in d i c a en l o s cuadros 4a y 4b, l o s países en desarrollo en su 
conjunto han venido capando una cuota cada vez nayor d e l consumo mundial de 
edvmdnio y estaño. Cabe destacar que América l a t i n a ha desempeñado vm papel 
inportante en este proceso. l a s observaciones precedentes, que n i siqi d e r a 
están ajustadas para r e f l e j a r l o s metales contenidos en l a corriente comercial 
neta de semimanufacturas y manufacturas, sugieren claramente que l o s pedses en 
desarrollo sí desenpeñan vm papel inportante en determinar e l n i v e l de l a 
denanda mundial de metales, incluidos e l aluminio y e l estañó. Y estos 
poroent:ajes deberían haber sido nayores s i se hubiera tomado en cuenta l a 
caída de l a inversión como proporción del PIB que tuvo lugar después de 1982 
en e l Tercer Mundo. Por tanto, l a ocrabinación de una intensidad de uso 
ascendente con una creciente proAicción i n d u s t r i a l podría constdtüir una 
fuerza potencied para sostener l a demanda mundial de estos metales. 

3. La evolución de l a oferta y l a demanda hasta mediados 
de l a década de 1990 

El Banco Mundied i / proyecta que e l ccmumo mundied de aluminio primario 
crecerá a una tasa anual de 1.5% entre 1987 y 1995, y de 1.4% s i se excluyen 

•/Véase Banoo Mundial, 1988, Price Prospects f o r w^jnr- P H T I W T Y 
Oopmodities. Report N« 814/88, Wa^üngtcn, D.C. 

file:///iltimo
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l o s pedses sociedistas.*/ E l estudio sdbre e l eduminio c a l i f i c a estas 
estimaciones de conservadoras, en v i s t a de l o s siçuestosî formulados por e l 
Banco y l a evolución más reciente de l a demanda — d e hecho, ion informe 
reciente elaborado por una empresa conadtora privada pronostica van 
crecimiento anued d e l consumo de edumdnio de poco míenos de 4% heusta mtediados 
de l a década de 1990. A j i d c i o del Banco e l crecimiento rí3lativamente intenso 
entre 1982 y 1987 es un fencSmeno fundamentedmiente cíclico y considera que es 
poco probable que l a tasa de crecimiento se mantenga tan eúLta en l a mayoría de 
l o s sectores de uso f i n a l . 

E l Banco supone además que aumentará e l r e c i c l a j e d e l alundnio ccmo 
proporciâi d e l consuno. Cabe destacar que l a s proyecciones d e l Banco se basan 
en una estimación de l ccnsumo correspondiente a 1987 que es i n f e r i o r en unas 
100 000 toneladas a l consumo r e a l de ese mismo año s i n que tanpoco se teme en 
cuenta e l sost:enido crecimiento d e l consuno en 1988. No obsitante, es indudable 
que l a i n d u s t r i a del eduminio tendrá que desenvolverse en un mercado mucho 
menos favorable que hace dos décadas. 

E l balance de l a oferta/demanda de alundnio primario hecho en e l estudio 
sobre e l aluminio sugiere que l o s aumentos ••probables" de l a capacidad 
previstos para e l periodo que se esctiende hasta mediados de l a década de 1990 
bastarían para c u b r i r l a demanda no s o c i a l i s t a . Dadas l a s tasas implícitas de 
utilización de l a cepacidad relativamente elevadas reípecto ed eduminio 
p r i n a r i o y l a edúmina, parecería tanbién que estos proyectos en marcha 
contarían con mercados seguros. Por ejenplo, s i se l l e g a r a una mayor tasa de 
crecimiento d e l oonsumo de 2% en vez de 1.5%, e l l o implicaría una tasa de 
u t i l i z a c i e n de l a cepacidad de l a s fundiciones de 93.2%, tasa cyie sería 
difícil de mantener por moxho tienpo. S i así fuera, podrían re a l i z a r s e edgunos 

jt / La última proyección revisada del Banco Mundial pronostica (véase 
Half-Yearlv Resvision of Conoroodity Prioe Forecasts, publicada en j u l i o de 1989) 
que l a demanda mundied de aluminio primario crecerá a una tasa de 1.7% anued 
durante e l período 1988-2000. Se prevé que e l consumo en l o s países 
i n d u s t r i a l e s ainnentará en 1.2% anual, màentras que l o s pedses en desarrollo 
most^narán un aumento de 3.0% anual. E l Banco enumera a l o s siguientes factores 
ccmo causantes d e l lento crecimiento d e l cxnsumo: i ) l a sustituciói por 
plásticos y otros materiales ocnpetitivos; i i ) l o s mercados en general 
maduros; y i i i ) l a fedta de aplicaciones nuevas inpcnrtantes. 
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Cuadro 4a 

CCMPOSIdCN GEXXSRAFICA DEL CCSfâüMD DE AIDMINIO ERIHaRIO 
(En porcentajes) 

1970 1975 1980 1983 1985 1987 

FDEM 73.0 66.4 68.3 66.7 66.0 65.2 
FMD â/ 6.1 8.8 10.1 11.6 12.9 14.4 
A f r i c a 0.2 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 
América 2.0 3.6 4.0 3.6 4.4 4.9 
Asi a 2.9 3.5 4.3 6.1 6.2 7.5 
SCRE h/ 18.6 20.8 17.8 17.4 16.4 15.4 
SCA o/ 2.3 4.0 3.8 4.3 4.7 5.0 
Total 10027.6 11457.2 15304.5 15281.5 15917.2 17201.1 
(1000 IM) 

Fuente; Estimaciones de l a UNCTAD. 

a/ Incluye Yugoslavia. 
h/ Paises s o c i a l i s t a s de Europa o r i e n t a l . 
Ç/ Paises s o c i a l i s t a s de Asia. 

Cuadro 4b 

OCMPOSICiaí GEOGRAFICA DEL OONSUMD DE ESTAÑO METAL PEHMARIO 
(En porcentajes) 

1970 1975 1980 1983 1985 1987 

PUtM 73.4 67.0 64.8 59.8 59.1 57.3 
EMD a/ 8.5 9.9 11.0 12.8 13.4 17.0 
A f r i c a 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 
AmÉrica 3.3 4.6 5.1 5.7 5.8 7.0 
Asi a 4.5 4.5 4.6 5.8 6.2 8.6 
SCKR fe/ 14.6 18.8 19.3 21.8 21.7 19.5 
SCA 0/ 3.4 4.3 4.7 5.6 5.8 6.1 

Total 209.3 207.1 212.2 196.3 208.0 220.1 
(1000 TM) 

Fuente; Estimaciones de l a UNCTAD. 

a/ I n c l v ^ Yugoslavia. 
h/ Paises s o c i a l i s t a s de Eurcpa o r i e n t a l . 
c/ Paises s o c i a l i s t a s de A s i a . 
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de l o s proyectos inc l u i d o s en l a categoría de ••posibles" (para mayores 
de t a l l e s , véase e l cepítulo I I I d e l estudio scbre e l aluminio). 

Scbre l a base de estas proyecciones e l excedente eiportable anual de l a 
ind u s t r i a de l a beftjxita/alúmina/alumixiio de América latinií y e l Caribe sería 
del orden de 1.8 millones de toneladas (65% de l a capacidad de produccián) 
para e l aluminio, 3.5 millones de toneladas para (poco menos de 40% de l a 
capacidad) para l a alúmina y 15 millones de toneladas (un 40% de l a capacidad) 
para l a bauxita. Por l o tanto, estas c i f r a s sugieren que incluso ccn un 
consumo regional acelerado, l a industria tendrá que seguiir siendo ocnpetitiva 
en todas l a s etapets de produccián para asegurarse mercados extrazxegionales. 

Según l a s proyecciones del Banco Mundial e l consumo global de estafio 
primario declinará a vma tasa anueú. de 0.7% durante e l período 1987-1995, tasa 
que aumentará a 0.9% hasta e l ario 2000. Se proyecta que so. consumo declinará 
en l o s PDEM a 1.7% anued. durante e l período 1987-1995 y a 2.0% hasta e l año 
2000, itdentras se estima que aumentará en l o s países en desarrollo a tasas de 
1.4% y 1.2%, respectivamente, en arabos períodos. Di<±ias tasas parecen 
r e f l e j a r , por una parte, l a poca elasticidad-precio de l a (íemanda de estaño en 
e l largo plazo, incluso pese a l o s bajos precios reales dcãl estaño que se han 
proyectado y, por o t r a , l o s constantes adelantos tecnológi(30s. 

Cabe destacar que l a eveduacián del Banco se basa pirincipedmente en e l 
h i s t o r i e d previo y en l a s acentuadas tendencias negativas d e l consumo mundied 
de estafk), en p a r t i c u l a r de l o s PDEM. Además, t a l ccmo en e l caso d e l 
eduminio, sus proyecciones se basan en e l consumo mundial (sstimado en 1987 que 
es mty i n f e r i o r ed consumo r e a l declarado. Además, no toméui en cuenta e l gran 
aumento de l a demanda de estafio en 1988 y 1989 en l o s FŒM. Por otra parte, e l 
estudio sobre e l estaño sostiene que s i l o s precios d e l westal se mantienen en 
tomo a l o s niveles de e q u i l i b r i o previstos y s i prosigue l a I + D sobre l os 
usos de este metal, es dable svponer que e l n i v e l de conswroo se mantendrá a l 
n i v e l actual en e l mediano pleizo. En líneas generales, l a s perspectivas del 
estaño deberían seguir siendo buenas, a l menos en e l corto pleizo, y l o s 
indicadores corrientes muestran una per ^ i e c t i v a mucho más estimulante que hace 
varios años. 

Re^jecto ed e q u i l i b r i o futuro de l a oferta/demanda, tanto para e l estaño 
metal ccmo para l a hojedata, existe un edto n i v e l de csgaacidad exoedentaria 
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ocdosa en todo eL nundo. En e l caso d e l estaño metal primario, menos de 50% de 
l a capacidad de fundición instalada en e l moundo está en actividad actualmente 
(véase e l cuadro 60 d e l estudio), vma de c v r ^ razones es l a abrvçta 
declinación de l a produccián mundial de concentrados de estaño. En respuesta a 
l a c r i s i s de 1985 l a produoción minera mundial disminuyó notoriamente hasta 
1987 ya que muchas enpresas con costos de produccián elevados cesaron sus 
labores extractivas. Como l a situación de capacidad exoedentaria es mayor en 
l o s pedses desarrollados, a l o que se suma e l esfuerzo de l o s paises en 
desccrrollo en pro de l a integración progresiva, debería acelereurse e l traslado 
actued d e l proceso de fundición d e l estaño hacia l a s plantas de a l t a 
r e n t a b i l i d a d situadas en l o s países en desarrollo. S i n embargo, dadas l a s 
capacidades actuales y futuras de producción y e l crecimiento proyectado de l a 
demanda, no sólo en e l plano globed sino también en l a regiói, parece seguro 
que l a i n d u s t r i a d e l estaño latinoamericana, como l a d e l alvmdnio, tendrá que 
seguir orientada a l a esportación y depender sobre todo de l o s mercados 
extemos a f i n de eisegurar su svpervivQTcia y desarrollo. 
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H . EL CAMBIO ESTRÜCIURAL Y IA EEESTHÜCTüRACICN DE IA INDOSTRIA 

1. La ireestructuración de Ia ináustxia 

En l a s décadas de 1960 y 1970 esta i n d u s t r i a se caracterizó por un a l t o grado 
de integración v e r t i c a l desde Ia extracción de I a bauxita hasta Ia producción 
de êü.uminio semielaborado, en que l o s actores principales eran l a s se i s 
enpresas transnacionales: Alean, Alcoa, Alusuisse, Kaiser, Pechiney y 
Reynolds. En 1970, su capacidad de producciOTi correspondia a 63% de l a 
bauxita, 66% de l a alúmina y 54% d e l alinninio primario de l o s países no 
s o c i a l i s t a s . En consecuencia, l a proporción d e l comercio que existía entre l a s 
partes no e x i l i a d a s a estas enpresas era relativamente escasa y e l " l i b r e 
mercado" representaba sólo una modesta cuota d e l comercio totea. S i n embargo, 
debido principalmente eúL proceso de reestructuración de fines de 1987, l o s 
porcentajes mencionados se redujeron a 37% para l a baxixita, 59% para l a 
eú-úmina y 45% para e l aduminio primario, en que l a edúminei todavía conservaba 
su predominio. 

En l a década actual se han establecido nuevos productores no integrados 
en l a etapa d e l metal primario. A l mismo tienpo, l o s (grandes productores 
cambiaron su estrategia frente a l a desaceleración de l a dsananda, pues pasaron 
de una basada en márgenes de u t i l i d a d escasos y tasas elevadas de crecimiento 
de l a s ventas, a otra basada en un mayrar v a l o r agregado o en l a 
diversificacicài hacia otros metales, o en menor medida, en márgenes de 
x i t i l i d a d más elevados. Por l o tanto, estos cantoios condujeren a l surgimiento 
de vma estructura en dos niveles en que Icis espresas más antiguas u t i l i z a n su 
ventaja oooparativa en l a producción de productos especializados y dejan l a 
producción relativamente n*enos compleja y estandarizada en manos de los 
recién llegados. No obstante, l a s grandes enpresas, en p a r t i c u l a r Alcoa y 
Pechiney, siguen siendo l o s proveedores p r i n c i p a l e s de tecnología para l o s 
nuevos productores. 

Se r e i t e r a que a l disminuir e l grado de integración v e r t i c a l por l a menor 
participación de l a s grandes enpresas en l a capacidad de produccicn mundial se 
ha generado un crecimiento del l i b r e mercado. La mayorjla de l a s enpresas 
produce grandes excedentes de alúmina en relación con sos propias 
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necesidades. I a zd-úmina sciaspante es absorbida por leis empresas productoras de 
alvmdnio no integradas, pero una gran parte se funde también en plantas 
maquiladoras a pedido de l o s agentes ccmerciedizadores. Se ha estimado que 
sólo en Estados Uhidos se trataron en 1987 edrededor de 1.3 millones de 
toneladas de alúmina en plantas maquiladoras. E l aumento de l a s actividades 
maquiladoras parece ser uno de lo s hechos más s i g n i f i c a t i v o s en l o s últimos 
afios.*/ 

La concentración ha disminuido sobre todo en l a s etapeis de l a bauxita y 
l a alúmina debido ed establecimiento de consorcios. En estos, conpuestos 
habituedmente por decenas de mienbros, ninguna de l a s partes puede ejercer un 
control absoluto, a diferereoia de l o que ocurría con anterioridad. Como estos 
consorcios suelen establecerse sobre l a base de acuerdos "firmes de coitpra" en 
que l o s participantes están de hecho obligados a achatar sus cuotas de 
producción en proporción a su patrimonio, r e s u l t a que s i no reciben l o s 
productos tienen que venderlos en e l mercado l i b r e . 

En general, l o s precios del aluminio permaneclercai estables durante l a s 
décadas de 1960 y 1970, l o que r e f l e j a e l poder de camercialización y e l 
reconocimiento por parte de l a s grandes enpresas de que l o s precios estables 
ofrecían una ventaja para competir con otros materiales. Como e l eduminio no 
se cotizaba en l a s bolsas de productos básicos y dada l a posición dominante 
que ocupaban l a s grandes enpresas, l o s demás participantes en e l mercado se 
ceñían a l o s precios de venta de lo s productores. S i n embargo, cuando comenzó 
a transarse e l aluminio en l a Bolsa de Metales de Londres (EML) en 1978 y en 
l a Bolsa de Productos Básicos de Nueva York (CCMEX) en 1983 se dieran basœ 
atr a c t i v a s para l a s cotizaclOTes de precios» Esto creó vma mayor 
inoertidumbre respecto a l o s precios futuros y contribuyó a disminuir l a 
es t a b i l i d a d de l o s mdsmos. 

Como más de 75% de l a producción de bauxita se transa entre partes 
relacionadeis y de ese porcentaje c a s i toda está en memos de leis s e i s greuides 

*/ Pese a estos aoontacimdentos, l a i n d u s t r i a se caracteriza todavía por 
e l predcminio de l o s contratos a largo pleizo. Y esto ocurre también en e l caso 
de l a s actividades macjiiladoras, (jae suelen basarse en contratos que abarcan 
va r i o s años. La importancia del ccmercio ocnpensatorio parece i r también en 
aumento, en p a r t i c u l a r respecto a l ccmercio entre países en desarrollo y ed 
comercio que involucra a loe países s o c i a l i s t a s . 
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enpresas, l a fijación de precios de l a baijxita involucra c i e r t o grado de 
"fijación de precios de transferencia". Casi toda l a altinina se transa entre 
diferentes partes de una misma eitpresa (apraximadamente 70% del consumo 
totcú.) aunque muchas empresas adoptan vm v a l o r de "mercado" para l a aü-únána y 
l a alúmina que se transa entre partes no relacionadas está i n f l u i d a por l a 
situación de l o s precios y e l mercado del mssbal primario. Cíomo l a baijxita y l a 
édúmina suelen transarse en v i r t u d de contratos a largo plazo, l a tendencia 
creciente a v i n c u l a r l o s precios de l o s contratos de Largo plazo para e l 
suministro de alúmina, y en c i e r t a medida de bauxita, a l precio d e l aluminio 
se l e ha transmitido hasta c i e r t o punto a l a s primeras l a v o l a t i l i d a d del 
precio de este li l t i m o . 

l o s sucesos ocurridos durante l a década de 1970 y comienzos de l a de 1980 
traje r o n consigo una notoria redistribución geográfica tie l a capacidad de 
producción (consúltese e l cuadro 2). l a participación de l o s países en 
desarrollo en l a producción de bauxita ha disminuido de 51.5% en 1978 a 48.6% 
en 1987. E l Caribe ha perdido su predominio, en parte por razones de costo y 
en parte por l a legislación t r i b u t a r i a f i s c a l y l a introducción de gravámenes 
a l a s esportaciones para aumentar l o s ingresos de eiportación. Las refinerías 
de alúmina han tendido a instalarse en l a s proximidades ele l o s miinerales ^ 
bauxita a f i n de abaratar los costos de transporte. Bti consecuencia, l a 
participación de l o s H2EM en su producción ha disminuido de 63.8% a 57.7% 
entxe 1978 y 1987, debido sobre todo a l c i e r r e de refinerías en Estados Iftiidos 
y Japón. Asimdsno, l a pairticipación de l o s países en desarrollo en l a 
producción de alumiinio primario aumentó rKJtoriamente de 8.8% en 1978 a 19.0% 
en 1987. Las nuevas capacidades se instalaron en países con energía barata 
como A u s t r a l i a , B r a s i l , Canadá, Noruega y Venezuela. S i n «anbargo, a pesar de 
lo s últimos cambios l o s países de América l a t i n a y e l Caribe suelen p a r t i c i p a r 
sólo en una parte de l a cadena de producción d e l alundnio. Esto y e l hecho de 
que l a región sea un ccmsumidor secundario tiende todavía a caracterizar a 
estos países ccmo participantes secundarios en l a i n d u s t r i a . 

La reubicación geográfica que se ha producido bajo l a presión de l a 
cepacidad exoedentaria y de lo s crecientes costos de producxjión, ha provocado 
l a eliminación de l o s prodiK^ores oon costos e3c:»sivos por l o que ahora l a 
curva de costos es mtás plana de l o que era en 1970. Aurxjus! en l a etapa de l a 
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bauxita tcxiavía hay capacidad exoedentaria, e l excedente es más pequeño y l o s 
esfuerzos por reducir costos de l a mayoría de lo s productores han disminuido 
l a s "cspacidades oscilantes'*. 

Ocmo consecuencia de l a reestructuración actual de l a i n d u s t r i a l a s 
ejportaciones de bauxita, alumina y alxmdnio de América Latina y e l Caribe han 
eaperimentado modificaciones considerables. Su d^jendencia tradiciooTal d e l 
mercado norteamericano ha disminuido m tanto en l a mayoría de l a s etapas, a 
l a vez que Europa occidental y Japón han asumido vina mayor iitportancia como 
destino de sus ejportaciones. Las ejportaciones de baujdta se han 
di v e r s i f i c a d o más y volúmenes inportantes se destinan ahora a Eurcpa 
occidental y l o s países s o c i a l i s t a s . La coitposícíón y l o s volúmenes de l a 
alúmina esportada han permanecido relativamente estables, mientras que l a s 
ejportaciones totéuLes de alimdnio han aumentado con rapidez. E l aumento más 
notorio se ha registrado en l a s ejportaciones a l Japón, donde l o s países 
latinoannericanos han logrado apoderarse de una porción apreciable d e l mercado 
creado por e l c i e r r e de todas l a s fundiciones japonesas, sadvo una. Las 
ejportaciones de productos semimanufacturados de l a región, que son aún de 
poca monta, también han aumentado con rapidez, siendo e l mercado p r i n c i p a l e l 
estadounidense. En cambio, e l comercio intrarregional de estos productos ha 
conservado proporciones modestas. 

En suma, lo s sucesos p r i n c i p a l e s que han ocurrido en l o s últimos años en 
l a in&astria d e l eiluminio conprenden una gran redistribución geográfica de l a 
cepacidad de producción, l a disminución de l a concentración i n d u s t r i a l , e l 
crecimiento d e l mercado l i h r e y e l aumento de l a in e s t a b i l i d a d de precios, y 
una menor cepacidad de sustitución por otros materiales. Más adelante se verá 
que estas nuevas características d e l eü.uminio l a s ha conpartido, ocuparte y 
ocnpartirá tanbién l a i n d u s t r i a d e l estaño, aunque naturalmorte en diverso 
cprado. 
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2. La reestructuración de l a i n d u s t r i a del esstafto 

Un a^jecto notable de esta industria, que l a d i f e r e n c i a de l a de l a bauxita/ 
alúmina/sLLurainio, es que hay pocas fuentes de suministro "cautivas". Las 
empresas transnacionales dedicadas a l a metalurgia d e l estaño no suelen 
poseer explotaciones miineras en gran escala que estén ccxrproraetidas a 
sumdnistrar enibarques de concentrados a l a s fundiciones matrices. S i n 
emibargo, hay alguras excepciones, en p a r t i c u l a r en B r a s i l y Tailandia, donde 
algunas transnacionales son propietarias de opacidades importantes tanto en 
l o s sectores de l a miineria corno de l a metalurgia. Inclviso en estos casos, l a 
esplot^ión integrada no ha impedido l a ejpansión de l a s capacidades de 
fundición ind^)endientes. Se i n s i s t e en que l a mayoria de l a s capacidades de 
producción de concentrados de estaño y de estaño metal están situadas en l o s 
países en desarrollo, l o que l a s d i f e r e n c i a claramente d e l caso d e l alumiinio. 

l a estructura de l a propiedad de l a indus t r i a del estaño ha 
experimentado cambios sustanciales durante l a s últimas décadas en que l o s 
países en desarrollo productores de estaño han aumentado e l control de l o s 
activos en l o s sectores de l a monería y l a metalurgia. No obstante, debido a 
l a s políticas diferentes que a p l i c a cada país, l a ccnposición resultante de l a 
propiedad ha mostrado también vma cüiplia variedad estructural: por ejemplo, 
en B o l i v i a l a i n d u s t r i a es en gran parte de propiedad estatéil, miientras que en 
otros países l a intervención gubernamental, aunque s i n nacionalización, ha 
desempeñado un papel importantie en aumentar l a participación nacional en l a 
prcpiedad. En B r a s i l se ha evitado en gran medida l a intervención d e l 
gcbiemo, y se ha dejado a l a in d u s t r i a en manos de l a s enpresas privadas 
nacionales o transnacionales. 

En e l estaño no se da con frecuencia l a integración v e r t i c a l 
internacional. Aunque l a oferta de estaño de l a s eccncnóas de mercado está 
dominada por l o s grandes productores, l a prcpiedad de lasí instalaciones de 
refinación y fundición está mós difundida que en algunos otros metales como e l 
aluminio. Ccrao l a mayoría de l a s esplotaciones maneras y metalúrgicas son de 
propiedad independiente, l a oocercialización se r e a l i z a en un p i e de 
igualdad. E l grvieso de l a s transacciones internacionales de concentrados de 
estaño l a s hacen directamente l o s productores o en forma i n d i r e c t a mediante 
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enpresas ccmercializadaras. E l grueso d e l cxanercio d e l estaño metal l o han 
efectuado tradicionalmente l a s enpresas ccmercializadoras internacionales, y 
su pepel de intermediarios es más inportante en e l estaño meted que en l o s 
concentrados debido más que nada ed uso di v e r s i f i c a d o d e l estaño a n i v e l d e l 
OOTísimdxIor. Asimismo, l a mayor parte d e l comercio de hojedata se r e a l i z a en m 
p i e de igualdad puesto que rara vez hay una integración progresiva o regresiva 
entre l o s fabricantes de hojedata y l a s enpresas manufactureras de l a t a s que 
son l o s usuarios principales. 

Aunque ya en l a década de 1970 habían elementos que hacían necesaria l a 
reestructuración de l a i n d u s t r i a mundial d e l estaño fue sólo en l o s últimos 
años que esta necesidad se hiz o evidente e inperativa. Su desencadenante fue 
e l colapso d e l Cense j o Internacional d e l Estaño y l a su^)ensión de l a 
comercializaciói del estaño en l a BML. Hasta 1980 e l precio r e a l d e l estaño 
había aumentado en forma sostenida, aunque su demanda disminuía. Antes su 
precio se determinaba más bien por factores i n s t i t u c i o n a l e s que por l a 
interacción de l a s fuerzeis d e l mercado. Conforme a un prolongado h i s t o r i e d de 
acuerdos internacionales sdore productos básicos, se recurría a l a s cuotas de 
ejportación cada vez que se producía vana, disparidad entre l a demanda y l a 
ofe r t a . Bor e l l o , e l estaño era e l únioo meted inportante cuyo careció había 
subido continuamente en términos reales por más de t r e s décadas. 

A d i f e r e n c i a de l o s precios d e l estaño mantenidos a r t i f i c i a l m e n t e 
elevados, e l precio d e l eduminio siguió cayendo en términos reales (véase e l 
cuadro 5) gracias ed perfeccionamiento tecnológico y a l a s mayores economías 
de escala de l a producción. En parte, l a estrategia de l a s principedes 
enpresas productoras de alimdnio consistía en mantener sus precios bajos y 
estables, pero e l objetivo fundaxnental de su política era establecer un 
d i f e r e n c i a l r̂ e precios frente a l o s sustitutos ocnpetitivos como e l estaño 
sobre l a barsts de un edto n i v e l de integraciói v e r t i c a l . Según se de^srende d e l 
cuadro 5, won e l transcurso de l o s años l o s d i f e r e n c i a l e s de precio entre e l 
aluminio y e l estaño han favorecido notoriamente a l primero. 

E l mantenimiento de precios relativamente eleve^Sos en e l pasado no 
incentivó a l o s productores de estaño a reducir sus costos de produœicn en 
consonancia ccn l o que estaba ocurriendo con otros productores de metcdes. En 
oonsecuencia, caarrio se derrumbó e l mercado l o s productores más tra d i c i o n a l e s 
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Cuadro 5 

OCMPARACIC»JES ENTRE IDS HÍECIOS REALES â/ DEL ALUMINIO Y EL ESTAÑO 
(Dólares TOnstantes de 1985) 

Aluminio b/ Estaño Ç/ Relación 
(dólares/ton(*) (dólares/ton(**) (*)/(**) 

1960-1964 1529 8500 0.180 
1965-1979 1530 10660 0.144 
1970-1974 1326 10440 0.127 
1975-1979 1310 13650 0.096 
1980-1984 1366 13460 0.101 
1985-1987 1138 11950 d/ 0.095 

Fuente; Banco ítoidial, Price Prospecte f o r Maior Primary Commodities, 
R ^ r t N" 814/88, Vol. I l l , noviembre de 1988. 

a/ Deflactados por e l índice del v a l o r u n i t a r i o de l a s manu;facturas (VUM). 

b/ Otras transacciones, embarques de Estados Unidos a Eurojía, Mim. 99.5%, c i f 
Eurcpa. 

g/ Precio de c i e r r e de l a EML, calidad estándar. 

à/ C i f r a correspondiente acclxasivamente a 1985. 
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cxaaaenzaxm a trabajar a pérdida. De hecho, l o s paises d e l A s i a sudoriental ya 
habían reducido su producción en un 30% entre 1981 y 1985, l o que revela que 
una parte importante de sus empresas miineras ya no eran ccnpetitivas. Lo que 
re s u l t a paradojal es que después de que e l estaño se desplomó, varios 
productores aumientaron su producción. Esta a c t i t u d fue en parte una tentativa 
de ocrapensar l a drástica disminucián de l o s márgenes de u t i l i d a d mediante un 
incremento de l a produoción. 

Lo másmo ocurrió en América Latina. E l segundo productor miás grande de l 
miundo de concentrados de estaño durante miuchos años, B o l i v i a , había reducido 
también drásticamente su producción a cantar de 1981 debido a una suma de 
factores técnicos y admiinístratívos. En cambio, l a producción brasileña, 
estimiulada por l o s precios favorables d e l estaño en e l mundo y e l 
descubrimiento d e l yacimiiento de Piti n g a , aumentó bastante y ccrapensó de scbra 
l a menor producción bo l i v i a n a con l o que contribuyó a aimentar e l t o t a l de l a 
producción regional. De hecho, B r a s i l surgió en 1988 como e l mayor productor 
de estaño en e l miundo.*/ 

Otra reacción común frente a l a d^resión de l o s precios después de 1985 
fue l a adopción de l a monería s e l e c t i v a , una práctica que tiende a reducir l o s 
costos concentrando l a extracción en l a s zonas de a l t a l e y de l o s yacimdentos. 
En e l oarto plazo esta práctica podría j u s t i f i c a r s e fundada en l a 
supervivencia de l a empresa en caaestión, pero a l a larga acorta l a v i d a útil 
de l a mdna y reduce l a cantidad global de meteil recuperable de un yacimiento 
determinado. 

Por l o tanto, l o s cambios estructurales en l a i n d u s t r i a d e l estaño se 
caracterizan scbre todo por l a consolidación de su i n d u s t r i a luego del 
demmte suf r i d o en 1985 que provocó e l c i e r r e de vari a s enpresas productoras 
de a l t o costo en todo e l naondo, así como por l a aparición de eilgunos nuevos 
productores de estaño ccmo B r a s i l y Oüna. Junto con e l notorio aumento de l a 
capacidad oe fundición en l o s países en desarrollo productores de estaño se 

*/ Según l a s c i f r a s más recientes de l a APEE, B r a s i l prociijo 44 020 
toneladas de conoentrados de estaño en 1988, seguido por Indonesia oon 29 590 
toneladas y Malasia ccn 28 866 toneladas. Por tanto, por primera vez en e l 
s i g l o Malasia había sido d^tronado ccmo e l primer productor de estaño del 
maando. 
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han producido cambios importantes de l a ccnposicián de. l a of e r t a y d e l 
comercio mundieú. tanto de concentrados de estaño como de metal primario. 

Los principedes pedses en desarrollo productores de estaño, l o s son 
también e l a mayoría de l o s concentrados de óptima calidad, con l a exí^x^ión 
inportante de l o s de B o l i v i a ccc/o contenido de estaño es muctso menor y más 
complejo de procesar desde e l punto de v i s t a químico que e l de otros países. 
En l a década de 1970 B o l i v i a era todavía imo de l o s p r i n c i p a l e s productores de 
concentrados que estaba menos integrado verticalmente hacia l a fundición. Hoy 
c a s i todos l o s concentrados de estaño se funden en l o s pedses productores 
(véase e l cuadro 2), en mucho mayor proporción que l a bauxita/alúmina, por l o 
que ahora a p o r t a n su estaño principalmente ccmo metal y no ccoo concentrado; 
excepto B o l i v i a , que llegó a elaborar en una época hasta 80% de su producción 
de concentrados en e l país, pero que en 1987 sólo elaboraba 25%. En B r a s i l , 
debido a l a capacidad de procesamiento que ha acumulado para s a t i s f a c e r su 
consumo interno de metal y a su mineral relativamente lib:re de impurezas, l a 
relación entre l a producción de l a s fundiciones y l a muñera es elevadísima. 
Perú, que es e l ter c e r productor de concentrados de estaño de l a región, 
carece hasta ahora de cepacidad de fundición por l o que exporta l a t o t a l i d a d 
de sus concentrados scbre todo a Estados Unidos. 

E l estaño metal es van producto mjy orientado a l a e>portación: en 1987 
miás de 81% de l a producción miundial se transaba a niveJi i n t e m a c i o n a l (en 
mnjcho mayor medida que e l alxmdnio) y l a s esportacionesi de l o s países en 
desarrollo todavía octpan (cuadro 6) una posición dcminantei aunque en descenso 
(72%). En general, e l d e ^ l i e g u e de l a capacidad de fundición ha contribuido a 
redoblar l a importancia como exportadores de estaño metal de l o s países en 
desarrollo productores ccmo e l caso de B r a s i l , mdentras que l a s exportaciones 
bolivianas de este producto dismánt^eron de tin tope de 17 100 toneladas en 
1982 a 1 800 toneladas en 1987. l a mayoría de l a s exportaciones de estaño 
metal (81% en 1987) de l o s país^ en desarrollo l a s absorben l o s mercados de 
l o s FDEM. A i s Y ^ no se preven variaciones importantes en l a ocnposición de 
este comercio durante l a década de 1990, l a posición de l o s productores 
t r a d i c i c n a l e s d e l Asia suckxriental ddDería disminuir a l a vez que axanenta l a 
de B r a s i l tanto en l a producciói como en l a s esportaciones de estaño. No 
obstante, habida cuenta d e l r ^ i d o crecimiento de l a s importaciones de estaño 
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metal pear l o s países en desarrollo — e n 1987 r^resentaban e l 18% de l a s 
iirportaciones mundiales— sus mercados podrían ser una fuente v i t a l de 
crecimiento d e l cemercio de este producto, s i se r e v i r t i e r a l a recesión 
econtímica eaperimentada en l a década de 1980 en l a mayoría de estos países. 

Casi toda l a producción mundial de hojalata, \ma aplicación iitportante 
d e l estaño, se ccxísume en e l plano interno, y e l ccmercio intemacional 
r^jresentaba aproximadamente 31% de l a produccidn mundial (véase e l cuadro 6) 
en 1987. E l consumo en l o s PDEM llegó a un tope en 1982 y desde entonces ha 
mostrado una c l a r a tendencia descendente. Los PDEM son grandes eiportadores de 
hoj a l a t a —^todavía representan e l 90% d e l comercio mundial, mientras que l o s 
países en desarrollo en su conjunto son importadores importantes de este 
producto, ya que en 1987 absorbieron c a s i e l 35% d e l ccmercio miundial. l a 
disminución de l a s importaciones de hojalata por l o s países en desarrollo 
registrada en l o s últimos años r e f l e j a , por una parte, e l aumiento de su 
capacidad de producción y, por otra, e l efecto de l a recesión econdmica 
accnpañada por disminuciones radicelles de l a s importaciones to t a l e s . 

En l o que respecta a l o s productores de estaño de América Latina y e l 
Caribe, a d i f e r e n c i a de l o ocurrido con e l alumiinio, ha aumentado en l o s 
últimos años su d^jendencia del mercado norteamericano, sobre todo e l 
estadounidense, para sus ejportaciones de concentrados de estaño y de estaño 
meted. Pero en cambio no han logrado ampliar e l comercio intrarxegioned de 
estos productos, conpartiendo l a mdsma suerte que l a bauxita/alúmdna/alumdnio. 
Si n enbargo, en cuanto a l a hojedata pese a que l a cuota de ejportaciones 
latinoamericanas a l a región disminuyó de 83% en 1978 a 17% en 1987, l o s 
tonelajes reedes ejportados aumentaron notoriamente de 8 800 tcneladas a 
21 700 toneladas durante e l ndsao período. l a s ejportaciones de hojedata a l o s 
Estados Unidos, pese a ser de mayor volimen, se han v i s t o limdtadas por l o s 
cipos de jupozrtación que impone ese peds, l o que obliga a l o s países de l a 
región a buscar nuevos mercados, en p a r t i c u l a r en otros pedses en desarrollo y 
en l a s regiones s o c i a l i s t a s . 

B l sema, l o s problemas que encaran l a s industrias d e l alumiinio y d e l 
estaño son de carácter diferente y radican en l o s factores propias de caãa 
una. S i n enbargo, están vinculados en c i e r t o modo con l a recesión econánica 
ifflirr^jql y l a v i o l e n t a caída o interrupción de l a tasa de consuno de metales. 



Cuadro 6 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EXPORTACIONES DE BAUXITA/ALUMINA/ALUMINIO Y DE CONCENTRADOS DE ESTAflO, ESTAflO METAL Y HOJALATA 

(En porcentajes) 

1978 1987 1978 1987 

Concentra Estaño Hoja Concentra Estaño Hoja 

Bauxita b/ Alúmina Aluninio Bauxita Alúmina Aluminio dos estaño metal lata dos estaño metal lata 

PDEM 23.9 63.7 72.9 16.9 71.2 63.8 30.9 12.4 94.3 29.3 17.2 90.1 

América del Norte . - • 6.1 22.5 0.6 6.8 19.8 2.2 0.3 9.7 6.5 0.8 4.0 

Europa occidental 5.2 10.2 47.3 4.4 15.5 34.2 6.1 10.8 56.8 6.2 16.2 60.0 

Japón 1.3 1.3 1.1 0.1 25.1 0.1 24.6 

Oceania 18.6 46.1 1.8 11.9 47.8 9.8 17.2 1.2 2.7 14.3 0.1 1.4 

Pafses en Desarrollo a/ 74.1 31.2 11.4 80.0 25.2 23.6 69.1 84.4 1.3 57.7 71.7 6.8 

Africa 33.0 4.4 4.3 46.2 3.2 3.9 12.7 2.9 6.7 1.3 0.1 

América 34.9 25.8 1.8 29.0 19.0 11.1 36.8 10.0 0.3 29.3 14.4 3.3 

Asia 4.3 0.3 4.0 3.1 0.5 6.5 19.6 71.5 1.0 21.7 56.1 2.5 

SCEE 1.7 5.0 15,6 1.3 3.8 11.8 ... 3.1 0.1 3.2 

SCA 0.3 0.7 ... 1.7 0.6 8.2 . . . ... 4.5 12.9 11.1 ••• 

Total (en porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

t ' D O C t u iones totales (a) 34 495 13 832 4 337 32 857 17 385 7 336 41 172 3 252 43 159 3 648 

( 1 mi TM) 
Producción total ( b ) 87 804 31 074 14 769 96 742 36 471 16 327 236 232 13 072 185 196 11 585 

(1 000 TM) 

(a ) / ( b ) X 100 39.3 44.5 29.4 34.0 47.7 44.9 17.4 74.1 24.9 23.2 81.1 31.5 

Fuente: Estimaciones de la UNCTAD. 

a/ Incluye Yugoslavia, 

b / Peso bruto. 
Ç/ Contenido estimado de estaño. 
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Se r e i t e r a que l a estructura de ambas industrias es muy d i s t i n t a en cuanto a l 
tamaño y número de participantes importantes, e l grado de integración 
v e r t i c a l , e l mecanismo de fijación de precios, etc. En e l caso d e l alumiinio, 
xma de l a s industrias d e l rubro metales de mayor densidad de c a p i t a l , dondnada 
por empresas grandes y bien organizadas, l a reacción preponderante ficente a l a 
recesión fue e l camibio de estrategia. Esta consistió en e l camibio de l a s 
fuentes de abastecimdento hacia l o s países ccn menores costos, l a disminución 
en algunos casos de l a integración regresiva, l a diversificación hacia 
materiales nuevos o más modernos vinculados o no con e l aliraiinio y, a veces, 
e l incremento d e l gasto en investigación y desarrollo. En e l caso d e l estaño, 
donde e l elemento clave es l a dotación de recursos miinerales, l o s productores 
tuvieron pocas opciones, pero se limiitaron exclusivamente a reducir l o s costos 
de produccián mediante e l c i e r r e de vari a s miinas de estaño de a l t o costo, y l a 
aplicación de medidas como l a monería se l e c t i v a o de a l t a l e y , l a 
racioneú-ización de l a fuerza de trabajo y reducción de l a s e x i s t a i c i a s . 

Ccmo l o s países productores de estaño suelen estar integrados hasta l a 
metalxirgia, podría considerárseles hasta c i e r t o punto capaces de ejercer un 
papel miás act i v o que l o s países productores de aluminio en determiinar e l 
destino de l a indust-ria. Puesto que l a dotación de recursos miinerales 
estañíferos es l a vari a b l e fundamental, esos países pueden desempeñar un 
papel importante ccmo ocurra últimamente, por ejenplo, cuando l o s mdembros 
Asociación de Países Productores de Estaño (APFE) acordaron reducir l a 
producción.jí/ S i n enibargo, t a l como en e l alvnninio, e l consumo de estaño se 
concentra fuera de l a s regiones en desarrollo. Aaemás, está miuy i n f l u i d o por 
l o s hechos que ocurren en otros sectores conplementarios d e l meteü.. 

*/ E l sistema de racionalización de l a oferta de l a APPE basado en l o s 
cvpos de ejportación y destinado a reducir e l excedente de existencias ha 
i n f l u i d o algo en l a recvperaciói de l o s precios d e l estaño. Esta asociación 
agrvpa a Indonesia, Malasia, Tailandia, B o l i v i a , Zaire, N i g e r i a y A u s t r a l i a , 
que representan en conjunto 60% de l a oferta de estaño no comunista. B r a s i l , 
que es ahora e l primer productor d e l mundo, y China, amtoos no mdembros de l a 
APPE, han limitado también su prochjoción para respaldar e l sistema. 
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3. Tag ^rAiM-^-jas ccmiparativas y l a d i v i s i d n 
intemacional d e l trabajo 

l a naturaleza y e l ámbito de l a s actividades de I + D de l o s pr i n c i p a l e s 
productores de edimiinio se ha concentrado cada vez más can e l desarrollo de 
nuevas edeaciones y de procesos de producción para usos f i n a l e s especificos, y 
en l a investigación general de materiales. Estos t i p o s de I + D están 
destinados a cumplir con l a s mayores exigencias en materia de especificaciones 
y calidades que s o l i c i t a n l o s usuarios, l o que requiere "adaptar" l o s 
materiales a usos f i n a l e s especificos. Dada l a f a l t a de contactos ccmerciedes 
de l o s paises en desarrollo oon l o s canamiidores finaless a s i ccmo con e l 
conocimiento tecnológico para ser ccnpetitivos en estos mercados satamente 
especializados, podría desarrollarse una especie de división intemacÍCTial d e l 
trabajo en que l o s productores de l o s países en desarrollo se octçarían de l o s 
productos masivos, mientras que l o s productores de l o s IPDEK se encargarían 
exclusivamente de l o s productos especiedizados más rentablcss. 

E l estaño posee t r e s usos f i n a l e s importantes que en cxanjvmto representan 
e l grueso d e l consumo de estaño mieteü. d e l miundo. Son l a hojsü.ata, l a s 
aleaciones de estaño y l o s coaopuestos químicos. Los xisos f i n a l e s restantes 
consisten principeOmente en alambre estañado y estaño elaborado en formia de 
hojas, dnspas, tubos oolapsables, cañerías, cápsulas, etc. 

Se recuerda que se han logrado algunos progresos en ampliar l a produccián 
y e l ccmercio de hojalata en l o s países en desarrollo, pero e l mtercado de este 
producto sigue dominado por l o s FDEM. Las soldaduras, él segundo i;iso miás 
importante d e l estaño, se u t i l i z a n para vmir metales en una s e r i e de 
artefactos t a l e s ccroo radios, t e l e v i s i o r e s , cooputadoras, tenncpermoitadores, 
latcis de eü.imentos y l a fontanería. Las édeaciones des estaño consisten 
principalmente en metales blancos (metades antifriccián), aleaciones de 
alumiinio y estaño y bronces de estaño (véanse l o s cuadros 6 y 51 d e l estudio 
sobre e l estaño). Casi todas l a s aleaciones de estaño se consumen para 
f a b r i c a r productos o ccnponentes elaborados destinados a máquinas-herramdenta, 
l a electrónica y otros productos i n d u s t r i a l e s . Las aleaciones de estaño suelen 
ingresar a l ocnercio mtmdial en forma i n d i r e c t a ccmo parte de dicbos productos 
que constituyen artículos de eiportaciói importantes para l o s FDEM y algunas 
economías de industrialización reciente. E l ocnercio de áLeaciones de estaño 
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se r e a l i z a principalmente entre l o s prcpios PDEM. Asimismo, a l o s PDEM se l e s 
atriJxrye l a mayor prcporción de l a producción y e l ccmercio de otros usos 
f i n a l e s (por ejenplo, ccnpuestos químicos, estaño elaborado y estañado). La 
producción de l o s países en desarrollo se concentra en l a fabricación de 
hojas, chapas, láminas, f l e j e s y artículos de adorno personal que, en general, 
poseen poco vedor agregado. En v i s t a de estas observacicaies y dados l o s 
esfuerzos más recientes orientados a l a creación de productos que r e a l i z a n 
principalmente l o s PDEM */ (consúltese e l capítulo I I I d e l estudio sobre e l 
estaño), habrá una tencSencia constante en l o s países en desarrollo a 
e^jecializaurse en l a producción de c i e r t o s gnpos de conponentes de cédidad 
rudimentaria y cxm poco v a l o r agregado. 

4. Sustitución 

E l aluminio se u t i l i z a en múltiples aplicaciones. A di f e r e n c i a de otros 
metales (ccmo e l estaño) l a demanda de alimdnio no depende de l o que ocurra en 
uno o dos usos f i n a l e s , y es más resistente a l a sustitución. S i n enbargo, e l 
eduminio sólo se h a l l a protegido de l a sustitución en algunos pequeños 
sectores, en e l sentido de que sus siperioridades técnicas no son tan 
singulares como para que l o s precios r e l a t i v o s juegen sólo \m papel 
subordinado. En efecto, e l aluminio está sometido cada vez más a l a fuerte 
ccnpetencia de sustitutos potenciales en c a s i todos l o s segmentos d e l mercado. 

En l o s últimos años también se advierte xma disminución d e l ritmo de 
sustitución d e l aluminio por otros materiales. E l mercado nuevo más importante 
que apareció en l a última década es e l l a s la t a s de bebidas,**/ en que e l 
alimdnio ha reenpleizado a l a hojedata en varios pedses y dcaide es probable que 
su cuota de mercado siga expandiéndose. En l a mayoría de l o s demás xisos 

*/ Los nuevos usos d e l estaño, cono en e l hie r r o colado y en l a 
pulvimetedurgia han mostrado xm axmaento inportante en l o s últimos años, ya que 
l a r e n t a b i l i d a d d e l estaño suele ser mayor porque cantidades relativamente 
pequeñas rinden xm beneficio inportante en eplicaciones de edto costo. 

**/ E l estudio d e l consumo de aluminio entre l o s PDEM en l o s diferentes 
X3SOS f i n a l e s revela que aunque e l sector d e l envasado ha sido e l más dinámico, 
hay grandes variaciones entre l o s pedses respecto a l a inportancia que r e v i s t e 
cada XJSO fined. 
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f i n a l e s , e l ediminio sólo ha logrado mantener su participación en e l mercado 
o, en algunos casos, aumentarla marginalmente. l o s adelantos técnicos, ccxno l a 
obtención de mejores aleaciones y l a s modificaciores de diserto para emplear 
menos aluminio en xm producto determinado, han tenido también un efecto 
depresor de l a demanda. En suma, ambas industrieis están ¡sujetas ahora a una 
encarnizada ccaanpetencia i n t e r e Intreòndustrias. 

La sustitución d e l estaño por otros materieu.es ocnpetitivos como e l 
aluminio y e l acero ha sido uno de lo s factores principetLes que e j p l i c a n l a 
disminución d e l consumo miundial de estaño. En l o s p r i n c i p a l e s PDEM (véase e l 
cuadro 7 d e l estudio sobre e l estaño), parece que e l ccnsumo de estaño ha 
disminuido en c a s i todos l o s tisos f i n a l e s , con una tasa de crecimiento 
prcmedio anual de -2.2% entre 1978 y 1986, con l a excepción de l a s soldaduras 
y otros usos. 

La h o j a l a t a , que tradicionalmente en e l sector de uso f i n a l que absorbió 
más estaño y que representaba 38% del consumo de l o s p r i n c i p a l e s PDEM en 1978, 
disminuyó a xma tasa media anual de -5.8%, de mioâo que en 1986 sólo 
representaba e l 28% de éste.*/ Esto se debió en parte a que fue sustituido 
por e l acero y e l alumiinio en e l sector d e l envasado y de l a s lat a s de 
bebidas. l a s soldaduras han pasado a ser e l principeúL usuario f i n a l , gracias 
scbre todo a su mayor uso en l a indus t r i a electrónica y a l a s preocipacicnes 
ambientales crecientes por e l uso del plomo en l o s alimentos enlatados y en l a 
f o n t a r ^ r i a . Durante 1978-1987 aumentaron también otros xjsos d e l estaño, sobre 
todo en e l sector químiico para l a producción de estabilizadores de CPV. 

E l precio d e l estaño ha sido imo de l o s factores claves que indujo a l a s 
industrias ccnsumiidoras de este mietal a buscar otros materiales más baratos. 
E l precio r e a l tan subido d e l estaño, conparado oon e l d e l alimninio o e l 
cobre, ha tenido un efecto traumático scbre su consumo. l o s líltimos ajustes de 

*/ Cabe señeilar asimismo que los adelantos tecnológiaDs de los procesos 
l e l e c t r o l i t i c o s han reducido la cantidad de estaño necesaria por metro cuadrado 
de hojeúata. 

http://materieu.es
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Cuadro 7 

COSTOS DE EIECTRICIDM5 OCMPARADOS CW IA NUEVA CAPACIDAD DE PRODUCCION 
EE AIDMINIO PROYECTADA PARA 1988 Y LA CAPACIDAD CERRADA EN 1987 

Costos de 1988 1987 
e l e c t r i c i d a d Capacidad nueva Capacidad cerrada 

Country (dólares por KWH) (xlO^ toneladas) (xlO^ toneladas) 

Canadá 5.03 • • « ... 
Venezuela 6.10 215 ... 
Golfo de Arabia 9.64 10 ... 
Noruega 10.83 25 ... 
A u s t r a l i a 11.44 150 ... 
Islândia 12.50 * * * ... 
Indonesia 13.00 • • • ... 
Reino Unido 13.10 ... 
South A f r i c a 13.90 • • • ... 
B r a s i l 17.12 • • • ... 
Suecia 19.40 23 ... 
Francia 20.00 • • • 30 
Alemania Occidental 21.31 • • • 44 
Estados Unidos 22.04 • • • 129 
España 23.00 • • • • • • 
Japón 53.26 259 

Itotal 430 462 

Fuente; Wharton Econcmetrics; CFü; Alcasa. Citada en Martínez Pérez, 
"Ihe World Aluminium Industry, a view frati Venezuela", Natural Resources 
Forum, Vol. 12, N= 3, agosto de 1988. 
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paréelos han estimulado l a demanda en 1987 y 1988, l o qioe se ha scnaado al 
aumento de l a produocián I n d u s t r i a l en l o s PDEM. 

Un factor que ha asumido una Importancia careciente en l a demandVcferta 
de edumiinlo en l a últlmia década es su r e c i c l a j e . A escala g l c b a l , e l uso del 
alumiinio secundarlo aumientó de 21.5% del consumo t o t a l en 1978 a más de 26% en 
1987. El aumento de l a utlllzaclán de chatarra r e f l e j a en parte l a caida de l a 
tasa de ammsnko d e l ocaisumo de alumiinio ya que l a oferta de chatarra es ima 
función d e l consuno previo de este metal. E l crecimiento d e l uso d e l alimdnio 
en l a s l a t a s de bebidas, que suelen r e c i c l a r s e a una tasa que o s c i l a entre 50 
y 80%, ha contribuido a l aumento d e l uso de l a chatarra, en p a r t i c u l a r dado 
que l a vida i ^ i l de esas l a t a s es muicho más breve que l a de otros productos 
que COTtlenen alumdnio. Pese a que e l uso de l a chatarra v a r i a entre l a s 
regiones, éste suele ser menor en e l miundo en desarrollo porque en estos 
paises e l consumo global crece nás rápido y e l consumo de productos más 
duraderos es prqporcionalnente mayor. E l r e c i c l a j e d e l estaño se r e a l i z a 
también en su mayor parte en l o s paises desarrollados, sobre todo en Estados 
Itoldos y l o s de l a CEE. S i n embargo, l a participación d e l estaño metal 
secundario en l a demsmda t o t a l es muy escasa, ccnparada œ n otros materiales 
ccroo e l alumdnio, y sólo representaba e l 3.2% en 1987.*/ 

Aunque l o s precios r e l a t i v o s de l o s materiales ccnpe1:ltivos oonstitcçfen 
un elemento de peso para seleccionarlos en d e f i n i t i v a como insumos, también 
son importantísimas l a s consideraciones que se prestan a otros insumos de 
factores ccmo costos de instalación y mantenimiento, propiedades e s p e c i f i c a s 
de l o s materiales (peso, r e s i s t e n c i a a l a corrosión, durabilidad, 
conductividad, eispecto v i s u a l , f a c i l i d a d de manipulación), y rendimiento y 
calidad. En otras palabras, e l costo que más interesa hoy en l a sustitución de 
materiedes es e l llamado "costo i n t e g r a l " . Muchos materiales nuevos cuestan 
más que l o s materiales convencicncdes que reemplazan. S i n embargo, estos 
materiales nuevos se prefieren porque ofrecen l a oportuni<3ad de r e d u c i r l o s 
costos de fabricación l o s u f i c i e n t e ocmo para ocnpensar su mayor precio. Por 

^ En l o s últimos años, l a s enpresas siderúrgicas se han percatado, 
aunque tardíamente de l a importancia d e l r e c i c l a j e y han amenzado a r e c i c l a r 
l a s l a t a s de hojalata. S i n enbargo, f a l t a niKho todavía para que e x i s t a una 
cxanciencia pública cd respecto. 
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ejenplo, l a ocsnpetitividad de l a l a t a de aluminio, pese a l mayor precio de 
este metal, ccnparada con l a de hojalata e s t r i b a en l o s bajos costos de 
fabricación y en su r e c i c l a b i l i d a d . 

En algunos segmentos de l a indu s t r i a automovilistica, aunque e l aluminio 
es más caro que e l acero, podria econcmizarse en e l proceso productivo ya sea 
mediante e l enpleo de cdimiinio en e l chasis en vez de acero estampado, o con 
e l enpleo de técnicas de unión con adhesivos, can l o que se reduce e l número 
de puntos de soldeo. E l soldeo manual de l o s productos electrodomésticos 
requiere menos soldadura que l a prodiKoión más automatizada que u t i l i z a 
tableros de c i r c u i t o inpreso; s i n embargo, l o s fabricantes de estos productos 
han preferido este liltimo proceso pese a que requiere mayor intensidad de 
material porque disminuye l o s costos laborales y garantiza l a calidad. 

La naturaleza de l a sustitución de materiales hace dudar d e l pensamiento 
t r a d i c i o n a l de que l a relación funcional entre e l precio y l a demanda es 
autcmáticaroente rever s i b l e . Más bien, s i un material pierde un determinado 
mercado, aunque sea en forma t r a n s i t o r i a , puede que l o pierda para siempre y 
t a l vez una i n d u s t r i a no recipere e l mierpado perdido durante vm edza de 
precios aunque luego e l precio d e l producto vuelva a abaratarse. Asimismo, en 
aquellos materiales que no poseen usos diversificados en sus aplicacicmes, l o s 
precios pueden subir dentro de c i e r t a s l i m i t e s con escaso efecto sobre l a 
demanda, pero una vez que rebasan vm unibral detraiainado l a demanda puede caer 
en foma espectacular pues se hace más atractiv o e l uso de un s u s t i t u t o 
ocnpetitivo. 
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III. TEQTOLDGIAS DE EIABORACiaî Y COSTOS DE ERC)roCXn:CM 

!• Bavixita/alúntina/aluitilnio 

E l eduminio es e l meted más aburdeuite de l a corteza terresjtre y aaiprende más 
de 8% de sus capas exteriores. Fue descubierto en 1825/1827 y l o s procesos 
productivos sólo se desarrollaron a fin e s d e l s i g l o XEX. Una de l a s razones 
que explican esta tardanza es que e l edviminio no se presenta en l a naturaleza 
en forma metálica, por l o que es algo más difícil reconocerlo. En cambio, e l 
estaño que es vm metal relativamente escaso es uno de l o s primeros metales que 
utilizó e l hombre gracias a sus propiedades. 

l a bauxita, una roca conpuesta principalmente de hidróxido de aluminio y 
de óxido e hidróxidos férricos, es l a fuente p r i n c i p a l d e l aluminio.jí/ Dada su 
génesis, l o s yacimientos de bauxita (descomposición a l a intenperie de vma 
roca madre) suelen situarse en l a s v p e r f i c i e o vechyos a e l l a y, en 
consecuencia, gran parte de l a minería de l a bauxita se hace a c i e l o abierto. 
Por e l l o , su extracción es relativamente fácil y de bajo costo, ya que ésta 
representa en muchos casos menos de 1% de l o s costos t o t a l e s de l a produccián 
de eduminio. Como se verá más adelante esto no ocurre con e l estaño. Pero cabe 
señalar que l a s diferentes características de l o s yacimiíaitos (por ejenplo, 
kársticos versus lateríticos, t r i h i d r a t o s versus monohidréitos, e l espesor de 
l a cepa de recubrimiento, l a naturaleza de l o s proâuc±os secundarios e 
inpurezas) determinan l a s características de l a s cperaciones extractivas y de 
tratamiento d e l mineral (véase e l cuadro 19 d e l estudio sobre e l eduminio 
r e l a t i v o a l o s recursos de bauxita y sus características por peds productor). 

De l a bauxita se obtiene l a edúmina (óxido de alunujdo) en refinerías 
adaptadas especiedmente para t i p o s determinados de bauxita. E l t i p o t r i h i d r a t o 
exige menor tesnperatura y presión para r e f i n a r i a y, por tíinto, es más barata 
de elaborar que e l t i p o monohidrato. A ccantinuación, l a eLLiímina se convierte 
en eduminio fundi^idola en hornos electrolíticos que funcionan con energía 

V Fuera de s e r v i r para l a producción de eduminio, l a bauxita y l a 
alúmina tienen otros usos. Se dice que menos de 10% á& l a producción de 
bauxita es consumida por l a s industrias de abrasivos y r e f r a c t a r i o s , mientras 
que ceisi 8% de l a producclâi de alúmina se enplea en usos no metálicos. 
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eléc±rica, cuya d i ^ x a n l b i l i d a d y costo representa vm elemento clacve para 
determinar l a ubicación de l a s nuevas plantas y l a re n t a b i l i d a d de dichas 
operaciones. Se sabe que l o s costos energéticos r^re s e n t a n 15 a 25% de l o s 
costos t o t a l e s de explotación. 

En esta i n d u s t r i a , l a s dos etapas principales de elaboración, l a 
producción de alúmina y su fundición para detener ailuminio metal, han estado 
regidas por dos procesos básicos inventados a fin e s d e l s i g l o pasado: e l 
proceso Bayer para convertir l a bauxita en alúmina y e l proceso Hail-Héroult 
para fundir l a aliimina y obtenir aluminio. Sus p r i n c i p i o s químicos 
fundamentales han permanecido in v a r i a b l e s , salvo l a s modificaciones que han 
patentado determinados productores: éstas consisten en procedimientos para 
economizar energía y en l a introducción de controles ambientales y tecnologías 
específicas relacionadas con l a s cualidades de l a bauxita y l a s 
especificaciones de l a alúmiina. En consecuencia, e l proceso productivo es 
bastante s i m i l a r en este miundo y l o s costos de producción tienden a converger 
entre l o s países, aunque e l n i v e l de desarrollo de vm determdnado país 
productor (costos de l a miaño de cbra, n i v e l de industrialización), l a 
d i s p o n i b i l i d a d de energía y l a s políticas económicas figuren como elecaentos 
iooportantes de l o s costos de producción. 

Debido a l hecho de que l a mayaría de l a s tecnologías u t i l i z a d a s en l o s 
países en desarrollo se originan en l a s empresas intemaciansdes avanzadas, 
sus f i l i a l e s tienden a a s i m i l a r l a s tecnologías nuevas con r e l a t i v a rspidez. 
Esta r e l a t i v a f a c i l i d a d para " t r a n s f e r i r " tecnología a l a s f i l i a l e s 
extranjeras podria obrar cobio vma barrera a l a política de de s a r r o l l o 
tecnológico "autosuficiente" que persiguen empresas nacionales ccmo l a 
CJcnpañhía B r a s i l e i r a de Aluminio (CBA) a f i n de ingresar y ccnpetir en l o s 
miercados de productos mtás avanzados.*/ 

*/ En B r a s i l , por ejeaoplo. Alean y Alcoa debido a sus vinculacicnes y 
liderazgo intemacional están en ccndicicnes de producir productos miás 
avanzados en cuanto a forma, c o n t r o l de calidad, etc. Para e l l a s , este es vm 
asunto de toma de decisión interna, que involucra esencialmente un proceso <fe 
adeptación de nueva tecnología. En cambio, l a CBA en cir^a p o l i t i c a se 
proscribe e l pago de regalías o e l establecimdento de sociedades, tier>e que 
pasar un proceso de selección, adqiii£ición, adaptacdán, absorción y, por 
último, creación de tecnología. 
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caacias a l o difundida que está l a tecnologia para cualquier etapa de 
elaboración es posible a d q u i r i r l a de vario s proveedores, tanto de l o s grandes 
productores ccmo de l o s productores secundarios, sienpre que su transferencia 
se haga entre entidades independientes. Por ende, l o que más interesa en 
materia de tecnologia es que lo s paises en desarrollo obtengan l a s condicicsies 
más seguras y competitivas existentes cuando celebren l a s negociaciones 
contractuales, para l o que deden contar con e l suministro adecuado de 
infamación sobre l o s diferentes proveedores, l o s componente d e l costo y l a s 
condiciones de l a transferencia. Esto i n v o l u c r a r i a a l a s negociaciones 
r e l a t i v a s no sólo a lo s convenios de tecnologia per se. sino también a l o s 
acuerdos de inversión negociados antes de l a instalación de plantas de 
producciói en cualquier etapa entre l o s gobiernos de paises en desarrollo y 
l o s i n v e r s i onistas extranjeros, que i n c l i n a n aspectos como l a expansión 
u l t e r i o r de l a s instalaciones de elaboración, l a participación del gobierno 
sede y l a s revisiones periódicas de l o s acuerdos negociados. 

Se r e i t e r a que l a reducción de l a éLLúmiina por electrólisis requiere gran 
cantidad de energia y, por tanto, l a disminución del consumo energético ha 
sido uno de l o s objetivos primordiales de l a I + D en l a i n d u s t r i a . Debido a 
l a mayor e f i c i e n c i a energética, durante l a s dos últimas décadas e l consumo de 
e l e c t r i c i d a d ha bajado en un 20% en prcmedio. Por ejemplo, e l consumo 
energético se ha reducido de c a s i 20 000 kwh/tonelada en l a década de 1970 a 
12 900 Icwh/tonelada con l a tecnologia Pechiney m»ás moderna de 280 KA. Aunque 
e l consumo energético prcmedio es todavía maiy superior, pues e l númiero de 
fundiciones nuevas no es mr/ grande y mtK-haf=i de e l l a s aiplean todavía una 
tecnología anticuada, ha sido posible reeuxndicionar l a s plantas antiguas y 
disminuir, en CCTisecaiencia, sus necesidades energéticas. Como se advierte 
fácilmiente en e l cuadro 7, l a nueva capacidad productora de aluminio 
proyectada para funcionar en 1988 se cxaicentra en gran medida en aquellos 
peóses con ele c t r i d a d barata, mdentras que l a s t a r i f a s eléctricas elevadas 
han contribuido a l c i e r r e de varias fundiciones en 1987. 

Otras variables deives del costo de produccicn del alumiido primario son 
e l precio de l a edúmina y lo s costos de mano de obra (véase e l cuadro 8). E l 
precio de l a altinina, que o s c i l a entre 250 dólares y 350 dólares por tonelada 
de alvmdnio representa una parte importante de l o s costos t o t a l e s de 
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esplotacidn (exclxiidos l a depreciación y otros gastos de c a p i t a l ) , que varian 
de menos de 900 dólares en l a s fundiciones más co r p e t i t i v a s hasta más de 
1 000 dólares en l a s de a l t o costo. 

EL examen de l a tecnología y de l o s costos de producciói de l a i n d u s t r i a 
de l a bauxita/alxMina/aluminio a escala mundial i n d i c a a una posición 
relativamente favorable de l o s productores de América Latina y e l caribe. 
Respecto a l a bauxita, aunque esta no i n f l u y e gran cosa en l o s costos t o t a l e s 
de producción d e l alxmdnio, l o s productores de l a región son ocnpetitivos, 
correspondiéndole a Jamaica l o s costos más elevados. A u s t r a l i a es e l productor 
que t i e n e l o s costos más bajos, aunque su margen ocnpetitivo se ve en parte 
contrarrestado por l o s a l t o s costos de transporte a l a s refinerías de 
xdtramar. En cuanto a l a alxindna, l o s productores de América Latina y e l 
Caribe parecen tener costos mucho menores que sus homólogos de América d e l 
Norte o Europa. l a situación es más heterogénea en e l caso d e l alxmtdnio 
primario, ya que l o s costos de produoción de B r a s i l , sobre todo por e l a l t o 
costo de l a energía, son similares a l o s de l o s productores de l o s PDEM, 
mdentras que Argentina y Venezuela figuran como productores de bajísimo costo. 
S i n embargo, en e l estudio sdbre e l edxmdnio se descubrió que por razcmes que 
aún f a l t a p r ecisar con cla r i d a d l a productividad laboral tanto en l a 
refinación de alúmina ccmo en l a fundiciói de edxmdnio es mucho mienor en l a 
región que en l o s PDEM.*/ 

2. E l estaño 

£1 estaño se obtiene de l o s mdnerales estañíferos de l o s que hay 17 clases, 
pero sólo l a c a s i t e r i t a (SrD2) se presenta tanto en yacimdentos en f i l o n e s 

*/ Ocmo l a s tecnologías e inclxjso l a s empresas eiplotadoras sen 
prácticamente l a s mismas en todo e l mundo, bsSaria (jje bi;@car l o s factores (jie 
e s p l l c a n este mial rendimiento en l o s propios pedses productores. Entre l a s 
razones posibles figuran: i ) aperenpleo ocoparativo d i s i d o a l costo menor de 
l a mano de cbra y, en e l caso de l a s empresas estatales, por razones 
políticas; i i ) d i f i c u l t a d e s concretas en e l proceso de adaptación de 
teox»logle^; y i i i ) menor n i v e l de capacitación. 
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Cuadro 8 

COSTOS DE ÍRDDÜCCION DEL ALUMINIO PRIMARIO POR PAISES 
(Dóleures de 1987 por tonelada de alimdnio) 

Materia Prima Costos t o -
( l a c i f r a entre- Energia Mano de Otros t a l e s de 

paréntesis corres- dora. ejqjlota-
ponde a l a alúmina) cián 

Argentina 430 
(320) 

105 60 75 670 

B r a s i l a/ 390 334 79 93 896 B r a s i l a/ 
(289) 

México 425 
(320) 

380 42 68 915 

Suriname 390 
(280) 

110 160 140 800 

Venezuela h/ 430 
(320) 

120 60 70 680 

Grecia (Pechiney) 405 
(290) 

310 120 85 820 

Noruega (Hydro Aim) 480 
(280) 

150 130 90 850 

A u s t r a l i a g/ 385 
(290) 

248 140 100 873 

Canadá 440 
(350) 

80 200 120 840 

Estados Uhidos 380 
(290) 

490 145 100 1 115 

Fuente; E l Cuadro 25 d e l es t u d i o sobre e l a l u m i n i o , CEPAL 
(LC/R. 805/Sem. 53/1). 

a/ Corresponde simplemente a l o s promedios aritméticos (por ende, no 
ponderados según l a cepacidad) de l a s s i e t e empresas citadas en e l Qiadro 25 
de l estudio sobre e l eilimdnio. 

h/ Venalum y Alcasa. 

0/ Alean y Gove. 
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œ m o aliaviales tiene inportancia comeírcial.*/ En l o s yacimentos de aluvión 
l a c a s i t e r i t a se h a l l a relativamente l i b r e de iiipurezas debido a que posee 
mayor r e s i s t e n c i a a l a degradación a l a intenperie que l o s minerales asociados 
originedmente con e l l a . l o s yacimientos primarios (o en filón) suelen 
presentarse ligados a rocas Ígneas, sobre todo g r a f i t o . S i n embargo, se dice 
que \3n 80% de todo e l estaík) que se extrae es de origen a l u v i a l . De esta 
manera, l o s costos de produoción en esta ind u s t r i a varian no sólo con l o s 
factores propios de cada pais ccmo l a dis p o n i b i l i d a d de infraestructura, l o s 
sistemas t r i b u t a r i o s y l o s costos de l a mano de obra, sino tanbién con l a s 
caracteristicéis geológicas de l o s yacimientos que determinan l a escala de 
explotación, e l método de extracción, l a l e y d e l yacimiento y l a existencia de 
subproductos. 

Hay cuatro métodos pri n c i p a l e s de extracción: e l dragado, e l bombeo de 
grava, l a ejplotación a c i e l o abierto y e l subterráneo. Su participación en l a 
producción es de 28.1%, 53.4%, 3.8% y 14.7%, respectivamente. 

La mineria de l o s yacimientos en filón es fundamentalmente subterránea. 
Son procesos de a l t o costo porque para obtener e l metal que está contenido en 
e l yacimiento de roca dura primero hay que labrar chimeneas y túneles para 
l l e g a r a l mineral y luego perforarlo y dinamitarlo. B o l i v i a ha sido sienpre e l 
p r i n c i p a l productor mediante este método y prácticamente toda su producción se 

*/ Las definiciones de l o s diversos tipos de yacimientos son l a s 
siguientes: l o s yacimientos de estaño primario sen l o s que se presentan en 
asociación con l a roca madre (o primaria). Esta roca es habitucQmenbe de 
naturedeza granítica. Para que su eaplotación sea rentable estas rocas 
estañíferas tienen que contener un estaño de r e l a t i v a a l t a l e y en zonas 
loc a l i z a d a s damminadas f i l o n e s . La minería de estos yacimientos primarios o 
en filón suele ser costosa ààniào a vano o más de l o s siguientes factores: 
a) ubicación subterránea; b) dureza, âebiâo a que l a roca primaria no ha 
estado ejpuesta a l a intenperie; y c) v a r i a b i l i d a d de l a l e y que o s c i l a entre 
f i l o n e s Tojy r i c o s y concaitraciones dispersas de c a s i t e r i t a . 

Los yacimientos de estaño secundario son los que se forman como resultado 
de l a erosión o degradaciói a l a inteaperia de una roca estaidfera madre. 
Estos yacindentos secundarios (llamados tambiái aluviales) se c l a s i f i c a n según 
su modo de presentarse y su proceso de formación en: a) residuales, cuando se 
forman i n s i t u , es decir, directamente sobre l a roca madre que puede incluso 
h a l l a r s e ddDajo; b) alviviales (a menudo l o s más r i c o s en estaño), formados por 
corrientes de atgua y por e l l o con freecuencia l i b r e s de inçurezas; y 
c) e l u v i a l e s , provenientes de l a ooncentración por gravedad de yacindentos 
residuales. Las corrientes pueden concentrar a su vez l o s yacimientos 
e l u v i a l e s y formar yacimientos a l u v i a l e s . 
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o r i g i n a de l a explotación de yacimentos en filón. Dada l a naturaleza d e l 
método extractivo y l a aanplejidad d e l mineral, a l o que se suma l a escasa 
inversión y l o s prcblemas administrativos, l a s minas de estaño de B o l i v i a se 
han caracterizado por ser una de l a s explotaciones menos ef i c i e n t e s d e l mundo. 
En canbio, tma de las minas subterráneas más grandes, situada en Austreú-ia, 
está catalogada ocmo ima explotación e f i c i e n t e , debido a su a l t o n i v e l de 
mecanización. E l Reino Iftiido, cuya, explotación también es subterránea, tiene 
una mayor productividad que B o l i v i a porque enplea procesos miás mecanizados y 
su planificación es mejor. 

l a miineria de l o s yacimientos a l u v i a l e s se hace c a s i exclusivamente 
mediante e l banbeo de grava o por dragado. E l bombeo de grava, que r ^ r e s e n t a 
miás de 50% de l a producción mundiéú., es bien oonoci<3o por sus bajos 
requerimiientos de c a p i t a l , su gran densidad de mano de cbra y su a l t o costo de 
producción. Aunque esta técnica se ha u t i l i z a d o durante 70 años por l o menos, 
ha seguido siendo esencialmente l a miisma aparte de l o s adelantos tecnológicos 
de l equipo. Debido a su baja densidad de c a p i t a l , e l bombeo de grava ha sido 
ima técnica adoptada ampliamente por l o s pequeños productores tanto en B r a s i l 
ccmo en As i a Sudoriental, y ha sido en muchos casos e l miétodo extractivo miás 
e f i c i e n t e para explotar l o s yacimientos éduviales.*/ 

Las explotaciones por dragado, que representan c a s i 30% de l a producción 
mundial, son una técnica de mayor densidad de capitéd, que ll e v a n a cabo 
principalmente l a s grandes enpresas (racic»ales o exctranjeras). Scai habituales 
en l o s pedses d e l Asia Sudoriented y también son inportantes en e l yacimiento 
de P i t i n g a en l a región d e l Amazonas en B r a s i l . 

Para obtener concentrados, l o s mdnerales de estaño sue].en tratarse en su 
lugar de exctracción o en sus cercanías. Los cartoentrados cbtísnidos del dragado 
y d e l bcnbeo de grava contienen en general de 20 a 30% de cístaño (Sn). luego 
€!se porcentaje se aumenta a 70 o 75% de Sn en una planta de concentración más 
ocapleja donde pueden ^ l i c a r s e técnicas relativamente más modernas como l a 
separación magnética o electrostática, l a lixiviación ácidei y l a flotación. 

*/ E l banbeo de grava presenta l a s siguientes ventajas respecto a l o s 
métodos de dragado: i ) l a topografía c a s i no tiene importancia; i i ) se puede 
p r a c t i c a r l a miineria s e l e c t i v a ; i i i ) e l costo de c a p i t a l es reducido; iv) se 
puede efectuar l a extracción ccnpleta d e l material; y v) l o s suelos situemos a 
diversas profundidades pueden explotarse oon e l mdsmo eqoipo. 
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Dada l a naturaleza de Icjs yacimientos a l u v i a l e s , l a tasa de reaperación de su 
eaplotación es relativamente elevada, y o s c i l a entre 90 y 95% del contenido de 
metal. Esto contrasta con l a s tasas de reaperación obtenidas en l a 
ejplotación de yacimientos subterráneos: l a s tasas en l a s minas de A u s t r a l i a , 
B o l i v i a , Sudáfrica y e l Reiixs i M d o rara vez sobr^jasan e l 70%, mientras que 
en B o l i v i a pueden descender incluso a 30-50%. l o s concentrados bolivianos 
requieren habitualmente l a testación para extraer e l arsénico y e l azufre, y 
l o s ccnoentrados con un contenido aún más bajo de estaño, que o s c i l a entre 5 y 
25%, se scmeten a veces un proceso que produce polvo de ójddo de estaño (con 
45 a 60% de Sn) d e l cual se obtiene e l concentrado que se funde en forma 
t r a d i c i o n a l . 

La primera etapa en l a fundición d e l estaño consiste en formar una mezcla 
de l o s conoQitrados d e l metal con ant r a c i t a , piedra c a l i z a y escoria r i c a que 
se carga en l o s hornos que luego se encienden hasta edcanzar una teitperatura 
entre 1 250'C y 1 350''C. E l estaño fundido resultante se sangra y v i e r t e en 
cubas de refinación que dejan vana, escoria r e s i d u a l en l o s hornos, l a que se 
r e c i c l a para f u n d i r l a nuevamente. E l estaño fundido sufre varios procesos de 
refinación para eliminar l a s inpurezas ccroo h i e r r o , arsénico, azufre y otros 
elementos antes de transformarlo en lingotes terminados de gran pureza l i s t o s 
para su enbarque. Excepto en c i e r t o s casos (jje involucran materiales más 
ccnplejos, l a tecnología para fundir e l estaño es adecuada para manipular l o s 
concentrados que se producen actueOmente en l o s países en desarrollo. 

Uh elemento que incide en l a rentabilidad global de l a explotación minera 
es l a reaperación de l o s subproductos. Los yacimientos EüLuviales pueden 
asociarse oon e l tantéLLio, e l niobio, l o s minerales de t i e r r a s raras y e l 
c i r c o n i o como l a paragenesis más habitual, ccmo en e l caso de Tailandia, 
Malasia y Paranapanema de B r a s i l . En canbio, l o s yacimientos en filón tienden 
a asociarse oon p l a t a , plomo y zinc, como en e l caso de B o l i v i a . Estos se 
rectperan t r a s e l procesamiento de l o s concentrados en una planta ad-hoc. o 
prcjvienen de l a s escorias residuales de l a etapa de l a fundición. S i n enbargo, 
l o s productores no integrados hasta l a etapa de l a metalvirgía no reciben pago 
alguno por l o s metales contenidos en estos concentrados, e inclxoso s i l a 
ejplcjtación está integrada requieren una tecnología y equipo especializados 
para t r a t a r l a s escarias. 
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Hay pocos trabajos publicíados sobre l o s costos de producción de La 
i n d u s t r i a d e l estaño. E l materied más completo y actualizado es e l publicado 
por l a United States Bureau of Mines que estima l o s costos de explotación (por 
ende, se excluyen l o s costos de capi t a l ) de l o s yacimientos en producción OT 
1984. En conjunto (es decir, para l a s 130 minas o yacimientos examinados) e l 
costo de l a mineria (3.0 dólares por l i b r a de estaño refinado) represéntala e l 
grueso d e l costo neto (por ende, deducidos l o s créditos ]por subproductos), 
estimado en 4.70 dólares (véase e l cuadro 46 d e l estudio sobre e l estaño). Ese 
año e l B r a s i l ya era vm productor de bajo costo carparado con sus homólogos 
d e l A s i a Sudoriental, que también eirplean e l bombeo de grava y e l dragado. 

En B r s i s i l l o s costos de l a minería fueron menores debido sobre todo a que 
sus yacimientos son de una l e y dos a cinco veces superior. En cairbio, l o s 
costos de fundición y refiración en B r a s i l duplicaban l o s de Tedlandia y 
:Malasia, en p a r t i c u l a r por l a gran d i s t a n c i a que existe entre l a s faenas 
mineras y l a s fundiciones. Entre l o s países con laboreo subterráneo, B o l i v i a y 
A u s t r a l i a eran l o s productores de costo más elevado, mientras que B o l i v i a 
eparte de tener l o s costos más edtos en materia de fundición y refinación, era 
uno ds l o s que inponia mayores gravámenes t r i b u t a r i o s . 

Según l a s estimaciones más recientes, se ca l c u l a que cerca de 90% de l a 
produccián brasileña tiene un costo que o s c i l a entre 3 500 y 4 000 dólares por 
•tonelada de estaño refinado. E l único peds que tiene costos comparables con 
l o s de B r a s i l es Indonesia. Aunque l a s últimas c i f r a s r e l a t i v a s a B o l i v i a son 
más difíciles de obtener, de l a s entrevistas con funcionarios de esa i n d u s t r i a 
se desprende que l o s costos de produoción son ligeramente i n f e r i o r e s a l precio 
prcmedio de 7 200 dólares en 1988. Perú proyecta aumentar su producción anual 
a 7 000 toneladas de conoentrados de estaño, y mantener a l a vez su 
ocnpetitividad r e l a t i v a a vm oosto cercano a l o s 6 500 dólares por tonelada 
de Sn. 

E l examen de l a conposición de l o s costos de producción deja en c l a r o , 
por l o tanto, que en l a indus t r i a d e l estaño l a etapa de l a minería es l a más 
impartante cuando se t r a t a de mejorar l a e f i c i e n c i a y raduc:ir l o s costes, en 
cxxTtraste oon l o que ocurre con «X edumdnio cuya etapa clave as l a de l a 
fundición o l a elaboracicn u l t e r i o r . Esto obedece a varias lazcnes, siendo l a 
primordial e l hecho de que e l oosto de l a monería d e l estaño por su naturaleza 
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r^anesenta l a parte más Iirportante de l o s costos t o t a l e s de producción d e l 
metal. Además, se r e i t e r a que e l estaño es un metal relativamente escaso (en 
centraste con e l aluminio) y que su concentración en l a corteza t e r r e s t r e en 
yacimientos cuya explotación sea econcmica no está muy difundida. En esas 
circunstancias, l a ccmpetitividad futura de un productor de costo tan elevado 
cerno B o l i v i a depeanàB en gran medida de l a magnitud en que pueda reducir l o s 
costos de esctracción mediante l a explicación de tecnologías de procesamiento 
nuevas o perfeccionadas y de vina reorganización administrativa. 

Respecto a l a s tecnologías de procesamiento, l o s productores tienden a 
dar l e p r i o r i d a d a l a I + D de éstas sólo cuando encuentran una situación 
c r i t i c a ccmo l a que encara B o l i v i a . S i n embargo, cuando surge l a c r i s i s , e l 
esfuerzo de I + D en materia de procesamiento y productividad r e s u l t a 
demasiado largo y costoso, y e l tienpo que transcurre entre temar l a decisión 
de l l e v a r l o a cabo y obtener l o s resultados que se buscan puede afectar 
gravemente e l rendimiento de l o s aifectados. 

A l reccmocer l a importancia de esta línea de I + D edgunos productores 
han sugerido de hecho que l o s proyectos de investigación scbre elaboraciâi, 
además de aquellos r e l a t i v o s a l o s nuevos usos y productos, deberían i n c l u i r s e 
en e l programa del International T i n Research I n s t i t u t e (URI). Sobre este 
tema en p a r t i c u l a r , l o s productores latinoamericanos han iden t i f i c a d o algunos 
aspectos que merecen esfuerzos de I + D, a saber: 

i ) l a creación de un p r o e j o para aglomerar l o s conponentes de l a carga 
d e l homo de fundición (carbc^, ooncentradc^ de estaño y cal) a f i n de e v i t a r 
l o s problemas que surgen de l a mezcla no hcmogénea. Esto aumentaría en forma 
sus t a n c i a l l a productividad de l a s fundiciones s i n tener que i n t r o d u c i r canbio 
edguno en l o s factores de pxducción; 

i i ) l a creación y difusiái de técnicas destinadas a recuperar 
subproductos valiosos; y 

i i i ) 1 búsqueda de medios más econóadoos para recuperar e l contenido de 
estaño de l o s cxaŷ entradc© de baja l e y y en especial de los relaves que deja 
l a minería d e l estaño y cpe existen en enormes vol\ímenes en B o l i v i a . 

La necesidcKí de modernizar l a s fundiciones se ha tomado aún más evidente 
fVyV> e l rdvel creciente de iapurezas qpe contienen últimamaite l o s 
ccxïoentrEKios y l a disminución de l a l e y d e l mineral en general. Se ha a v a n z a 



51 

p oœ en e l tratamlentx) de iiiineirales de baja ley. Esta situación obedece en 
parte eü. hecho de que hasta hace poco l a ntayoría d e l estaño se obtenía de 
minerales coroparativamente l i i r p i o s y de eú.ta le y , y en parte a l a foLLta de 
interés en ser v i r s e de l a cooperación intemacional para ajpoyar l o s esfuerzos 
de i n v e s t i g a c i c ^ destinados a perfeccionar l o s métodos metalúrgicos e idear 
nuevas técnicas. 

En suna, l a s tecnologías extractivas y de elaboraci(^ d e l estaño se 
caracterizan en general por ser mucho menos difíciles y ccmplejas que l a s de 
l a i n d u s t r i a d e l alxmdnio: vale l a pena r e i t e r a r que l a minería de l a 
c a s i t e r i t a es l a que representa c a s i toda l a producción de estaño y que l o s 
concentrados de estaño pueden fundirse en instalaciones caseras. Esto, sumado 
a xma necesidad de c a p i t a l mucho menor, permite l a existencia de xma 
estrxactura i n d u s t r i a l en que l a s enpresas pequeñas y medianas puedan 
desempeñar xm papel inportante, a d i f e r e n c i a del caso del alxmdnio. S i n 
enbargo, como ocurre en B o l i v i a , cuyo mineréil es más corplcíjo y de meror l e y , 
l a tecnología y l a p e r i c i a extranjeras pueden tomarse en un factor decisivo y 
determinante de l a conpetitividad futura de l a i n d u s t r i a de], estaño. 
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IV. IA OCMEEÎCIALIZACŒCN, EL DESARROLLO Y LA FRCMXIC»! 
DE PRODUCIOS 

1. La comercialización 

E l a l t o grado de integración v e r t i c a l de l a ind u s t r i a d e l aluminio, pese a 
es t a r en declinación, ha tenido v a r i a s consecuencias importantes para l a s 
capacidades de coamercialización de l o s paises en desarrollo. Primero, e l hecho 
de que l a s grandes empresas estén c a s i totalmente integradas hace que sea 
improbable que un peds en desarrollo pueda pasar a ser un proveedor de ninguna 
de e l l a s a menos que l a enpresa en cuestión p a r t i c i p e simultáneamente en l a s 
instalaciones productivas. Segundo, e l tamaño todavia relativamente reducido 
de l o s mercados l i b r e s ha impedido que l o s productores independientes ingresen 
a l a i n d u s t r i a en cuedquier n i v e l , a menos que tengan compromisos de venta por 
vma prcporción sustemcied de su producción. 

En estas circunstarK:ias, l a cepacidad de l o s productores de l o s paises en 
des a r r o l l o para involucrarse mvás en l a ccnerciedizaciái de l a bauxita y de sus 
productos derivados duende en gran medida de su capacidad para establecer 
relaciones de mercado con elaboradores no integrados o parciedmente 
integrados, asegurar e l control de l a ccmerciedización sobre una parte a l 
menos de su producción, beneficiarse de l a s oporturddades de el a b o r a c i t ^ que 
se l e s ofrecen en su esfera de mercado inmediata, y p a r t i c i p a r miás en l a 
fijaciíSi de precios de su producción. Ccmo l a mayoria de l o s productores 
secundarios no están plenamente integrados progresivamente, l a s enpresas 
mdxtas o l o s convenios de venta sus c r i t o s con estas enpresas podrían ofrecer 
un mayen: grado de f l e x i b i l i d a d en materia de producción y comercialización 
para l o s pedses en desarrollo. 

Para f e c i l i t a r ese proceso habrá una mayor necesidad de r e c o p i l a r y 
d i f u n d i r diversos tipos de informaciráí en e l plano intemacicmed. Estos 
ccnprenden l a informaciAi r e l a t i v a ed funcÍOTamdento y l a s ccndiciones 
existentes en l o s mercados para entrega inmediata o a corto pleizo, como primas 
y mnTtj^s y e l volumen de material cp& se precisa o está disponible para l a 
venta. Otra información útil se r e f i e r e a l a identificacirán de ccnpradores y 
vendedores en cada etapa de elaboración, junto con factores técnicos como l a 
e^jecificación d e l prxsducto y l o s factores vinculados ccxi e l m e r c ^ cerno l a s 
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necesidades anuales o e l volumen disponible para l a venta én e l mercado l i b r e , 
l o s planes de inversión y l a coitposición d e l consumo que incluya a l o s 
productxjs semielaborados en l o s mercados mundial y regional. 

La magnitud de l a infraestructura de ccmercieú-ización necesaria, tanto en 
c e p i t a l ccmo en recursos humanos, dependerá en parte d e l t i p o de estrategia de 
des a r r o l l o p r e v i s t a por lo s paises en desar r o l l o , en p a r t i c u l a r l o s de América 
Latina y e l Caribe. O bien l o s exportadores de l a región siguen siendo 
proveedores de productos rudimentarios, en cuyo caso laís inversiones en 
sistemas de ccmercialización serian relativamente exiguas, dejando sus ventas 
en manos de l o s agentes comercializadores con precios cercanos a l a s 
cotizaciones vigentes en l a s bolsas de productos básicos. O bien, pueden 
d i v e r s i f i c a r s e hacia productos más especiaLLizados como aleaciones especisiles, 
l o que e>d.giria e l establecimiento de sistemas de comeircialización más 
ambiciosos. En e l caso de esta última opción, e l l o i m p l i c a r i a desplegar t a l 
vez mayores esfuerzos para penetrar l o s pri n c i p a l e s merxados de productos 
semielaborados. 

Son pocos l o s otros productos básicos del sector de minerales y metales 
en que l o s países en desarrollo desempeñen vin papel más activo que en l a 
ccmerciaúLlzaclón d e l estaño. Uño de l o s factores importantes detenninantes de 
esta situación ha sido e l establecimdento de fundiciones nacionales, que 
ofrecen a l o s productores mejores oportunidades de p a r t i c i p a r en l a 
ccmercialización de un volimnen importante de su pircpio estaño. Hay varios 
productores cpe ahora admdnistran sus propias o f i c i n a s de ventas o empresas de 
comercialización en l o s grandes miercados y que se encargan de l a 
comercialización de su propio estaño, siendo l a que se c i t a con miayor 
frecuencia l a Malaysian Mining Corporation, y P.T. Timah de Indonesia. Se dice 
asimismo que l a s ramas ccmerciales de esas empresas u t i l i z a r c s i bastante l a s 
fa c i l i d a d e s de cobertura que brindó por l a EML hasta e l térmiino de lo s futuros 
de estaño en octubre de 1985. No cbstante, pese a t a l e s esfuerzos, l a 
inflviencia de l a s empresas comercializadoras ha seguido siendo poderosa en 
general, pues transan cantidades inportantes de l a s esportacicnes de estaño de 
países en desarrollo, como en e l caso de B o l i v i a . La sólida posición de estas 
enpresas emana no sólo del mayor volimien d e l comercio que cmt r o l a n sino 
también de l o s s e r v i c i o s de comercialización miás e f i c i e n t e s que ofrecen (por 
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ejemplo, f i n a n c i a m i e n t o , otorgamiento de crédito, f a c i l i d a d e s de 
investigación de mercados, e t c . ) . 

Pese a l o s progresos logrados en l o s últimos años, l o s productores 
encaran v a r i a s fuerzas d e l mercado que siguen ctostaculizando su participación 
en l a s actividades de ccroercializaci&i. Algunos paises en desarrollo que ya 
poseen iistadaciones elaboradoras suelen declarar que l o s prcblemas que 
afectan su jarticipación en l a s actividades de elaboración no radican en l a 
elaboración per se. sino más bien en l a ccmercialización de l o s productos 
elaborados. Este c r i t e r i o , compartido tairbién por l o s que se ocapan de l a 
i n d u s t r i a d e l aluminio, destaca l a importancia de l a comercialización s i se 
desea que progresen l o s esfuerzos del Tercer Mundo orientados a l a 
industrialización basada en l a s materias primas. Las esferas de l a 
comercialización y elaboración están intimamente relacionadas, puesto que l a s 
posibilidades de elaborar antes de ejportar dependen de l a capacidad de contar 
de antemano con mercados seguros para e l producto elaborado. A menudo se exige 
l a seguridad previa de contar con posibilidades de mercado como r e q u i s i t o para 
a l l e g a r l o s fondos de inversión necesarios. 

Otro aspecto iitportante en materia de ccmercialización se r e f i e r e a l a s 
bolsas de productos básicos. Dichas bolsaus han desenpeñado un papel primordial 
en l a formación de precios y ccroercialización del estaño,^/ y l a iitportancia 
de esas funciones para e l sLluminio ha aimtentado en forma espectaculsu: en l o s 

*/ Desde que se suqpendiercai l o s contratos a futuro de estaño en l a EML 
en octubre de 1985, hasta su reciente rsanudacicn en junio de 1989, sólo l a 
bolsa de productos de Kuala Impur t e n i a este t i p o de contratos, sobre l a base 
de cinco marcas producidas por Malasia, Tailandia e Indonesia. La 
reintroduocitín de l a s transacciones de estaño en l a EML ha signific»3o que 
l o s productores, agentes y consumidores volverían a contar con una plaza 
••transparente". 
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últimos años.j*/ S i n embargo, desde e l punto de v i s t a de l o s paises en 
desarrollo hay vario s aspectos que exigen l a atención internacional, a saber, 
l a posible representación i n s u f i c i e n t e de l o s intereses de l o s productores, l a 
poderosa i n f l u e n c i a que ejercen en e l mercado l a s grandes entidades 
ccmercializadoras y l a perturbación creciente causada por l a s fuerzas 
especulativas. A su vez, l o s paises en desarrollo no han podido tener xana 
mayor participaciái en estas instituciones por l a s d i f i c u l t a d e s para asignar 
d i v i s a s s u f i c i e n t e s a dichos f i n e s , l a f a l t a de conocimientos técnicos sobre 
su funcionamiento y l a f a l t a de familiaridad con sus mecanismos, y l a gran 
dista n c i a que separa a l a mayoria de l o s productores d e l mercado. 

Con e l progreso d e l procesamiento de l a información, qpe ha conducido a 
l a práctica difundida de l a "transacción programada" y a l a transacción 
"durante l a s 24 horas" entre l a s bolsas de productos, l o s mercados de 
productos han pasado a ser más que nunca parte i n t e g r a l de l a s operaciones 
f i n a n c i e r a s g l o b a l e s para l o s inversionistas inteimacionales. Esta 
c a r a c t e r i s t i c a s i g n i f i c a , a su vez, que l o s paises en deíarrollo tienen que 
crear xma infraestructura de información de mercado l o suficientemente 
coaxpetente ccmo para sortear l o s riesgos y evalxiar l a equidad de l o s niveles 
de precios, leus condiciones de xm contrato y l o s márgenes de x i t i l i d a d que 
persiguen l o s oonsimiiâares. En este sentido, podria r e c u r r i s e a l a 
colaboración intemacional o regional para prestar asisten(::ia a l o s países en 
desarrollo ya sea para elevar e l n i v e l de su participación en lo e mercados que 
ya existen en l o s HXM o establecer y/administrar sus propios mercados. 

2. Tecnologia y promoción de productos 

E l cooportamiento tan diverso de l a demanda entre e l alxmdnio y e l estaño, 
e^iecialmente durante e l periodo 1960-1979, está vinculado a l edto grado de 

*/ Jiparte de l a inportancia que tiene para lats flmciones de 
descubrimiento de precios y l a s cperaciones de cobertura, se e s t i n a que l a 
EML es todavía e l ••último recurso" en l o s mercados físiocK. S i n enbarcp, e l 
establecimiento de almacenes de l a EML en Singapur, Jepón y América d e l Norte, 
además de l o s que existen desde hace largo tienpo en Eurcpa, podría pasar a 
ser xm vehículo de ccmercialización más at r a c t i v o peua l œ productores 
latinoamericanos. 
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integración i n d u s t r i a l que todavia prevcilece en l a in d u s t r i a d e l primero. l o s 
aspectos nás destacados de l a i n d u s t r i a d e l alxmdnio han sido: e l régimen 
estable de fijación de precios, ed menos hasta hace poco; e l desarrollo 
ordenado de l a cepacidad de producción; l a I + D d i r i g i d a y concentrada en 
gran medida a ampliar su xitilización; y l a capacidad de l a s grandes 
transnacionales para i n v e r t i r en instalaciones manufactureras f i n de t r a e r 
nuevos productos a l o s mercados. Por o t r a parte, l o s esfuerzos que se han 
desplegado en e l estaño para descubrir, d e s a r r o l l a r y prcmover nuevos xasos no 
han sido sxificientes, y se ha i n s i s t i d o más bien en l a supervivencia de l a s 
minas no ccnpetitivas protegidas por precios a r t i f i c i a l m e n t e elevados. 

E l a l t o grado t r a d i c i o n a l de integración v e r t i c a l d e l aluminio, en que 
l o s mercados l i b r e s de l o s productos conexos son relativamente pequeños, ha 
favoiecido l a premoción del producto en l a i n d u s t r i a en su conjunto. La cadena 
de producción comparativamente cerrada ha permitido que l o s grandes 
productores conozcan l a s recesidades de l o s consumidores f i n a l e s , busquen l o s 
medios para atenderlas y pongan en práctica planes de producción más 
ordenados. IXorante todo e l periodo de l a posguerra, o incluso antes de él, l o s 
principedes productores de aluminio orientaron sus esfuerzos a a n p l i a r l a 
demanda y l a investigación de nuevos usos y aplicaciones para su producto. 
Para e l l o , l a s enpresas instalaron grandes laboratorios técnicos de 
investigación. C3an tecnologias perfeccionadas y bajos precios en términos 
reedes, pudieron lanzar una canpaña axon más agresiva para ampliar sus 
mercados, sobre todo mediante l a penetración de l o s mercados d e l estaño, e l 
ccbre y e l acero. Su pec u l i a r estructuora i n d u s t r i a l l e s ha permitido, por una 
parte, obrar con a g i l i d a d para aju s t a r su producción a l a caida de l a demanda 
disminuyéndola y ajustando l o s niveles de existencias y, por otr a , tomar mayor 
conciencia d i l a necesidad de proseguir con e l desarrollo de nuevos mercados y 
l a anpliación de l o s ya existentes. Además, l o s crecientes costos de l a 
energía han inducido a l o s productores a f o r t a l e c e r l a investigacÍCTi 
tecnológica para mejorar l a e f i c i e n c i a y tanbién a establecer centros de 
recolección y r e c i c l a j e de chatarra. 

En canbio, en e l estaño debido a l a s propiedades intrínsecas del meted 
que d i c t a n sus pri n c i p a l e s xasos f i n a l e s ccroo elemento edeador o material de 
revestimiento y a l a segroentacicn geográfica de l a s zonas productoras y 
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œnsumidoras, l a mayor parte de l a aanercializacidn de l o s productos 
vinculados con e l estaño l a han asumido l a s empresas ccneroiadizadoras, y l o s 
precios l o s han f i j a d o en œndiciones de l i b r e ccnpetencia. La mayoria de l a s 
enpresas que negocian en concentrados de estaño y estaño metal son agentes que 
se encargan de más de un material y en que dichos productos constituyen sólo 
una pequeña proporción de su c i f r a t o t a l de negocios. l a estructura de mercado 
de l a hojalata está dcminada en gran medida por l a s ccnpañías más grandes 
tanto respecto a l a oferta ccmo a l a demanda, pero es raro que exista 
integración progresiva o regresiva entre l a fabricación de hojalata y l a 
elaboración de l a t a s . Los fabricantes de hojalata suelen ofrecer tanto l a 
hojedata ccmo e l acero l i b r e de estaño, mientras que l o s fabricantes de latas 
operan v a r i a s líneas de produœion dual, œ n l a f l e x i b i l i d a d necesaria para 
cambiar l a línea de produœion a hojalata o a l a t a s de alimdnio. ün aspecto 
p a r t i c u l a r d e l mercado d e l envasado es, por ende, su no t o r i a f a l t a de l e a l t a d 
a un determinado producto, situación que puede œnducir a l a sustitución del 
estaño por otros materiales. 

La descripción siguiente de l a evolución tecnológica d e l mercado de l a s 
l a t a s metálicas es un testimonio del hecho de que, a difererKsia d e l caso de 
lo s productores de eduminio, l o s productores de estaño han participado rara 
vez en l a estimulación o creaciái de l a demanda. A p r i n c i p i o s de l a década de 
1950, l a s l a t a s de hojalata fabricadas mediante l a tecnología de t r e s piezas 
con una costura l a t e r a l soldada monopolizaban e l mercado,. La soldadura del 
aluminio no resultaba econánica y, por tanto, no podía emplearse en l a 
tecnología ccaivencional para l a fabricacién de l a t a s . En 19.58, dos productores 
de bebidas introdtrjeron l a l a t a de alumdnio de dos piezas extruida por 
percusión. Aunque esta tecnología permdtía usar e l aluminio como material en 
l a fabricación de l a t a s , l a s de hojalata de t r e s piezas mantuvieron su margen 
ocnpetitivo gracias a su menor costo. En 1963, Reynolds Alvmdniimi fue e l 
primero en producir vena l a t a de aluminio u t i l i z a n d o el prcoeso de estirado y 
esŒtutido, que resultó ser l a tecnología e f i c i e n t e para f a b r i c a r l a t a s de dos 
piezas. Aurxjje e l precio del alimdnio subió entre 1950 y lí)63, y e l del acero 
permaneció bastante constante y e l del estaño cayó, l a tecnología para 
f a b r i c a r l a t a s de dos piezas permdtió que e l alumdnio o c n p i t i e r a eficazmente 
ccn l a hojalata. 
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Este adelanto tecnológico decisivo obligó a su vez a l o s productores de 
acero y a l o s fabricantes de l a t a s a mejorar l a l a t a de hojalata de tr e s 
piezas o a encontrar otro envase. l o s fabricantes de acero respondieron 
mediante l a introducción de l a l a t a de acero l i b r e de estaño, es decir, una 
l a t a de acero cremada. A l percatarse d e l potencial que entrañaba este t i p o de 
l a t a y l a amenaza que entrañaba, l o s fabricantes de l a t a s de alxmánio 
introdujeron en 1969, dos años después de l a aparición de l a s de acero, l a t a s 
de alxmdnio de dos piezas a p a r t i r de l a aleación H19, xm material de teitple 
durísimo que era más resistente y más l i v i a n o que lets aleaciones previas. En 
respuesta a este nuevo desafío de l a i n d u s t r i a d e l alimdnio, l o s productores y 
fabricantes de l a t a s de acero comenzaron a experimentar con l a de dos piezas. 
Gomo puede observarse, l o s productores de estaño que no tuvieron ningxma 
figxjración en estas b a t a l l a s por l a introducción de nuevos productos, dejaron 
e l destino futuro de xmo de l o s sectores de uso f i r a l más importantes a merced 
de otros productores cx:^ l e a l t a d a l estaño disminuyó con rapidez. 

En suma, e l escasísimo éxito de l o s países productores de estaño en l a 
promoción d e l consumo emana del hecho de que e l meted es xm insumo de 
manufacturas o semimanufacturas, cuyos fabricantes no solo carecen de 
vínculos con l o s productores de l a materia prima sino que producen adanás 
artículos hechos de otros metales, y, por ende, tienen escaso interés en 
prcmover de preferencia su consumo con respecto a otro metal. Por otra parte, 
l o s productores de estaño que se ven directamente eifectados por e l xiso d e l 
metal carecen de acceso a l o s meixados de consimo f i n a l , dcnde realmente se 
determina l a demanda. Ies es difícil promover l o s productos de estaño porque 
dicha premoción exige xma ccmercializaciái e f i c i e n t e y conocer Isis necesidades 
de l o s xisuarios f i n a l e s . Adenás, d ^ i d o a su naturaleza de *'bien público", a 
menos que l o . esfuerzos de premoción l o s r e a l i c e n en oonjxmto corren e l riesgo 
de ser sobnepasados por l o s "oportunistas". 

En v i s t a de l a s oondiciores tecrK>lógicas cambiantes que inciden en e l 
mercado d e l estaño, l a tarea más importante que encara l a in d u s t r i a de este 
metal œ l a de temar medidas para axmientar su demanda. Estas medidas 
requerirían e l fortalecimiento tanto de l a s actividades de investigacicn como 
de promoción para mantener y posteriormente axmentar e l consumo de estaño en 
e l m«»rr!ñdo nurriiad. l a s medidas para aumentar su demanda deberían inclxujr dos 
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ámbitos: i ) e l de s a r r o l l o de nuevos usos d e l estaño, y i i ) l a reversión o 
contención de l a acentuada tendencia a s u s t i t u i r e l cistaño por otros 
materiales. En aianto a l primero, l a i n d u s t r i a ya ha establecido 
in s t i t u c i o n e s , ccmo e l PIKE que es l a más importante, y ha tenido éxitos 
notorios en d e s a r r o l l a r nuevos xasos d e l estaño ~ e n p a r t i c u l a r , compuestos 
químicos. Respecto a l o segundo, hay que abarcar dos in d u s t r i a s — e l estaño y 
l a hojedata. Según l o observado en e l capítulo I I I , l a i n d u s t r i a d e l estaño 
necesita d e ^ l e g a r esfuerzos continuos para reducir l o s costos de producción y 
establecer precios ocnpetitivos con otros materiales. La in d u s t r i a de l a 
hojalata debería estimular l a ccnpetencia y establecer precios que sean 
ccnpetitivos con otros materiales. 

Uño de l o s p i l a r e s de l a industria d e l etluminio en materia de 
investigación y prenoción es e l monto de l o s forados que enpiresas como Alcoa o 
Alean asignan a estos objetivos — l a s grandes empreseis gastan más de 100 
mállones de dólares a l año— y l a naturaleza de esos esfuerzos. En l a 
actuedidad, l a s actividades de I + D de l a s grandes empreseis; se concentran en 
tomo a t r e s categorías generedes a saber: i ) l a s tareas destinadas a reducir 
l o s costos de producciâi, sobre todo mediante l a introducción de cambios en l a 
elaboración; i i ) e l desarrollo de ruevas édeaciones para usos f i n a l e s 
específicos; y i i i ) l a investigación básica de materiales. De l a s t r e s , l a 
última categoría ha asumddo una importancia creciente pues l a mayoría de l a s 
grandes empresas han seguido en l o s últimos años una es t r a t e g i a basada en l a 
integración y diversificación horizonted. 

En cuanto a l estaño l a investigaci<to de VEOS nuevos y tradicionales ha 
quedado relegada a centros independientes ccmo e l I n t e m a t i o r a l T i n Research 
Institxtte (riRI) desde su creación en 1932. Su objetivo es piTcmover e l uso del 
estaño mediante l a realizaciái de estudios científicos y técnicos de este 
mieted, de sus aleaciones y ccnpuestos y de l o s procesos industriedes que l o 
u t i l i z a n o que pueden ofrecer miercados futuros. Aunque e l I n s t i t u t o ha 
representado una i i d c i a t i v a o r i g i n a l y de gran i n f l u e n c i a y un gran esfi«rzo 
conjunto, su preapuesto anual es i n f e r i o r a 5 mdllcnes de dólares, un monto 
munúsculo ccnpareKio oon l o que una sola empresa importante de l a i n d u s t r i a d e l 
alundnio i n v i e r t e en I + D. 
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E l Gnpo Internacional de Estudios scbre e l Estafio, constituido en fecha 
reciente ( a b r i l de 1989), bajo l o s auspicios de l a UNCIAD, no se c a p a 
especificamente de l o s aspectos técnicos de l a ind u s t r i a sino que su objetivo 
es asegurar una mayor cooperación intemacional en tomo a l estaño mediante e l 
perfeccionamiento de l a información disponible sobre l a eoonomía 
inte m a c i o n a l d e l estaño y sirviendo de foro para celebrar consultas 
intergubemamenteiles sdbre l a materia. Sus demás funcicnes ocnprenden l a 
reedización de estudios sobre una anpli a gama de aspectos inportantes 
r e l a t i v o s a l estaño, como l a s medidas destinadas a anpl i a r su consumo nundial. 
Las atribuciones d e l grvpo contenplan su asociación con e l Fondo Común de 
productos básicos en su cédidad de entidad intemacional de producto básicos 
para patrocinar proyectos que e l Fondo pueda fi n a n c i a r con cargo a su Segunda 
Cuenta para fi n e s de desarrollo. S i n embargo, esas ndsmas atribuciones 
contienen tanbién una disposición ^ e elimina ejpresamente toda facultad, 
d i r e c t a o i n d i r e c t a , de s u s c r i b i r contrato alguno con e l f i n de transar e l 
metal o cualquier otro producto básico o producto o cualquier contrato para 
transacciones de futuros. 

Aunque a escéda global, l a i n d u s t r i a d e l estaño ha determinado que l a I + 
D d e l consumo debe ser una de sus primeras prioridades, B r a s i l y B o l i v i a no 
consideran que esto sea por ahora un tema urge n t e de l a máxima inportancia. 
B r a s i l , que posee una ventaja ccnparativa frente a otros productores, parece 
bastante satisfecho con l a s actuales perspectivas d e l mercado, en tanto que 
B o l i v i a , por razcaies diferentes está ccnpletamente enfrascada en l a tarea de 
transformar su i n d u s t r i a a f i n de que sea ocnpetitiva y rentable. 

Se recuerda que l a i n d u s t r i a d e l estaño parece estar en una desventaja 
ccnparativa frente a l a s industrias metálicas con mayor integración v e r t i c a l 
como l a d e l alxmdnio, donde l a produoción está concentrada en nanos de vmas 
pocas enpresas. Estas enpresas están di^juestas a destinar mucho más recursos 
a l a l + D y a l a publicidad puesto que l a s ganancias que ocn e l l o se obtienen 
l e s resultan más palpables. S i se considera l o escuálido de l o s recursos 
financieros destinados a I + D, y l a s propiedades intrínsecas d e l estaño que 
se enplea básicamente cono xm elemento aleador en metales y productos químicos 
con l o que escapan a l a peaco^ión d i r e c t a de l o s productores l o s beneficios 
que d e r i v a n de t a l e s actividades, es preciso disponer de ayxada 
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intergubenvonenteú. dentro de leis instituciones existentes o en forma 
conpleanentaria, que podría prestarse a lo s productores de estaño para superar 
l a s d i f i c u l t a d e s de lanzar una campaña de prtxnoción adecuada. 

Otro ámibito importante de l a cooperación íntemacionEÚ. se r e f i e r e a l a 
esta b i l i d a d de precios. En v i s t a del heciio de que l a inestal:>ilidad de precios 
de l estaño éifecta adversamente su uso, toda estrategia de promoción tiene que 
entrañar l a elaboración de una política de fijación de precios adecuada. Esto 
redobla l a importancia de obtener apoyo para s u s c r i b i r convenios 
internacionales, sea que se t r a t e de acuerdos entre pedses productores y 
ocnsunddores, entre asociaciones de productores u otros mecanismos, cuyo 
objetivo p r i n c i p a l sea establecer l a esta b i l i d a d de precitas. Sólo con una 
menor i n e s t a b i l i d a d de precios, a corto y largo pléizo, ̂ gueàean sostenerse l o s 
esfuerzos para fomentar e l consumo, mantener l a competitividad con otros 
sustitutos o h a l l a r nuevos usos. La integración progresiva h a c i a procesos de 
elaboración mjás adelantados debería s e r v i r también para disminuir l a 
ine s t a b i l i d a d de precios. La estabilidad de precios a un n:Lvel equitativo y 
remunerativo debería calmar también l a preocupación creciente de l o s 
productores de bajo costo ccmo Indonesia y B r a s i l de que l o s a l t o s precios 
pudieran l l e v a r a l a reepertura de l a s minas antiguas, con l o que a su vez 
podria retomeur e l prcblema de l a oferta exoedentaria. 

E l análisis conparativo precedente erítre e l edumdnio y e l estaño no 
ajgiere por c i e r t o que e l primero esté l i b r e de problemas. Hay que continuar 
l a tendencia general d e l oonsumo y l a desaceleración de l a tajsa de s u s t i t u c i & i 
de otros materiales de l o s ultimes años. Este t i p o de preocupación, por 
ejenplo, ha llevado a l a Asociación Internacional de l a Bauxita (AIB) ha 
adoptar l a prenoción d e l consumo de alumdnio cono una de sus miáximas 
prioridades y de hecho ha comenzado a establecer contactos ccn organizaciones 

l a i n d u s t r i a d e l estaño tendrá que desplegar- esfuerzos de 
investigación, sobre todo en l o s procesos metalúrgicos, para reducir l o s 
costos áe p r o c h K X J i ó n , d e s a r r o l l a r nuevos usos del estaño y desacelerar su 
sustitución por otros materiales. E l Centro de Investigaci.ón y Desarrollo 
sdpre e l Estaño para A s i a Sudoriental (SEftTRAD), creado y financiado en un 
p r i n c i p i o por e l FNUD para coordinar y promover l a investigacién y 
c:epacitación en l a mdnería, l a elaboración de mdnerales y l a fundición d e l 
estaño, es un buen ejenplo que podría adoptarse tanbién en l a región de 
América Latina. 
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internacionales para van posible financiamiento. Desde un punto de v i s t a 
r e a l i s t a , cabria sostener que toda medida intergubemamental en materia de I + 
D para promover e l consumo de alimdnio tendría un efecto modesto, ccsiparado 
oon l a s actividades de l o s grandes productores, que r e a l i z a n estos esfuerzos 
en forma e f i c i e n t e y ccai fondos abundantes, s i n embargo, no puede descartarse 
que l a s medidas orientadas concretamente a resolver l o s problemas de los 
productores de países en desarrollo puedan tener beneficios áirportantes. A f i n 
de apoyar e l objetivo de prcmover e l consumo en América l a t i n a , no sólo deben 
alentarse l o s esfuerzos independientes entre l o s productores regionales sino 
también l a s i n i c i a t i v a s de l a s grandes enpresas productoras de t r a n s f e r i r 
parte de su I + D que ahora se r e a l i z a en l o s PEiM o de ampliar l a I + D más 
allá d e l mtero proceso de adaptación. 
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V. EL AUMENTO DE IA FRDDÜCCICH: OEORTÜNIDADES Y OBSTACÜIOS 

1. Exportaciones a l o s mercados extrarrecfionales 

Según l o que se sostiene en l o s capítulos precedentes, l a s tendencias d e l 
éilxxninio observadas durante l a s décadas de 1970 y 1980 proseguirán en l a de 
1990: es d e c i r , l a reubicacián de l a s refinerías de alúmina cercanas a l a s 
minas de bauxita y l a instalación de l a s fundiciones de aluminio en zonas con 
energía barata y abundante. Dadeis su dotación de recursos y su rentabilidad, 
l a región en su conjunto debería afianzar su posición ccmo p r i n c i p a l 
exportadora a l resto d e l mundo en todas l a s etapas de producción. Con su 
capacidad en aumento l a región seguirá orientada básicamente a l o s mercados 
extrarregionales aunque e l consumo interno se aœlere. 

La inportancia de l o s mercados extrarregioncaes tanbién re s u l t a válida 
para e l estaño. La reestructuración de esta i n d u s t r i a , i n i c i a d a ya en l a 
década de 1970 pero más manifiesta en l a de 1980 {por ejenplo, l a 
lacionalízación de Icjs productores de a l t o costo y e l surgimiento de nuevos 
productores de bajo costo), se traducirá en l a disminucián r e l a t i v a de l a 
p)roduccián tanto de ccncentradc» como de metal en l o s FÎ3EM. Esto debería 
compensarse ccai un aumento de l a producción en A s i a y Tünérica Latina. No 
obstante, dado e l antecedente de que l o s nercados cansumidoies más grandes de 
estaño metal primario están y seguirán estando en l o s PI3EM —América del 
Norte, l a CEE y Japón absorberán probablemente e l 64% d e l t o t a l de 
importaciones de estaño metal en e l mundo en 1995—, l o s proAactores mundiales 
de estaño inclviidos l o s de l a región tendrán que seguir orientados 
fundamentalmente hacia esc» mercados y tendrán que mantener su ccnpetitividad 
en ellœ. También existen oportunidades en otras regionÉís en desarrollo, 
scbre todo en A s i a , mientras cjte l o s péiises sœicilistas de Europa cariental 
deberían seguir ccmo grandes inportadores netos. Se prevé qpe e l cxnsuno de 
estaño a escala mundiaü. mostrará van aumiento mv/ modesto, e l que prcbablemente 
provendrá sobre todo c3e l o s pedses en desarrollo debido a l a ampliación de sus 
plantas envasadoras para sat i s f a c e r l a demanda c^iieciente de alimentos y 
bebidas enlatadcss. Otros ámbitos que ofrecen buenas perspectivas de 
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crecludent» en e l îtercer Mundo son l a s soldaduras en l a ind u s t r i a electrtSnica 
y e l sector químico. 

Peqpecto a l a s barreras que obstaculizan e l comercio hacia l o s mercados 
ejctrarregioiales, l a s e>qx>rtaciones de aluminio y estaño están sujetas a 
medidas arancelarias y no arancelarias relativamente limitadas en l o s ITOM. 
Cuando existen aranceles pos i t i v o s , generalmente l a s tasas del 9GP equivalen a 
cero. Aunque l a bauxita importada desde l o s países en desarrollo no está 
sujeta a aranceles en ningún PDEM, etlgunos países gravan l a s importaciones de 
aliímina. Tanbién se inponen aranceles, a veces hasta de 25%, a xana variedad de 
semi^aianufacturas y productos terminados de alxmdnio. Asimismo, l a s 
ejportaciones de minerales y concentrados de estaño de l o s pédses en 
des a r r o l l o , inclxddas l a s de l a región, ingresan l i b r e s de derechos a l o s 
PDEM, pero l a mayoría de l o s países i n d u s t r i a l e s aplican xana protección 
arancelaria a l a s etapas xdteriores de elaboración y xana se r i e de medidas no 
arancelarias ccmo arestricciones cuantitativas, disposiciones legales y 
administrativas como concesión de licenciéis y e l reqidsíto de que l o s bienes 
terminados tengan xan componente nacional específico. 

Por o t r a parte, l o s aranceles suelen ser mayores en l o s países en 
de s a r r o l l o donde se sipone que va a o c u r r i r gran parte de l a ejpansión d e l 
consumo futuro. Dichas tasas tienden tanbién a axnnentar con e l n i v e l de 
elaboración. En consecuencia, l a disminución y/o eliminación de esas barreras 
mediante e l enpleo de l a s preferencias ccmerciales, inclxdda l a aplicación del 
Sistema Mundied de Preferencias Comerciales (SMPC), podría s e r v i r para l a 
ejpansión de este ccmercio. 

De i g u a l o mayor inportancia paara l a expansión d e l ccmercio 
extrarregional es e l a^jecto de l a comercialización, ya tratado en e l capítulo 
IV. KespecAxt a l alxaminio y a l estaño, l a mayoría de l o s ejpoi±adores 
latinoamericanos carecen de l a vasta red de ccmerciedización necesaria para 
penetrar nuevos metxados, obtener l a s mejores condiciones posibles de venta y 
mantenerse a l a varqxaardia de l o s últimos acontecimientos ccmeroiales. 
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2. Producxílán para e l œnsumo reqicanal 

Se reoiercia que e l consuroo per capita de cauminio y estaño, tanto de productos 
primarios ocmo semielaborados, es bastante bajo en l a rsígión. E l consumo 
aparente de hojalata ha declinado en l a práctica. Esto sugiere que esdste para 
ambos metales un potencial de consumo que fedta por re a l i z a r s e . La fuerte 
demanda regional de eduminio registrada en l o s últimos años de l o s principales 
ssectores x:>suarios ccmo transporte, ingeniería mecáni(oa y eléctrica, 
cxanstrucciOn y envasado, podría continuar e incluso aumenteur, s i se moderarán 
lo s programas ecoTKãmicos de austeridad adcptados en l a mayoría de lo s países. 
Respecto ed estaño, su potencial de CTecimiento se h a l l a sc±)re todo en l a 
liojedata, ya que l a elevada tasa de crecimiento demográfico (debería conducir a 
\ma mayor expansión del sector del envasado, ccmo l o s edimentos enlatados. 

Por c i e r t o que estas perspectivas d^xenderán sobremanera d e l 
cxancportamiento futuro de l a s economias de l o s países latinoamericaros y 
c3arib^5os. Tantoién r e v i s t e inportancia l a ccnp e t i t i v i d a d futura de anibos 
metales entre s i y en relación con otros n a t e r i a l e s como e l v i d r i o , e l papel, 
l o s plásticos y demás metedes. La reducción de l a s barreras existentes a l 
cxmercio íntrarregicanal, mencionadas más adelante, deberían favorecer tantoién 
l a ejpansión de l a producción regícaial. 

Aunque escapa a l ántoito de ambos estudios anedizar e l efecto de l a mayor 
producciráí regicaial scbre l a s cxsncatenaciones progresivas y regresivas, se 
puede conclxdx ccsn. cserteza que l a expansiài de l a s actividacies vinculadas con 
e l aluminio y e l estaño dáserían ccnprender políticas sect o r i a l e s que, por una 
j a r t e , u t i l i c e n una s e r i e de demandas f i n a l e s que hagan un uso intensivo y 
racional de estœ metales y, por otra, fomenten e l establec;imiento de algunas 
actividades primarias. En cuanto a l alxmdnio, no sólo e l sector energético 
sino tantoién e l petroquímico (por ejenplo, e l ccxjue de petróleo, l a scxia 
cxixjstica) cieberian beneficiarse de l a ejpansicái regional. A l mismo tienpo, 
ipodria promoverse l a capacidad careciente de l a s grandes eaanondas regionales 
isara producir bienes cte c a p i t a l que l a i n d u s t r i a necesita: interesa stítelSr 
cpe en e l caso de B r a s i l , 95% del equipo minero y 90% de l a maquinaria y 
ecjupo para l a s refinerías y ftmdicicnes cjue necesita l a i n d u s t r i a se producen 
(sn e l peds. 
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Los argumentx» en pro de f comentar l o s eslabaïamientos regresivos y 
progresivos de l a ind u s t r i a del estafto son más ccirplejos. Esto obedece a l 
contenido relativamente escaso de estafto de l o s bienes en ax/a. fabricación se 
x i t i l i z a como insumo. E l estaño no constituye una parte n i necesaria n i 
importante en l a fabricación de algunos de l o s productos intermedios que l o 
u t i l i z a n , de modo que l a miera existencia d e l recurso no l e s confiere per se 
una ventaja importante a l o s paises en desarrollo productores de estaño en l a 
fabricación de l o s bienes intermedios. Además, e l a l t o v a l o r d e l estafto en 
relación con su peso f a c i l i t a e l comercio intemacional de este mietal y l a 
dotación de recursos naturales no re s u l t a un f a c t o r v i t a l para determiinar l o s 
llagares donde se insteilarán l a s plantas elaboradoras. La sumía de estos 
factores sugiere que l a elaboración u l t e r i o r d e l estaño requiere l a presencia 
de T B E s t a l e s complementeurios ccmo l a hase de acero para f a b r i c a r hojalata y 
diversos w e t a l e s como plomo, antimonio, p l a t a , etc. para l a s aleaciones de 
estaño. A menos que e l suministro d e l metal requerido esté disponible en 
condiciones econáttiicas, va a ser d i f i c i l que e l establecioniento y e l 
crecindento sostenido de l a s instalaciones elaboradoras vayan miás allá de l a 
etapa de l a fundición en l o s paises productores de estafto latinoamericanos. 

En l a mayoria de l o s paises de l a región l a demanda de estaño es una 
función de l a demanda de dos sectores impo3±antes, a saber, l a hojalata y l a s 
aleaciones para soldaduras. E l caso brasileño, en que c a s i 77% de l a 
produoción t o t a l de estafto en 1987 fíae absorbida por estos dos sectores y en 
que l a ho j a l a t a abosorbió l a mayor parte, de miás de 40%, re s u l t a 
representativo de América Latina (para l a distribución por paises en América 
Latina, véase e l capitulo I del estudio sobre e l estaño). 

Itespecto a l a s edeacicxies para soldaduras, pa3±e de l o s metales 
conplementarios que se necesitan e x i s t e en fuentes nacionales: por ejenplo 
plomo en B o l i v i a y B r a s i l y p l a t a en B o l i v i a , Perú y México. En estos casos e l 
establecimiento de l a cepacidad elaboradora parece comparativamente fácil. 
BespBCtoo a l a hojalata, l o s insumos importados desenp^ian un pepel 
inportante: por ejenplo, Perú inporta l a s chapas de acero para f a b r i c a r l a , y 
A r ^ n t i n a , Q i i l e , Colonbia y Venezuela importan estafto metal para l o BÓsmo. 
S i n entoargo, l a fabricación de productos elaborados con materiales inportatk» 
tiende a elevar l o s costos de produoción, l o que no l a hace ocnpetitiva en 
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cxsDDparaciâi cxan l o s productores más integrattos ccroo B r a s i l . En realidad, este 
es e l caso de l a itayoría de l a s industrias de hojalata latinoamericanas, que, 
séOvo B r a s i l , tropiezan con serias d i f i c u l t a d e s financieras. Esta situación de 
costos de producción generalmente elevados se exacerba aún más por l a s 
distorsiones de precios provocados por l a s p o l i t i c a s de control de precios y 
de subsidios. Interesa estimar l a re n t a b i l i d a d de lo s productores regionales 
de h o j a l a t a corapararda oon l a capacidad exoedentaria de producciái de hojalata 
a escala mundial jíi/ y e l aumento previs t o de su capacidad en paises en 
cíesarrollo ccroo B r a s i l , Argentina, Perú y Malasia. 

3. Comercio Intrarreoional 

Los rasgos que caracterizan en general a las industrias del alxmdnio y e l 
estaño de l a región son e l a l t o porcentaje de exportaciones a l o s centros 
extrarregionales, e l escaso n i v e l de interacción en eL plano regional 
(inversión, tecnologia e investigación, comercio y especdadización) y e l 
fracaso frecuente de l a s tentativas de cooperación b i l a t e r a l y m u l t i l a t e r a l 
por no aprovechar en forma adecuada l a s ccnplementariedadesi. A esto se suman 
otras características ccraunes ocmo e l escaso desarrollo de l a s actividades de 
elaboración secundaria y e l bajo n i v e l d e l consumo per capita de ambos 
metales. 

Un. estudio efectuado por D. Morrison **/ sostiene que hay xan elevado 
potencial de oooperación regional en l a i n d u s t r i a d e l alxmdnio. Sus argvmentos 
derivan, en primer Ixigar, de l a existencia de xma capacidad de producción 
sa&wtilizada de bauxita y alxmdnio en e l Caribe que coincidí» can l a expansión 

í/ En 1987 se estimaba que l a capacidad de producción mundial instalada 
de h o j a l a t a ascendia a 20.1 millones de toneladas, l o que sobrepasaba con 
careces l a demanda mundial de 11.5 millones de toneladas. LEI participación de 
l o s FEEM era de 84.5% mientras que l a de los paises en deseurrollo, axantpe en 
eoqansión, era todavía relativamente escasa. Aunque l a capac;Ldad de prociKx:ién 
€31 América Latina y Asia es más o menos l a misma, l a produa:ión de l a primera 
ha s i d o mayor debido a que aumentó en l a mayoría de l o s países que l a 
edaboran, en p a r t i c u l a r , Argentina, B r a s i l , C h i l e , Golcnbia y Perú. 

**/ Mofrriscn, Demis, Study of the I d e n t i f i c a t i o n of P o s s i b i l i t i e s of 
I>roducticn danplementarlties among tha Producers of Alxmdn:Lxmi and Nicloel i n 
the Caribbean Region, CNÜDI, ID/WG.481/4 (SEC), enero de 1989. 
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de l a capacidad de fundición en Venezuela y B r a s i l y l a esdstencia de 
instalaciones elaboradoras ociosas fundamentalmente en México; y en segundo 
lugar, de l a s ventajas ccnparativas que disfrutan l o s países d e l Caribe en 
cuanto a producción de baxjxita y alúmina y Venezxaela y B r a s i l r e ^ j e c t o a l 
eduminio. Por xana parte, l a dilución de l a prcpiedad y e l control que poseían 
l o s grandes productores en l a s etepas primarias de l a i n d u s t r i a y e l aimiento 
consiguiente de l a s actividades elaboradoras, y por otra, e l papel creciente 
d e l sector e s t a t a l en l o s diversos productores regionales deberían favorecer 
también l a s tareas de cooperación regional. Asimismo, l a s ventajas 
ccnparativas de l a región en l a producciâi de insumos de matériels primas para 
l o s sectores de l a alúmina y e l alimdnio (por ejenplo, soda caustica y coque 
de petróleo), estinnuladas por e l n i v e l declinante de l a inversión de l o s 
productores extrarregionales de estos productos, constituyen otro elemento 
favorable. Por último, l a ccnplejidad creciente de l o s regímenes comerciedes 
cono e l comercio conpensado y otros mecanismos de pago en e l comercio 
intemacioned así como e l uso más difundido de l o s convenios de crédito 
recíprocos m u l t i l a t e r a l e s y b i l a t e r a l e s tenderían a favorecer tamtoién l a 
cooperación regional. 

Para tener una idea d e l potencial de dicha cooperación respecto a l 
edumdnio, conviene remdtirs^ a edgunos cuadros que figuran en e l estudio scbre 
este mteted. Del examien de l o s cuadros A16-19, se desprende que en 1987 l a 
mayoría de l a bauxita inportada por l o s países de l a región (76%) provenía de 
l a p r c p i a región, mdentras que esto sólo ocurría en e l 15% de l a s 
inportaciones de edúmina. En cuanto ed eduminio l a tasa correspondiente era de 
61% mientras que petra leis semimanufacturas era sólo de 31%. Dados l o s niveles 
reales de produoción, era posi b l e c u b r i r en teoría todas l a s necesidades de 
esos productos oon l a s fuentes regionales, s i no se haría mención a l a s no 
complementeuriedades técnicas o comerciedes de dichos esfuerzos de 
reorientación d e l ccmercio. 

Las estimaciones aproximadas d e l consumo regional de productos de 
aluminio semieleiborados indican asimierao que América Latina estaba en una 
posición d e f i c i t a r i a que sobreasaba l a s 200 mdl toneladas en 1985. Por ende, 
l o s productos inportados por l a región equivalían a 25% d e l consuno md^tras 
que l a utilización de l a capacideid era de 65%. Aunque l a cepacidad instalada 
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no cubre toda l a gataa de productos que requiere l a regiâi, r e s u l t a razonable 
svponer que l a produoción regicmal podria c u b r i r una mayor prcporción de l a 
demanda existente. 

Por c i e r t o que este t i p o de especulación no toma en cuenta, por ejemplo, 
e l hecho de que miás de 33% de l a capacidad es de propiedad de l a s grandes 
transnacionales y que, por tanto, está sirjeta a su dinámiica de comercializar 
l a produociài a escala miundial. Tampoco se toma en consideraci<ài l a fedta de 
conpetitividad de algunas instalaciones. S i n embargo, el. problema de l a 
utilización de l a capacidad parece ser v i t a l para e l desarrollo futuro de l a 
indiastria regional, pues l a subwtilización aparente de l a capacidad de 
semielaboración incide negativamente en l a prodvKciâi de l a s etapas de 
fundición y refinación y también en l o s bienes durables y en l a s industrias 
de UISO f i n a l , con l o que disminuye l a e f i c i e n c i a globed de l a in d u s t r i a . 

En e l caso d e l estaño también puede demostrarse qucí existe vm edto 
potencied "teórico" de reorientar e l comercio hacia l a propia región. En 1987, 
l a región en su conjunto importó 5 100 toneladas de concentrados de estaño 
mdentras que sólo 500 toneladas fueron cvlbiertas por l a producciâi regional. 
En cuanto a l estaño metal, de l a s 3 100 toneladas inportadas de todos l o s 
origenes sólo 1 600 toneladas provinieron de l a región. En e l caso de l a 
hojedata l a cosa fue miás espectacular: de l a s 194 000 toneladas importadas 
poco miás de 21 000 toneladas provinieron de l a región. S i se consideran l a s 
elevadísimias tasas de cepacidad ociosa d e l estaño metal y de l a hojedata tanto 
a n i v e l mundial como regicned, l a capacidad existente es más que s u f i c i e n t e 
para s a t i s f a c e r l a s necesidades regionales s i n tener que efectuar nueveis 
inversiones para espandirla. 

Eh 1987, l a capacidad instalada de produoción de hojalata de l a región se 
estimaba en 1 563 000 toneladas frente a l consumo eparente del producto de 
1 124 700 toneladas. Se estimaba que l a tasa regional de vitilización de l a 
cepacidad era de un 67%, mdentras que era de 55% en l o s FDEM cuya cepacidad 
t o t a l instalada y consumo apaanente eran 16 942 000 y 7 627 000 toneladas, 
re^3ectivamente. Ante esta enorme capacidad ociosa que exist:e en e l mundo es 
preciso que l o s productores regionedes apli^aen medidas eprcpiadas para 
mejorar l a e f i c i e n c i a y disminuir l o s costos de produociói. En este sentido, 

revisión o eliminación de l o s controles de precios y de l o s subsidios 
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r e l a t i v o s a l a hojalata, una práctica ocniún en l a región, debería tener un 
efecto favOTable sobre l a e f i c i e n c i a . 

l a s razones que explican e l modesto coroercio i n t r a r r e g i o n a l de productos 
relacionados con e l aluminio y e l estaño comprenden e l tamaño reducido de l a 
mayoría de l o s mercados regionales, l a s d i f i c u l t a d e s técnicas que plantea e l 
tratamiento de minerales de diferente complejidad, * / l a e x i s t e n c i a de 
relaciones contractuales y comerciales arraigadas, l a s d i f i c u l t a d e s de 
txanspartB,**/ l o s procedimientos cambiarios y aduaneros engorrosos, l a s 
barreras arancelarias y no arancelarias y l a difícil situación financiera 
que encaran l a mayoría de l o s países de l a región frente a l a restricción de 
l a s inportaciones de c a s i todos l o s bienes. En e l caso d e l estaño hay otro 
f a c t o r que son l a s políticas de fijación de precios y de subsidios ya 
mencionadas, que prevalecen en l a mayoria de l o s países fabricantes de 
productos de estaño, y están destinadas a contener l a inflacián y a subsidiar 
l o s productos de l a canasta común como l a hojalata en e l sector envasador de 
alimentos. No cabe duda que l a s medidas correctivas de estos aspectos 
facilitarán e l comercio intrarregicnea d e l alxmdnio y del estaño. 

La cooperación regional entre l a s enpresas productoras autóctonas podría 
asumir formas diferentes. Podrían requerirse esfuerzos conjxmtos para fomentar 
l a I + D, e l análisis de mercado, l a creación de productos y l a premoción d e l 
consumo de estos dos metales a f i n de i d e n t i f i c a r l a s necesidades específicas 
de l a región, t a l vez mediante l a creación de asociaciones regionales de 
productores y elaboradores. Tanbién hay vari a s pere^ectivas de establecer 
posibles enpresas mixtas. Se recuerda que en e l caso d e l eQ.xmdnio l a 
existencia de xna cepacidad no x i t i l i z a d a en l a e t ^ a de semielaboración en 
Argentina, Méxioo y Venezuela y l a pxfyectada expansión de l a produoción de 
meteüL primario en Venezuela podrían e x i g i r un análisis de v i a b i l i d a d . Tanbién 

*/ Las fundiciones de estaño de B r a s i l tratan sólo e l estaño alxjvial de 
a l t a l e y y no están equipadas para t r a t a r l o s conoentrados de baja l e y 
bolivianos o peruanos. 

**/ La f a l t a de medios de transporte attecuados, confiables y baratos en 
América l a t i n a inpide e l desarrollo de xma mayor interacción económica y 
comercial en l a región. La oonstruoción, por ejenplo, de xm enlace f e r r o v i a r i o 
entre B o l i v i a y Perú reduciría oonsiderablemente l o s costos de txanspcactB 

entre l o s dos peóses vecinos y facilitaría xm nayor intercanbio comercial. 
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pcxiría estudiarse l a cxanstruœic^ de una planta mixta productora de soda 
c a u s t i c a y coque de petróleo. E l establecimiento de fundiciones mixtas en e l 
Caribe mereceria un mayor análisis. Asimisno, en e l caso d e l estaño l a mejor 
utilización de l a s ceçacidades instaladas existentes a n i v e l regional debería 
tener un efecto favorable, según l o ha demostrado e l convenio s u s c r i t o entre 
enpresas d e l Perú y México para t r a t a r concentrados d e l primero en l a s 
fundiciones de este último. Tanbién hay oportunidades de establecer plantas 
elaboradoras en e l ánbito de l o s productos químicos que contienen estaño. 
B r a s i l y México están plenamente equipados para establecer y an p l i a r este 
sector, l o que podría lograrse mediante l a creación de enpresas mixtas con 
firmas de otros padses. 


