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PREALBULO 

La Situación ..ctu.-.l. 

ZI prenoto estuc'io, que eurfió de  ln  iniciativa y esfuerzo del Ins- 

tituto y-cir r..-.l  de  Tec.-olnfflr?. y normalización,   juntamente  con los  indus- 

triales -wnrJ'TOR,   tr"t.-. de unr  tronera  comprensiva de los  factores mas 

importantes   que  tendrían  influencia  en la   factibilidad y rentabilidad de 

una  nueva  industri-1   dirigida a la exportnción de  la mandioca procesada. 

De  igual rr.nor.  que el Par~puay goza  de  recursos naturales  de sus 

bosqueß,  nrstos ^rrr   jr-.nados,  rios parr   la riesca,  transporte  fluvial y 

fuentei   de  energía  hidroeléctrica,   el pais  cuenta  ade  's  con tierras  fér- 

tiles o en  condicicr.ee de serlas,  irecipit^cion^s bien distribuidas y 

adecuadas,   y  abundante sol.    Cuenta con  variedades de mandioca  (Manihot 

esculenta;  Iianihot  utilissima)  que crecen  de panera agreste, con una po- 

blación cuya  gran mayoría  conoce la mandioca y cómo cultivarla. 

Si ubicados  al otro l~do de la balanza la existencia de un mercado 

del exterior  insatisfecho y creciente,  la   imperativa necesidad  del pala 

por aumentar  sus  ingresos en divisas,  la  necesidad de encontrar grandes 

fuentes de   trabajo para la gente sin emeleo y pare. Ine  jóvenes  que cada  año 

llegan a la edad  de buscar empleo,  la politica del gobierno y el  deseo  de 

las autoridades e  industriales del pals de  fomentar las actividades agrí- 

colas, y finalmente,   la significativa  estabilidad económica y politica del 

pais,  encontramos un juego de condiciones  sumamente rcropicias para el  co- 

mienzo de una nueva  industria tal como esta descrito en el presente estu- 

dio,  una vez que esté demostrada su  factibilidad técnica y económica. 

Alcance del Estudio. 

Este   informe nuestra las condiciones  domésticas y foráneas bajo las 

cueles la  industria seria  factible,  y los  requisitos en términos de  zonas 

de cultivo,  materia nrimn, tamaño mínimo  de planta, especificaciones de 

planta y maquinaria,  y las exigencias del  sistema de transporte,  tanto de 

la materia prima cono del producto. 

Cabe señalar unos aspectos de la instalación y funcionamiento de esta 

nueva industria que no se trata en el  informe mismo.    En primer lugar,  el 

comienzo de una nueva industria mayor que  dará tantos beneficio« al pal« 

y que aumentará la exportación de manera significativa no debe hacerse de 
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nodo casual.     L"   estructura de   las egresas,   los sistema de  transporte, 

el   diseño  det   lindo de  lr.B i'lrnt".s y  la  dirección de  la  construcción, 

todos deber,  efectuarse con debida  serict'd y b"jo el asesorariento de 

inst itucior.es  y   • ers m  s  cen eter.tts   y   eli f icadns. 

En  ruches  de  estas  tarons   que   trat-n  de   aspectos  de  la   tecnologia, 

li   ingeniería  y  In economía industrial,   el Instituto  Nacional  de Tecnolo- 

gia y "ornalización con su rersonal  nacional y SUE asesores   internaciona- 

les est*   altéente c"lificado  par-"  encargarse  de éstos y hasta la puesta 

en parcha  de   la  niant". 

Unn   vez  en plena carcha de  producción,   todavía existirá  la necesidad 

de asesom"iifc> to y control tecnológicos.    Será evidente la  inprescindible 

necesidad  de  ejercitar un control  continuo sobre la calidad  del Toducto 

destinado a un perendo extranjero y exigente,   que contribuye  en gran nag- 

nitud  a  1?   economia del nais,     ün este   sentido,  t.Tbién el  Instituto Na- 

cional  de  Tecnología y Normalización  es  altamente competente. 

Un aspecto de esta nueva   industria   sera el  impacto que  podria  tener 

sobre el  desarrollo económico y social  del país en cuanto a su potencial 

para proveer empleo para nuchas  Rentes  en el  campo en actividades agríco- 

las.    De  acuerdo a l"s conclusiones de   este estudio,   las cinco plantas 

procesadores propuestas utilizarían las  cosechas de cultivo  de hasta 

20 000 hectáreas de terreno.     El  inferné presenta algunas cifras de gas- 

tos de producción    or sistenes  sin mecanización.    Aunoue sera  inevitable 

que una   cierta pedida de recanización  sea adoptada,  los primeros cálculos 

muestran el enpleo de unos 2 000 obreros en la producción de  la nateria 

prima,   aderas  de  loa 200 erpleados en  las plantas de procesamiento.    Sin 

embargo,   et; de  suna importancia que los  industriales mismos  y las autori- 

dades naci jnales den suficiente  consideración al establecimiento de las 

industrias como empresas de labor intensiva. 

Opa Segunda Etapa en el Desarrollo de  la Industria. 

Siendo la mandioca (conocida como Cassava en /.sis y Africa)  una de 

las mis  importantes fuentes de  hidratos de carbono del mundo y cultivada 

en todo* los continentes, es evidente  que servira aderas de base para la 

alimentación humana y animal,  cono materia prima para preparar derivados 

J 
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nunc-rosos y "uy diversos, üjer.plos son el alcohol industrial, producido 

por ferrentación, el a] iàón, In plucosa, la dextrosn y In proteina vege- 

tal, también producto de fer ertaci^n. 

La sepunda etapa er. el desarrollo de le industrialización de le. r-an- 

diocR er el Paraguay lo"ici ente, serif. Ir. fon-ación de otras industrias 

secundarias o "satélites" 'lredodor de las plantas procesadoras de chips 

o pellets para la fabricación de uní vriedor1 de productos derivados de 

la mandioca. Algunos de estos osiblenrnte encontrarán un nercar'o loc.il 

aderas del exterior.  For el rayor valor unitario del producto, plantas 

de ~enor capacidad pur.den contribuir, de una panera desproporcionada a 

su tanaño, a la econoní.a del pais. En los estudios de pre-factibilidad, 

de factibilidad, de control de construcción, la nuesta en marcha y el 

control de calidad del producto, el Instituto Facional de Tecnologia y 

Normnlizaci , otra vez puede contribuir con su conocimiento y asesoraniento. 

El Impacto Econ6nico ^ Social. 

La industrialización de los ^roductoe agrícolas se reconoce cono uno 

de los caminos más directos al desarrollo econónico y social de un pals 

cono el Paraguay cuyos recursos básicos principales son su buen clima y 

suelo. Es de conocimiento aceptado mundialrente el principio econòmico 

que es surmnente difícil para que un pais punente su nivel de vida e im- 

pulse su desarrollo por aumentar unicanente Ir. producción agricola. 

Se necesita, por otro lado, para suministrar los recursos financie- 

ros para el desarrollo, la industrialización de los nroductos agrícolas, 

su procesamiento, un aumento del valor unitrrio, de tn] manera que el 

pals gane la razón del valor agregado a los productos cono result-do del 

misfo procesamiento. Cuando la gran rayorln de dichos productos procesa- 

dos se destinan a los mercados del exterior, entonces se encuentran las 

circunstancias en las cu-les las ventajas de le industrialización se con- 

vierten en un rápido aumento del nivel de vida de la población y en «1 

desarrollo económico y social. 

Es precisáronte por estas razones que Ir introducción de nuevas indus- 

trias, cono se describe en el presente inform«, jugará un papel de alta 

importancia en el programa nacional del desarrollo del pais. 

J 
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Pirn concluir, es evidente r. Ir. lecture de este inforno, que las 

propuestas iu-tific-r. cl estudio * fondo tinto ror toarte de Ine autorida- 

des nacionales co o '.tor los iráustri"les, coro asi t-r-bión por ?nrU  de 

1-s fuentes de f ir.".nei", -ier.to t-rto en el Par-fU.-.y co-o en el exterior. 

Asunción, Paragüey 
27 de Julio de 1973 

Im S. HUNT 
Coordinador de ln Misión 
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FOREWORD 

The Present Situation. 

This study,  which arose  fro- the  initiative and  efforts of the Na- 

tional  Institute  of Technology and Standards  together with those of 

Pam   u^yan industrialists, deals  in a comprehensive n.inner with the nost 

important  factors ';  ich could  influence the   feasibility and  profitability 

of a new industry  directed to  the export of processed pnndioca  (the  cas- 

sava  of Africa  and ..sia). 

As well as enjoying the  natural  resources of its forest, pastures for 

cattle  raising-,   riverr  for fishinp,  transport  and  as  sources of hydro- 

electric power,  Paraguay also  has soils which  are  fertile or capable of 

being made fertile,  rui adequate  -rd well distributed miniali,  and abun- 

dant sunshine.     The country also has varieties of mandioca (Panihot escu- 

lent«;  Hanihot  utilissinr.) which grow naturally,  and a people who largely 

know "ìandiocF   and how to cultivate it. 

If we place  on fie other side of the balance the existence of an un- 

satisfied anc1  growing overseas market, the imperative need of the country 

to increase ite  overseas earringa,  the need  to  find  large sources of work 

for the unemployed and  for the youths who each year reach an age when 

they rrust look   for work,  the  government policy and  the wishes of the 

authorities ard   industrialiste  of the country  to develop agricultural ac- 

tivities,  and   finally the substantial economic  and political stability 

of the country,  we  find a set  of conditions highly propicious for the 

commencèrent of  a new industry such as is described  in this study, once 

its technical  anc1  econor.ic  feasibility is established. 

The Scope of the Study. 

This reaort  demonstrates the domestic and  foreign conditions under 

which the industry would be feasible, and the  requirements in terns of 

cones of cultivation,    raw materials, minimum plant  siee, specifications 

for plant and machinery, and the exigencies  of the transport system  for 

the raw material  as well as for the product. 

Some asneets relating to  the  installation and operation of this new 

industry, which are not dealt with in the report, should be noted«    In 

the  first pine«,  the initiation of a new major industry which will give 

v- 
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BO much benefit to the  country  anc1  which will  increase  the exports by  a 

sirnifient  amount,   .ahnulr1  not be undertaken in J->  casual  manner.    The 

structure  of th.e cor- anits,  the transport  systers,   the  det",ilec. design 

of the  slants  ""i the  su-crvi^ion of t'-oir construction,   S'OJI '  P. 11 be 

enrrie^  out  v.'itb due  sariousnoss ~r.e\ with  the  advice  cf  institutions and 

persons  cor-, etont  aV   qualified.     In many  of these  tasks,  which del  with 

aspects of technology,   tnpini.orir.f-,  anr1   industri." 1  economy,  the National 

Institute of Technology  and Standards,  with its Faraguayan staff and 

its  international  adviserr,   is highly qualified  to undertake  these tasks, 

up  to  the   initial  o   oration  (runring-in)   oi   the  -plant. 

Once  in  full -ro'uctron,  the need  l'or technological  control and ad- 

vice will  continue.     The   inperative need  to exercise  a continuous control 

on the  quality of a rroduct which is destined for  foreign markets with 

demanding requires   nts,   and  which contributes in great  magnitude to. the 

ec-nony of the country,  will be evident.     In this respect also, the Ins- 

titut*,   is highly enpettnt  to undertake    the quality  control necessary. 

One  Espect of this  industry will be  the impact   it    Fill    have on the 

economic  and  social  dovelorir.tnt of the country insofar rs its potential 

to provide enployment  for many people in the field of agricultural activi- 

ties is concerned.     According to the conclusions of this study, the five 

processing plants proposed will utilize  the harvest  from the cultivation 

of up to 20 000 ha of land.    The re  ort  presents some   figures on product- 

ion costs  for systers v/ithout mechanization.    While   it  will be inevitable 

that a certain measure  of mechanization will be adopted,  the first estinates 

show the  enployraor.t  of  some 2 00C workers  in the production of the raw 

materiel,  in addition to the 200 employees in the processing plants. 

Nevertheless,  it  is of the greatest  importance  that  the industrial- 

ists thenselves,  and  the  national  authorities,  give  sufficient priority 

and importance to the oßtr.bliehnont of these industries as labour-intensive 

undertakings. 

A Second Stage in the Development of the  Industry. 

Since mandioca,  (known as cassava in Asia and Africa)  is one of the 

most  important sources of carbohydrates  in the world,  and since it is 

cultivated in all continente,    it  is evident that as well as serving as 

J 
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a basis  for human and .ininnl nourish^nt,  it will  "lso eorve a8 a raw 

material  for nnnufrcturinr, numerous and diverse  derivatives.       Exanples 

are industrial alcohol    roduced by  fermentation,   starch,  glucose,  dex- 

trose and vegetable protein wMch is also a fermentation product. 

The second stage  in the development of the  industrialisation of 

irandiocn  in Paraguay will logically be the  formation of secondary or 

"satélite" industries around the chip or pellet processing plants to 

undertake the r.anufacture of a variety of products derived fror, the man- 

dioca.    Soné  of these will vossibly find rvarkets locally as well as in the 

exterior.    Due to the higher unit value of the products, plants of smal- 

ler edacity will be able tc  contribute in a measure disproportionate 

to their size,  to the economy of the country.     In the studies of pre- 

fensibility and feasibility,  in the supervision of construction,  in the 

initial operati-n and.  in the quality control of  the product,  the National 

Institute of TechnoloRy and Standards once again can contribute with 

its knowledge and advice. 

The Economic  and Social Impact. 

The industrialization of agricultural products is recognised as one 

of the most direct paths to economic and social development for a country 

such as Paraguay whose principal basic resource« are her good climate 

and soils.     It is an economic principle of world-wide  acceptance that it 

is extremely difficult for a country to raise  its standard of living and 

to give impulse to its development purely from increasing its agricultural 

production. 

As well,  in order to provide  financial resources for development, 

there is need for the industrialisation of agricultural products, their 

processing, and their subsequent increase in unit value, so that the coun- 

try gains by the added value of the products resulting from this same 

processing.    When the great majority of these processed products are des- 

tined for an external market, then we encounter circumstances where the 

advantages of industrialisation are converted Into a rapid rise in the 

•trndnrd of living of the people, and into economic and social development. 

It is precisely for these reasons that the introduction of new indus- 

tries, such as that deseribed in this report, will play a part of great 
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importance in te   nation-! ¿erelopncnt programes of  tho country. 

To conclud«,   it  is evident, through the  rendinp of this report, that 

tho T>roposnla  iuatify r, study  in defth by the nr.tionr.l authorities as 

»•11 as by the industri'lists,   nnd by n-tionnl  e.n*  int«rnrtion.';l financing 

agencies. 

1 

/•unción, Paraguay 
July 27,  1973 

Ian S. Hunt 
Kission Coordinator 

\ 
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SÜIl-.RY  OF IK: RlffOBT 

1.1   Oricntrtion   c.rA Re ore. 

The object  of t'iiB r---port  is the -rtsentation of a    rclininnry 

study of the   basic  factors   which could  influence  the  industrializa- 

tion in Paraguay of   -rndioca  in the forr of  dried chipe or pellets 

destined  for  export for use  as ingredients of balanced  foodstuffs for 

aniñáis. 

In this   context, the-   following aspects   in particular will be 

studied: 

the cultivation of the   raw material; 

t*e ranner of industrial  processing; 

the tr-TiB-iort of the   finished products ;  and 

their  marketing, 

concluding     with    a tochno-econowic eyaluation of the feasibility 

of a possible  industrial  project of this nature.    The starting point, 

for the purposes of this  preliminary study,  »as taken to be a pro- 

cessing plant  of the siee  which was considered to be optimum. 

Due  to   the short tipe   assigned to the mission,  the preparation 

of the study  has been united strictly to the terrs of reference, 

without  entering into related problems which  in a wider sense could 

affect the  general feasibility of a mandioca processing industry in 

Paraguay,   as   for example: 

the  study  of narkets  outside the European Economic Conrunity 

(EEC)   which perhaps  in  the future could assune importance as out- 

lets  for  randjocp chips  and pellets; 

the possibility of utilieing dried mandioca within the country 

in a wider and nore extensive way for feeding cattle, pigs and 

poultry; 

the extraction of starch on an industrial scale for export; 

the production of alcohol from mandioca to add to the locally 

produced  gasoline; 

1 
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- the use of rv largor TO ortion of nindioca  flour in bread ranking; 

the prc-pcrr.tion of er.silngs  fron nnndiocn  leaves; 

- the nanuf-cture of other  by-product« rn<?   derivatives  which are 

technically feasible,  etc.,  and ".11  the  aspects of the  industria- 

lisation of -,   u'ioca wich  during the  lrst three decr.des have 

been  investij.-.ted in one   forn or another  in Paraguay,   although 

at  tines only ir. connection with other probiere.    Nevertheless 

there   is lr.cking a glob-1   outlook which   includes all   possibilities 

of «nndioca  in the widest   sense,   in order to evaluate   exclusively 

the degree of importance   of this traditional product  in Paraguayan 

agriculture.      It  is considered that  this aspect would  merit  a 

complete  sturly in the   future. 

1.2    The Cultivation of the Raw Material. 

The present production of rnndioca in Paraguay is relatively high, 

but is almost completely used   internally rnd very little  is processed. 

"   significant  increase  in production would  depend on the  stimulus 

of new uses on a large, scale   and on the placinp of the products  in 

new markets.    Given such motivation, the prospects for an  increase- 

in production are excellent   end will count  with the support of current 

policies, for the diversification and intensification of agriculture 

snd the development of agricultural extension services. 

In paragraph 2.8 of t' is   report, nutrerous specific  and  practical 

recommendations on techniques  and optirum  conditions for the cul- 

tivation of prni'iocp.,* will  be   found. 

1.3    Putii as of the rroject and Principal Data. 

The) proposed project he«  the following principal characteristics« 

1) Typ«!    Processing plant   for nnndioca roots. 

2) Products:     Chips, cubes  or pellets of  dried mandioca  for sxport 

to ths fAiroi-ean leonor-ic  Community (for use in animal feesstuffs). 

-MSlM* 
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3)    Possible Location: 

a) Cn t!-e River Paraguay; 

b) On  t 'c Hiver F.~.r~n.*.; 

e)     Ir.  the  Itroúi region; 

d)     .'.long the highways -.suncion-Coronel  Oviedo r.nd   .sunci6n- 

PnrnRuari. 

k) Sise- Total aco « of the .roject: a production of the order 

of ICC 000 tonres of chips "nd/or pellets per year in r, total 

of  five plants. 

Ptr Plant Çonplsts Froject 

- consumption (fresh 
roots)        58 OCC t/y 290 OOC t/y 

- production            21 k6c  t/y 107 300 t/y 

- arsa cultivated 
(about)                          3 000 ha 15 000 ha. 

5) Investrent £s. 93 000 COO to 
As. 130 000 000 

£s. V?5 000 000 to 
is. 650 000 000 

(USc  750 000 to 
US5 1 000 COO) 

(US$   575 000 to 
ÜSÍ 5 000 000) 

6) Working Capital 
(about) 2s. 8 000 000 *s.J+0 000 000 

7) Annual Sales Ss. I89 0C0 000 to 
6m.  2<+3 000 OOC 

Ss.9^5 000 000 to 
Ss.115 000 oco 

(OSf   1 500 000 to 
us:  1 900 coo 

(U8|  7 500 000 to 
us« 9 600 000) 

8)    Employment  (direct) kl 205 

1.4   Conclusions. 

/.ccspting the figures raid infcréation provided to the nenbers of 

the mission as oorroot and accurate, the industrielisation of mandio- 

ca in Faraptuay for export can be considered technically and seonoisic- 

ally feasible, given the following conditional 
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a) thr t intensive cultivation of vrrS<ocv  on a  lrrge scale in the 

vicinity of the res ective ^rocesping flr.nt is achieved and that 

continuous su.7 ly to the plant is arsured; 

b) that the :-ricc of the r~u rr.tcri-'l can be ^intrined at an accept- 

able level (-beut ¡Ss. 1 OOC for torre); 

c) That tho corfi<".ei\ce of t'-e European buyer is oatrbliahcd by ^eana 

of the Tovi'-i<-n of r. h ir'- -trd uniforn ourlity of -roduct and by 

the n«Bur'nco cf regular deliveries; 

d) thrt »••».rdincr. (creerv-) nairt"inB ite "oeition in the- EEC as an 

ingredient in bal-nced feedstuffs for aniñáis "nd thus 0 future 

derrnd is assured; 

t) that the CIF price of randioco chipa or pellets does not suffer 

a rrolonged fll to less than CS3 70 per tonne, which price is 

established in this report as a probable minimum profitable srles 

price in the context of the -ropoaed nroject; 

f ) that the ^roblt .-a of river and ocean tranaport can be resolved 

and that the respective freight costs will not unduly rrojudice 

Paraguayan -products in con; arison with those of Asian origin. 

It must be c-^hasited that t^e organisation of the supply of raw 

r.aterials for the procensing plant, as well as the transport of the 

manufactured product, will probably be the decisive factors in the 

successful outcome of the -.imposed project. 

However, it is considered that •ost of these conditions can be 

filled by means of organisation on the part of the Paraguayan indus- 

trialists. In this connection it is specially recommended that at. 

least a part of the raw naterial needed (a minimum of 29X to 30*J) be 

cultivated in plantations belonging to the processing factory in order 

to assure a supply of roots at all tines. By this means we could 

expect also a stabilizing effect on the price of the raw material, 

/lso, a cooperative organisation for the production and processing 

could provide a solution to these problons. 

1 
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Other conditions,  such as the de- and  for r-ndiocr. chi a -nei 

pelleté,   ti eir -rice-  in  the EEC anc1  freight coate  fr. 11 largely out- 

sidt the  control  of t' e Parrguayn industrialist,   and therefore 

represent   a re  :.  rirk.     However,   it  is conrideret1  that this risk, 

for the reas • s ex;V ined in Chapter III end in Annex Nr 2 of thie 

report,   f-11  vitVin the   -or "1   "nc1  acce-it.ible units,  and moreover 

npply equally  to other  countrios w' ich are iroducers of this raw 

paterirl. 

It  is  thou, " c ccr.v&niort to emhnsise th«t only n product manu- 

factured by r» codera  and  efficient process and on  an industrial  scale, 

will Runrnntofc  the quantity as well as the qurlity sufficient  to 

produce a  significant  in-net on the EEC nnrket,  can be the basis for 

a successful  industrialisation  of r.andioca  in Paraguay. 

This condition inroses certain lir its to the minimun size of r. 

project in this  field. 

For this  reason it   is considered that  it would be difficult  for 

processing plants already existing in the country-%  all of srall 

sice (none reaches a capacity  greater than 2C tonnos per day of con- 

sumption of  fresh roots)  to for»" an adequate basis to creato this 

irpact. 

With regard to the  finished forr of the rr<-.duct,  it  is reconnended, 

at least  in the initial  phs.se,  that this should be exported as chips 

or cubes  instead of pellets.      While this dried product  (chips or 

cubes)  has a larger, bulk volure (20 to 25# "-ore  th*n for pellets) 

and therefore has hifher freight costs,  the processing is less com- 

plicated,  lens costly and requires lower investments,  thus    reducing 

t*>f risk  for the industrialist.    Brasilian exports have shown, moreover, 

that chips of hirh quality not only have good acceptance in the EEC 

market, but can in certnin circumstances obtain a premium price over 

pellets. 

1 

1/    Apart fro* sore 25 spall rills vhich produce nandioca flour for local 
""      conjunction fron nir dried chips, there exist 11 "integrated" plants 

for producing flour fr r  fresh roots.    Only 3 or 1» of these are still 
functinninr due to lack of demand for the product. 
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INTRODUCCIÓN 

i)  Antecedentes. 

La fisión surgió de una solicitud de asesoror.iento técnico re- 

cibida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalización (INTN) 

de un industrial ^arap-uayo y que fuera transmitida por las autori- 

dades nación-Íes a la Sede de ln Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI). La Organización aceptó la 

tarer y pidió la colaboración de la FAO en los aspectos relaciona- 

dos con la producción de Ie materia prina. 

En base a un acuerdo entre la ONUDI, FAO, y el Prograna de las 

Naciones Unidra rarr el Desarrollo (PNUD), la misión se constituyó 

por tres expertos: 

- Ing. E. Hein, Consultor de ONUDI en Procesamiento de Kandioca. 

- Ing. ;.gr. E. Fornonha, Consultor de la FAO en el Cultivo de 

Kandioca. 

- Lie. F. C. Hein, Economista Industrial, Experto de la ONUDI 

•n el INTN, 

y tuvo una duración de 1 mes por experto. Las actividades ss desa- 

rrollaron en el rano del Proyecto de la ONUDI dentro del INTN. El 

Director del Proyecto, Inp. Ian S. Hunt, actuó COBO responsable de 

la coordinación y enlace. 

Por el lado del personal nacional del INTN participó el Dr. V. 

Gonzalez, en función de apoyo. 

La mayor parte de las investigaciones se desarrolló en los me- 

ses de Octubre/Noviembre de 1972. 

La confección del presente informe estuvo a oargo del Sr. Helm, 

bajo la dirección del Ing. Hunt, salvo el Capitulo 2 y gran parte 

del Capitulo 5» los cuales fueron redactados por el Ing. Normanna 

y el Dr. González, respectivamente. 

ii) Términos de Referencia. 

Según el acuerdo entre las agencias pertinentes, la misión tenia 

coro objetivo la evaluación de las posibilidades de cultivar mandio- 

ca a escala intensiva en el Paraguay y de procesarla economicamente 
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para la •x;iortt.c?6n er   f c rr.e  de chips  (raspas), cubitos,  y/o pellets 

(prersadns)   a  ''a Comuridart   económica Europea  (CEE). 

Par's  este  fin,  lfc risión  tenia los siguientes téminos de réfé- 

rer eia: 

a) estudiar e1   estado actual  del cultivo de la mandioca en el pai« 

reelecto a variedad,  tino de cultivo,  rendimiento,  etc., y lac 

posibilidades de su aumento; 

b) hacer reco, endaciones respecto al mejoramiento  de las  técnicas 

erpleadas er el cultivo,  al sistema de procesamiento a aplicar, 

y a la maquinaria y el equipo a utilizar en el  proceso; 

e)    evaluar la  factibilidad técnica y económica para establecer una 

planta procesador^,  y de la exportación de sus productos; 

d)    calcular el costo do los productos de la mandioca entregada a 

Europa  (precio de costo CIF), 

resultando en un  informe preliminar que se presentará en forma glo- 

bal al Gobierno y por su  intermedio,  a inversionistas interesado« 

en los ele entos de juicio para el desarrollo de una industria a 

base de mandioca. 

iii)    Agradecimiento. 

El equipo quiere "IT if estar nv aprecio y agradecimiento por la 

ayuda y asistencia encontrad« de parte de las autoridades del Gobier- 

no,  instituciones y nersonas,  en el desarrollo de las investigacio- 

nes que contribuyeron considerablemente al éxito de  la misión, en 

particular a la Dirección del  INTF y a: 

Lie.  i].  Jürgens,  láconoipista, Asistencia Técnica Alemana, Secre- 

taria Técnica de Planificación,  Asunción. 

Dr.  i .  iorossoli,  Director Técnico, 1 olinos Harinero« del Para- 

guay,  Asunción 

por    la generosa proporción de dato« técnico-econówicoe. 
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CAPITULO    I 

RESUMEN DEL INTOWlE 

1.1    Enfoque X Alcance. 

El objeto do este  inform* es la presentación de un «studio pre- 

liminar de loo  factor»« básicos quo pueden  influir en una poaiblt 

industrialización de la nandioca on «1 Paraguay on forma do chips o 

pollots secados destinados a la exportación cono ingrediente« en 

alimentos balanceado« pora animale«. 

En este contexto está por investigarle en particular: 

el  cultivo de la nateria prima; 
las for-as de «u procesamiento industrial; 

el transporte de productos acabados;  y 

•u mercado; 

finalizando en una evaluación tócnico-económiea de la factibilidad 

de un posible proyecto  industrial de esta naturales«.    El punto de 

partida fue, para loe  fines de este estudio preliminar, un« planta 

procesador* nodelo del  tamaño que se considera óptimo. 

Debido al tienpo reducido asignado a le misión,  la elaboración 

del estudio se ha linitado eatrictarente a lo« tornino« de referen- 

cia,  sin entrar en problemas relacionado«,  que en un sentido «as am- 

plio afectarían la factibilidad en general de una industria procesa- 

do rn de mandioca en el pais, por ejemplo: 

la investigación de mercados fuerr  de la Cu que quisa« en el  fu- 

turo podrían asumir importancia cono «alida para ehip« y pellet« 

de mandioca; 

la posibilidad de utilizar mandioca secada en el propio pals en 

forma más ar.plia e intensivo pera la alimentación de ganado va- 

cuno, de cerdos y de ave«; 

la extracción de almidón a nivel industrial para la exportación; 

la producción de alcohol a base de mandioca para mejorar la naf- 

ta nacional; 
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ti uso en ; r.yor proporción dt harina do mandioca enriquecida en 

la panificación; 

la preparación de silage de las hojas de mandioca; 

la manufactura de otros sub-productos y derivados técnicamente 

factibles; 

y todos los aspectos de la  industrialización de la mandioca que en 

las últimas tres décadas se han investigado en el Paraguay en una u 

otra forra,  aunque n veces solápente en contexto con otros problemas. 

Sin embargo,  hace  falta una vistp global que abarque todas las posi- 

bilidades de ln mandioca en su conjunto para evaluar concluyenterien- 

te el grado de  importancia de este producto tradicional en la agri- 

cultura paraguaya.    Se opine  que este aspecto irereoeria una investi- 

gación mas completa en el  futuro. 

1.2 El Cultivo de la tateria F rima. 

La producción actual de la mandioca en el Paraguay ss relativa- 

mente grande,  pero ea casi totalmente dedicada al uso interno y es 

•uy poco procesada. 

ün aumento  significativo de la producción dependería de un esti- 

mulo de nuevos usos en gran escala y de la ubicación de los productos 

en nuevos mercados. 

Dada tal motivación,  las perspectivas para aumentar la producción 

eon excelentes y contará con el apoyo de las politices vigentes de 

lft diversificación e intensificación de la agricultura y del  fomento 

de los servicios de extensión agricola. 

In el p&rrafo 2.8 de este  informe se encuentran numerosas reco- 

mendaciones especificas y practicas sobre técnicas y condiciones óp- 

ticas para el cultivo de la rrandicoa. 

1.3 Bo#amlo *tl Proyecto y Datos Principisi. 

El proyecto propuesto tiene las siguientes oaraeterlstioas pris- 

ciselés: 

**- J 
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1) Tipo: Planta procesador^ parr raices de randioea. 

2) Productos; Chip« (raspas), cubos y/o pellets (comprimidos de 

rmndiocr. secada parr le exportación a la CEE (para clinentos 

de arii.-ales). 

3) Posible Ubicación: 

a) Sobre el rio Paraguay; 

b) Sobre i;l rio Parana; 

c) Zona Ita'ûa; 

d) A lo largo de las rutas Asunción-Cnel.  Oviedo y Asunción- 

Paraguari. 

k)    Tannilo:  Alcance total dol Proyecto: producción del orden dt 

100 000 t de chips y/o pellets al afto en un total de cinco plantas. 

Por picota      Proyecto en total 

- insudo (ralees 
frese-s)        5* 000 t/r 290 000 t/a 

- producción 21 J*60 t/a 107 300 t/a 

- area de eultivo 
regular ea. 3 000 ha.       es. 15 000 ha. 

5) Inversión lieta:     ta. 93 000 000 -    is. k75  000 000 - 
130 000 000        650 000 000 

(Uli    750 OOO -  (USI   3 575 000 - 
1 000 000) 5 000 000) 

6) Capital de Trabajo: ea. 0s. 8 000 000    ea. «s. ko  000 000 

7) Ventas Anuales      «s. I89 000 000 -    6a.  9*5 000 000 - 
2*3 000 000       1 115 000 000 

(o»r  1 500 000 -  (uat 7 500 000 - 
1 90c 000)       9 600 000) 

8) fcpleo (directo) t i*l ao5 
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l.1»    Concluaior.ee. 

Sierpre que  los d^ton e inforracionee proporcionados n loe nioir- 

bros do 1- -isión hay.-.n sido correctos y exactos, Be puede  conside- 

rar In  industrialización de l«v nardi oca en el Farcguay para los fines 

de exportación,  técnica y oconoricarente  factibles,  si Be dan las 

siguientes condiciones: 

a) que se logre  introducir un cultivo intensivo de lo raandioca en 

gran escala en los alrededores de las respectiva« planta« proce- 

sadores propuestas y que se encuentren las redidaa para asegurar 

•1  abastecimiento continuo de la planta; 

b) que se pueda nantener el precio de la materia prima a un nivel 

aceptable  (alrededor de fSs.  1 000/t)» 

e) que Be establezca la confianza del comprador europeo mediante la 

provisión de una calidad uniforme y «levada del producto y la 

••gurídad de entregas regulares; 

d)    que la mandioca contenga en el mercado de la CEE au po«ici6n 

cono ingrediente en la mescla de balonoeado para animale» y asi 

aseguro una denanda futura; 

• )    que el precio CIF de chip« o pellet« de mandioca no «ufra una 

baja prolongada de meno« de los USI 70 establecido« en ««te in- 

forme cono probable precio de venta minimo rentable en «1 con- 

texto del proyecto propuesto; 

f) que Be pueda resolver el problema del transporte fluvial y mari- 

timo y que lo« respectivo« costos de  flete no desfavorezcan in- 

debidamente a los producto« paraguayo« en comparación con lo« d« 

erigen asiatico. 

Hay que subrayar que la organización, tanto del abastecimiento de 

la planta como el transporte del producto elaborado, aeran probable- 

ment« los punto« decisivos en una realización exitoaa del proyeoto pro- 

pueato. 

No obstante, ae considera que ln mayoría de eetae condieionea ae 

puede llenar radiante nedioa organisâtivos per lo« miaaea industriales 
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paraguayos. 3n e3te sentido se recoriend* particularmente que se 

cultive por 1' • enie T.rte de In nateria pri^n necesaria (coro nl- 

ni-r 25*-30#) en plantaciones propios para asegurar el abaatecinien- 

to de raices a Ir. planta en tndc r.onento.  De esta redida se puede es- 

perar ade *3 un efecto estabilizador sobre el nivel de precio de la 

«-teria pri: a. Posiblemente, tarbién una organización cooperativa 

de la produccifn y del procesamiento podría proporcionar una solu- 

ción a los proble' r.s expuestos. 

Otras ccndicionec, coro la dejando por chips y pellets de nan- 

dioca, su precio en la CEE y el costo de flete queden necesariarente, 

en gran rredidn, fuera de la esfera de la influencia del industrial 

paraguayo, y por eso, representan un riesgo real. Sin embargo, se 

considera que este riesgo, por las razones expuestas en el Capitulo 

III y en el Anexo 2 de este inferire queda dentro de los linitea nor- 

iales y aceptables, y se aplican aderas igualmente a otros países 

productores de esta nateria prima. 

Se cree e-riveniente destacar que solanente un producto o laborado 

por un procesanientc moderno y eficaz y a un nivel industrial que 

asegure tanto la cantidad cono la calidad suficiente para producir 

un inpacto significativo on el rercado de la CEE, puede ser la base 

para una industrialización exitoaa de la na-.dioca en el Paraguay. 

Esta condición inpone ciertos llnitos al tanaflo pinino de un proyec- 

to en este canpo. 

Por esta razón se considera difícil que las plantas procesadores 

existentes en el paia- , todas de tanafio nás bien pequeño o casero 

(Ninguna alcanza una capacidad mayor de un insuno de 20 t de ralees 

frescas por dia), por lo r-enos, en su estado actual puedan fermar una 

base adecuada para crear este inpacto. 

1/ Aparte de unos 25 pequeños nolinos que produoen harina de nandioea para 
***  el consumo local a base de raspas secadas al aire, existen 11 plantas 

"integrales" para la producción de harina a base de raices frescas. 
Solamente tres o cuatro están todavía en pleno funcionamiento debido a 
la falta de der.anda por el producto. 

1 
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Respecto a la forra del producto acatando, •• reconiendn por lo 

renos en In. fase inicial, la exportación de chips o cubitos nis bien 

que pellets. Aunque el producto secado en esta forra tiene un TOIU- 

non de transporte oayor -20Jt o 2%  sobre el volup.en de pellote- y 

por eso cuontr con flotes as altos, el procesaniento es r,enos com- 

plicado, "enos costrso y require nenos inversiones, asi reduciendo el 

riesgo para el industrial. Las exportaciones del Brasil han nostrade 

aderas que loo chips de calidad no solr.r-.ents tienen buena aceptación 

en el cercado de la CEE, sino pueden en ciertas circunstancias hasta 

lograr un precio sobre el precio de pellets. 

J 
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CAPITULO II 

EL CULTIVC DE LA t A? PICCA Eli EL PARAGUAY 

Introduce ion• 

Para alcanzar la meta del presente proyecto,  o sea la industrializa- 

ción de  le  mardioca con vistas a la exportación,   es indiscutible la nece- 

sidad de poder contarse,  en ]a zona de ubicación de la industria,  con un 

suplemento seguro,  abundante,  y a precios  oconÓTicos de la materíP. prima 

de buena calidad. 

Cornideri.ido  la   inversión del capital  necesario,  la rentabilidad de 

la empresa está estrechamente virculada,  por   lotivos obvios,   a ese  sector 

de las actividades en el CVPI no debe ni puede  haber licitaciones si par- 

timos del  principio de que los der^e factores  de  la producción yo se en- 

cuentran  suficiente, ente planteados como positivos. 

El pais ya tiene una tradición en el cultivo de la mandioca,  princi- 

palmente par-i el  consumo humano y como alimento  del ganado,  señalándose 

aún un oequeño aprovccianier.to industrial  de  las raices para la prepara- 

ción de mandioca seca o "popi11 y de almidón,  pare, el aereado  interno,  ha- 

biéndose  ree-istrado ya una exportrción experimental de 30 toneladas de 

"chips" a Europa,  como denostroción del  interés particular en la produc- 

ción y exhortación de mandioca. 

Con un área  su-.erior a cien mil hectáreas  y una producción de por lo 

aenos 1,5 pillónos de toneladas de raices,     el  cultivo ya es  familiar y 

tiene base ^arr. cosibles auirentos del área de  plantación.    Por supuesto 

hay que dar un gran paso en la organización y estructura agrícolas al pa- 

sar del  cultivo  faniliar a los cultivos comerciales intensivos. 

El clima ofrece en largp extensión,  buenas condiciones de  lluvias y 

de te^oerat ras pare  el desarrollo de la mandioca, pareciendo  no haber li- 

mitaciones en este particular,  consider; rdo las principales regiónos agrí- 

colas del pais. 

Igualmente hay condiciones favorables de  suelos para la mandioca en 

gran parte de las zonas agrícolas, con algunas  limitaciones en lugares ba- 

jos de mal drenaje y en suelos que necesiten  corrección de su acidez cuan- 

do es muy elevada por presencia de aluminio cambiable. 

J 
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El nayor -•ïotencial de   "iroür.ctividad teniendo  en cuenta   Ir.  fertilidad 

del  suelo esta  t:i "i'.n  ticrrac  de  la   fajf norte-sur del Sete   del  rala,  las- 

tinosar.ent     las ras eist, rites parí  loe transportes,   que dependen de c-pbar- 

quea  por el  ':u,^to de  Asunción.    Ln  rción agricola,  potencial, :cnte digna 

de  ser   estudiada,  y   -v.c     's   30  aceren   ni puerto de   Ir.  oanitnl,   esta com- 

prendida  ci   el   10: ' -ono Aaunción-Colonia I'uevi Italift-Piribebuy-Asunción. 

2.1     El hedió  Anbi-nto. 

Clime. 

Un ani.li.sis  eli; ático del   sector oriental,   o acá   la región al 

Sate dsl  rio r-raj-vay,   con dntor. suministrados por la  Dirección de 

heteorolofia (i inistt-rio  de Defensa racional)   y el  Instituto de Tec- 

nologia  /ip;ro,   cu.-rio  (Arroyos  y Eateros) muestra una   variación decre- 

ciente en loe  totolee  anuales  de nrecipitaciones a partir de Encarna- 

ción con  1 700 rati hrcia la dirección noroeste,  con un  valor de 1 '•00 

mm pare   la isoyet"    asr i.do por  Asunción.    Al mispo tiempo,   y en la 

miaña dirección,   la variación  rr»*>di-i mual de  las lineas  isotérmicas 

es de 220C en   "nernación y 2^00  on Asunción y Concepción. 

El  misrio málirÚF  considerado el  réfimen  rcensual   de precipita- 

ciones  r»vela de ur. modo gencrrl,  valores muy   favorab3.es de  lluvias 

en  la estación  ertivi ,   con mas  intensa radiación solnr -octubre a 

marzo-  oscilando  entre   los vrloree rr»roximadoe  de 12C   a l60 mn men- 

suales,   hrbierdo  todavía n-eci^itr.ci  nea i**s brj^e  er   la estación hi- 

bernal,   de ¡K-.vo a arosto,  cuand-j eat^nces las  tenperaturas >nedia6 

•on también vas bajas,   a punto  de ocurrir helada en  algunas regiones 

y con r-ás  frecuencia en  la ion"  Sudeste, departamento  de  Itapúa.    Pero 

afortunada* onto,   oste   fenómero  climático puede  ocurrir  en los mese« 

de  junio y julio,  en í >oca de   cosecha,  no siendo directó~>ento perju- 

dicial  a  la oroducción de raices que están a-< ndo cosechadas.    Dañan 

•i la parte aeren como  ^ateri.?l  de propagación y los  cultivos jóvenes 

que hayan siío  recién  sembrador?  en mayo o junio anteriores. 

No sola ente los valores de las precipitaciones mensuales ton 

importantes,  sino tr.¡rb?én y pucho, la manera de au distribución den- 

tro del mea, mn  órnente en las apocas de siembra. 

v- J 
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"Lire, Fertilizer   TT   Agricultural Potential   in Trvn.v.r.y',  Ten- 

nessee  Valley  Authority,  larch 1971,  por Darrel  /..  Rusael  y otroe, 

mone'->.* V  existencia  de un excedente anu^l  de  lluvia«; de  324 tur. 

pnr^i la rey i or   Lete,   donde la radiación solar no es succiente  para 

cor.Bur. irlo.    Por  otro   lido,   no  siimelo  gnndo   ese   excedente,   es  pre- 

ferible   a un."   de í ic lercia  hidricr  en  el  periodo  de  actividad  vegeta- 

tiva de  Ir. .'.ind.ir.cr.      No  tenemos conocimiento  de  deficiencias   hidri- 

enn or   1~  est   ciór.   hibernal   cuando  lis exigencias  de  las  pl.-ntao  en 

apuE y.i son nf'K  b^j.v.e  y n ini.-, e en  ciertos  periodos.    Sin embargo, 

debe ocurrir  e.-   el  p< riodo de  junio a agosto,   aparentemente. 

Suelos. 

De un informe   escrito en  enero de 1966 por el especialista  en 

suelos do la FAO,  Clyde  Applewhite,  y de un   informe basado en  dicho 

trabajo (NO At26^7)   publicado por las Naciones Unidas (Roma I969)   co- 

legiaos datos  relacionados con los estudios  hechos sobre los  suelos 
de Paraguay. 

Las principales  características de las   formas de los suelos  de 

interés pera el   presente proyecto son las  siguientes: 

Suelos Derivado« de  Roca ígnea Básica. 

Ocuran ilrededor  del  20% de la superficie de  la región Este. 

En la mayor parte Lateriticos  rojizo   yLatoeoles,  con una  faja 

aproxiradamente  de  loe  km de  ancho, paralela al Rio Parano. 

Profundos 

Bien drenados 

Permeables 

Textura arcillóse. 

Rojo oscuro  a pardo  rojizo 

Topografía  ondulada 

Kayor parte  bosque 

- Buena  retención de agua. 

- Buenas  caracteristiers  fisica«. 

- Responden  a  fertilizantes. 

- Responden a manejos de  suelos. 

- Leverente  ácidos a neutros. 

- fcoderada o alta fertilidad natural. 

Son suelos  con poca li, itación para la agricultura, y con una gran am- 

plituddeuso.     Sirven rjarn la mayor parte de los cultivos del pais  indi- 

cando la« condiciones   favorables tanbién para si cultivo de la mandioca. 

J 
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Suelos Dorivadoe d» Areniaca. 

Cubren una  superficie de alrededor del k%, en au mayor parte 

PodEÓlicoB Rojo Ancrillo y Latosoles arenosos, derivados de  dint into« 

tipo« de arenisca. 

Profundoo - Buena« características   f5.eicas. 

Bien drenados - Ácidos. 
Textur-, arenosa - Susceptibles a la erosión. 

Color rojo  ar   rillo - Baja retención de humedad  (algunos) 

Baja :\  moderada   fertilidad 

Las principales limitaciones de esos suelos son su acides,  ero- 

sión, baja  fertilidad  de algunos y baja capacidad de  retención de 

humedad.    For mn gran parte dol centro y norte de la región,  y par- 

tes donde se practica  el cultivo de  la mandioca de manera tradicional 

como sor en las regiones de Coronel Oviedo y Caaguasû.    En los alre- 

dedores de Cn-.guazû,   por ejemplo,  en extensa  fe ja de  tiorr-,   donde 

se siembra mucha mandioca,  la vegetación original y natural  es de 

gran porte,  reflejando muy buenas condiciones ecológicas.     Deapuéa 

de desmontadas,  las tierras  sostienen cultivos de excelentes  desa- 

rrollo y producción,  principalmente cl mail y la mandioca.       Los agri- 

cultores informan que  sacan normalmente 30 t/ha de raices al  año,  y 

kC t/p~  cen lo-2C   rieses. 

En la repión de  Ca:.p;ua8Ú  (de la mipma forma que  en la  de  Hohenau, 

Itnpûa)  observónos Ir.  exiatcncia de plantas rilvestres y nativa« per- 

tenecientes al  señero botanico haninot, al cual pertenecen  laa varie- 

dades cultivad-» de- TV r.dioc«  que es Manihot eacultnta.    Ksta ea una 

indicación de  las buenas condiciones ambientales para el cultivo de 

la mandioca. 

Suelo« Hidromórfico«. 

Son pueloc de terrenos bajos y planos,  cubriendo alrededor del 

26fj de la superficie.     Generalmente de color gri« a negro,  superfi- 

ciales, de pobre drenaje,  susceptibles a inundaciones.    Con laa    prác- 

ticas de nane jo de  corrección de acides, uao de fertilisante«,  drenaje, 

y protección contra la inundación, pueden aor cultivadoa. 

J 
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Sepún Applewhite,  las tierras do  la reg ón pertenecientes n IOB 

dos  últi-or-,  tipos  de  sucios,  tienen   en  nuchas  casos   como  problemas 

comunes:     1.-.  "cidez,   la  b -ir*,  fertilidad,   1".  surceptibilidad  n  la 

erosión  y  a Ir   inundación,  y el   mal   drenaje. 

El   autor pone   gr-n   énfasit:   sobro   e]   bajo  contenido   de   fóeforo 

en muchos de nnR   ciclos  y la necesidad  de neutralizar  bichas  tierras 

cor.  c-'l  por su  contenido de aluminio   y  hierro,   -ero  considera   que el 

bajo  cortciií'n   do  potevo  también  os   fcereralmente  adecuado. 

So.-ún  los  estudio-   Vchor,  y Bublicrdos  en  el   trab'..io  ya  cit'do, 

de  la Tennessee   Valley  Authority,   los  costos  de  loe   fertilizantes 

(qi;e  sor.   importados)   en   el aair.  son muy  altos,   y muchos  experimentos 

con varios cultivos  tuvieron respuest-s licitadas probablemente  por 

el   grado   de   «;u  acidez,   p. ro por  otro   lado presenta  refií'ltados  de ex- 

perimentos en   trin,o del I inist< rio  de  Agricultura  (1967-69)   en que 

hubo res-uestas   favorables al   fósforo,   coro ser 1  5?7 kg/ha  sin fer- 

tilizante y 2 357 kf./ha con la  fórmula 20-40-0. 

Como  esos  resultados  no pueden  aplicarse  a  la mandioca,   una re- 

comendación para la práctica de   fertilización  sólo  debe  basarse en 

resultados de  ex:->oripentor; lóeles  cor   esa planta,   pareciendo  no 

haber todavía evidenci-  par"  la  recomendación del  uso  econónico de 

fertilizantes  para  la mandioca.     Gin   embarco,   esto  no   signifie.'  que 

no pueda haber observaciones concretas del  efecto positivo y econó- 

mico del  uso de   fertilizantes  (principalmente  fosfatados)   en el cultivo 

de  la m"nd:iocr.   er   el  país,  tampoco   inv'lid"   la  posibilidad  de  que, 

bajo ciert's c  nd'ci  nes lóeles ocurren aumentos económicos de pro- 

ducción  con esa  practica  aprícola,   principalmente  cuando  entra el 

fósforo  en la  formulación. 

Considerando  que el  fósforo puede  ser un  elo'-ento  limitante de la 

producción en muchos  casos, y que   la mayoría  de  las muestras de sue- 

los -n"lizar|os  aqui  fueron deficientes en dic^o elemento,   cuyo apro- 

vechamiento por las plantas es afectado por la presencia  del  aluminio 

cambiable en la  tierra,   solamente  la corrección de  la  acidez  con la 

cal  (en esos casos)  perniitira  la  asimilación adecuada  del  fósforo. 
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Afortunadas rnto ¿1 ^ais tiene gran c.-ntidad de --«iedra calcarea en 

yacimientos naturales quo pueden suministrar la cal pam la agri- 

cultura. 

Tenencia de Ine Ti erma. 

Por lo generr.l loa cvltivoa do mr.ncMoca en el pais ae estable- 

cen  en tierras de propiedad de loa agricultores,  y esta condición 

subentiendo un mayor y más bion fundamentado interés do loe propie- 

tario« par." el uno adecuado y criter^oso de SUB  tiorrns con vistas 

|Ärn  la preservación de  la  fertilidad natural.     Obviamente,  cuando 

rsdeenrio, se debo  infundir osa conciencia entre olios. 

El tonino de las plinthe iones de iriandioca os varipblo, pero ge- 

nerale ente   pequeño,  señalándose desde uno hasta ocho o diez hoctn- 

reaa.    Pero no ae debe basar ln explotación agricola db  la mr.ndioca 

destinada a una industria de gran capacidad en  cieñas la aptitud de 

producción de loa proveedores dueños de las tierras.     Se necesita 

un  respaldo do garantía con cierta extensión de cultivo propio de 

ln empresa. 

En esas regiones suele existir area suficiente de  tierras dis- 

ponibles e inmediatamente aprovechables para el  aumento del cultivo, 

estimándose quo cada agricultor auede sembrar por lo menos dos hec- 

táreas mas de mandioca.     Este asunto despertó a la vea un gran inte- 

rés  entre los agricultores entrevistados.    Por otro lado, hay tam- 

bién una gran disponibilidad de tierras todavía no desmontadas o con 

pequeña vegetación espontánea que pueden ser -tuestas en condiciones 

de  explotación. 

2.2 Variedades y_ Métodos. 

Variedades. 

El objetivo pr&ctioo y principal do la explotación agrícola es 

la mayor, mejor y mas barata producción por hectárea y por aflo. 

La mayor producción anual de raices de mandioca por hectárea 

ostá en función de muchos factores, pero el factor variedad nuele 

pesar mucho en los rendimientos finales, y el criterio de elegir las 

1 
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mismas  debo   "\. s   ~3C   er   su  rvsi: •. tere ir.   i   Ins  enfermedades  y  pingas 

locrl*-s,   ;• ro'"''.ctivit'.r í ,    -r. cocidad,   tipo  d,-   raíces y el nás eleva- 

do  contenido   de   .".lividóri.     La Mandioca   industrial  debo  cort   nur   el  mi- 

nino  "lorcG-.t'.-'-.'   porñble   do   fibras  y  de   npur. 

A   raíz   d<    l"s   in.'icrcinm.E! oficiales   y  de  1*  exncrionci"   de   loe 

RRricultorer.   .'-,:.•   -lobera   elegir las  v riednder  do  -lo.ior . daptnción  y 

product i vid.'.d. 

En  el   Instituto  /..* roñó«-ico Nacional,   en  Calcuta,  crlcpiiwoß   las 

cipuientos   ir.j~or¡r."ci-nos;   (obrequio   del   Director  IIT .  Apr.   Cirilo 

Cf'"turión  y   rv  ani ntonte   Irg.   agr.   Srta,   rosita  Benitcz.)   iCn  la   rc- 

piór   donde   Be   ubica  el   Instituto,   las   variedades  de  ""ndioca mas 

corri ontCE   son 

Varied-'dö.s Pravas.     Itú y t.ondió-ró,   par"  almidón y "pool". 

Variedades  de Toxicidad  Intermedia .     San Quintín, Clavel,  Con- 

cepción y Toledo. 

Variedades  mannas  o  comestibles: 

Todas las del grupo Tapoyo-á 
ti >i ti " romberò 
ii M M it Ytruti 
n II II H Caballero 

La vr. riedad definid a  San  Rafael 
'• 

n 

ii 

ti 

! ardió-jhú 
;i Vill.arrica 

La variedad  cañón,  es  f-mosa en Ca-cup',  Cordiller-,  Central, 

siendo   la   que   ras  ce   adapta a 1?. región. 

I'ar-"   el   suelo  do  la  serie Caacupé,   las  más recomendables  son 

Ccnón,   Yeruti-i,   y San Quintin,  esta última  de un color amarillo  des- 

pués  de  cocida. 

Las variedades que  aparentaron buen  contenido de almidón  fueron 

las Caballero-i  y Yeruti-puazú,  cuando  cosechadas con dos años. 

\ 
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Por at i r>c ion del  In;».  Agr. Oscar Ferrern,  encargado de cultivo« 

•n la Escuela Agricola San Benito (Misión Técnica Suiza, Pastoreo, 

Departamento do Ita*>úa)   obtuvimos los  datos  que él mismo logró de 

un« siembra experimental de 15 variedades de mandioca,  con las si- 

guientes características: 

Fecha de plantación:     4-X-71 

Hileras de 12 m por variedad 

1,5 m entre hileras y 1 m entri   plantas 

fecha de cosecha:     3-X-72 

Edad  de las plantas:     12 meses. 

Evaluación del  rendimiento por planta: 

lis/planta k*/plantn 

1. fcnndió Yol: 2,8 8. Mnndió Caballero-1: 2,6 

2. "        San Quint in: 3,^ 9. i» Seda: 2,3 

3. "         Ta^ó yoa 10. H Toledo: 2,3 
moroti; k,k 

11. « Selección IAN: 2,7 
i», "        Yeruti-1- 5,0 

12. ii Bertoni: 2,7 
5. "         Cañón : 2,5 13. ¡i Concerie ion: 3,0 
6. "        Pytá: 2,3 1^. •t Clavel 3,1 
7. "         Señorita: 2,5 15. ti Verde Olivo: 2,2 

En la región de Coronel Oviedo y Caaguazú observaros cultivos de 

las variedades Cabnilero-i, Cañón,  y Verde Olivo, destinado al mer- 

endo de Asunción,  el ñas consumidor. 

Son transportadas por camiones y dentro de bolsas de  fibra. 

Se  informó que son muy buenas variedades, pudiendo alcansar 

30 t/ha.  en un año y medio, y la de Cañón,  *•€ t/ha.  en dos años.   Ista 

últina variedad    rasenta mayor dificultad de arrancamiento con un año, 

por profundizar mas su sistema radicular, pero con dos años de cose- 

cha se  ve pac  facilitada. 

Observamos la presencia de la Bacteriosis o Karchito» Bacteriana 

en plantas con 5 meses, y en plantas podadas y ya con nuevos brotes 

de k a 5 meses,   'aniTestada como "mancha angular" y "bacteriosis de 

las hojas1',  raramente en los tallos. 

1 
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Esa enferued. ¿ que escole ser grave, no sc presentó generalizada, 

• ino an rreais lislrH's de IOR cultivon. 

La prese eia d^ 1? "mancha r\irda
l: Crusade por el hor::o Cercoapora 

Henningsli fue vista on intensidad vribble.  El enemigo que suele 

ser el n's frecuente ee el gusano cocedor de ho jos, o r,marandova" 

(Erirmyis ello y otros). 

Métodos Tradicionales de Cultivo. 

LOB métodos tradicionales de cltivo de la mandioca on el Para- 

guay son rol tiv-n-.c-nte simplen y adaptados a la e condiciones lóeles 

de la roqueña propiedad y se encuentran, por lo general, suficientemente 

bien cuidados dentro de los recursor disponibles.  En la mayoría de 

lo« caaos observados se acostumbr" a cultivar la mandioca conjuntamente 

con el maíz or. la misma árer del terreno, para aprovechar la mano de 

obra y laboree en común. 

En tierras no destroncadas no se revuelve el suelo sino que se 

siembra directa ante en hoyos de 10 cm de hondo prepar- dos con Ir. 

asada, en los cuales se coloca la estaca ("semilla") de 6 a 10 cr de 

largo en posición horizontal, y tapándole con tierra al nivel del suelo. 

Cuando el terreno lo -cernite se ara (arado y dos bueyes) y se es- 

pera una lluvi" nnrr. asentar la tierra (lo que es facilitado en los 

suelos derivados de arenisco).  En seguida se siembra manualmente. 

Las estacas de- 1C c.'i, ó con 3 a ^ yernas son tiradas n la suporf icii., 

siendo comprimidas con el pie y tapadas con tierra sin el uso de he- 

rrami ntae.  Un otros casos ln siembra se practica rayando la tierra 

con surcador tirado por bueyes. La6 distancias varían alrededor de 

1 metro entr, hileras y de C,5C - 0,60 m hasta un metro entre matas. 

La época preferida ec de julio a octubre. 

Según las cor.vt ioncias se siembra el maíz en junio y la mandioca 

•n julio en la misma area, dejando de 3 a 6 hileras de mandioca para 

cada dos de maiz. 

Se efectúan dos carpidas con azada en el primer año, en algunos 

caaos, tres limpiezas. 

J 
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Se puede coBech^r desde  loe diet mesta de  edad,  con*idarindo 

principalmente Ir variedad. 

En condicione» eaiiciales dejan para cosechar con mas de un ano. 

En eue  CIBO podan (corte  tot-~l de In parte  aèrea)   ante» do la proba- 

ble presenei"  de le. helada,  usando la« rrmaa pam la siembra siguien- 

te,  o,   cuando no 1rs usr.n,   laa qu>T an aparte. 

La poda ae hace tambión pari v< rmitir 1" piembrn del inaiz de inme- 

diato entre las hileras de randioca, con el propòsito de aprovechar el 

terreno  en el periodo del  segundo año del ciclo vegetativo de la uan- 

dioca. 

La coaecha es practicada "Izando la planta con movimientos vibra- 

torios verticales, utilizando también, «i ea necesario, un palo o 

herramienta hincada por debajo de la cepa de raices. 

Las ramas cortadas durante la cosechr o también resultante de la 

poda, cuando destinada a la siembra siguiente, se conserva en haoes 

•n posición vertier], con la base hinerdn en la tierra aflojada y bajo 

sombra, ai ndo cubiertos con hoj-.s y tallos de mais seco u otro mate- 

rial vegetal que los nrottge contra el sol y una poeible helada. 

2.3 Hendimientos. 

Cono ya se ha dicho,  los  rendimientos varían de 10 a 30 t/ha.,  re- 

gistrándose casos de hasta ko t/ha., de conformidad con la variedad, la 

•dad de las plantas,  la  fertilidad del suelo,  etc.,  y se consider"  que 

30 t/h~.  de ralees con un       tifio y '•O t/ha.  con dos  afios, son buenas 

producciones capaces de asegurar éxitos económicos a la explotación. 

2,k    Indicación do Zonas Favorables. 

Una sona de producción de mandioca industrial debe estar en condi- 

ciones de producir la materia prima en fors a económica continuada y su- 

ficiente durante todo o la mayor parte del afto. 

Otros requisitos no relacionados con la parte agricola pueden tam- 

bién sor decisivos como la distancia entre las aro as do cultivo y la 

industria, y entre osta y el puerto de embarque del producto industria- 

usado. 

J 
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2,k     (Cont.) 

P"r". «I rar "cor ,< , el cconc'-iiat" Franz C. Kein ust?r"\ par ù1 ri- 

mer caso, y   ':ri ., y <"'c c 1 Fernando c~so out*- 01. función de plût«,o 

•obre 1' bane du < ,02 de dólar por 1"" y Por tonelada del producto. 

Consider-.ido unie M., nte los -Bocetos agronómicos d- 1"B regione» 

visitadas on el 7>aÌR, pe considerar aptas l~s siguientes: 

a) En el De,i"rt-. it-nto áe It~r-ú-, la re-pión doede Hoken^u hasta ol 

arroyo Pirapó, en un" extensión ~  ximada de 20 kr a lo largo 

de 1" carreti.r' dnrde la ecoloiri" cr ite cultivos como tung, 

yerb" irate, 3oja, ,• iz, "l">odón, trigo, gir~sol, ;-"ndioc~, etc. 

En la Colonia Agricola del Alto Par"r>-, por eicirplo, lo» japone- 

ses disponen de un area de 8U 000 hectárea«, cultivando 5 OCC Ha«, 

de soja, pudiendo m<cañizar la agricultura del suelo de orgen ba- 

saltico y, y; destroncado. Toda la región presenta buena» con- 

diciones para Ir mandioca que produce hasta kC  t/ha. según infor- 

maciones lóeles. 

b) En el Departamento de Guair*, en gran parte de la región que tiene 

como centro la localidad de Colonia Independencia, hay numerosos 

lotes de mandioca a lo largo de las ruta» recorridas y todas de 

«uy buen aspecto vegetativo, sea como cultivo exclusivo, sea con- 

juntamente con el nais.  Hay una industria de "popí" para farina 

de nandioca, y gran interés en aumentar el àree de cultivo on caso, 

de uns demanda. Los suelos de formación arenisca son muy suscep- 

tibles a la ero.*3Íón, por lo qi'<* se requiere un manejo adecuado 

para evitar mayores pérdidas de tierra. 

c) En el Dop irta.'.ento do Caaguasú, la extensa región que va desde 

Coronel Oviedo y Caaguazû, muy especialmente los alrededores de 

esta últi a, ocurren las mejores condiciones ecológicas para la 

mandioca, de entre las visitadas. Las producciones pueden alcan- 

zar a 30 t/ha. en un año, y ko  t/ha. con 2 años. Suelo de origen 

arenisca, muy susceptible a la erosión. 

d) Finalmente, como repión que por su loelización •» considera digna 

de estud-os y observaciones mas profundos in loco, señalamos ln 

que abarca el Norte de los Depart"nertos Central y Paraguari, y 

v- 
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Z.k   d)     (Cont.) 

Sureste del de Cordillera  er.volvierdo 1rs localidades de:    Colo- 

ni" Nueva It-.lia, Quararbaré,  Iti, Yapuarón, Para^uari, Piribebuy, 

Colonin Pirareta, hasta encontrrr la ruta principal cerca de Caa- 

cuT»é.    De 1.1 risna manera.  8«  recciicndan los ninroos estudios en ^ 

el pequeño sector entre Cnrcupé y San José. 

Toda esa re.'-ifn tiene COMO  característica importante,  por un" 

parte,  la yroxi¡"id-d ni puerto de Villeta,  y para todr.  Ir región 

la proxirid-d r< lativa dol  rmerto de Asunción,  aderine de existir 

el cultivo ce  r-^ndioca. 

En la Coloni.". Nueva Italia,  por ejemplo,   (Central)  so  ha promovi- 

do desde hace  alpunos años  el plantío de  1* batata dulce parí ven- 

der n Argentina, habiendo hoy en día aproximadarente 600 has.  de 

cultivo,  cuyo   -reducto se  ernbarcr en bolsas en el puerto de Ville- 

ta, Rio Paraguay, hacia Formosa, Argentina. 

Allí se practica el aropr.rado rcecnnizrdo del suelo,  existiendo 

tractores on  disponibilidad ociosa. p 

El seflor Adolfo Centurión, Interdente Î unici^al de Villsta, pu-de 

proporcionar todos los datos sobre el puerto donde existe almacén 

disponible con gran capacidad. 

En Piribebuy,  el Supervisor iural (Sindulfo Mos Servln) dol Ser- 

vicio de Cr'dito Agrícola  de Habilitación,  inforcò sobre la po- 

tencialidad agrícola de la región, donde se cultiva algodón,  caña 

par-' riel, pina, tnaniîiocn,  y donde existe gr->n disponibilidad de 

tierras.    En esta región existe un cultivo de mandioca muy bien 

hecho en terraza* con protección contra la erosión y sembrado en 

curvas de nivel. 

Según el Supervisor Rural, en Eusebio Ayala se puedo obtener ira- 

portrntes datos relacionados con ln infraestructura de la región 

y su potencialidad on las oficinas del Banco Nacional de Fomento 

y del Cr'dito Agrícola de Habilitación  (oonelSr. Alvino Villalba). ^ 

JJ 
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2.5 Vol um er. de la Producción. 

Sepún I-e  est-.disticaa,  el volui.r   de la producción nncional de 

1" r-rf'iocí   ?r.t'   orti  -dr en por lo m  nos 1,5 millon-.-s do ton« lad:ie, 

y un  ¿rea Troxi>' -.6:.  do 12f  nil h-'.e.,  ultinrtmentc. 

Consider-.rdo la  ca'-ci."r.d <?e  la uridrd industrial   -irevist"  co.ne 

niervo do 2"   tor.^lr.dr.r, di;\rir.c  (,2k horns de  tr~br jo)  y 25 dire de 

actividades   por  " 6,   se nc-ecnit"i i-^   un volunon  do  producción del or- 

den di  5 000  toiK-.l-.d's al \   a,  o  se:: 60 COC  toneladas  "nu'les. 

En base   -   los  r ;ndi'i^Ltor. "od'os,  de 15 -  20 -  25 - 30 tonela- 

das de   raices por hectárea,  ce necesitar!"   cocechar,   reoyiectiv...ente 

k 000 - 3 OCO - 2 toO - 2 000 hectárea* durrnt     el  r.fto inr    mnnt. ncr 

la industria en actividad. 

2.6 Costos de la Producción. 

Según informa el economista Franz C. Hein, en la forum trndici nal 

de cultivo de la mandioca en el pais, loe costos pueden variar de O,kO 

o 0,8c 0/kg do raíz cosechada. 

Obtuvimos  información con los productores do  que generalmente 

el propietario de la finca contrata los peones para los servicios a 

75 hasta 10C fi/dia. con desayuno y une comidr, o  también do 100 a 150 

2/dia,  sin conida  (a seco). 

De entrevistas con don agricultores en distintos lugares, uno 

de la región entre  Coronel Oviedo y Cnagur.zú, Sitin Toro Blanco,  y el 

otro cerca de Piribebuy,  resulta la información siguiente: 

Para una hectárea de tierra 

0£ cracionoi 

a) Limpieza dol terreno con machete 
y quema 

b) Preparado del Terreno 
(arado y dor  bueyes) 

c) Corte manual do estacas y aicabra 
sin surcos (con pies) 

d) Dos carpid.-s con azadas 

e) Cosecha do 30 tAr„ 

Total: 

Gastos &. Hombres/día 

3 000 20 

1 000 10 

600 k 

3 000 20 

3 000 20 

10 600 74 

r 

J 
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2.6    (Cont.) 

Si a«   sio-'br.-. en surcoe hechos  con un Burcdor y doe bueyes,  ao 

corsume  Uc*   ".-.  ras. 

Con ear. base loc cxtos por hectíren "Icinzan 1C Ó0C y 11 CCO Í. 

ht bienio tr-hién noticir.s do    'stos do 15 OUC Z/ha. 

Si  ae considere   -1  'T.•¿r.raeo ree'rico y motorisrdo dol    terreno, 

esta operación (b)  puede cortr-r 1 900 Ä/hr. 

Resumiendo; 

Gastos por h.^. 
¡SB. 

10 600 

11 oco 

15 000 

Producción 
ton/hfl. 

20 y 30 

20 y 30 

20 y 30 

Costos 
2a. 

0,53 - 0,35 
0,55 - 0,36 
0,75 - 0,50 

En el Brasil  (Sao Pr.ulo),  el conauiro de mano de obra ^or hectárea 

de mandioca, ea de 60 a 70 hombrea/dia, considerando ol preparado del 

terreno con arado y aninr.lea,  surcamiento y cobertura con animales, 

doa limpiezas con animales y doe con azada, y coaechr. manual. 

2.7   Tendenciaa Futuras en el Cultivo. 

En el momento actual, el cultivo de la rrndioca en el Prrap;uay 

asume una extensión r lativnmente grrnde, pero  toda la producción de 

rr.lcos airuen siendo utilizadas y consuiridr.a en el propio paia, por 

una cuestión de trr.dición de su uso cerro alimento humano (raices co- 

cidas) ,  coro alimento del ganado,  como materia rsrima utilizada por 

gr?n nímero de pequeñas inatalacionaa el nivel  domestico, en que ae 

•xtraa al almidón por métotfoa muy aimples, pare  la confección de 

"chipas" y p-rnea,  cono materia prina para alguna a industrias de  fariña 

dt mandioca, y del tradicional producto "popi" con que ae produce la 

harina para mezclar corea del 5?f a la de trigo. 

La tendencia natural futura da aumentar la producción osta condicio- 

nada al aumento del consumo interno, aegûn dicho, y pareciendo que 

Bolamente un ¿iroyacto de diveraificación para al uso de la mandioca on 

nuavaa aplicaciones para imprimir algún impacto an la producción« 

**- J 
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2.7 (Cont.) 

En caso de hnb, r uni motivación ponderable,  como la que puede 

resultar de la concreción del presente proyecto, son muy buenas las 

perspective« de aumentar Ir producción de líi motori" prima, princi- 

palmente en las regiónos donde subointc la preocupación de diversi- 

ficar Ir. agricultura,  o  intensificar un cultivo cono el  de la mandioca, 

lo que vendría al  encuentro del interés demostrado por los agriculto- 

res,  implicando v.n programa especifico de extensión agricola. 

2.8 Reoomondrc iones. 

Conociólentos Complotent-rios. 

Par« la región de ubicación de una industria,  indagar con más 

profundidad: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Cultivoe nnurli'8 competitivos, ingresos netos por hectárea y por 

afio en coriparación con los de la mandioca. 

Area media plantada  con mandioca,  por agricultor,  y área maxima 

extra que cada agricultor puede sembrar con la mandioca para los 

usos actuales (tradicionales)  sin sobrepasar la demanda. 

Area media prontamente disponible por agricultor para ampliar el 
plantío de mandioca en la región. 

Receptividad do los  agricultores a la idea de plantar mandioca 

para una industria capas de consupirln durante todo el afio. 

e)    Disponibilidad y calidad    de caminos entre las plantacionos y la 

industria, su notsncial de uso durante la safra y en tiempo de 
lluvias. 

Comunicación. 

Decidida la instalación de la industria se sugiere una comunica- 

ción personal y demostrativa de 1rs pjpActicss de cultivo más eficien- 

tes y que pubdin contribuir parr mejorar los niveles de producción 

del agricultor (acercaras a la nroducción potencial, variedad x suelo). 

mm*<i 
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Suelos " Preparar1 o. 

El pro-varado debo basarse an una arada de no rfa do 20 or  de hondo. 

So reccrrr'er.rV     cr.say,-r Ir. 'reibilldrd dt  dieT>«naar el rastreo  en los 

c-BOE du r ayor    uEco;>tibi lidrd r Ir. erosión,   que  coro »e ar.be,   es 

r.uy dañosa a •.¡v.c'.o-     v jlos de Paraguay,     Incluir or el nr.nojo  do  suelo 

lrn nr'ctic-s de su cor^ervación,  con por lo menos In eiembr~  en curvas 

de nivol. 

Er. loa Biti.-m de    -O   drenaje, el encharenmirato puede pudrir las 

relets de  la rendioca. 

l'iteri"! de Propagación. 

Elegir 1rs ï.iujores plantas por la sanidad y vigor de su parto 

aérer., manejándolas sir. herirlas,  deade el corte en la plantación, 

transporte y preparado de ls estacas corro "aemillaa".    No utilizar 

Ins partes tiernar?,  verdes,   que suelen fallar.     El  IAN recomienda es- 

tacas de  'lrodedor do  6 cr,,  con 2 a k yerra para  Ir. eiembr',   en el 

Estado de Sao i'aulo,  Brasil,  so recomiendan estacas de 20 cía. 

La  selección del material do propagación  subentiende mucha exigen- 

cia en lo que respuct"  a la sanidad,  integridad y vipor de  la» plan- 

tas,  princi saínente  cvndo hay buena disponibilidad. 

Parr  la  rienbrr.  comercial en escala intcnßiva se puede  mecanizar 

el preparado de las ostacas    sin grandes gastos. 

Siembras. 

En surcos o en hoyos  (según las dimensiones de la explotación y 

recursos)  de aproximadamente 10 cw de hondo,  plantar las estacas en 

posición horizontal  y taparlas lo ran pronto  con tienr su> Ita   al nivel 

del suelo,    iln cultivos extensos se ruede "ecoriear el nurcamianto y 

la cobertura ele loe  surcos.    Se puede tarb^én utilizar sembradora nie- 

cánica de don curcos a la vez.    La maquina  abra dos rayas,   fertiliza, 

siembra, cubre y comprici« el mismo tiempo.    Con relación a 1rs épocas 

de siembra se hace un comentario aparte. 

J 
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Distancias. 

Las r'i^t'"c:'-s í;; eionbra que  suelen B'.-r de  un promedio de 1,00 ni 

entro hilei"B y O,6c-O,8o entre  pl~ntns y "launas veces l,C0xl,0Cra, 

•tfún la variedad  y  ftras condicionas dtl suelo,   son  adecuadas para el 

cvltivo co"icrci .1  do Ir  mnndioca. 

Labores. 

La manutención dtl cultivo  libre de hierbee malas se ha consegui- 

do con don  c"r >idr.s en ol   Tí» • •-•r  año,  b/sta quf   ITS plantas por su 

desarrollo veget"tivo sonbreen  la tierra.    El uso de  cr.raideras "Pla- 

net" tiradas por  ••iiiins.les, o «quipos adnptadon a  tractores cuando 

l^s condiciones  lo • ur iten, pueden ser cor.rlc- ent'do« con el uso de 

'X'd'o entre plantan.    l«n cultivos c>   erci-les exclusivos, «s facti- 

ble y eficiente  el uso de herbieids (caro Kar-ex diuron, 1,5 kg/ha 

de principio activo), en pre-eru rgencia y en todo el  área, estando 

est'- decisión vinculad"  a la econorla de los gastos locales. 

Iti las plantaciones que se  dejan prr~ cosech r en el segundo año, 

la aod'   de  las pintar, es e fee tunda  no sol-""ente p^ra   ser usadas cono 

r,rtori~l  de propa~"CÍÍ,n cono -a ara    or: i tir Ir  carpida del *rea, ya   in- 

vdjda   -)or nuev-  r>obl"CÍÓn de  hierbas p'las. 

Cosech.". 

El nétodo  tradicional de cosech",  según ya descrito, es eficiente 

y no difiere  del  de otros naisse.    Pero según lo p< rritan las condi- 

ciones físicas del svelo, se puede pocanin'r esta operación removién- 

dose previ «»-ente la parte a tre a  y pns~-do un aurcador cr"nd« de dos 

nl-s, tirado por dos bueyes, por debajo do l"s plantas.    Es muy efi- 

ciente esta práctica, y    uede  ser econóricn. 

Rotación de Cultivo. 

Lo ideal seria, poder practicar la rotación del cultivo de la ran- 

dioc con otro?,  cono el ciz,   el  algodón, y ln soja,  considerando 

principal »¡ent« el ranejo de uso  de la tierra y el  aprovechamiento de 

los restos de enltivo del mais y de la sojn, y «1 efseto residual de 

los fertilisants« aplicados al  algodón. 

) 
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Tod-  «Ver-, ¿s  la n-rtt  -orea  do ?n  T ndiccr.,  no  aprovechad-,   ¡leb-' 

••r .i.rnten-dr y cus-nada,  coro -odida útil  en el aspecto  fitoeanitario 

(Bacterior.is,  lloraos d.  l-o hojas, b• rrtr.adorce dtl  tallo,   etc.). 

Plftneaciór. Siirbra  x Cosecha. 

Para  loRraree  ul   ..'.xi^o de   r-c.nt'bilidrd,   1'   industria  debe  tra- 

ba j-r  uux-nte tocV,  ol  'ño,  «i t-s  cosible.     Par-   e-tisfacer  oste  n.-qui- 

•itc,   se aect-ait     irrir     -r c,nv> rient<-< ente  el  tr-br.jo en el canpo. 

En la grafie-   corrooTior.diantc   se representa  las époc-8 probables 

de  sic-br-  y de cooc'-   par-, la  rr-ndioca  industrial, para un suple- 

nento contimr.de  de-  r-lcus dur nte todo el ano,  con dos nodeloa se/rûn 

Ir.« épocas de ri,i'br'. para  cualquiera que sea la extensión del  aren 

plantada. 

El rodelo (A)   indica: 

Evocas prob-blee de sienbr-   deede agosto o. octubre,  incluso,  con- 

siderado que cuanto antes dentro del periodo, mejor.    Épocas dé  co- 

secha en que el cent, nido de almidón os gener-lmcnte bueno.    Ipocae de 

cosecha en que ese  contenido es  gener'lmentc poco n*e bajo,  y un perio- 

do probable de extensión dt 1?  cosecha par"  la siembra de octubre. 

El nodolo (B)   indica: 

Épocas probables de sienbrn de mayo a octubre,  consider-ndo que, 

cuanto antes dentro  del   -triodo, nejor.    Para las épocas do  cosecha de 

esc  modelo, laa interpretaciones son las risras del (.\). 

Se consideran  en cada    odelo doe lotos de  tierra diferentes,  como 

ejenplo. 

En la misma Rráfica se rcprenont- la linen de distribución mensual 

de lluvias en el  decurso del allo, de nodo a coincidir la operación 

agricola indicada con el comport amiento climático. 

late último  fuo topado en base a las prteipitaciones mensuales do 

la región de Vin -rrica que se  oonniderr poder representar aproxiaadn- 

msnte las condicionas genéralos del clima de las regions« de mandioca. 

V»- 
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2.9    rin-:i8-.n¿ct 

Lo contenido er  er.tt inforne, on »1 sector agricola,   expria*" Ina 

ir1' ' -. elodea pera-rir.?.ac del autor (Ing.  /.gr.  Edgar S. Norn-nhn), àcri- 

Trd-.o de  virit.-.e y viri je« oxplorr.torion -   nlgunna zon-.s  dt-1 paia, con 

Ics linitr.cinnoa co- rionton de fr.ctoroe nntur-loa, hvrr- .OB y do titn- 

pot  cn basi,-  a ui: nfr.ro n-dveido d« cortactoa, pero corridor'doe coro 

ralrtir-  untevi  r---nt-tivos, y a la ves originados do  dntoe colorii.os 

•n  fuer.tteP^fTü ínlor-acioneB bibliografica« enc<ntrrtdro,  y  que de-bon 

•er c n/m der-.dna co>- o un-, e. ntribxición \ relimir^r u inicial a li" ri.t:\a 

royecto. 

Corsider-ndo que catos estudios no deben aer intorrunpidoe hnatn 

que se ouada ooncluir por ci si o no del «mprendiniento,  olloa pueden 

Borrir de baae o punto de partida para lo« que ciertamente  «aran dosa- 

rrolladoe en seguida con el piano propósito. 

-M**) 
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CAPITULO HI 

¿L i-sacux) sancirne W.3A CHIPS Y PELLETS DE LAIIDICCA 

3.1 Alcance. 

Cono los antecedentes de la misión han establecido que existe un 

morcado definitivo para relíete y chips de mandioca tiobre el  aereado 

nuncial, y en particular en los palees de la Comunidad Sconoi-iica Eu- 

rr:er   (C^)K 1°G siguientes párrafos se limitar, a dar un bosquejo 

de los ras;CE -rinciprlee del mercado pare este tipo de productos. 

3.2 La Producción Mundial de I.andioca y_ los PrinciprJ.es Pelees Exporta- 
dores. 

La producción mundial de randioca durante las ûltinas dos déca- 

das ha auuentado casi en un 1009t.    El n*s fuerte desarrollo  de esto 

cultivo se ha experiventado en América Latina y en Africa que  juntos 

producen alredcdo    del 80# de la producción mundial. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL Y REGIONAL DE MANDIOCA 

(Fuente !     FAO Production Yerr Book 1970 Vol. 2«0 
(en riles de toneladas) 

Producción 
Mundial 

Producción 
Anerica Latina 

Producción 
Africana 

19W-52* 50.577 15.622 312 25.1*5     5C* 

1961-65* 7^.772 25.751 3^ 30.302     M% 

1965 8C.461 29.320 36TÍ 31.159     39# 

1966 81. l«5l 29.062 31# 33.013     399É 

1967 82.879 31.771 38* 32.008     39# 

196C 87.72"+ 33.7*5 38% 33.245     38íá 

1969 90.958 3^,8^9 38* 35.901     39* 

*    prore-dio anual ••porcentajes de la produc- 
ción mundial 

Aide-uenoire de ONUDI, Viena    (Véase Anexo k). 

v- J 
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3.2    (Cont.) 

Esto èuaento do 1Q producción fu« logrcdo pripercnento nor la 

extansión del iraa cultivada, pero dead« 1965 tnnbión por un mejora- 

nior.to del rei disiento por heotarea. 

Un anali«in de 1er. cifrns de producción del  año 1969 resulta en 

la Rinviente listr. de principales países productores: 

P ;. I S VCLU: ')V.  DE P!K DUCCICN      TSllDSHCIA 
(en nilea de tonelndna) 

Brasil 30 07*» 
Indonesia 10 8«*5 
Congo 10 OOC 

Ilep. Central Africana 10 OOC 

Nigeria 6 800 

India h  636 

Uganda 2 100 

Hosanbique 2 100 

Tailandia 1 932 
Angola l 550 
Paraguay 1 5*»9 
Ghana 1 IfOO 

Tansania 1 200 

Togo 1 150 

Dahoivey 1 1*K> 

Canerun 1 100 

Burundi 1 02* 

en ascenso 

estable 

en ascenso 

estable 

bajando 

en ascenso 

estable 

estr.ble 

en ascenso 

estr.ble 

en ascenso 

estable 

estable 

en asconso 

estable 

en ascenso 

en ascenso 

Fuente: F/.O Production Tear Book 1970. 

Se destaca Brasil cono el productor tais fuerte de mandioca, al- 

eansendo casi un tercio de la producción mundial en los últimos años. 

No hay relación entre el alto volumen de producción y la exporta- 

ción. Se estima que debido al consumo interno, solamente un 1% 

hasta un 16# de la producción total entra en el mercado exterior. 

\ 
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3.2    (Cont.) 

Individualmente: el volu'.!on vnria de pai« n pale.    M. Brasil, por 

ejemplo, exporta un pror.edio menor de 1% do au produce ion, aunque 

In calidad do  eus oxportaciones de Mandioca eata considerada oc ;o 

elevada.    Los taises trr.dic tonalmente más  fuerte« en la exportación 

de chips y pellets da mandioca, Tailandia e Indonesia,  exportan nas 

del 500 de eu producción nacional. 

Ultima-ente existe en varios países un naciente interés por el 

cultivo de la -.andine-.,  específicamente para la exportación.    La 

•rpresa Argentina SASETRU S.;..C.I.F.I., Buenos Aires,   tiene, por 

ejorplo, plr.neado   iroúucir en los alrededores de Puerto Vuelas, 

Chaco, 100 000 t anuales de mandioca desecadaX 

La estructura de las inportaciones ds Alemania Occidental en 

1971, el importador res fuerte, según origen puede dar una indica- 

ción sobre la importancia de los varios países exportadores» 

E8TRPCTUR,. DE LAS IIIPORTACICNES DE I ANDIOCA DE ALEMANIA OCCIDENTAL 

SEOON ORIGEN 

PAÍS 

Tailandia 

Indonesia 

R. P. China 

Mala«! 

Brasil 

Angola 

Otros  

PORCENTAJE DEL TOTAL 
DEL VOLUMEN IMPORTADO % 

61.0¿/ 

32.0 

2.8 

1.4 

1.3 

1.2 

100.0 

(Fuente:    Statistisches Bundesamt, Auesenhandel 1971) 

En este contexto hay que destacar que el volumen de ls producción 

del exportador mas fuerte, Tailandia, esto cosi al sismo nivel del Paraguay. 

I/   Véase CLARÍN, Buenos Aires, 14/5/1972. 

2/   De eso 8o*-85* en pellets. 
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3.3 La Estructura de la Dsr.anda. 

La denancVa per productos de randioca se concentre en la Comuni- 

dad Econfnicr. europea y hr. tenido un desarrollo muy rapido en la 

ùltima década, alcanzando un aumento de mas del 300*J entre 1962 y 

1970. 

IMPORTACIONES VE PRODUCTOS M i ANDIQÇA A LA, CEE 

(en piles de toneladas) 

Harina de Mandioca 

Chips 

Pellets 

1962 1970 1971 

95 30 • 

320 270 * 

- - 1000 • 

Total: j&L 1 300 1 *KX) 

* Detalle« no disponibles. 

Este desarrollo tiene su origen en un notable aumento del uso 

de alimentos balanceados para animales por los agricultores euro- 

peos. La producción de balanceado de los países de la CEE aumentó 

en los últimos 15 afio» en un 330JÍ a 32 millones de toneladas (1970). 

Aderas se ha experimentado un uso creciente de productos de man- 

dioca como uno de los componentes principales de dichos alimentos, 

debido a una posición favorecida de este producto en conparacioa con 

cereales bajo la política actual de precios en la CEE, aunque hiato 

la fecha la baja calidad de la mandioca importada ha inpedido que 

las fábricas de balanceado la aprovecharan al :-<aximo. El hiniste- 

rio de Agricultura de la República Federal Alemana permite, por 

ejemplo, hasta un 3C?Í de contenido de mandioca en el balanceado para 

eerdos y aves, pero el contenido actual rara ves sobrepasa del 10$. 

En total, la mandioca representaba aproximadamente el 6% de los in- 

gredientes del balanceado producido en Alemania en 196V70. 

El mayor importador de productos de mandioca dentro de la CEE 

es la República Federal Alemana con un total de 754 hasta 800 del 

volumen total inportado por la CEE, seguido por los Países Bajos, 

v- J 
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3.3    (Cont.) 

Belgien y Francia.*    La mandioca  ir.-nortr.dn esta  destinada enei ex- 

clusivamente   -  la industria de alir.entcs r>ara animales,  la r.ayor 

parto  (aproximada ente  65#)  so usa en balanceado para cerdos,  el 

resto (aproxinadanente  25$ para aves y  (10)0 para ganado. 

BPORTACIOM DE I / NDIOCJ. 

(en "ilea de  toneladas) 

»w    iw    ìw ~ 

i 

Alemania 520 5^8 591 
Holanda 75 k30 500 
Bélgica 90 200 270 

En este contexto hay que destacar que otro rercado de creciente 

importancia es el Ja-nón.    Las importaciones de conponentes para ba- 

lanceados han crecido desde 1962 de un valor de US5 l80 millonee a 

casi US*  500 millonos en 1969. 

.•'•dsr&s existe un viercado nundial para almidón de mandioca que 

actualmente se estira en 300 000 t hasta 1*00 000 t anuales. 

3.1*    Proyecciones de la Demanda para el Futuro. 

En general se espera que continúe durante los próximos afios el 

rápido ascenso de la demanda en la CEE.    Se estima que en el año 

1975 el volumen de  importaciones de productos de mandioca alcanzara 

2.0 millones t.  hasta 2.5 millones t.   (7% del consumo proyeotado de 

balanceado). 

La base de esta proyección es: 

a)    la deficiencia de la carne vacuna en la CEE que según la« esti- 

maciones de la FAO aumentara considerablemente la producción de 

la carne en los próximos años.     (FAO Agr.  Conmodities Projections 

for 1975)» resultando en una creciente de«nnda por componentes de 

alimentos balanceados, que se estableció cono ln forma mis eficaz 

de enfrentarse a la escasee de cultivos de forrajes naturales en 

estos paloen.    La tasa de crecimiento se satina en por lo menos 

*t*J por afto. 

* El uso de nar.dioor. en Italia es todavía insignificante. 

1 
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3.*» (Cor.t.) 

b) Lr artrada de Dinar-.rcr o Inglaterra* en la CE?, que es"eci-l- 

rente en el filtino case, tenían otras fuentes de abastocirier.to 

pari aliierts de mirr-los, -»uro oue tienen que adaptarse para 

197? er. au ^rrcv.cci'n agrlccl" a las realidades de la Cor.unid.id. 

La realización de esta proyección dependerá tar.bicn de la poli- 

tica de la Conioi6r de la CEF respecto a la protección de productos 

internos. 

En un sentido ¡..AB rupi io, li demanda por la mandioca defenderá 

también del desarrollo or Ins mercados para productos conpetitivos, 

cono el raie u otr<" s cultivos c,n un alto contenido de hidrr.tos de 

carbone 

Dificultades en loa países exportadores tradicionales de cumplir 

con el aur.ento de la demanda prevista, por (a) supervisión P&B es- 

tricta de la calidad, y (b) la falta de tierra de reserva para la 

extension del cultivo de la mandioca, dan buenas perspectivas a nuo- 

vaa fuentes de abastecimiento, c-no por ejemplo, el Paraguay. 

Las casas importadoras, conscientes de este factor, están dis- 

puestas por esta razón a dar apoyo a proyectos factibles de indus- 

trialización de la mandioca. 

Considerando estos aspectos se estima que el Paraguay podría 

exportar cono minino 100 000 t anuales a la CEE siempre que se pue- 

da llegar a un nivel de precio CIF aceptable. 

3.5 Desarrollo de los Precios CIF de la I.andioca a Europa. 

El desarrollo do los precios para pellets y chips de mandioca en 

las últimas dos décadas ha tenido entre 1955 y I960 una tendencia a 

bajar; en los años I960 hasta 1970 se podía notar una tendencia de 

establecerse fluctuando en el alrededor de USI 70. Desde 1968 se des- 

taca un notable ascenso en el precio, hasta que en los primeros días 

de Diciembre de 1972 se llegaba a un nuevo record para la mandioca im- 

portada.  (Véase pagina 66). El nercado reaccionó frente a estos pre- 

cios elevados con una sustitución de la mandioca en el balanceado por 

otros productos, logrando asi un marcado descenso en el nivel de pre- 

cios.  Esta tendencia aumentó todavía más por entregar Tailandia ele- 

vadas cantidades de mandioca. 

• Inglaterra, el productor ras grande de balanceados en Europa, hasta la 
fecha no ha importado  indioca. 

1 
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FITCIC DJ ;,/ypi<c. ciiirs CIF PUERTO sunorso • 

1955 - i2Z£ 

US«  (CIF Benburjgo) 

90 

80 

70 

60 

L 
i 

^•B V 
x.~       — • 7 
\ z^-±.     z XJ^^^zn^^ i    \/~ 

1 

1955 I960 1965 1970 

1955-69   FAO-Production Ytar Book 1970 Vol. Zk 

1970-72    ADELATäC, Statiatiioh«« Bundcaaat y 
Cas« K. P. Baekar, Braman. 
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3.5 (Cont.) 

Se puedo asucir que las fuertes fluctuaciones en los precios de 

la irindiocr contienc-n un pronunciado elerento especulativo que h.-.stc. 

cierto grado distorcionaria la tendencia básica del auirento. ..un- 

que no so deja proyectar con exactitud ni nivel de precio para los 

próximos años, do un análisis de los ^recios de erbarques futuros se 

puede concluir que las casas importadoras esperan que este precio so 

establezca ontre USJt 80 y USI 90 CIF puertos Europeos. 

Hay que clestacnr que se paga entre US? 5 y US* 8 ñas por tonela- 

da sobre el crocio promedie del r.orcado por productos de pricora ca- 

lidad, CC--0 por ejenplo los chips de Brasil e Indonesia (Java). 

3.6 Exigencias del Mercado Respecto a la Calidad. 

Según un convenio de In QATT (General Agreenont on Tariff and 

Trade), se establecieron para la CEu 1rs siguientes condiciones para 

la importación de chips de nandioen: 

i) Contenido de altiidón: 70Jé (ninirao 68)0 

ii) Celulosa (contenido fibroso 5#, n&ximo 750 

iii) Cenizas e Impurezas: 396 (máximo 5)0 

iv) Humedad: lh%  nftximo al embarque 

Las especificacirnes del GATT corresponden a las normas estable- 

cidas por el Gobiorno de Tailandia que limita las cenizas al 2# exi- 

giendo -para: 

(1) "special grade" 72# contenido de almidón y un naxino de 13JÍ 

de humedad; 

(2) "first grade" 70S* contenido de almidón y un naxino de iMtfí 

de huredad» 

(3) "grade A" 62$ contenido de alnidon,  % oeluloea, 3$ de ce- 

niza, 1^ de humedad. 

Nomas similares existen para raices de halawi,  chips de Indo- 

nesia/Java, raspas de China, ote. 

J 
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3.6    (Cont.) 

La aplicación de estt.s nor as varia un poco e:* Ir. práctica de 

un inportador a otro.    Un-, CEBE Ale .ana, Raiffeisen Hauptgenosse::.s- 

chaft por ejemplo,  per' ite un r/lniro de 65# de al  idón 'iero exige un 

13,'í de V.u;-.er::ad ••• f.xir.a al embarque y un nfixi: o de  2%' de ceniza«.    En 

gor.errl el en ercio  considera la calidad excelente con 73#-76?í    de  al- 

midón, l#-3# de celulosa y 0.5# - 1.5* de coriza.    Para calidades de 

este  ti^o,  el i .portador ruchas veces está preparado  ->ara pagar un 

prer.io sobre ol precio nor al cotizado. 

La rigidez con  que se aplica las nomas deiende tar:bién do la si- 

tuación del i oreado.    En tiempos de una sobre-der-anda, lotes con des- 

perfectos ta bien hen encontrado aceptación,  aunque lo3 ir   ortadores 

lian mostrado la tendencia de sustituir la nandioca,  si continuáronte 

no llegf. a la calidad standard. 

La forra de la  naiidioca importada -pellets,  chips, cubos o harina- 

tiene poor, iniíort&ncia para el  inportador*, aunque por raz-nes del re- 

ducido volurer del  transporte, hay un* r.arcadr. tendencia hacia la .'3.a- 

dioor ;;.eletizadr  en el    ercado.     Desde 1°67 el  exportador principal, 

Tailandia, enbarcó  del 8o# al 85# de su exportrción de mandioca en 

forra de pellets.     Indonesia sigue todavía exportando el 90f$ de la 

nandioc en raspas,  ^ero se espera en los próxi'os  rüoe un volu¡ en 

creciente de pellets.     Algunos estados Africanos exhorten tr bien rri- 

ces enteras. 

En el caso de raspas (chips) se prefiere un tonano reducido, cono 

por ejen;lo los chips de procedencir Brasileña. Los pelletß deberían 

tenor un diá etro entre 0.5 - 1.5 cti y de largo entre 1.5 y 3.0 or.. 

3.7   Condiciones de Venta. 

Los iuportrdores Europeos aplican generalmente las condiciones de 

"TK- CATTI.« FOOD TRADE ASSOCIATION"" (formulario NO 15/100) con sede 

en Londres, Inglaterra, que actuarla tarbJen en un caso de arbitraje. 

Una mientra, de este contrato se adjunta a oste  inforne (véase Anexo 5). 

*    Lo* chips a veces tienen una nejor «alida por su calidad conparado eon 
lo« pellets» 

*• Desde Junio 1971 "QRAIN APD FE1D TRADE ASSOCIATION LTD".  (QAFTA) 
26 St. hary Axt, Londres E.C. 3, manteniendo el risno formulario« 

J 
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3.7   :co-.t.) 

Loe    recioE se-  cotizar. GIF Europa en barcos  .'.léanos  en base   a 

la toi ole Cr.    étrica,   aunque In rnyoria de los  inport-.dores couipra en 

"jaoo   a los têr;:iiios  FOE.     El papo  se efectuarla  on  forra de carta de 

crepito o evìtr"  e:itrca\~  de documentos. 

ZI puerto rie  dose, barec     ce nor~alrente Pa.tt^rdan,  y,  cu . enos 

frecuorcia,  3ro on,   Harburco,  ..ntwerp o Ar.sterdtv . 

3.8    Re "la1 cito de la In-»ortación de la Mandioca a la CEE« 

La ii-^ortaciSn  de    ardioca i paisec de  la CEE no osta sujeta a 

ninguna restricción respecto a cantidad u origen.     Licencias para eu 

importación que se  requieren por razones de estadísticas son otorga- 

das  libre: ente. 

Respecto a gravámenes,  la inportación de rr.-dioca se rige de acuer- 

do cl reglamento de la CE .J parí. In  importación de  cereales.    Las doB 

tarifas aplicables  son: 

CEE tarifa aduanera NO 07.06 para chips,  pellets,  y raices de mandioca. 

CEE tarife  aduanera NC 11.06 para  harina de nandioca. 

Para la -trotecciôn de la producción interna,   la CE71 ha estableci- 

do un rietema de    recios de umbral,  cargando la diferencia entre este 

precio artificial y el precio en el mercado mundial -si este es el 

ì -as bajo- en base  a CIF Rotterdam cono gravanen  al producto importado. 

un el caso de la     rndioca este inporte esta vinculado al ¡jravanen 

sobre iuportacionoe de cebada  (cono producto coi. ->etitivo) y consiste 

en un 18% de esta carga.    Normalmente la Corisión de la CEU fija el 

importe real una vez al » es, ajustándolo a la fluctuación del  ¡precio 

de la nandioca en el mercado mundial.    En el caso de la tarifa NO 

07.06, según el acuerdo del GATT este importe no  puede sobrepasar un 

6# ad valoren. CIF.     Debido al alto nivel del precio,  esta cláusula 

tuvo cono resultado  en los últimos  años que los  grava enes fijados 

por la CEE para los productos de la tarifa NO 07.Oé tuvieran solápente 

valor teórico« 

J 
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3.8 (Cont.) 

La ter if n !?Q 11.06 no estf cubiart- por tate, clausula de GL'.TT y 

llevr  r.iicpfiis un sobrecargo fijo    dicioncl de ü£*  2.5-  ror toaelad-, 

Tiatr. desvent-ja ha parado r;aa o nenoe le. ir.p: rtc\ci6r. de hurlan de 

::-.".."i¿ioca er. la C¿". 

3.9 Trauen orte y_ Distribución. 

Dobr'.do a Ir. ubicación del Paraguay,  cono pele »ir  acceso directo 

al : ar,  &1 tr- ns^orte de   proúuctoG a grnnel a "ucrtoa de ultr-i  .r tiene 

que recorrer vr.ri.-c faaec: 

(1) transporte terrestre al puerto fluvial de  eobnrque; 

(2) carca de la barcaza fluvial; 

(3) transporte fluvial a Buenos Aires; 

(k) trasbordo al buque de ultramar; 

(5) trar.srorte   tritino. 

Cono alternativas se presentan (a) transporte carretero a Brasil 

con enbarque directo al buque de ultrarar y (b) transporte ferrovia- 
rio AsunciSnAillörricn/^ncr.rnacion/Buenos Aires, con embarque en este 

puerto«    Anbaa alternativaa aon poco factibles; la -orinara por loa 

costos prohibitivoa  (1500 kn)  y la aegunda por frita de capacidad de 

transportar volurien de eete orden con rapides. 

Tanbien en el transporte propueato exiaten todavía ciertae difi- 

cultades,  eaiecialronte en el traabordo en Buenos Airas y en el 

transporte ultrr.par.    Tarn un inforna detallado d<» la situación del 

transporte.    (Véase ..nexo 2). 

J 
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CriTULO IV 
or. PCSIBITC PL..rr..s rRccEs;.Dcr?AS 

4.1 Tr —fio de la riM-.tr.. 

En base c. 1rs proyecciones del Capitulo interior (víase párrafo 

3.4) se tendría -uc vrrducir en ol Paraguay anualmente \00 000 t do 

chi;~B c pellc-te de mandioca. Se considera que este volur.on de rroduo- 

ci6n deberla r'irtribuiroc eobre cinco plantas con una capacidad do 

20 000 t al año c unr 

;.8ur,i*--:-.ùo u:i rendi icnto del 37^ de la ratería prina -1 t del 

producto elaborarlo de 2.7 t 'e raicee frescas- y 290 días de produc- 

ción al año, est", ro¿ucci6n correspondería a un equivalente de 

5f. 000 t anuales o 200 t diarias de raices por planta (producción 

igual a 21 460 t -por planta según dicho rendimiento). 

Se considera conveniente este tarano de planta por las siguien- 

tes razones: 

a) para lante-or IOB costos de entrega a un nivel baj8t •• tendría 

que reducir la distancia entre el area de cosecha y  la planta 

procesador?, a un minino eue este al alcance del transporte nomai 

del caci- e s ino. ¿1 ir.&xino de esta distrneia s^ri/i p^o^ablenente 

10 tei. 

.'. la capacidad planeada para lau plantas procreadoras,  esta dis- 
tancia serla sobrepasada solamente si la intensidad del cultivo 
estuviera por debrjo  del 10*. ' 

Rendiniento 
Promedio 

Area necesi- 
tada para el 
abasto de 
una planta 

Distaneia Kaxina 
rentes Niveles de 
Cultivo. 
5C#   33 1/3* 

de Entrega a 
Intensidad 

25*  ' 10* 

Dife- 
del 

% 

ha tai kr. Ion   km tai 

15 t/hn 3 87C 4.4 5.4 6.2 .  9.8 13.9 

20 t/ha 2 900 3.8 4.7 5.4   8.5 12.4 

25 t/ha 2 320 3.4 4.2 4.8 • 7.5 10.8 

30 t/ha 1 9*K) 3.1 J.8 _ii2 
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k.l    (Cont.) 

(b)  un:,  c -~>acidr.d do iriBuno de 200t    diarias do r-lcos  correspondería 

al tarano P&XìEIO del secador  que Be puede conseguir  de oate tipof 

(o)  er  cc;:vx ración c unid des s?.* s pequeñce la c —-> cidnd plr.nor.dc-. pro- 

veer!-  a 1"   • e or distribución de loe costos fi JOB. 

iJn ceso de u;* cultivo intensivo de la na:-.dioca or. plantaciones 

adycerter a Ir  yilnta,  se podria pensar en doblar In capacidad. 

k,2   roBJbleB  Ubicaciones. 

Par    la ubicación de las plantas proceeadoras se  tendría que tener 

er. cuontn las siguientes condiciones principales: 

(a) adyacente o corean", n una zona  favorable de cultivo  de mandioca; 

(b) distancia niniír. entre planta y puesto fluvial de  embarque; 

(c) accesio lidad -¿er:irniente al  puerto de embarque. 

Ln concecuencia, la ubicación  ideal pnr-  las plantas seria diroc- 

ts.Kcr.te  sobre ol rio Paraguay,   al sur de Asunción, o al  otstc.  de los 

rápidos  on el Rio Parana. 

La cor.r>nración de los costos de transporte del    roducto  elaborado 

de la planta hacia Buenos Aires puede dar una indicación de lnc ven- 

tajas comparativas de otras posibles ub iene i one «, esaecinlnente las 

destacadas en el párrafo ¡>.k cono zonas favorables. 

f 
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EST li-, AC ICK D_¡ COSTOS COHPAR..TIVOS 

DJ TdAt'.'"?ORT.. D .L FftCDUCTC   ^LABORADO a'TRE VARIAS 

UEICACICNUS DE PLAI'TA Y BTCSCS AIRI» 

UBICACIÓN 

  c6sto at m 
TW&PWE ' FOLADO ttft:.FSPÒME 
T-atllläSTRft      CAKION A FLUVIAL 

BARCAZA 

TOTAL 

Salidr. vir. Rio 
Parma 

Fto. Pto. 
¿>troessner 

Capitán ; «za — 

Pto.   Obligado — 
Hohenau  (via Itu- 

zaingó) k.0( 

Encarnación  (vi- 
Ituzainró) 3.5O 

Salid* vin Rio 
Paraguay 

11 11 

10 IO 

9-10 9-10 

U.50 r.50 

k.50 8. CO 

Concepción 

Pto.   Rosario 

Fto.  Pte.  Gtrocosner 
(via   '.sunciób o 
Villetr) 

Caagup.zú 

Villarricr 

Cnel. Oviedo) 

Parrguari    ) 

5.9¿ 
)vl?. ..sun- 3.23 
)ciôr; 0 
)Villeta 

Itf via 

Guar»nbr.re  )Villctr. 
) 

3.19 
ZA} 

0.73 

(.'.'•7 

C.33 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Villetr ) 

ß.50 Ö.5C 

7.5c 7.50 

5.- 6.- 11.92 - 12.92 

5.- 6.- 9.23 - 10.23 

5.- fi.- 9.19 - 10.19 

5.- 6.- C.43 - 9.^3 

5.- 6.- 6.73 7.73 
5.- 6 — 6.1*7 7.^7 

5- fi.- 6.33 7.33 
— 5.- 6.- 

Punto adicional que deberla tor.r.rse en cuenta constituye la dispo- 

nibilidad de electricidad y leftr. para el secador. 

1 

• Tarifa Corbirr.dr, (vía terrestre y fluvial) de la Flote  Fluvial. 

J 
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CAPITULO V 

LA INGENIARÍA DE UTA FLAIT7 F3PCESADCRA DE I/SPICCA PARA CHIi S O PELLETS 

•5.1 Descripción del Proceso. 

CHIPS/CUBITOb. 

La raiz de Ir i'-.rKíoca requiere un procesariento rápido uns vez 

cosecharía a fin de evitr.r el oscurecinierto por oxidación. For esta 

razón, tendrir q-e existir un anlace estrecho entre productores y 

procesador par?, establecer '-na sincronización satisfactoria entre 

cosecha y iroce?a• iento.  Aunque l*s cordiciones pueden variar según 

la tenrenturf y hurednd del arbiente, el lapso entr^ cosecho y en- 

trega a la fabrica no deberla decorar ras de ^8 horas. Cono base de 

traba,io se tendría que fijar la regla que no se acentr mas raices que 

las que se puedan procesar dentro de las próximas Zk  horas. Aderas, 

serla preciso introducir un sister« de control de la denora entre 

cosecha y entrega. 

En la planta, luego de pesar las raices en una bascula (l8)*. 

se cortan los cedazos de tPllo y la toarte leñosa de la raiz y se se- 

paran los r^nojos con un cachete.  Después se introducen las raices 

separadas en una pileta de recepción con el fin de pojar bien la 

tierra adherida.  Una transportadora helicoidal (1) y una cinta 

elevadora (2), traen las raices hacia una lavadora (3), en la 

cual la raiz es linpiada de tierrr adherida y de una gran parte de 

su «pidernis por agua y fricción  (en maquinas eficientes, aproxiua- 

damente 70#). La eficienci?. de estr. equina determino el porcentaje 

de ceniza en el rroducto final.  Alpunas lavadoras rodernae conbinan 

el proceso de elevación de la raiz de la pileta con el lavado. La 

lavadora descergr las raices sobre una cinta de inspección CO «n la 

que s« separa a r<ano las rr.lces podridas o inservibles y raterías ex- 

trañas.  (En algunas pl?nt?s se hace la selección antes del lavado 

sobre la cinta transportadora que aliment* la lavadora. La identi- 

ficación de raices dañadas resvltr en este .caso mis difícil debido a 

* Los números en paréntesis se refieren a sus correspondientes que fipurr.n 
•n el Diagrama NO k  "Flujogr.-ma de Proceso". 

-aqueja 
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5.1 (Cont.) 

la ratería -ri-a r.uy ersuciada). uno cinta trf.nat.ortP.dorf. <5) en- 

trera la rnlz lirpin n In cortatorr o ralladora (6). En el proceso 

de transporte, In. nteria prir.a es cortadr en rodajas (de un espe- 

sor de 5-10 rv.O por una pre-cortadom (5) ront.-.da sobre la cinta. 

La finez- y ol tipo do corto influye en la rapidez del siguiente prc- 

ceso de socad). Se recomienda un corte en cubitos (arista 3-5 r«) 

por la rnyor superficie expuesta. Estn forra se adapta aderas re- 

jor ni -inejo del rroducto acabado (reducido voluren de transporto). 

ün elevador de c^r.eilor.ce (7) lleva los trocitos n un silo (8) que 

alir.enta el scender (9) por un sistern dosificador. 

El secado tiene cono fin bnjnr el contenido de hurodad en ln 

materia nrina de 65# hasta 12^-1^, que se considera cono una hu- 

iredad residual de equilibrio. En la practica, se aplica basicamente 

tres procesos diferentes: 

a) el secado artificial, 

aa) en forra continua por hornos rotativos horizontales, de 

cinta o de tipo "flash"^; 

ab) en forra discontinua con secadoras de carga» 

b) el secado natural, en el que las rodais se sec*n ni aire libre 

(coro norr.nl> ente el contenido de hurednd no baja ras que hr.sta 

3556, hay que reforzar este proceso con un secado artificial); 

c) el prensado o el centrifugado de Ins rodajas pnrn sacar el jugo 

del tubérculo, y segvida-ente el secado artificial de la pulpa 

restante. 

Aunque el segundo y tercer procesos son --ns econónicos conside- 

rando el 'enor volunon de inversión requerido y menores gastos para 

combustible (aproxir adíente ^0-50* en el caso del pre-prensado), la 

calidad del producto es norrnlr.ente inferior por las siguientes ra- 

sons*: 

1/ Secado rápido (60 segundos) por choque térrico. 

1 
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5.1 (Cont.) 

en cl caso del secdo r.l aire libre, existe In posibilid-d do la 

oxidrciôn do 1' rrterir. pri,.;a por el proceso prolongado del se- 

cado y aderas el aumento de iupuresae (polvo, ar>.r.", oto.). I.Q 

fr.lt' de medios de control sobre el proceso de secado nntural 

hace difícil obtener una calidad uniformo.  .'.den'a, el alto por- 

centaje dö dias con lluvi" o nublados (mas del 3w') on el para- 

guay obEtaculiza hast^ cierta rnedid" un proceso continuo do se- 

cado natur'lj 

en el caso del arencado o centrifugado, se extrao con el jugo 

efluente irport ntes elementos nutritivos, particularmente al- 

midón.^ 

Fay que destacar además que cada forma de secado discontinuo im- 

pide ol flujo necesario para una eficiente producción industrial. 

TOJ estos potivos, se hr previsto para el proyecto un «ietena do se- 

cada continuo. Considerando ,ue una buena calidad puede conseguir 

en e.. cercado europeo un prenio de USS 5.00-8.CC sobre el precio 

nonral-/, rientra* la conorci.r.liz"ci6n do calidades inferiores están 

sujetas a variar, linitaciones, una inversión rayor quo redunde en el 

••jora'iento de la calidad seria justificada.—' 

El combustible puede ser gas-oil, fuel-oil o leña, aunque en 

vista del alto orecio del co' buatible lio ido en cl paie, se daria 
k/ 

probablemente proforencia a la lefia.— 

Del secador, los chins o cubitos pasan por un elevador (16) al 

•ilo de alpacca jo. 

F 

1/   So «1 caso de producción de pcllots, se puede recunerar y re circular 
el almidón,  (por ojo-pío con el Sistona P/.VAN). 

2/   Véase Capitulo II. 

2/    <M mejoramiento do la calidad ayuda tar.bién un pistena de dos cañaras 
en los quemadores,  especialmente en el  caso del conbustible liquido. 

k/   Existen siste as de calefacción por el uso de combustibles múltiples 
cono la lefia (reducida en astillas) y petróleo,  por los cuales se cam- 
bia del uno al otro automáticamente, asegurando asi la producción con- 
tinua y al iristio tiempo, disminuyendo en cierta medida el costo del 
combustible (por ejepplo el sistera de la firma Parkinson Cowan QVB,  de 
Inglaterra). 

J 
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5.1 (Cont.) 

Facultativamente •• puede integrar en «1 proceso ur.a rosadora 

(22)¿/que aplioa a la materia prira ante« de entrer au al aaor.dor 

una vetóla da agua eon 4cido citrico o ácido lictao (concentración 

0.5*) cono antioxidante con al fin de evitar au pardeamiento. ün 

tratamiento con óxido de asufre (relativamente aiciple da producir 

conduciendo loa vaporea da un horno para azufre (23)-^ por un bailo 

da agua) antea dal aecado además añadirla un efecto eaterilizante. 

En al caao individual dependería da laa axigenciaa del comprador 

ai ae aplica al tratamiento. 

PELLETS. 

La producción da pelleta pueda eatableceraa como continuación 

dal proceao previo.    En aate caao,  ae ajuata la cortadora    (6) a 

un corte nuy fino.    La farina resultante ae transporta a la aalida 

dal aecador (9) a un recipiente (10) que por nedio de dosificadores 

alimenta a la prensa (11).    La alimentación debería tenar un reboce 

que pasa la "atcrir. prima sobrante al recipiente  (10).     Dependiente 

de la calidad de la materia prima,  el proceao del prensado requiere 

el agregado de agua o vapor para asegurar la buena cor-pac tac ion del 

comprimido.    El agregado de liquido o vapor tiene que  ser bien regu- 

lado considerando que un exceso puede hinchar la maza y formar en- 

grudo que empastelarla la maquina.    Da la prensa loa pallets pasan 

por un elevador (12) y sobre una caranda (para apartar elementos de 

harina aualta de loa comprimidos)   (13) *• un enfriador de cinta (1*0 

qua baja la teriperatura da los pallets a un nivel apropiado para el 

subsecuente alracanaje o transporte.    El aire extraído del enfria- 

dor se conduce por un separador tipo ciclón (15) para apartar al 

polvo.    Una elevadora (16) lleva finalmente los pelleta al aitio de 

almacenaja. 

y V*aae párrafo 5.2 (iv) 

v*. J 
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5.1    (Cont.) 

En procesos «elusivanente paro la producción dt pellote •• 

putdt rsecplr.sar la oortadora (6) por un molino a martillo.    Exis- 

tan adar&a sistema qua combinan al proeaso dal molino y atoado an 

un solo equipo.-' 

5.2    Factors« da Producción. 

i)    Fatarla Prina. 

La nateria prira esta constituida por los raioss frascas ds la 

randioca cuyos drtos generales sa dasoriban an al Capitulo II. 

Cono drtos cuanti-eualitativos ds su composición sa tiene!*' 

Trottinas: 0.8* - 1.0* 
Orasa: 0.2* - oM 
Hidratos da Carbono: 30.0* - 3*.0* 

Canicas : 0.2* - 0.5* 
Huntdad: 69.0* - 67.0* 
Fibra: 0.8* - 1.0* 

In cuanto al vrlor nutritivo, la cantidad da caloria qua puede 

generrr IOC granos at eatina an aproximadamente 125 unidadss 

(78o puntos an valor nutritivo an ti astado MOO). 

El rendiniento da 37* - 1 Kg chips 0 pslltts por cr.da 2.6 Kg 

dt rnicts  frescas- qut ss ha asumido para los finos dt tsta es- 

tudio (véase Capitulo IV, punto 1) se tiene que entender cono 

vrlor promedio.    Variaciones pueden ser cousndas eapecialnente 

por el grr.do de huntdad dt la materia prina, qut tn ti nortt 

de Paraguay a veces nlcansa 80*.    Bajo circunstancias muy favo- 

rables de rendimiento puede aumentar hasta '•J*, y el ninimo se 

encontrarla rìrobablet-ente cerea del 30* - 1 Kg de chipe o pellets 

y Proveedor:    F. Kirchfeld (vóase Anexo 1). 

y Resultados promedios detssta en Brasil y Paraguay. Según variedad, 
••dio abbiente y estructura del suelo se puede eneentrar oonsidtra- 
blt divergencia de estos valores proasdios. 

1 
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5.2      i)     (Cont.) 

por 2.2 Kp; y 3.3 Kg de raices fresen» respecti variente. 

ii)    Agentes Auxiliares. 

Agua. 

Fara 1,-. operación de lavado se necesita mayores cantidades de 
1;n el caao de la planta proyectada se est inc. el consu- 

gur. er. 20-25 m    por hora de trabajo de planta (minimo 
ajua. 

mo de 

1 n3/t). 

No se exige trr.tr.nicnto de agua, aunque idealmente el agua de- 

berla ser bl-nda y, en lo posible, libre de sales férricas, 

pues éstae reaccionan con el acido cianhídrico contenido en 

algunas variedades de rcandioca.  En general, agua extraída de 

un poso o arroyo serle suficiente para estos fines. 

Combustible. 

Setfún los datos r>roporclonados por los proveedores, hoy que 

asumir un consuno de combustible para el calentmiento de los 

dos secadores de una planta de 550 Kg/h de combustible liqui- 

do o 3.5 m'/n de lefia, que n. 6 900 horas de trabajo al año 

correspondería un consumo anual de 3 759 000 Kg de combustible 

liquido o 2k  150 nr de lefia. 

En caso de usarse secadores tipo ••flash", este consuno aumen- 

tarla en aproxinadnnente 5C# - 60*J -'. 

Energía Eléctrica. 

La maquinaria prevista (véase punto iv) requiere en el caso ds 

la fabric.- r>eletedora, la instalación de aproximadamente *t00 

kw que en el caso de chips o cubitos se reduce a 300 kw. Con 

factor de igualdad de 8o#, el consumo promedio real serla 

320 kw/h y 2Uc kw/h respectivamente, resultando en un consuso 

anual de 2 227 200 kwh y 1 6?C 400 kwh. 

1/ Calculado en base al seeador DIP 5 PAVAH. 

v»- J 
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5.2    ili)    Edi fio loa 2. Construcción*». 

Las exigencies respecto a edificios y construcciones •• esti- 

man tn: 

(a) 1 odifieio parr la planta procesador»:    (construcción de 

ladrillos) }0 o x 15 m « 450 n* de este edificio    375 ti2 

deberla tener una altura de 10 r bajo techo y el resto, 

75 n  , pare la sección del secador, 15 ". de altura. 

(b) 2 pilotas de recepción de la rateria prina:     (de hormi- 

gón arpado) 5 c x 7 u  oon una profundidad promedio de 2 r. 

(capacidad:    70 a 100 tar de raices » 15 a 20# del insumo 

diario). 

(c) 1 silo nctnlico de una capacidnd de 120 t de produetos 

terminados.    (1 producción dir.ria). 

(d) 1 oficina para 3 personas:    't n x 1C DI • <tO v  . 

(e) 1 depósito para nateriales auxiliares y recuestos: 
2 

4 r x 5 n > 20 n , 

En caso que no se pueda asegurar una sal ida diaria de los pro- 

ductos elnbomdoa, se necesitarían  facilidades de al>-ncenaje 

nás extensas. 

íT)      Maquinaria y_ Equipo. 

Con el fin de evitar una parada de la planta en caso de de-run- 

baniento de una maquina, a« ha proyectado dos lineas paralelas 

de producción. 

Equipo Filnino. 

(1)- Dos transportadoras helicoidales. 

Largo:  2 m. 

Motor:  3 kw. 

1/   Lo« números (1) al  (18) se refieran a loa ciernan tos de planta correa- 
"     pondiantes al Diagrama NO 4 "Flujograma da Proceso" 

J 
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5.2 iv) (Cont.) 

(2) Doe cintas trnnaportndoras (pura «lavar la« rnicea d« 

la pileta a lei lavadora). 

Capacidad: 4.5 t/h. 

Largo:  8 r. 

Ancho (cintn): 300 mn. 

Motor:  3 kw. 

(3) Dos lavadores deacascaradoras. 

Capacidad: 4.5 t/h. 

Largo 5*5 n. 

Ancho: 1 m« 

hotor: 4 kw. 

(Itoraa 1 y 2 •• pueden coobinar an una lavadora «special 

que en el niano proceao eleva laa ralee« de la pileta y 

laa lava)-4 

(4) Doa cintas de inapeoei6n para la aelecci6n manual. 

Capacidad: 4.5 t/h. 

Largo: km. 

Ancho:  600 nía. 

Lotor:  2 kw. 

(5) Doa cintaa transportadoras en ranpa oon pre-cortadora 

montada sobre la cinta. 

Capacidad: 4.5 t/h. 

Largo:  4n. 

Ancho (cinta)t    300 mn. 

Motor: 3 kw. 

(6) Doa cortadoras o ralladoras (eorte en ehips y/o cubitos). 

Capacidad: 4.5 t/h. 

Motor: 10 kw. 

1/ Proveedor: A. Hubrioh (Viaae Anexo 1). 

v- J 
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5.2 IT) (Cont.) 

(7) Dos elevadores de crngilones. 

Capacidad: k,3  t/h. 

Altura de elevación: 10 n. 

fcotor: 2 kw. 

(8) Dos silos con doaificadorts para la nlinentaciòn del 

secador. 

Capacidad: 4 m. 

Motor: 1 kw. 

(9) Dos secadores tipo rotativo horizontal, de banda o "flash" 

con sistema enfriador a le salida, y transporte pneunatieo- 

mec&nico a item (10) 6 (16). 

Capacidad: brjar por hora el contenido de hunedad de k.$t 

de chips o cubitos de pnndioca de 65$ hasta 12$. 

Motor: 120 kw (con secadores "flash" de aproximadamente 

150 kw). 

(10) Dos silos con dosificadores pare, la alimentación de las 

pronseis. 

Capacidad: *• m . 

Motor: 2 kw. 

(11) Dos prensas para comprimidos (para pellets de 10 me de 

diametro). 

Capacidad: 1.6 - 2.0 t/h« 

Kotor: 10C kw. 

(12) Dos elevadores a cangilones, coro iteri (7) 

Can acidad: 2 tA» 

Motor: 2 kw. 

(13) Dos Barandas de gravedad para apartar elementos de harina. 

(lk)    Dos enfriadores de banda con ventilador eductor. 

Crpacidad: 2 t/h. 

Motor: 7 kw. 

-MOW 
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5.2    iv)    (Coni.) 

(15) Do« 80-jnradoroB de polvo tipo eiel6n» 

l.otor:    1 kw. 

Di^etro:     1 m. 

(16) Dos elevadores a c-njilones,  (cono iteri 7). 

Al tur" de elevación:    20 n. 

(17) Dos balanzas volquetes automática«. 

Capacidad:     10 t/h. 

(18) Una bascula (entregas de materin prints). 

Capacidad:     30 t. 

(19) Una bonba (para «1 abastecimiento de la planta eon 
agua). 

Capacidad:    30 cr/h. 

Motor:    5 kw. 

(20) Instalación electrice, incluyendo transformador y 

paneles de mando. 

(21) Tailor con herramientas, incluyendo equipo d« soldadura. 

Iquipo Adicional Facultativo. 

(22) una rosadora (tratamiento anti-óxido) con tanque y bomba. 

(23) Un equino para la generación de dióxido de asufre. 

Y)    Mano ds Obra. 

La mano de obra necesaria para rane jar la planta se estira snt 

I.    Personal Adn-inistr?tivo-Tecnioo: 

1 Gerente (ingeniero/técnico) 

1 Contador 

_1_Secretaria 

v- J 
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5.2      v)    (Cont.) 

II.    Personal Oper-tivo. 

1    Capotas (supervision) 
) 

1    Obrero (alimentación de pileln«)   ) 

k    Obreros  (selección nanufll) 

3    .'uxiliares 

) por turno 
) 
) 

II 

Electricista 

Mecánico 

ni ne nr grido de recepción y entrega 
(bascula) 

Auxiliares (descarga, corto de 
manojos, carga) 1/ 

un solo turno 

1 turno 3 turno« 

I.    Personal Administrâtivo-Técnico 

II.    Personr.l Operativo 

- trabajando tres turnos 

- trabajando un turno 

9 

II 

27 

11 

Total: ¿L 
5.3    lendimiento Técnico de la Pianta. 

La plantn procesador^ esta proyectada pera une  capacidad de  in- 

sumo de 200 t de raices frescas por dia trabajando en tres turno« 

(,2k horas).    Asumiendo 290 dins habiles por ano, el  insumo anual se- 

ria de 58 000 t de raices frescas (véase párrafo '•.l).    El rendi- 

miento de la planta en términos de chips o pellets secados se estima 

en 7** t diarias o 21 kèc t por afio.    Sata producción correspondería 

a un rendiniento promedio de 37% 6 1:2.7.    En la practica este valor 

y Con facilidades automáticas de carga se podría bajar este renglón u 
k-5 auxiliares. 

J 
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5.3   (Cont.) 

puede fluctuar entre un r>Kxivo de h% (1:2.2), y un minino de 30X 

(1:3.3). 

Le cc.pr.cidad teórica de In maquinarle precedente al secador 

deber in aer de 8.4 t/h y la siguiente 3*1 t/h.    Para loa  finca de 

eate Proyecto se ha previsto dos lineas de producción con *+.5 t/h 

y 2.5 t/h respectivamente cada una. 

5»k   Patinación del Tior pò Necesitado para Establecer una Planta« 

El periodo entre la decisión de realizar el proyecto y la pues- 

ta en marcha de la planta se estina en aproximadamente 12 meses: 

6-8 meses, periodo de entregr de maquinaria y equipo; 

3 meses, montaje; 

1 oes, puesta en marcha. 

Considerrndo que la rais de la mandioca neoesita por lo menos 

12 meses para madurar, los arreglos con los agricultores para ase- 

gurar la producción y entrega de materia prima - o   la preparación 

de cultivos propios-   se tendría que efectuar con suficiente anti- 

cipación. 

v- J 
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CAPITULO VI 

LAS  INVERSIONES EN EL PRCY3CT0 

6.1    Eftruoturr. e Icrporte de la Inversión Fija.- 

6.11 Terreno. 

El terreno adecuado parr. una pianta, procesador« de In capacidad 

proyectada en los Capítulos anteriores deberla tener un tanaflo de 
2 2 

3 OOO m . En base a un costo de (Sa. 250/m para la compra y arreglo 

del terreno el costo total se estire en Ss. 750 000 (USI 5 800). 

6.12 Edificios £ Construcciones. 

El calculo de los costos de construcción se efectuara en base 

a loa datos indicados por el HINCOt'— . 

Construcción de Ladrillos 

ís. 5 000-8 000/n2 (a) para fabricas 

(b) para depósitos 

(c) para oficinas 

Según estas cifras resultarían los siguientes costos para edi- 

ficios y construcciones: 

£s. k 000-6 000/m' 

Ss. 6 000-8 000/a' 

1. 

2. 

3. 

k. 

5. 

6. 

Alambrado con portón (250 m Sa. 32/c/u) 
2 

Dos piletas do recepción: 35 r» 

Planta: 375 m2  Sa. 6 000.- 

75 m2  Ss. 8 000.- 

Depósito 20 n   ßs. k  000.- 
2 

Oficina ko  m   Äs. 6 000.- 

Silos de 130 t de metal 

Total: 

Equivalente a: 

Ss. 8 000.- 

0a. 1«K> 000.- 

6s. 2 250 000.- 

6a. 600 000.- 

6a. fio 000.- 

8a. 2ÍK) 000.- 

Sa. 320 000.- 

ia. 3 638 000.- 

1/ Para los fines de loa Capítulos siguientes ae ha asumido las aiguien- 
""  tes tasas de carbio: 1 USA « 130 Sa. / 1 DK « 50 Sa. 

2/ Kiniaterio de Induatria y Comercio, Paraguay: 
~  Oportunidad de Inversión en la Industria 

Asunción, 1972 

i w+<t 
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6.12 (Cont.) 

El agregado do un silo de 1 000 t/2 000 o (producción de dos 

••nanas) aurentarir. estos costos por aproxinndr.tntnt« 2s« 8 000 000 

(US« 61 650). 

6.13 Costo de  Maquinarla y_ Equipo. 

La estimación de los costos para coquinarias y «quipos tien« 

cono base las cotizaciones de los principales proveedores (vé&se 

/.nexo 1). 

El costo total de  la maquinaria y «quipo de procedencia euro- 

pen especificado en el p4rrifo 5.2 (iv) incluyendo costos CIF. 

montaje,  y puesta en rare ha se estima en aproximadamente USf 

815 000—'   o 2s. 105 950 000.    Comprando los elenentos d« transpor- 

te, las lavadoras, silos, etc., locdoent« o en los países limítro- 

fes se podría reducir este monto por 10JÉ hasta 20JÉ.    En este caso 

se deberla contratar una consultorio de ingeniería-/ para asegurar 

In correcte, corbinnción de equipos.     (El ahorro en la inversión 

resultarla en una reducción en el precio de costo por tonelada de 

USt 1.00 - 1.50 i.e. aproximadamente 2*J).    En el caso de la produc- 

ción de ohips sélo el costo correspondiente de maquinaria y equipo 

estarla en aproximadamente USf. 556 000»' o 08. 72 280 000.- 

6.14 Equipo Rodante. 

La necesidad de camiones de transporte dependerla de la ubi- 

caoión de la planta.    Usando un «quipo de seni-renolque con una 

carga útil de 27 t., se necesitarla un prore dio de 3 viajes para 

transportar la producción diaria. 

Según la distancia entre la planta y el punto iris cercano de 

embarque se necesitarla 

hasta 50 kr - 1 equipo U8S 27 800 - Äs. 3 6l4 000.- 

hnsta 100 km - 2 equipos OSI 55 600 - As. 7 228 000.- 

hasta 150 ka - 3 equipos      US?    83 '•00 - 6s. 10 842 000.- 

1/    a tasa de cambio de 1 USI » DU 2.70 

2/   El INTN podría proveer la asistencia tecnica requerida. 

v- J 
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6.14 (Cont.) 

Si ruara -posible ronlizar tarbién la entregc nocturna se podría 

probableronte íio-inuir el núnero de equipos requeridos. 

6.15 Otroa Costos. 

En este mío so consideran gastos de organización, de consul- 

torir.,   (excluyendo ingénierie),  gastos legales, maquinarias para la 

oficinn.    So estino que  unr. sunn de USI 5 000 seria suficiente para 

este  fin.¿/ 

6«l6    Resumen de la Inversión Fija. 

De acuerdo con los párrafos anteriores,  el total de la inver- 

sión fijr. parr. unn planta de una capacidad de 200 t diarias de ral- 

ees frescas se corpondria de: 

Inversión Fija para Producir; 

ITEM PELLETS CHIPS 0 CUBITOS 

(Us 1000) (USI) (6s 1000) (USS) 

6.11 Terreno 750 5 800 750 5 800 

6.12 Edificios y Cons- 
trucciones 3 638 27 985 3 638 27 985 

6.13 
2/ 

I-'aquinaria y Equipo- 105 950 815 000 72 280 556 000 

6.14 Equipo Rodante 7 228 55 600 7 228 55 6C0 

6.15 Otros 650 5 000 650 5 000 

Sub-Total 118 216    909 385  84 546   650 385 

IPX Imprevistos 11 784 90 615   8 454 "615 

Total: 715 000 

1/ Esta suna aumentarla en USt 10 000, hasta USS 20 000 si la maquinaria 
y equipo no viniera de un solo proveedor y, consecuentemente se ten- 
dría que contratar una consultorla para la planificación en detalle 
y la supervisión de puesta en marcha. 

2/ Maquinaria y equipo Europeos. 

1 
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6.16 (Cont.) 

Con Ir c-netrucción de un silo de 1 000 t de c-pr.cidad »e nu- 

r'cntnrin est.-, eurr. a US3 1 06l 650 y US'1* 776 650 resptctivamente. 

l,r.  inversión fi jr. para r.lc.-ntar una producción nacional do 

100 000 t de chips (5 plantas)  resultarla por eso en el orden de 

US*, 5 000 00C par", pelleta y US fi 3 575 000 para chip«. 

6.17 Konodr. Extr-.njera en la Inversión. 

De Ir. inversión fija total especificada en el párrafo anterior, 

el 95$ se deberla probablemente desembolsar en moneda extranjera, 

quiere decir, en el caso de 5 plantas procesadores, un total entre 

US? 3 400 OOC hasta USÎ  k 750 000.- 

El porcentaje de desenbolso en noneda nacional correspondería 

principalmente a los costos de construcciones. 

6.18 Capital de Trabajo. 

En la estinación del cnnitnl de trabajo necesario para una 

planta del tamaño indicado anteriormente se asumió que el lapso 

entre el dererbolso de los gastos efectivos de la producción (da- 

teria prina, sueldos,  flete, etc.) y el ingreso por venta del pro- 

ducto depararla un pronedio de 2 meses. 

Según los costos operativos de la plant« proyectada (véase 

Capitulo VII), eso resultarla en una exigencia minima de capital 

de trabado de aproxinad-nente 2s.  8 000 C00 (US? 61 650). 

En el caso del abastecimiento total de la materia prima por 

medio de una plantación propia se aumentarla esta auna a aproxi- 

madamente fia. 31 OOC 000 (OS« 238 500). 

1 
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CAPITOLO VII 

PRESUPUESTO M COSTOS E INGRESOS. PROYECCIÓN DEL PUNTO DS IQUILIBBIO 

7.1     Estimación de Co«to«. 

El calculo de costos tien« su base en «1 costo «stinntivo 

anual de  factores de producción bajo circunstancia« norrales tra- 

bajando en tres turnos 290 dir»« cl año (6 900 hora« efectiva« de 

trabajo). 

7.11    Materia Prior».. 

Con un insuno previsto de 200 t de relees frescas por día se 

necesitarla pare el pleno desarrollo de la capacidad norral anual- 

mente 58 000 t de mandioca por planta, resultando en un rendimien- 

to de 37*J en una producción de 21 500 t anuales. 

Actualmente los precios conseguidos por el productor de relees 

de ff»ndiocn varia entre £s. 1 y ís. 5 por kilogramo. Hay que con- 

siderar aún que en estos casos se trata normalmente de entidades 

pequeñas destinadas al consuno humano. En el caso de entidades 

industriales y una solida continua seria probable que se pueda man- 

tener el precio en alrededor de ta.  1/Kg puesto en plantA. Dis- 

cusiones con potenciales productores en los coloni*« cerca de En- 

carnación y Villarrica han confirrado esta opinión, por lo nenos 

para estas *.reas. Consider-ndo los estimados costos de producción 

establecidos en el párrafo 2.6, deberla «er posible) alennear un 

nivel sigilar de precio en otra« regiones. Posible« fluctuacio- 

nes en el precio podrían ser balanceados por el coato mas bajo de 

una producción propia.  (Véase párrafo 1.5). 

En base a este precio de compra de fis. 1 OOC/t resultarla un 

costo de 6s. 58 000 000 (US* M»6 154) por ano para la materia prima. 

•MM 
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7.12   Costos de Irrtustriilisación. 

n)    Dcprecir.ciòn. 

HEU 
mimt. waWi'JMMi   itfom1 

VIDA UTIL    DEPRECIACIÓN     ÛE2AL 

PELLETS 
CHIPS 

0 CUBITOS 

Con.trucci6n                        20 alios 5* g».          l8l 900         l8l 900 

Maquinaria y Equipa        10 alio. 10* g«.    10 595 000      7 228 000 

Equipo Rodante                      5 a»©» 20*                               2/                   » 

Otro« Co.to« 5 *flos 20* g«. 13OJ00 130 000 

Total: 2a. 10 906 900  7 539 900 

n«|     8? OOP    58 000 

b) Hanteninionto ¿ Reparación««. 

Pnm el rubro d« Manteniriento y Reparaciones, «e ha »«unido 

una t««n do 2* por nfio aobre maquinaria y equipo y 1* «obre 

costo de construcción: 

2* de 0« 105 950 000/72 280 000 « 6« 2 119 OOO g« 1 •»* MW 

1* de Um     3 638 000        « g«   36 380 g«   36 380 

TOS 

gs 2 155 380 g. 1 m 980 

(DSt 16 5«0)  (USI 11 *K)0) 

o) Materiales Auxiliare«. 

En el caso del tr.-.tnniento de los chipe o cubos con acido citri- 

co (riase Descrirciôn del Proceso, párrafo 5.1) «e tendría que 

1/ En el caso de construcción de un «ilo de 1 OOO t, eate importe aumontn- 

" ria en g«. 58l 875. 

2/ La depreciación «obre el equipo rodante «e ha incluido en un cálculo 
««parado de lo« gastos de transporte terrestre (»4a«e Ane» 3). 

**- 
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7.12    o)    (Cont.) 

crlcular a una taea de uso de 15 k6 <i« acido citrico por c.".dr. 

200 t.,  quiero decir,  k 350 kg por ano, a precio de platR de 

té. 25C/kjr resultarla un coato de As. 1 087 500  (U8Î 8 365). 

d)    Energía ¿ Agua. 

- Electricidad. 

El costo de ln. c-norpla hr. sido calculado en base a la tarifa 

C-3d de- ln .NDE (carga declarr.de kvh 315 a) que darla una tasa 

promedio de £-s. 5.8c kv.h. En distrito« rurales esta tarifa 

ruede rusentar por 100$. 

Según el minino do energía eléctrica calculado en el párrafo 

5.2 de 2 227 200 kuh (pellets) y 1 670 *»O0 KWH (chips) por ano, 

resultarla un coato de 6a. 12 917 750 y Sa. 9 688 320 (USI 

99 367 y 7** 526). 

- Combustible. 

Debido al alto precio de gas-oil en el Paraguay on eomparaoiôn 

con la leña, cl combustible P>O» econòmico para calentar el se- 

cador scria lenar-f 

En buse al consuno estimado de combustible (véase párrafo 5.2), 

resultarían los siguientes costos anuales: 

2k 150 a3 a Äs. 500/m3 « 6s. 12 075 000 

(OSI 92 885) 

En el caso del uso de gas-oil, estos coatos aumentarían a 08. 

ké  987 500 (USE 361 kki). 

- Agua. 

Como el agua -»ar-  el lavado de las raices no requiere un trata- 

miento especial, esta previsto abastecer la planta directamente 

de un rio o arroyo.    Se supone por eso que no surgirían gastos 

en este renglón. 

1/ Véase Nota k/, de la pig.      (párr.  5.1) 
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7.12 a) Kapo de Obra. 

Pare «1 cálculo dal costo de la nano da obrn aa hnn aplicado 

1rs sif*ui*ntes tasas: 

i) Obraros no especinlisndost 0s. 260/dir 

ii) îiac*nicos y Opernrios: 0e. 500/din 

iii) Gerente Zi«. 40 OOO/mes 

iv) Cont-dor: 08. 15 OOO/rea 

v) Secretori' ña. 6 OOO/res 

sobre aste sueldo se deba cargar 37# par." costos soc irles. 

PAGO ANUAL 
Sa. 

CARGAS 
SOCIALES 

08. 

COSTOS DE t A- 
f'O DE OBRA 

0a. 

29 obraros no eapecialiaadoa 2 353 480 

9 obreros 1 4o4 000 

1 aecretrrin 
1 contador 
1 gerente 

72 000 
l80 000 
480 OOC 

870 417 

519 480 

26 640 
66 600 
177 600 

3 223 897 

1 923 480 

98 640 
246 600 
6?7 601 

41 iTp3A¿¿M4J»8¿i480-i¿te^JL—^¿¿¡OJií, 
(OSI 47 310) 

f)    Sepuroa. 

El precio eati T.do pnrn el pago del seguro ae osículo en 1.3$ 

anue.1 aobre el vr.lor promedio del inventario, reeultnrdo «mai- 

nante en 0a. 1 690 000 (USÎ 13 000) pare pelleta, y 2a. 

1 209 000 (U8Î 9 300) para chipa. 

f) Qaatoa /.dr.'iniatrativoB. 

Se eatina que una BUBO da 0B. 130 000 por nfto nlcnniaria para 

este fin (US' 1 GCO), aparte da loa aueldoa previatoa an al 

pnrrifo a). 

L J 
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7*12    h)    Gastos Fintineieros. 

Loa gastos financieros se han calculado en base al ospitai pro- 

medio invertido en In pianta (50JÉ de la invorsión fija + 100$ 

del er.pitrl de trabajo) aplicando una tasa de intereses de    125É 

anual. 

 PELLETS CHIPS 

Inversión Fija £s. 65 000 000 46 500 000 

Capital de Trabajo £s. 8 000 000 8 000 000 

fiapitr.1 Proredio Invertido 0s. 73 000 000 5** 500 000 

12# 6s. 8 760 000 6 5k0 000 

 Wt 67 385 22J08  

7.13   Costos de la Distribución. 

Teniendo en cuenta que los costos de distribución dependen de 

diversos factores variables, especialmente de: 

i) Volumen a transportar; 

ii) La ubicación de le planta en relación al puerto de embar- 

que nf.s cercano; 

iii) La ubicación del miorto de embarque sobre el rio; 

iv) La fluctuación de + JfO# sobre el promedio del flete ul- 

trr.nar (corresponde a üfit 10.00 por tonelada entre el ni- 

ni'o y r.í.xiro). 

Este informe se licita a indicar el orden general de los costos 

y a destacar el posible naximo y minino. 

a)    Transporte Terreetro. 

El flete onrretero en el Paraguay e ata dentro de un promedio 

de fts. 3.86 por ton Ar (U85 0.030).    Enpleando camiones pro- 

pios podrir, brjrr probablemente el costo del transporte terres- 

tre a 6e. 2.2C por tonAn (ÜS£ 0.0l8)¿/. 

1/ Véase Anexo    3. 

v- **aW 
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7.13   a)    (Cont.) 

Sn base a eoto flote se dsberlan cargar los siguientes costos 

pera ol trT.Güorto entre planta y el puerto do embarque (sobre 

ruta asfaltada): 

DISTRICT;. COSTO DE TRANSPORTE 

PLAi'i-. - PUJRTO Gs./tonelada      USS/tonelada 

hasta 5C  kr. 

50 - 100 k: 

100 - 150 kr 

150 - 300 kr. 

115 0.90 
230 1.8o 

3^5 2.65 

685 5.30 

b)    Costos de Carga. 

So estira. Tue un oronedic  de 2s.  130 por tonelada (US3 1.00) 

cubrirlr- los cootos de carga y despacho en el puorto de enbnr- 

ciue. 

e)    Flete Fluvial. 

El flete  fluvial para chips o pellets de nandioca a grarol -a 

base de 55 a 70 pies cúbico«-'por tonelada- varia según las 

cotizaciones de las enpresas trrnsportrdoras ñas importantes 

entre un nlnirio de DSC 5.00 y US?. 11.00 por tonelada dependien- 

te de la ubicr.ción del puorto de embarque sobre el rio.    Los 

fletes ras altos ne cargrn sobre el Rio Parana, rio arriba de 

encarnación.     (Véase Anexo 2). 

d)    Trasbordo. 

El cnsto del trasbordo de barcosas al buque d« ultrarar en Bue« 

nos Airos se eotiioa en USS 1.50 hasta U8t 2.00 por tonelada. 

Con equipos modernos de trasbordo se podría bajar probablemente 

estos costos de 20tf hasta un 25Jí.    Hay que nencionar que ol 

rlgiren dl^arga exigifls^por los transportadores en Buenos Aires 

esta entre 5CK  t y 1 000 t por día. 

y   1.6 o3 a 2.0 n3. 

1 
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7.13    •)    Hot« do Pltrnmnr. 

El flote a granel entre Buonos Aires y Puerto» Europeos esta 

sujeto a grandes fluctuaciones.    En los ûltinos aflo» la tarifa 

alonr.sabo US % l3.0O/t cono mftxiro y USI» 8.00/t cono ninir.10. 

Entre setiebro y novierbre de 1972,  por ojer.plo, el flete au- 

mentó de 1T8Ï 8.50/t n US?, 13.OO/t^. 

Hay quo mencionar que In experiencia hn derostrndo quo un riu- 

nente del fleto de ultrrir" r se componen,  por lo r:onoe parcial- 

monte, con    an aumento de IOB precios CIF,  especialt.ento cuando 

•e trata de una tendencia general en el rorerdo dol  flete. 

Considerando  que los costos totales de distribución resulta 

un rnrgon de variación de nos de US2 20 entre el n&xino y nl- 

nimo (DS5 3k.k5 y US* 15.50).    Pnrn chips se luode esperar un 

sobrecargo de 20$ para los fletes. 

1/ In el rispo tia'-o los fletes de Tailandia e Indonesia fluctuaban 
entre USS 13*50 y 22.30, y US3 17 y 28.5C per tonelada, respecti- 
Tsmente. 
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7.2    Resumen de Coato«    (CHIPS) 
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7,2    Rfunum de Costo»    (PELLETS) 
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7.2 (Cant.) 

"SU:it;r\'  una ubicación favnrr.ble de la planta y un costo pre- 

rodio par? ol fleto ultr-rmr, ae puede asunir que el precio de 

costo CIF mertos europeos nor"tíldente no  excederla de U8C 65.00 

por  tonelr.d-, do   lellots  o  chiys.-' 

7.3 Proyección de Ingreses. 

Torin do on cuent-. el desarrollo de los precios CIF Hamburgo/ 

Rottordr.r en loe ûltir os r^ños y las proyecciones de domanda para 

chipe y pellets de nnndioca (véase párrafo 3.5) parece razonable 

asunir, que so puede esperar a largo plazo un ingreso de alrede- 

dor de USÎ 80.00 (iSs. 10 400) por tonelada con una posible varia- 

ción de + US* 10.00/t. 

Utilizando cono base  la capacidad normal de la plrnta proyec- 

tada (21 46c t) se puede proyectar un ingreso anual ontro USÎ 

1  502 200 y US: 1 931 «K)0 (Äs. 189.3 millonea y 0a. 2k3.k millo- 
nes)^ 

7.*»      Funto de Equilibrio. 

De los costos estirados en los párrafos anteriores, se pueda 

considerar en la producción de pallet» (Sa.  24 699 120 (US3 189 993) 

y an la producción de chips da. 17 903 720 (US5t 137 721)  cono coato 

fijo (US: 6k 510);    el reato ea variable en proporción directa o 
Ir  producción. 

1/    El ahorro de inversión en la producción da chipa «a compañas per la 
~      sobrecarga en los coatoa de trrneport«, 

2/    Tasa de Cambio 1 US3 « 126 fta. 

v- J 
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7.4      (Cont.) 

Rssultnn lo* siguientes costos unitnrios. 

FRTDUCCION DE PELLETS 

PRODUCCIÓN ANUAL 
COSTOS UNIT /.RÍOS EN     USt/t. 

COSTO FÏJoS COSTcS VARIABLES CÖOTCG TOTALES 

1 000 t 190 58.39 248.39 

2 500 t 75 58.39 133.39 

5 000 t 38 58.39 96.39 

7 500 t 25.35 58.39 83.74 

10 000 t 19 58.39 77.39 

12 500 t 15.20 58.39 73.59 

15 000 t 12.70 58.39 71.09 

17 50T t 10.85 58.39 69.24 

20 000 t 9.50 58.39 67.89 

21 46o t 8.85 58.39 67.24 

PRODUCCIÓN DE CHIPS 

PRODUCCIÓN ..Nü/L 
COSTO 5 UNIT .RIOS EN US3/t 

cosTfs rijos coèïoô VARIABLES COSTOS TOTALES 

1 000 t 137.75 59.79 197.54 

2 500 t 55.10 59.79 114.89 

5 000 t 27.55 59.79 87.34 

7 50C t 18.40 59.79 78.19 

10 000 t 13.80 59.79 73.59 

12 500 t 11.05 59.79 70.84 

15 000 t 9.20 59.79 68.99 

17 500 t 7.90 59.79 67.69 

20 000 t 6.90 59.79 66.69 

21 460 t 6.45 59.79 66.24 

\ 

J 
Jl 
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7.k      (Cont.) 

Ralncionnndo coatos con ingroKoa (véase párrafo 7.3)   «o -mede 

calcular los siguientes nuntos do equilibrio (umbrr.l do  rentabili- 

dad)—'   parr lr.s variaciones i-.rincipalee del precio do venta de pe- 

lleta y chira: 

PRECIO  DE rUNTO DE EQUILIBRIO 
VENTA filidK " r de cap. 

1 mi— % da cap 

ÜS$    70 16 365 t 76* 13 '•89 t 63* 

US«    8c 8 792 t M* 6 493 t 30* 

OSt    90 6 Oli t 28* k 413 t 21* 

Debido al bajo contenido de coetoe fijoa en loa coatoa totales, 

a* llega al unbral de rentabilidad relativamente pronto, un factor 

que da una flexibilidad elevada al Proyecto. 

1/ 

in - evj X a Punto de Equilibrio en Uni- 
dades de Producción. 

CF « Coatos Fijos. 

N « Ingreso por Unidad. 

CV • Costos Variables por Unidad. 

J 
Jl 
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CAPITOLO   VIH 

EVALUACIÓN 

®#l    Bentabilidad del Proyecto. 

a)    Utilidad Neta. 

En base a loe cortos e ingresos proyectados en el Capitulo an- 

terior,  tornndo en cuent.". posible«  fluctuaciones en el precio 

CIF de venta,  se puede proyectar para un año normal una utili- 

dad neta por planta  (i.e. una venta de 21  5C0 t de producción 

al año) de: 

UTILIDAD NETA PROYECTADA A DIFERENTES PRECIOS DE VENTA 

Precio CIF de 
Venta por Ton 

us: 

Ingreso Bruto 
Anual por Planta 

es. 

Utilidad Neta Anual 
mura CHIPT 

0s. 03. 

70 

8o 

9C 

189 277 200 

216 316 800 

2^3 356 400 

1 688 993 ** **6o 353 

28 728 593 31 500 153 

55 768 193  58 539 553 

*) notabilidad del Capital Invertido. 

En el calculo del rendimiento del evitai invertido en el pro« 

yecto -a h? aplicado la siguiente fórmula: 

(depreciación + intereses + utilidad neta)x 100 
capital fijo + capitel de trabajo 

*»- 
J 
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RSNT..BILID..D DEL CAPIT/X INVERTIDO 
(en niles de Ounranles) 

PRFCIO DE 
VENT/. 

US?, 70 USt 80  ÜSC 90 
PWMî   àwr  mmè   àn&r  mtm   cms- 

Depreciación 

Intereses 

Utilidc.d 

Rendimiento 

Capital Fijo 

Capital de 
Trabajo 

Capital 
Invertido 

Tasa    R>. 

10 9C7 
8 76c 

1 6S9 

7 *>k0       1C 907        7 5^0       10 907        7 5^0 

6 5<K> 8 76c        6 5^C 8 ?60        6 5^0 

k kèC        28 729      31 500       55 768      58 5%0 

21 356      18 5^0        ^8 396 k5 58o 75 <»35 72 620 

13C C>T      93 Ore      130 OOO 93 000 130 000 93 000 

8 000         8 000           8 000         8 000 8 000 8 000 

ljSoo^^j^ojjp^j^ijJi^ 

15.5*       18. H        35.1* 45.1* 5^.7* 71.9* 

c)    Rentabilidad sobre Ventas,    (en miles de Guaraníes) 

PRECIO DE 
VENTA 

USg 70 
pmir CHIPS 

OSf  80 
pnnsra—CïïïPT 

USI 90 
pftiai   CHIPT 

Ingresos 189 277 189 277 216 317 216 317 2*0 356 2^3 356 

Utilidad 1 68S k tf60 28 729 31 50C 55 768 58 5*K) 

Tasa 0.9* Z.W 13.3* l4.6* 22.9* 24.1* 

8.2    Posibles Efectos sobre la Economía Nacional. 

Balança de Pagos. 

Considerando que el total de la producción esta previsto para la 

exportación, los  ingresos d« las plantas procesadoras se efectuarían 

corpletapente en "oneda extranjera.    Estos ingresos brutos en divisas 

se compensarían hnstrr cierto prado por los egresos en moned? extran- 

jera con notivo de pago de: 

J 
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6.2    (Cont.) 

a) maquinaria y equino de planta a importar (con una probable dis- 

tribución del pr-30 sobre un «eriodo de cinco años); 

b) nmteri-les y servicio« obtenidos en ol extranjero prim In opera- 

ción de lr planta, especinlnente el  flete fluvial y marítimo. 

.   un nivel  de exportación de 100 OOOtal año se podria contar con 

un ingreso bruto de divisas entre US* 7.5 millones y US? 9.5 millones 

al aflo que correspondería e. los primeros cinco años después de la 

deducción de posibles egresos, a un ingreso neto de US'1 k millones 

hasta US! 7.5 millones en moneda extranjera. 

Sapleo. 

Al nivel de producción planeado, el procesamiento de mandioca en 

planta establecerla arroxinadaments 200 nuevos puestos de trabajo. 

Aden as el area de 10 000 ha. hasta 20 000 ha. necesarias para 

el abastecimiento de las plantos con materia prima requerirla para 

•u cultivo por lo menos 600 000 días hombres al año. 

««•W 
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NOTAt 

Siendo «1 presente informe, un estudio de pre-factibilidad, e« 

evidente que antes de comenzar la instalación de una serie de fábri- 

oas, In amoresa o empresas tienen que realisar sus propios estudios 

de faotibilidad y de proyecto. 

Entra los tonas normalmente tratados en tales estudios, se hace 

notar los siguientes quo han sido llamados a la atención on el presen, 

te informe y que deben ser incluidos: 

1. Además de loe temas de investigación propuestos en el Capi- 
tulo II, párrafo 2.8, los estudios de faotibilidad, que se 
espera sean efectuados por los industriales interesados, 
daban incluir un cálculo del efecto en los gastos de produc- 
ción que tendrían los costos de amortización de la tierra 

uti   .zada para el cultivo de las raices. 

2. Loa «studios de factibilidad deben incluir los siguientes 

temasi 

a) Un análisis de la organización de transport« y suainis- 

tro de raíces a las fábricas. 

b) Un análisis para averiguar si unos días de pre-seoado 
aolar al air« libre tendría efeoto «n la disainución 
de gastos totales de produeción por a«dio dal ahorro en 

•1 oonsuao de combustible. 

o) La secuencia y programación de la construcción y puesta 
en aarcha de las varias fábricas d«b« estudiarse conjun- 
tamente oon las facilidades de transport« fluvial previa, 
tas; es decir la secuencia y programación podrían s«r 
distintas según s« utilioe eleaentoa de transport« e«is- 
t«nt«s o si la «aproa« de industrialisaoión de la mandio 
oa «n «1 Paraguay oontará eoa su propio fl«t« de baroasas* 

TCl/H/BlAgf. 

J 
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Afitó2-1 
LISTA DB ALGUNOS PROVEEDORES DB MAQUINARIA Y EQUIPO 

PAHA EL PROCESAMIENTO DB LA MANDIOCA 

NOTAt Est« Hata contions los nombras y dirseoionss ds ooopafiias oonoei- 
daa por los autores d» »stt informs y no dsbs oonsidsrsrss cono rs- 
consndaoión. 

I 

1.    A. HUBSICH 
2000 Ilsjnburgo 
Ernst Msrok Str. 12.ll» 
ALEMANIA 

Prasa KXRCHTELD OabH 
4 Dttaasldorf 1 
Postfsoh 4626 
AIJNAJfZA 

tTABCOMA 
J300 BrauMohwsig 
Kraasratr. 10 
ALEMANIA 

4.    AMAXDU8 KAHL NACHT. 
2000 Haaburto 26 
Postfsoh 260 343 
ALEMANIA 

Tsléf. 24 99 92 

Tolsi. 0211/839*1 
Tslsit» O8581999 
Cablst XXMBRLDfTAIL 

DUSSSLDORT 

Cablst BTAftOOMA 
BRAUNSCHWEIG 

Tsléf. 0411/722 2024 
Tslsxt 0217875 
Csbls: KABLADUS, HAMÜM 

5*    COMPAÑÍA BERMAÏÏER 
Rus ChsjHUüts 1310 
OMill« ds Corrse 3748 
SAO PAULO - BRASIL       Cablst TXROBfKA 

6.    PAVAN BRttBMIARIA INDUSTRIA Ltd. 
Roa Haría Antoni« 366 2ft. 
SAO PAULO - BRASIL 

Tsllf. 256-7459 

Planta« oonplstaa» 

Planta« oeaplstaa« 
(«ssWi» SSíUM) 

Planta« «saputa« 1 

Pranaa« far« «i 
priaidss. 

SMaders« Tip« 

".      " 
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Anaxo 1 (2) 

7. D'ANDREA (Braail) 
lag. Wilton     (Rapraasntanta) 
AT. Euaebio Ayala 786 
ASUNCION, PARAGUAY 

8. JOSS F.  SANA S.A. 
Praca Col. Luis Alvaa 533 
Caailla da Corrao 199 
Sta. Barbara E'oaata 
Bat. SAO PAULO - BRASIL 

Talif. 2277-13^50 

9*    BÜTTNER, SCHILDE, HAAS AQ. 
4150 Krafald 
Poatfach if 
ALEMANIA 

Taléf. 02151-448 
Talaxt 08938t1» 

10.    MASCHINEN FABRIK MAMKE 
2165 Harafald 
Wilhala Str. 3-7 
ALEMANIA Taléf. 04164-202 

11. MASCHINE* FABRIK 010» HARDEN 
24 LUback 
Rataaburgar Allaa 108 
ALEMANIA Taléf. 0451-59*503 

12. ÜBJOIBL LABORATORIES 
Valparaiao, Indiana 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

13. PARKINSON COW AN 0 W B Ltd. 
F. 0« Box NO 4 
Burton Worka  Dudlay 
toaaaatarshira DT3 2AD 
HWLATIERA        Taléf. Dual ay t 55455 

Talaoit 33188 

Plantaa ooaplotaa. 

Equipo da trana- 
porta interno. 

Equipo da transpor- 
ta intorno• 

Rosadora» 

Cortadora da Cuba«. 

Qaaaaaoraa Milti- 
plaa da Coabuati- 
blaa. 
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Anexo 2 (1) 

UL2SÜH 

i.: 

DE: 

FECHA : 

ASUNTO: 

Ref.  NO 80V72 

Inn» E«  liti:-, Ex-orto  on Froceaariento de IR Landiocn. 

F.C.  7e:.v,    Jco-oriotr.  Industrial. 

22 de   .rvier'bre de lrr?2. 

Result • do de las ir. vest i,~e.c iones robre transporte de chip« £** 
pelleta de :r.ndiocr. r.  granel per barco desde Paraguay a Europa. 

i 1.    TRANSPORT:; ÌTLUVIAI. 

1,1   £i££' CP'P eidad y_ Acceso de Traneporte. 

Todao Ine coro añina entrevistada« tienen enei exclusivamente bar- 
cazas (flat bontà)  de eispuje.    La Flota Fluvial tiene una posi- 
ción dominante por eu gran capacidad,  seguida por Samuel Qutnie- 
ky S.A.  con 8.0CO t.  actuales y 10.000 t. bajo construcción, 
TR..FLUS!: con 10.500 t.   y Vilas & Co.  con aproximadamente la mio- 
ma capacidad.    Aderas existen varias empresas pequeña« que em- 
plean lanchas del tipo  tradicional con fuerza notriz propia o a 
remolque*.    La capacidad total esta considerada suficiente paro 
el nane jo de nayores cantidades a granel;  en el año 1970, por 
ejenplo, se transportaba 213.000 t. de productos de esta forna. 

El tipo de barcaza empleada es el siguiente: 

(a)    Flota Fluvial:       1000 t. - 1200 t.  de carga, (renolcador 
necesita una profundidad minina de 6.5 pies). 

ib)    Gutniaky:    IfOO t.  de carga (renolcadores especiales que 
pueden trabajar en agua baja). 

(c)    TRAFLUEÎ.:    O50 t.  de carga sobre el Rio Pararuay y 200 t, - 
330 t. sobre el Rio Paraná.    (Remolcadores especiales que 
rueden trnb-jrr en agua bajp de hasta k pies). 

Las e 'presas fçarnntiaan el acceso durante el «fio a loa siguien- 
tes con una carga útil de: 

H 

• Sobre la Kar It im« raraguaya s i pue un informe particular. 

Entrevistas realizadas en Buenos ..ires con erpreana ..rgentinna. 



-87 - 

/.•      BIO  iTT^gU:-.; . 

- Corctr>ci6r. 
- Puerto Tífsr.rio 
- .'.sunciór 
- Villctr 
- Guiraty 
- Pi'lf r 

B.    Hip Parara. 

Flota Fluvial 
(meses) 

9 
9 

12 
12 
12 
12 

Puerto Stroeneiier 
CflT)itf.r-   1.68F. 
Puerto Cblif-.do 
Encarnación 
Itusoinf 6       9 

3 

__* 

(toneladas! 
600-1000 

1000 
10CC-120P 
iorc-1200 
icr-i2co 
100C-1200 

Qutnisky 
(especiali- 
zado en el 

Alto Farrná 

10C0-12CC 
75C 

12 rieses 
400 t. 

(neses; 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

.nexo 2 (2) 

TII..FLUEK  
(trneí?.das} 

12 rieses 
4or t siem- 
pre eue la 
b-,i ante no 
sea menos 
de 00 en Fo- 
sadas 

2OC-330 

150 t** 

1. 1.1 (Cont.) 

La opinion eenrral fue que el transporte fluvial del Paraguay no 
presentarla -roblemas teóricos mayores y que también en tempora- 
das de baja en loe rios se puede jrrr.ntis.ar el noviniento de car- 
ga con los equinos nodernos. 

Los proyectos r.iincroc sobre el Alto Paraguay no influirán sobre 
la disponibilidad de barcos pues se prevé ln construcción de 
barcos es .ecirles pera este fin« 

1.2 Puerto Itusaingó. 

El puerto ranejaba el año pasado ñas de 20 000 t. (soja) y lle- 
gaba con ecto al limite de su capacidad. Según informaciones de 
la Flota Fluvial, Ir .»dniristración de Fuertos en Corrieites está 
consider.-ndo un progrnna de nsjoraniento incluyendo In reconstruct 
cien, y posiblemente un silo y don chupadores. 

1.3 Costo del Transporte Fluvial. 

El flete para chips o pellets a base de 55-70 pies cúbicos por 
tonelada fuo cot i endo por las companies cono sigue: 

Ä iäh _ 
fior;» FLUVIAL   qwtqsKT  TBAUPIH 

Concepción 
Puerto Rosario 

8.50 
7.50 

8.50 
7.50 

* La Flota Fluvial no o rusa los rápidos pero of reos un servicio cor. binado 
de Tmns?orte Fluvial y Terrestre hasta 50 km. de encarnación eoa tras- 
bordo en Xtucaingó a tarifa onion. 

*• Con trasbordo en Barranqueras. 
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,n«xo 2  (3) 

TLOIi'. FLUVL.L 

6.OC 

GUTI'ISKY TS..FLUE1. 

.'.aune i6-i 5.00-6.00 
Villota 6.00 —- 5.10-6. oc 
Guiraty 6.00 — -- 
Filar 5.50 — — 
Fto. rtc Stroessner — 11.00 — 
Orbita:-.  I DSC. — 10.00 — 
Obligarlo R.50* 10.00 fi.00-9.00 
Enearr.aci Sn fi.oo* 10.00 8.0C-9.OO 
Ituzain^ó k,y> -- — 

I: 

En caso de  tr-ns ortes oasivos con un regiren estricto do carga 
•• podrían b' jar loa fletes por 10 a 15JÉ.     Las tendencias  futu- 
ri« porr, los fletes se estiran eatables o ligeramente bajando 
p^ra el Rio Paraguay y un ligero ascenso sobre el Rio Paraná 
(p&xiro 10$).    Exiate la posibilidad de establecer contratos 
parr  fletes  fijos con todas las empresas entrevistadas. 

l»k    Modalidades. 

La Flota Fluvial y Gutr.inky  entregan un conocí  lento único con- 
tra el recibo de la carga a bordo de la baronia.    Según el ré- 
gimen de cargo de cada puerto ae pernite un nronedio de 3 dins 
para la carga de una barcasa.    Por cada dia extra ae cobre US$80. 

El transporte a Buenos ..ires puede derorar hasta 3 semanas con 
un periodo efectivo    de tr.yecto de 5 hasta 6 dias. 

TR;SBORDO. 

El trasbordo n granel en el Puerto de Buenos /.ires presenta ac- 
tualpente un ^roble;-a un poco dificil; por lo renos para grandes can- 
tidades.    .11 nane jo a granel se efectúa por medio de ganchos de qui- 
jadas o "globos" y chupadoras portátiles de poca potoncic (20t/h) ,  por 
oso el r6f;ipen de careo oetá cfcrca de 300 t. por dia y bodega.     (Se ce- 
tina que ae podría descargar 5 barcazas sinultr.neas.ente que correspon- 
dería    a un    aximo de carga trasbordada de 1500t/dia).    Sin embargo, 
algunas empresas han indicado la posibilidad de  adquirir una chupado- 
ra flotante  (liar i tina Holandesa,  TRAFLUEt )  siempre que se logre un 
convenio sobre un periodo prolongado de transportes masivos. 

Otra posibilidad seria la de llegar a un acuerdo con el Ministe- 
rio de Agricultura de Argentina  sobre el uso de los silos elevadores 
del Sstodo en el puerto que pueden descargar y cargar haata 10.000 t. 
dia.    Los costos a grmel serian de alrededor de 0.6o peeos/t para los 
10«. 10 días;  1.30   lenoa/t para los 2Qs. 10 dias, y 2.008 pesos/t para 
los 3°s. 10 dian. 

El costo de trasbordo directo ee estima en USI 2, y en oaso de 
uso de loe elev-dorea seria de US$1. 

* Tarifa combinada. 
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3.    CTAPSPOTB? . ULTIMO» 

3»1    Facilidades. 

Ec cenerei >.y escasee de espacio en las bodegr.a «r.rn crínelos 
demie Brenna /.ires  (salvo en el caso de Chartere).     So estira 
cue   re ira?, 'ente so 7>odrlo. eolocr entre '•OOC t. hasta 500C t. 
ner-surlc.B eu "livore" sin nayorcr, dificultades, aicr.pre en lo- 
tes de ÍCÍ'C t. y 15CO t. que corresponde ri tnmr.no de Ire bode- 
gr.s. 

V 

3.2    Los fclti.ios aííoa han ..ostrr.do una gran fluctuación en el procio 
de"!   flete a pr^nel  sobre In ruta del Sur .\tlnrtico.     Jl    ftxiuo 
y mlnlao sotaba entre US318 y US38 respectivamente   (a base de 
55 pies cúbicos por tonelada)*.    Al momento se cotisan en 
S12.5r/t (I'aritina Holandesa)  y 515/t (ELI—). 

El pronostico para las tendenci-s futuras del costo del flete 
varia.    ZI./.  -,rov6 una tendencia ascendente, rientra que la Ma- 
ritila ITol:md6sa erse que los fletes están por bajar» 

• Se puede asu ir qu« el flete aumenta en foras proporcional con el au- 
^•nto del voluien por tonelada. 3LKA cotisa en be«« a 60-65 pi«« cu- 
biees. 

FClAgf. 

la espia: Iff« 
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Anexo 2  (5) 

hEIiOK^NDO 

Ref. MO 81V72 

A: IJI£. .. líeir., Exhorto en i roceaaniento do IR Mandioca. 

DE: Frr.nz C. I-Ielv, . cor.orirtc.  Industrial. 

FECHA: 25 de :ovio bre de 1S72. 

ACUNTO: Trangiorte Fluvicl. 

Con posterioridad n eu vio je a Bueno« Airea, el experto a* entre- 
vistó con el gerente de la Cia, I aritina Paraguaya Sr,  J. Bosch. 

En base a V.TìOB estudios, el últiro de los cuales fue elaborado 
por ADrJL/.TJX, la imrltirja Paraguaya (filial de la Cia. Maritine Holan- 
desa) esta por reniizar un proyecto de transport« fluvial con 20 unida- 
des de barcazas y 2 re oleadores, añadiendo aproxiradar.ente 30.000 t. de 
espacio de bodega útil a la flota fluvial sobro «1 Rio Paraguay. Se es- 
pera que la Maritino. Paraguaya pueda inicirr su servicio fluvial a prin- 
cipios de 197*+. 

El tipo de barcaza previsto puede llevar una carga útil de 1500 t. 
a "full" a un criado de 9 nies, que se reduce a 800 t. con un ealado de 
6 pies y a k$C  t. con un cri?do de 4.5 pies. Los remolcadores pueden 
operar hasta un criado de k.5 pies. 

En este nnp.ento se esta proyectando que la flota opere exclusiva- 
mente entre Asur.ción y Buenos .ires (partidas seranales), pero en caso 
de un volumen interesante de carga, la flote puede penetrar todo el año 
hasta Concepción y Vallen! con un niniwo de carga de kcç  t. por barcaza. 
Eventualmente tar.bión el Alto Parma puede ser incorporado a la red de 
partidas. 

La Maritila Paraguaya estira que la tarife para la nandioca chips/ 
pellets a granel seria r.proxiradawente USjJ5.30-5.50/t. de -asunción a Bue- 
nos ..1res. 

PCH/lgf. 

Es ooria: lgf. 
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Antxo   J    (2) 
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..nexo k  (1) 

;, 1 j t • a t ii o 1 f t 

on Caaanva Pelleta 

J *or TJs* — Formulated Animal Feeda 

A phenc <enor. of the paat decedè hre been the rapid develon-.-.ont of 
4      the rr.rket for c-iosavr. pellets in Weatcrn Europe, coincident with a great 

inereaae in t*e use of fornulated aninal feeda. In 196*+, about, ^00 000 

tona of pelleta nero imported, in 1971 the importa wore 1 200 000 tors 

anr? a level of 1 kC   Ci 0 tons is -.rojected for 1972. Trrde sourccr ecti- 

X. mote thr.t tht deviand will double by 1975 on the adniasion of Den-viri:, 

Norway and the United Kingdou into the European Connon Karket. Indonesia 

r-d Thailand have furnished the ¿renter part of the polleto, but new -our- 

eaa are bein? cought. Two prominent European firna with experience in the 

production of polleta have ir?c»icated to UP I DO their intereat in e'ntrbliohinp 

joint venture« to produce caennva pelleta to aupply the increasing denaiid. 

* The caaar.va pellet« are uaed as the main carbohydrate aource in fo»- 

nuleted animal feeda. While the quality and quantity of the ataren in the 

pallata ia of interest, the -'ain conaidertion ia coat, hence the procea- 

aing of the pellet«, handling and a hipping nuat be done aa cheaply as poa- 

aibla. On the othur hná, the cost paid to the farmera for the roota nuet 

be high enough to orcourage growing cassava on contrrct to provide te large 

tonnages of roota reqvirod for economical and profitable operation. To neet 

the need for economic proceacing, the preraquiaitea are: 

a) an adequo te aupply of roota throughout the year to aupply tha 

plant. Tho optir.un aiae plant produce a 20 000 tons of pelleta 

par year, recuiring 100 - 12C 000 tona of roota. Tho nininun 

aise plant producea 5 OCC tona of pelleta yearly, requiring 25 - 

JO 0C0 tona of roota. 

« b) the high noiature content of cassava r*akee aun or air drying of 

the chimed roota probably aasentiel. Artificial dryinp of 

tha ai'pleat aort v/ould add greatly to product costa. A corol- 

• lary of thi' ia that tha production of the pellote ia beat 
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..nexo h (2) 

b)    (Cor.t.) 

carried out in ar«ae whore there is a lor? dry sonso-, and pro- 

babl* carnet be carried out econo ically nrtere there ir no dic- 

tinct ¿r-j soasor.,  and r^in occurs regularly  throu; ".-out the yor.r. 

all operations rfter drying are highly ~echani*ed.    Bulk hand- 

ling ar.d «tor-po  is the rule.     Bulk losing of sfci"S ie prefer- 

red,  although bags my  be used  for loading  in so 'c  cnaeo.     How- 

o) 

•ver, the  i-'-^ortere will not  receive  cessava  bellete in br.¿o 

Bince neither they nor their customers have   facilities for un- 

lonci-i;;,   stori {,  or dumping the bagfed product. 

d)    since freight is a significant part  of the landed  coßt of the 

pellets,  Bhi.i icnt are     ade in bulk,   in quantities  of at least 
5 CCO tons per shipment  in order to achieve  the lowest  froinht 

rates. 

UNIDO has followed t'iis develonrcnt closely and believer that  it 

offers an unirue o--ortunity for nany countries to achieve r. vi-ble  and *iro- 

fitable agro-industry.    The attached questionnaire has been prepared  fron 
a nodel aunplied by one of fie largest European importerà of cascava pel- 

lets.    When filled out as completely as poaoible, the  questionare will 
provide the essential information  for assessing the basic  feraibility of    ro- 

dueing caBBPVE pellets in a ,-,iver. country.    If the information is  favourable, 

the UNIDO can, on request,   provide a ßurvey tea-i to pin down  feasibility in 

detail.    UNIDC in also able to orovido assistance on any aspect of cassava 

pellet production,   whether actual processine or hardline» storace,   trans- 

port or loading. 

This Is « oopvt Iff« 

NGTSt     Thio .ido I ¿moir^   was r^Cv-ivud 
mmmmm      by the FroJ«-ct p«.r i«diun of 

the liquident  Roproat-ntativc 
undur covor of letter fron UNIDC 
dated 28 June 1972. 
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Anexo 5 (1) 

LIST/. Jg¡ COMTAQTCS 

- Dr. José L. Bustrnrnte, Eepreaent-nte» Reuidonte del Programa de lai 
Naeiones Unidas pare, el Desarrollo, Asunción. 

• lag. K. Bertossi, Roprósentnnte de lo FAO, Asunción. 

- Ing. !•!. Gutierre» Pria«, Ex-erto de la PAO en Riego y Kanejo do 
/.guns, Asuncion. 

- Lie. E. Jürgens, Economista, Asistencia Técnica Alenana» Secretarla 
Técnica de Flonificcción, Asuncion* 

- Ing. H. Bertoni, Industrirl, Conpafiia Paraguaya de Desarrollo S.A. 
(CONDESA), Asunción. 

- Sr. J. J. Adamo, '¿olinos Harineros del Paraguay, (ferente, Asunción. 

- Dr. 1.  Iorossoli, Director Técnico, )olinos Harineros del Paraguay, 
Asunción. 

- Sr. Dupong, aerante, REINPAHT (Inversionistas), Asunción. 

- Sr. Reinarte, Qerente, REIMPART (Inversionistas), Asunción. 

- Sr. H. Vargas Pefia, Presidente, Unión Industrial Paraguaya, Asunción. 

- Dr. N. Pstrovich, Exportador, Asunción. 

- Dr. F. Trujillc, Director, Centro de Promoción de Exportaciones 
(CBFBX), Asunoión. 

- Dr. F. Palacio, Centro de Promoción de Exportaciones (CaTIX), Asunción. 

- Sr. A. Reynaerts, ¡olino de Mandioca, Capitán Miranda. 

• Sr, Iberhard, Molino de Knndioea, Colonia Independencia. 

- Sr. Schneider, Qerente, CoopérâtiTa Colonias Unidas, Col. Obligado. 

- USAID:    Sres. S. White y J. Artaud, Jefe de la Sección de Desarrollo 
Rural, y Funcionario de Desarrollo de Capital, respeotiTanente, Asunción. 

- Sr. R. K. Soler, Agente Marítimo, Posadas* 

- Sr. Carlos K:ew.;el, Agente Karitiso, Encarnación. 

- Sr* Alvarado, ALVAíAIt, Agencia de Transporte FluTial, Buenos Aires* 

- Sr. (I* C. Tsejperley. Presidente, TIAFLUB.. ConpaAle Amadora, Buenos 
Aire«. 
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- Dr. K. F. Qutnisky, Vice-Presidente, Samuel Qutnisky S.A. J.F.C., 
Buenos Aires. 

- Sr. J. A. Tripodi, Jefe do Careas a Orrnel y Liquide, XU;.'., Buenos 
Aires. 

- Sr. C. E. Visnarr., Jefe C.irga Exhortación, XLM., Buenos Aires. 

- Sr. Buffa, Flota Fluvial dol Xstrdo Argentino, Buenos Aires. 

- Sr. Taselaar, Jefe do Cnrgp.s a Granel, Cia. Paritina Holandesa, Buenos 
Aires. 

• Sr. J. Bosch, Clc. Karitima Paraguaya, Aauncfión. 

^                         - Infi. Roland i, Coinrndante del Puerto de Asunción. 

- Instituto QeogrAfioo Militar, Asunción. 

- Sección Keteoroloela, i inisterio de Defensa Nacional, Asunción. 

• Ing. Agr. Cirilo Centurión, Director, Instituto Agronoaieo Nacional, 
Caaeupé. 

|, - Inf, Agr. Osear Ferrera, Escuela Agricola San Benito, de la Misión 
Teenioa Suisa, Pastoreo, Itapue. 

- Sr. Adolfo Centurión, Intendente hunieipal, Villeta. 

- Sr. Sindulfo Ríos Serrín, Supervisión Rural, Servicio de Credito 
Agricola de Habilitación, Piribebuy. 

• Varios Agricultores. 

- Harilia Industrial, S.R.L., Asunción. 

- Ir. J. Pappalardo, Presidente, ADELAIDA S.A., Asuaeióa. 

- Sr. X. Cristnldo, dórente, ADELAIDA S.A., Asuaeion. 

- Ola. ALTA LAVAL, Sao Paulo, Brasil. 

- OU. PAYAN, Sao Paulo, Brasil. 

- Sr. A« Albertini, aérente, Hijos de Amerio© V. Albor*lai, Asuaeion. 

• Coleaia Japoaesa, Pirapó, Itapia. 
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Anaxo 6 (i) 

ruEHTEfl DE irre« ACIóN 

Loa «ianbroa da le vision trataron an lo posible da anoontrar la in- 

formación directe;, y con aaa fin afactuaron una aaria da antraviataa con 

laa autoridadca nacionalee, induatrialaa, agricultoraa y tranaportadoraa. 

(Véaaa Anaxo Ì'O 7). 

Banco Central dal Paraguay. Cuantaa Nacionalaa 1971* 

tiniaterio da Agricultura y Ganadería, Encueata Agropecuaria para 

Huaatrao, 1970. 

Ida«: KanuRl ¿atadlatico dal Paraguay 1962/1969* 

Rueeel, D.A., Lahr, J.R., LiTineaton, O.W., Blane, L.V., y Wauah, D.L. 

- "Lima, Fartiliaar and Agricultural Potantial in Paraguay", Tannaaaaaa 

Vallay Authority, March 1971. (Inforca praparado para U8AID). 

ADELATEC, Inforna "Proyecto da Barcaaae", Aauncl6n, 1972. 

Clyda C. Applawhita, Sualoa y Aprovechamiento da Tiarraa, FAO, Rome, 

1969. 

Clyda C. Applawhita, Exparto on Sualoa, FAO, Inforna Final, no publi- 

cado, 1966. 

Dr. Joué Cibila B., y Roberto Yorki, Dato« Clinatológiooa de la Reptt- 

blioa dal Farbgiay. Instituto da Tacnologia Agropaouaria, Arroyo* y 

Esteroa, Paraguay, 1971. 

FAO Production Taar Book 197C. Vol. 2<t, Roma, 1971. 

Buiatin dal Statiatiaehaa Bundeeant Auaaanhandal 1967-1972, 

Wiesbaden, Alenania. 

flinieterio da Inauatria y Comare io, Paraguay: Oportunidadaa da In- 

version an la Induatria, 1972. 

Idemt Informo sobra Indu« trial IMO i6n 4« Mandioca, 1955* 

FAO Agricultural Service, Bullatin N* 8t Caasava Prooaaaing, Rama, 

1971. 

HM.UU. latudio Beononiee da Amerio« Latina, 197P. 
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Dr. F. :'.. Cokinca;    In Industrie de la íandioca en »1 Paraguay, 

Universidad Huoional, Asure ion, 1966. 

STICAt    Inforno «obre !•andioca y Trigo, 1953. 

ITA:    Inferra enbre Industrialización da Mandioca, Pio da Janairo, 

1972. 

CBPEX: La Muflióos - Su Industrialización an cl Paraguay, Asuncion, 

1972 (no publicado). 

Ciroulares da IK caoe A. C. Toapfor, Hasiburgo, Alarania. 

Ciroulares da la casa X. A. Backtr, Brocen, Aleaania. 

Antecedentes par* la Realización da Estudios da Factibilidad para la 

Industrialización Integral de la Kandioca (Manihot utilissima) an el 

Paraguay. -Centro da Desarrollo y Productividad; Departamento da 

Consultoria Técnic .. Asunción, Paraguay, Febrero 1972. 

Bibliografi« da Mandioca. -Luisa 8. E. Hermann- Instituto Agronónico, 

Campinas, Brazil, Febrero 1968. 

Selected Bibliography on Cassava (fcanihot esculenta, Crants. -Jean 

S. Ingram- Report NO G 51, Tropical Products Institute, London. 
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