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Hat*, snlloativ»,« 

11 término tomlad»« M rafler« » tonelada« «Itrio»«. 

In «1 presante Infor«« m han ut ili »»do lo« siguiente« «imbolo«i 

Para separar millar«« y millón««, «1 punto (•)• 

Para indioar deoimalea, la ooaa (,). 

La raya inolinad» (/) «ntr« oifrm« qua nprtm ano« (por «J«aplo 1970/71 )» para indioar 

un año agríoola o un «jsroioio finanoiaro. 

SI guióVi (-) pu««to «ntr« oifra« <iu« «xpr«««n affo« (por «jamplo 197CM975), para indioar 

qu« •• oonsidera el periodo oompleto, ambo« affa« inoluaiva. 

AdemáB de las abreviatura«, símbolos y términos oomun««, «n «1 presente informa se han 

utilizados los siguientesi 

ALALO AsooiaoioVí Latinoam«rioana d« Libre Oomaroio 

03M Cereal soy meal 

INBC Instituto Kaoional da Estadísticas y Oanao« 

INTA Instituto Naoional de Teonologfa Agropecuaria 

UT Milk protain formula 

HQA Moroeste Argentino 

PIB Ffoduoto Interno Bruto 

TVP Textured vegetable protein 

La« denominaciones empleada« «n «ata publioaoldn y la fon» «n qu« »paraoan praaantado« 

loa datoa que oontiane no implioan, da parta da la Seoretarfa da la« Xaoionaa Unid»», Juioio 

»lguno sobre 1« oondioiSn jurfdioa da ninguno da loa países, territorios, o ludadas o sonas 

oitados o de sus autoridades, ni reapaoto da la daliaitaoioVí da sus frontera» o límites. 

La menoiín da «apresas en el pre eente dooumanto no entraña juioio alguno «obra alla« 

ni «obra sus produotos por parta de la Organisaoiin da la« Keoione« Unida« par«, al Desarrollo 

Industrial« 

Las frontera« qua apareoan en loa mapa« no entrañan una aprobaoiSn 0 aomptmoion ofioial 

da parto de las Kaoiones Unidas. 
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In el presente inform final M describe la labor realizada por un exparto da la 

Organisaoión da las Naoiones Unidas para al Desarrollo Industriai (ONUDI).    Diana labor fua 

realised* antra noviambra de 1974 y dioieabre da  1975» dentro del aaroo da un vaato proyeoto 

dedioado al desarrollo del Noroeste Argentino (KO*.), que oomprende laa provincias de Oatamaroa, 
Jujuy, 3&lta, Santiago del latero y TuoumÄn, 

Il objetivo de la labor del experto consistía en investigar nuevas poaibilidadea para el 

desarrollo  agroindustrial   de la zona en cuestión.    Para ello, el experto oomenzo' reuniendo 

inforaaoiones estadísticas, «oonómioas y ooneroiales, además de llevar a oabo una investi- 

gación Binuoioaa de las agroindustrias   existentes.   A rafz de dioha invastigaoion inioial, 

al experto liege i la oonolusifln de que un desarrollo de los oleaginosos proveería al ROA 

oon una materia prima ideal, susoeptible de orear un desarrollo agroindustrial   a plaso 

relativamente oorto y muy de aouerdo a los objetivos perseguidos por el Gobierno Argentino, 

Una vez establecido su plan de trabajo, el experto realizo" un estudio de las industrias 

existentes en el NOA, así oono de los prinoipales aspeotos del seotor agrícola.   A oontinuaoifn 

réalisa un estudio de los diversos oleaginosos que pueden ser desarrollados en el WOA (soja, 

sani, algodón, tung, sésamo, olivo y rioino) para luego interiorizarse en los diversos 

problemas de producción, oon si wo y exportaoion«    Il inforna oonoluye oon un estudio de los 

oostoa, rentabilidad, ubioaoion de las plantas ouya funoifln es la industrialización de los 
oleaginosos. 

Oabe señalar que el experto trabaja en estreoha oolaboreolSn oon funoionarios dal Plan 

ROA IV Industrial obteniendo adeaás valiosas inforsaoiones sobre oleaginosos e industrias 

derivadas, en la Capital Federal. 
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INTRODUCCIÓN 

El 28 de agosto de  1970 el Gobierno de la Hepublica Argentina presunti un nuevo programa 

para aoelerar la industrialización del Noroeste de]   país.    Un pedido fue hecho al Programa 

de las Naciones Unida« para el  Desarrollo  (PNUD) a fin de obtener asistencia tócnioa.    El 

1 de abril  d«   1972 fue iniciado un proyeoto a largo pla?.ol    el Plan WA TV Industrial. 

La Organizaoión de las Naoioneo Unidae para el Desarrollo Triatrial   (ONUDI)  fue designada 

oorao agencia le ejecución del mismo.    En este programa el Gobierno plantea la necesidad de 

asegurar una mejor utilización de los recursos humanes y naturales de la región.    Estimulando 

el desarrollo industrial se orearían nuevas fuenteH de trabajo, ofreciendo más productos 

prooesadon     oomo    también     servicios cpie pudieran contribuir al mejoramiento del nivel  rie 

vida de la región.    Paia ello la ONUDI presentó un documento de proyecto que fue      revisado 

varias veces.    A pedido del Gobierno un experto de la ONUDI realizó un estudio en el área 

de la  agroindustria   concentrándose en ciertas materias primas.    Dicho estudio fue realizado 

entre noviembre de  1974 y diciembre de   1975 inclusive.    Posteriormente a su llegada otros dos 

expertos fueron designados.    El  primero de ellos se ooapó de los problemas planteados por el 

procesamiento de frutas y hortalizas.    El segundo debía dedioarse a problemas de envare. 

El experto oomen?ó por reunir informaciones estadísticas, económicas y comerciales, 

útiles para el logro de sus objetivos.     Debido a la obligación do respetar loe secretos de 

empresa,  ciertas investigaciones se vieron impedidas.    Sin embargo,  no fue descuidado el deseo 

del Gobierno de obtener la mejor información posible a nivel del  proyecto. 

La evaluación de la  agroindustria   existente se hizo en base a la información recibida. 

Esta evaluación tuvo por unico objeto el deseo de mejoramiento de  laB plantas por parte de 

los interesados. 

El análisis de las materias primas puso en evidencia ciertos produotos espeofficoa.    Es 

conveniente indioar que el estudio tomó en ouenta loo objetivos sooloeoonómioos del Gobierno 

y que los proyeotoa específicos sirven para un desarrollo a corto y mediano plazo,  oomo 

también para estudios ulteriores. 

Las estadístioas han sido establecidas por seotores.    La selecoión de fuentes,  de datos 

naoionales e internacionales,  fue hecha de manera que conouerde en lo posible con la realidad. 

Conviene señalar que de existir otras estadfntioaa de adecuado nivel,  las dimensiones del 

estudio no han permitido integrarlas a la información presentada. 

La realizaoión del estudio requirió la oolaboraoión de instituciones públicas y privadas. 

La misión agradeoe a todas aquellas personas que brindaron au oonsejo y que ayudaron a finalizar 

el trabajo. 

Se entiende que el estudio trata la etapa inioial de un programa de mejoramiento y desa- 

rrollo agroinduatrial a largo plazo, en el oual loa esfuerzos del Gobierno son respaldados 

por la ONUDI, el PNUD y eventualmente otras instituciones, a través del Plan NOA IV Industrial. 
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RECOMENIIA3I0NES 

Conforme a la  información oontenida en el preaorte estudio, se desea someter oiertas 

recomendaciones agrupadas bajo tres  tftulo3 prinoipaleai 

a) Mejoramiento de  las agroindustrias existentes! 

b) Huevos desarrollos agroindustrialen} 

o)    Infraestructuras que podrían afectar al desarrollo agroindustrial  en el NOá. 

Mejoraniento de las agroinduatriaB existentes 

1. Una parte importante  ie las empresas instaladas en el NQA requieren adecuarse a los 

requisitos de una  producción industrial moderna en términos de escala,  tecnología y condiciones 

sanitarias«    Sería necesario tomar medidas adeouadas al respecto« 

2. Se deberían utilizar métodos que permitan a las empresas individualizar,   de manera 

permanente, las características de  la demanda en el mercado nacional y en los prinoipales 

mercados externos. 

Nuevos desarrollos agroindustriales 

1. Propagaoión de la informaoion correspondiente debería permitir a los empresarios conocer«, 

de una manera precisa, las perspectivas de evoluoión a oorto y largo plazo del come roi o 

mundial en el ramo que les interesa. 

2. Los empresarios del NQfc deberían disponer de un sistema que les permita oonocer, en 

forma exaota, los programas de producción elegidos en los países competidores. 

Infraestructuras gue podrían afeotar al desarrollo agroindustrial 
en el NQfc 

1. Sería importante actuar a nivel  nacional a fin de lograr un afianzamiento de las infraes- 

tructuras del oomeroio exterior en las cinoo provínolas del NO», ya que la soluoión de varios 

problemas (ferrocarriles, aerolíneas, actualización de silos y bodegaB,  oreaoión de bañóos 

especializados, ampliación de línea3 de telex) trasoienden las facultades de los gobiernos 

provinciales« 

2. La partioipaoión del NOá en las negociaciones oon la ALALC y en particular con los países 

veoinos deberla ser mis activa. 

Oo—ntario de las raoo—ndaoionaa 

Msioramiento de las auroinduatrias existentes 

Las don reoomendaoionea reohas bajo esto título se refieren a la situación proyeotada 

para 1°80 en la Argentina.    Conviene subrayar que ninguna proyeooión debe ser oonsiderada 

pronístloo.    Sin embargo, contribuyen a decisiones de política, ya sea de gobierno, de empresas 

o de organismos de inveatigaoión.    Se deben tener en ouenta las limitaciones y margenen de 

error inherentes a *.oda proyección.    Refiriéndone a la Argentina y partiendo de una poHaoirtn 

que en  197O era de  ?4.32^.000 habitantes,   Las principales proyecciones para el afin  T)80, 

comparadas con el año   O7'},  ron las  sigv.iei.teu 
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a) PoblaoioVii    27.8l6,000 habitantes. 
b) Hiveles de la demand» por persona y por año (en kilogramo»)t 

Cereales 

Azdoar 
Hortalizas 

Naranjas 

Limone8 

Bananae 
Carne vaouna 

Capon y oveja 

Cerdo 

Pollo 

Huevoa 

Pesoadn 

Leone 

Quesos 

Manteca 

Aoeites comestibles 

Grapas animales 

Pimientos 

Caoao 

Cef* 

li 
Vinos 

Varias agroindustrias utiliaan nomo materia« rrii»s IOH productos que figuran en «ata 

lista (antfoar, hortalizas, oitrus, aoeites, eto.).   No hay duda de que para oompeUr en e] 

mercado nacional -oomo en los mercados externos- en neoesario aplioar laß dos reoomendaoloneH 

formuladas. 

Kumvoa desarrollos aaxoindustriales 

Lar dos reoomer.dttoionee heohftB bajo este tftulo se refieren principalmente a los 

produotos estudiados pn el presente informel    los aoeites vegetales.    Sin embargo, también 

son aplicables a otros productos. 

Las proyeooiones en ofroulo» profesionales internacionales inrtioan qu* en 198O» Europa 

Oooidontal seguirá Hiendo un morondo important« para aceites comestibles y tortas, oon un 

inoremento de un millón de toneladas respeoto a  1970.    Rete incremento representaría menos 

de un ouarto del aumento proyectado en las necesidades mundiales totales de im por tao i An, 

La poHioión de la MO al respeoto es diferente y menos optimista. 

La demanda en aoeites vegetales del Japon seguirá aumentando rápidamente  (1,7 millones 

de toneladas en 198O contra 0,7 millones en 19<5)t   *1 aumento regional HAB importante, en 

ouanto a volumen, se previ para los países importadores de Asia. 

1975 1980 

103,2 101,4 

35,0 3£,9 

43,6 45,8 

30,4 32,4 

3,4 3,6 

11,4 12,', 

83,1 78,1 

6,6 7,8 

10,0 11,4 

8,4 11,3 

6,5 6,9 

«|5 7,0 

7?, 7 76,7 

8,0 8,8 

14,3 15,4 

14," 15,4 

1,8 V 
1,0 1,0 

4,0 4,0 

1,8 1,9 

0,? 0,? 

86,? 87,7 

íl 
fi 
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Las neoeeidados ríe importaoión de América Latina aumentarán rápidamente (Néxioot    el 

Caribe i    Venezuela),    Máxioo aparecerá como importador considerable en ^^80,    Conform a laa 

proyecciones realisadas en ofroulos profesionales i.nternaolonalns, la region de América 

Latita en su conjunto,  pasará de ser un exportador neto a tener necesidades de importación» 

Al contrario! la demanda en Afrloa aumentará" lentamente.    En fil Ceroano Oriente aumentará 

con relativa rapidez,  principalmente en  Irán e Irak,    La República Popular de China m 

oonvertirá en importador neto considerable de »pué s de haber sido exportador importante.    Las 

neoeiidades de importación prevista* por los círculo» profesionales internacionales son lae 

siguientes!  (las cifran expresan miles; de toneladas) 

J2J0 1980 

3.100 4.000 

1.500 1.800 

1.100 1.700 

Ifi0 600 

150 500 

140 300 

130 ?50 

190 400 

80 200 

Meroado Coman Europeo 

Reino Unido 

Japon 

«xi 00 

Pakistán 

Cuba 

India 

China 

Ispana 

Ära entender bien la situaoión en  su oonjunto, en necesario tener en ouenta las oinco 

ratonen siguientes que ya plantean dificultades a n1vnl  mundial en la actualidad.    Estas 

dificultades presentan ciertos aspectos que podrían favoreoer a la Argentina! 

a) La demograffa. La poblaoion del mundo se triplicará antes del ano 2.000 y la tierra 
e H tara poblada por unos 6.000 millones de habituntusí 

b) La alimentación.    La oasi totalidad de lan tierraB oultlvables seián explotadas dentro 
de 25 años (actualmente 1K ecplotaoión agrfcola por habitante He mantiene ostaoio- 
naria en la mayoría de los países menos desarrollados que vun a  ser, on el  futuro, 
los más poblados)} 

o)    Lu inflación.    Fenómeno mundi alj 

d) 11  petróleo.    En IOH próximo» cinco años los importadores de petróleo necesitarán 
300.000 millones de dólares para sus oompras de  ooido y el dáfioit global  podrá 
ser cubierto por el aumento do la* varias exportaciones (pero Ion reoursos de 
petróleo y gas serán agotados dentro de uno.; 35 años)| 

e) La deaoraani^aojón jel linterna monetario internacional.    A corto plazo eerá neoesario 
realizar una revisión completa deL siHtema eoonSmioo vigente.    La razón man impor- 
tante nera que loe paíaen menos desarrollados (en los cuales la demanda será enorme) 
no podrán disponer de los medion de pago para importar.    Desde luego se puode suponer 
que la estabilización de la* tasas de oambio no  será el  ilnioo me.li.0 para lograr la 
estabilización de los precios de las materias prim&3.    Es evidente, en materia de 
ooaoroio exterior, que el retorno a un sistema de paridades fijas de las divifias 
en el oomeroin internacional os una nooosidad difíoil de lograr«    SJ no se pudiera 
realizar sería indispensable implementar un sistema de pago« internacionales por 
aedio de una organizador do derechos especiales de giros. 

Frente a las perspectivas mencionadas,el desarrollo de nuevas agroindustriae básicas 

(ooao la de los noeites vegetales) parece ser una buena inverrión oon la condición de que 

Man aplicadas las dos^reoomendaciones foTimiladas.   Ebtas podrían oonoretarea a tra vas de la 

creación en el NOA de un oentro especializado de información para la proaooitfn de las 

exportaciones, ooadn a las oinoo provincias, oon ramifioaoionee fuera de la oapltal en donde 

•e hallaría la Mde. 
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Infraestructuras <ma podrí« afeotar »1 daearrollo asroinduatrlal an «1 HO* 

Las reaoMndaoiones sometidas 8« entiendan por sí minas* La seguridad y la celeridad 

an al transporte por ferrooarril, al adecuado suainiatro da vagones y rieles an buenas 

oondioiones, el mejoramiento de oiartos caminos, la aotualizaoioh de silosf la ampliaoián 

da líneas de talax tan indispensables para el oomeroio exterior, una aayor inforaaoioh da la 

aooión da loa organismos administrativos en relaoidh oon el exterior, eto., no pueden aar la 

obra de las provincias solas* 

x 

! 

I 
II 
II 
n 
ii 
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I.    LA INDUSTRIA EXISTENTE EN EL NQA 

Podría parecer que los esfuerzos para acelerar el deaarrollo de las agroindustrias en 

el NQA deberían lógicamente estar centrados en las industrias ya existentes.    Esto no es 

siempre posible, ni deseado. 

El examen de los principales aspectos de la industria en las cinco provincias de 

Catamarca, Jujuy, Salta,  Santiago del Estero y Tucumán, y de los principales aspectos del 

sector agrícola constituye sin embargo un marco informativo fltll para un desarrollo ulterior. 

Aspectos principales de la industria existente 

Los aspectos de orden específicoi     forma jurídica de las empresas, registro legal,  ^ 

responsabilidad financiera,  mano de obra,  financiamientos diversos,  formaoión profesional, 

son subordinados en beneficio de una información sobre aspectos generales. 

Provinola de Catamarca 

La provincia de Catamarca figura entre lar, menos favorecidas de la Argentina»    es por 

ello que un Acta de Reparación Histórica con respecto a ella ha sido suscrita por la Nación. 

En esta provincia,  la industria en el  sentid,  estricto de la palabra es prácticamente 

inexistente!    las empresas  susceptibles de ser inscritas bajo este título se dedican a 

fabricaciones en pequeña escalai    elaboración de productos alimenticios y de bebidas para el 

consumo local, fabricación de armaduras metálicas.    la insuficiencia de capital,  de agua, 

de fuentes de energía no favorece    el mejoramiento del  sector industrial.    La ausencia de 

oportunidades productivas es puesta en relieve por el hecho de que má.; del 60* del PIB 

proviene del sector de los servicios públicos, financiados principalmente por la Nación. 

Existe una potencialidad de materias primas,  principalmente mineras, pero es poco conocida 

y subexplotada. 

Conviene mencionar que en su lucha en el plano eoonómico,  la provincia de Catamarca ha 

ido reclamando incentivos y beneficios estimulantes para los inversores interesados en 

radioar plantas industriales.    Por ejemplo, el  decreto No. 893 del 23/9/74 instituyó el 

rígimen de promoción regional reglamentario de la ley 20560-73.    Sus objetivos soni 

a) Lograr la industrialización de la región con la finalidad de alcanzar un desarrollo 
economi• que anule las desventajas relativas de la misma,  dentro del contexto 
general de la Naciónj 

b) Tender al pleno empleo de la mano de obra regional, evitando las migraciones hacia 
zonas de alta concentración de poblacióni 

o)    Eliminar las diferenoias en los niveles de vida oon respeoto a otras zonas del país, 
erradioando el subconsumo y la falta de posibilidades que ha generado ol éxodo 
oonstante de la poblaoióni 

d) Lograr una industrialización total  y más eficiente, utilizando los recursos naturales 
en BUS zonas de origent 

e) Ejecutar una política programada y selectiva que tienda a la integración de loa 
procesos produotivos que se originen en la utilización de las materias primas de 
la región» 
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f) Coordinar la planificación industrial dentro dal maro o ragionai y naoionali 

g) Propandar a la inatalaoión da unidades produotivas qua posean fuarte efaoto multi- 
plioador an la aoonoafa ragionali daaarrollando al máximo los proyeotos industriales 
qua an Torna activa aaan generados a través de la aooión de los organi sao s 
naoionalesi provinoiales y regionales. 

Benefioios 

A laa nuevas plantas industriales a instalarse en la regiAn,  les serán otorgados los 

siguientes benefioios» 

a) Aportas direotos del Istado mediante oertifioado de promooión industriali hasta el 
oáximo benefioio estableoido en el inoiso (a) del artículo 3 de la ley 2056O, 
conjuntamente oon los benefioios tributarios a que se refiere el artfoulo 3 inoiso (e) 
da la misma leyj 

b) Participación del Estado en el oapital de las empresas promocionales» 

o)    Impuestos sobre oapitales y patrimonios!    oorao (a)j 

d) Impuestos de Bellos1    exoneración total por un lapso de  10 años} 

e) Impuestos a la ventai    oomo (0)1 
f) Facilidades en aprovisionamiento de materias primas, prestación de servicios, oompra 

y/o looaoión da bienes del dominio del Estado, preoios y tarifas de fomento e 
inversiones en obras de infraestructura por parte del Estado.    Asimismo,  al Estado 
podrá oomprometer au oolaboraoión para el aprovisionamiento de insumo g provinoiales 
an el seotor privado| 

g) Subsidios»    hasta el 20< del valor total de la inversión para las industrias consi- 
deradas prioritarias} 

h)    Aaistenoia teonológioa| 
i)    Autorización para la introducción, en oalidad de importación temporaria y durante un 

plazo no mayor da un año, da matrioería nueva o usada. 

Apoyo finanoiero 

a) Asignar a la región un régimen oreditioio especial para la pronooión industrial, 
fijando las majoras o ondioiones posibles a aplioar y estableciendo oondioiones 
preferenoiales. 

b) Apoyo oreditioio para las industriaa que se radiquen con plazos desde 2 hasta 8 años 
da duraoion, oon una relación préstamo oapital de 1 a 2,3 veoes, a travia dal Banoo 
Maoional da Desarrollo. 

o)    La Secretaría da Estado de Hacienda podrá eventualmente aoordar garantía supletoria. 

Dssgravaoionas impositivas 

Inpueatos a la ganancial desgravaoiones por un lapao de 10 años a partir da la puesta 

an naroha da la planta. 

Provinola da JUJUY 

La provinola da Jujuy presenta un desarrollo industrial bastante variado.   Su industria se 

halla looaliaada prino i palmenta en los departamentos de la oapital, San Pedro y Le de ana, que 

ocupan un 15jt del territorio do la provinola oonoentrando al 90)1 do la produooión industrial 

y el 70*¿ da la población. 

La produooión industrial descansa prino i palmante sobre los Altos Hornos Zapla y aobre 

tres fábrioaa azucareras, da las cuales la asta inportante ea Le de ana. 
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Los Altos Hornos Zapla son la obra de Fabricaciones Militares.    LOB 5 altos hornos en 

aotividad transforman mineral de hierro.    El oomplejo sidenîrgioo produoe aoero en forma de 

barras de lámina redondas y de perfilados.    Un sexto alto horno,  en ouya oonstruooión ha 

partioipado Creusot-Loire (Franoia), debe entrar en funcionamiento próximamente.    Pareoe que 

existen ciertos problemas de abasteoimiento de mineral y combustible.    Una poblaoión bastante 

importante dispone en el mismo lugar de los servidos neoeBarios,  inoluidos los servidos 

eduoativoB y hospitalarios.    Existen, también, fundioiones de plomo ouya materia prima 

prooede de las minas de la Quebrada y de la Puna. 

Las industrias azuoareras constituyen igualmente oentros industriales importantes.    Son 

gran de B empresas integradas vertioalmente, que utilizan un personal numeroso.    La mayor de 

ellas, Ledesma, produoe azúoar y aloohol obtenidos a partir de la melaza.   También produoe 

oe luí o sa y papel a partir del bagazo. 

La empresa Celulosa Jujuy también produoe papel.    Las otras empresas industriales son 

fábricas de alimentos diversos y de bebidas, hilanderías y tejedurías, empresas de seoado y 

preparación de las hojas de tabaco. 

La produoe i An industrial origina oiertos problemas de orden eoonómioo ya que las 

operaciones oomeroiales y administrativas de las grandeB empresas,  se realizan fuera de los 

límites de la provincia, quitándole así una gran parte de IOB beneficios. 

Las neoesidades corrientes deben a menudo ser satisfechas con produotos oomprados en 

otras provinoias. 

Provinola de 3alta 

Las razones del oreoimiento eoonómioo aoelerado de la provincia de Salta residen princi- 

palmente en la explotación de sus depósitos le petróleo y de gas natural, aeí oomo en 

el desarrollo de la industria azucarera.    Las zonas que registran la mayor aotividad están 

en el norte (62,2)1 del valor agregado industrial) y en el centro.    Los desarrollos futuros 

supondrán una utilización más raoional y más diversificada de los reoursos naturales actuales 

y potenciales.    La industria del tabaoo es importante pero sus ingresos no logran superar el 

nivel aotual, debido a los preoios establecidos.    Entre los tipos de tabaoo oui ti vado s figuran 

•1 Virginia (50)1 de la produooión), el Criollo (15)I) y el Burley (3)1).    La prinoipal 

agroindustria está basada en la explotación de la caña de azúcar (los Ingenios de Tabacal 

-90)1 de la produooión de la provinola- y de San Isidro,  se hallan en el Departamento de Quemes). 

Algunos molinos elaboran harina de trigo y de maíz, arroz y especias.    Ubioados en la capital 

y en el Valle de Lerna no tienen sino una iraportanoia relativa.    La industria vitivinícola 

localizada principalmente en los departamentos de Cafayate, San Carlos y Molinos, oonatituye 

una de las aotividades importantes de la provinola.    Sin embargo, no logra satisfaoer la 

demanda interna. 

•1 seotor segundario comprende las industrias del cemento y de la madera.    La industria 

del azíoar y del aloohol representan en oonjunto el 35»9J» dal valor total de la industria, 

la de subproducto del petróleo el 20,90» 1* *»1 oemento el  11, l£» la de la madera el  10,6)1, 

las demás el 21,9)1 restante. 

La provinola de Salta cuenta, entre otras, oon las empresas que figuran en la 

siguiente listai 
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Envase y oonservación de frutas y legumbres 

Elaboración y refinado de aoeites vegetales 

Manufacturera de arroz 

Manufacturera de harina de trigo 

Manufacturera de harina de legumbres y oereales (exoepto trigo) 

Ingenios y refinerías de azúcar 

Elaboración de vinos 

Elaboración de cerveza 

Elaboración de aguas gaseosas y refrescos 

Fabricación de cigarrillos 

Fabrioaoión de productos laoteos 

Hilado, tejido y acabado de textiles 

Fabricación de alpargatas 

Fabricación de calzados* 

Fabricaoión de prendas de vestir 

Fabrioación de camisas 

Envases de madera 

Elaboraoión de salsas y condimentos 

Elaboración de fideos y pastas alimenticias 

Curtidurías 

Fabrioación de cemento Portland y blanco 

Fabrioación, armado y reparación de maquinaria agrfoola 

Extraoción de mineral de hierro 

Extraooión de piedras, mármoles y arena 

Extracción de sal común 

Extraoción de minerales de azufre, potasio, sodio, boratos y piritas 

6 

1 

2 

4 

7 

2 

12 

1 

153 

1 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

9 

11 

2 

1 

8 

1 

1 

2 

Provinola de Santiago del Estero 

LOB preduotos del seotor industrial ooupan un díbil lugar en la formaoiÓn del piB 

esta provinola.    La industria manufacturera se reduce sobre todo a la transformación de frutas 

y legumbres, ouya importanoia es oonsiderada prioritaria.    Existen también algunas empresas 

textiles, otras que trabajan la madera y los minerales.    Tan sólo el 20Í de la fibra de 

algodón producida en la provinoia es industrializada en el lugar.    Por otra parte,  todavía 

no ha sido oreada una industria aoeitera oapaz de aproveohar las semillas de algodón.    Pareoe 

que esta situación podría ser remediada muy pronto. 

Provinola de Tuouaán 

Haoe ya muoho tiempo que la provinoia de Tuoumán se ha orientado haoia la transformación 

de la oaña de aziîoar.    Sin embargo,  desde haoe algunos años la industria se ha diverBifioado. 

La provinola cuenta, entre otras, con siete fíbrioas de produotos alimentioios, seis que 

fabrioan produotos textiles y de oonfeooión, tres fíbrioas de produotos químicos,  dos 

de maquinaria y equipos elóotriooa,  dos que fabrioan metales, una ftfbrioa de oelulosa y 

papel, eto.    Estas empresas abastecen a la vez el meroado naoional y el regional.    Algunas 

de ellas están orientadas ya haoia la exportaoión. 
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El Consejo Federal de Inversiones señala que a partir de  1970 se ha aoelerado la insta- 

lación de nuevas plantas industriales, a punto tal de que en agosto de   1973 eran 69 las 

industrias nuevas en funcionamiento,  32 los proyeotos aprobados pero ouya oonstruooion no 

estaba inioiada y 12 los proyeotos en prooeso de implementaoión.    Entre los proyeotos de 

mayor envergadura mereoen destacarse el de Orafanor S.A.  (hilandería y tejeduría) oon una 

inversión de  160 millones de pesos y 1.180   operarios permanentes, y el de Saab Soania S.A. 

(fabricación de chasis para oamiones pesados) oon una ir-^rsión de  188 millones y 773 operarios 
permanentes. 

Los produotos que se exportan de la provinola de TuoumAn son los siguientes! 

Azúcar orudo 

Jugos oonoentrados 

Aoeites esenoiales 

Bombas espeoiales 

Repuestos de oauoho 

Cáeoara deshidratada 

Inaeotioidas 

Carne oongelada 

CarneB enfriadas 

Glicerina industrial 

Repuestos para la industria azuoarera 

Muebles metálioos 

Detectores elfotrioos 

Pellets de trigo 

Componentes de motores ellotrioos 

Ron 

Limones 

Porotos 

Pomelos 

Destino 

Estados Unidos de Amarioa 

Reino Unido, Israel 

Estados Unidos de Amerio» 

Bolivia 

Bolivia, Paraguay 

Dinamaroa 

Estados Unidos de Amlrioa 

Holanda 

Bolivia 

Bolivia, Paraguay 

Bolivia, Paraguay 

Bolivia 

Brasil, Venezuela 

Holanda, Japan 

Maxioo, Estados Unidos de Araerioa, 
Reino Unido, Chile 

Brasil 
Franoia, Holanda 

Belgi oa, Holanda, Franoia, 
Italia, España, Creola, Líbano 

Holanda, Franoia 

En oiartos aspaotos al seotor industrial dal NOA presenta grandes posibilidades.   La 

explotaoión petrolífera an la zona dal ramal Salta-Jujuy y la industria de base de Zapla 

(elaboración de metalas) oonstituyen un punto da partida que pude faoilitar el desarrollo 

de industrias subsidiarias oon alto efaoto ooupaoional.    La participación del NOA en «1 total 

nacional, en ouanto a numero de astablsoimiantos, personal ooupado y produooión de las 

empresas, puede apreciarse en al ouadro 1«    (Se trata de las últimas oifras ofioiales 

disponibles y validas para toda la Argentina, proporcionadas por el Canso Eoonómioo Nacional. 
Fueron establecidas an 19M). 

t 
A 
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EBttbl«oimientoB. opunaolon y produooifa industrial di 
oon poroentaje s oorreapondlentea al total del paii 

jal NOA 
pata 

Produooion 
Provino ia a Cantidad 

603 

Poroentaje 

0,32 

Cantidad 

2.664 

Poroentaje 

0,19 

Valor 
(ta del ario 1 

5.401,9 

Poroentaje 

Oatamaroa 
9^3) 

0,06 

Jujuy 684 0,36 8.537 0,62 94.566,8 0,81 

Salta 1.852 0,97 10.799 0,79 123.403,7 1,04 

Santiago dal Estero 1.306 0,68 5.621 0,40 20.507,2 0,18 

Tuounán ?i617 1|37 27.271 2.00 260.298.2 2,21 

NO* 7.062 3,70 54.892 4,00 504.177,8 4,30 

PAIS 190.862 100,00 1,370.000 100,00 11.778.142,8 100,00 

AapeotoB principales del seotor agrfoola primario 

El   seotor agrfoola primario es el mis importante en la region del NOA.    Su produooion oorrespoad 
a mis del  16> del total  del país.    El oultivo de la oañi de azáoar corresponde a man del 90JÉ del 

total nacional, mientraa cnie los cultivos industriales partioipan en un ?.ft% del mi Brno,    Segln un 
estudio realizado en 1970 por la Oficina Regional de Desarrollo del Noroeste,  se prevé* para 

198O un incremento de más de 300.000 heotáreas de nuevas tierras oultivables.    Con el objetivo 

de atender la expansion de los 20 oultivo s más importantes del NOA se necesitarán más de 

50.000 nuevos obreros agrfoolas,  o  sea un incremento de un  13jt anual entre   1975 y 198O, 

La proyección de la oferta agrfoola para el año 198O es de un  106,3öjt promedio. 

Provinola de Catamaroa 

La produooion agrfoola de la provinola de Catamaroa oomprende, en orden deoreoiente de 

importanoiai   vid, olivo,  legumbres, frutas, oereales.    Los productos vendidos en el mercado 

nacional son el algodón,  nueoes, y también algunas espeoias aromáticast    pimentón, oomino, 

anfa.    Pero la produooion agrfoola en su conjunto no llega a satisfacer las necesidades 

locales.    La provinola ae ve obligada a abastecerse importando de otras partes.   Entre 

196O y  1969 el ganado bovino ha aumentado en una pro poro i on notable  (49^) mientras que el 

ganado caprino aumentaba paralelamente (19)()»   Desafortunadamente, una fuerte erosion afecta 

la mitad del territorio.     Sobre un total de 3.500.000 heotáreas de bosque,  salo el 35Í es 

explotable.   El agua no es abundante y es mal utilizada.    Las posibilidades de empleo son 

pobres.    Lrt propiedad esta completamente dividida en pedazos y salo el 28fJ de la superfioie 

total de las tierras es explotada.    El ouadro 2 nos muestra el área sembrada, el 

rendimiento y la producción, para los diversos tipos de oultivo, en la provincia de 

Oatamaroa durante el período 1973/1974. 
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Dttoa relativos a la .produooion agríoola de la provinola 
da Oatamaroa durante loa años 197V1974 

Cultivos Area sembrada 
(ha) 

Girasol - 

Algodón - 

Nanf - 

Soja - 

Tung - 

Maíz 2.300 

Alfalfa 1.600 

Sésamo - 

Tomate 324 

Pimiento, ají 936 

Poroto 200 

Garbanzo - 

Arveja verde 138 

Arroz - 

Tabaco 140 

Poroto, ohauoha 45 
CitruB   (1972/73) 200 

Rendimiento por ha 
(Promedio 5 años/ka) Produooifa 

719 

9.240 

3.119 

815 

908 

795 
5.266 

8.305 

Ifl 

2.100 

4.400 

2.490 
160 

128 

135 

270 

1.326 

Provinola de Ju.iuy 

En la provinola de Jujuy están cultivadas  125.000 he o tareas, el 75¿ de ellas bajo riego. 

Por otra parte, de 700.000 hectáreas de bosque son explotadas un 90jt (madera y oarb6n). 

Las aotividades agropeouarias de esta provincia oomprenden un 80jl de su PQ (oultivo intensivo 

de la oaña de azdoar,  del oitrus y del tabaoo) .    El resto de la produooion agríoola no 

alcanza sino los niveles de subsistencia.    EBta provinola presenta dos grandes zonas de 

produooion agríoolat    el Ramal  (caña de azúcar, tabaoo, citrus) donde trabajan empresas 

modernas integradas verticalmente,  provistas de una buena tecnología, de adeouado finanoia- 

miento y de satisfaotorio meroadoj    la Quebrada y la Puna es la otra zona.    Aquí la 

produooión es realizada en minifundios y aloanza débiles niveles.    En la Quebrada los culti- 

vadores produoen un poco de maíz, un poco de trigo,  papas y algunas plantas aromátioas. 

II Gobierno de la provinola ha sugerido que la zona de la Quebrada se dedioara a la oría 

de oerdos en porquerizas modelo y no al piretro ouyo mercado (Venezuela) es lejano y 

aleatorio.    Una fábrica moderna,  de medianas dimensiones,  instalada no lejos de la oapital, 

permitiría ofreoerle a la poblaoión produotos seleccionados, que mitigarían la insufioienoia 

de abastecimiento en carne.    La región de la Quebrada se prestaría también al oultivo de 

la cebada.   El ouadro 3 nos muestra la situaoión agríoola de la provinola de Jujuy 

•n 1973/74. 
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Cuadro 3 

Dato» relativos a la produooió*n agrícola dt la provinola 
de JuJuy durante loa años 1973/ 1974 

at! 

îai.îiïs.8 Araa  sembrada 
(ha) 

Girasol - 

Algodón - 

Ituií - 

Soja 350 
Tunc - 

»tía 5.600 

Alfalfa 1.500 

Sleamo - 

Tosata 2.746 
Pimiento, ají 1.800 

Poroto 660 

Oarbanco 50 

Arveja verde 515 
Arroz - 
Tabaoo J5.300 

Poroto» ohauoha 486 

Oltrua (1972/73) 5.900 

fT9Y^9k » ail8 

Rendimiento por ha 
(Promedio 5 añoaAa) Froduoolfa •w 

1.136 

946 

18.630 

10.473 

938 

1.000 

3.338 

1.124 

13.802 

12.672 

400 

3.300 

62.000 

33.550 

613 

60 

1.700 

20.500 

8.O8O 
82.200 

Las tierras de la provinola da Salta se prestan admirablemente para una gran variedad de 

cultivos, desde aquellos propioa a regiones tropioales (ananá, bananas) hasta aquellos da 

regiones frías (diversas legumbres y frutas).   Entre los 22 Departamentos de la provinola 

tan adío 4 6 5 presentan tierras de pooo valor.   Actualmente se pue dai enumerar 150.000 heotáreas 

cultivadas.   Illas representan apenas el déoimo de las tierras cultivables.    Oabe señalar que 

an numerosos oasos el agua es mal utilizada. 

La ausenoia de orldlto agrícola eficaz, las infecciones parasitarias (plagas), la inesta- 

bilidad del aeroado interno, la dificultad de oonvencer a los agrioultores a que emprendan 

nuevoa oultivos a pesar de su rentabilidad, la ausenoia de coordinación entre numerosos servidos, 

y la inoomunioeoiín imperante,  se oponen a un desarrollo agrfoola que sería relativamente 

fáoil en otras oondioiones.   Actualmente existen 130.000 hectáreas regables.    La temporada de 

lluviae no dura ais da 4 aeaee y '.1 resto del año es período seoo.    Oabe señalar que durante 

loa meses de primavera, en 4pooa de germinación, no llueve. 

mn el ouadro 4 figuran datos estadísticos que ilustran en forma cuantitativa las superit- 

ólos utilisadM y los volúmenes da produooión de los principales oultivos durante la 

deoada  1961-1970. 

1 
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Cuadro 4 

Area oultlvada y nroduooión en la provincia de Salta durante la déoada 1961-1970 

Variación porcentual oomparativa para el año  1974 

Variación prooentual del año  1974 respeoto al 
Promedio 1961-1970 

Cultivo (ka) (t; 

Alfalfa 19.802 67.474 

Arroz 3.403 8.095 

Algodón 391 312 

Ají seoo 1.024 1.288 

Comino 351 207 

Garbanzo 1.141 ..    1.075 

Maíz 40.364 36.234 

Naranja 2.932 50.052 

Pomelo 925 15.830 

Limon 451 8.456 

Pimiento verde 973 13.361 

Poroto seoo 21.919 18.373 

Tabaoo 11.487 11.843 

Tonate 2.609 43.114 

Vid 1.697 19.393 

Cana 15.199 1.129.714 

M Porcentaje w Porcentaje 

16.740 - 15,5 17.260 -    74,5 

500 - 85,5 I.45O -   82,1 

100 - 74,5 120 -    61,7 

276 _ 21,5 194 -     6,3 

800 - ?9,9 830 -   22,8 

41.630 + 3,1 66,680 +    84,0 

3.382 1- 15,4 44.583 -    10,9 

1.387 + 49,9 18.092 +    14,2 

975 + 116,? 21.679 + 157,6 

1.510 + 55,? 22.035 +   64,9 

45.850 + 109,3 43.019 + 134,0 

16.974 + 47,7 17.731 +     4,5 

4.042 + 47,7 17.731 +     4,5 

2.073 + 22,3 28. 3''4 +   46,3 

21.213 + 39,6    1 . 146.426 +    14,8 

Fuente 1    Oficina Regional de Estadísticas. 

El tabaoo ooupa un lugar importante en la producoión de la provinola de 3alta, al igual 

que el aztfoar (teroer lugar después de Tucumán y Jujuy).    Los rendimientos son por otra parte 

aejoras que en esas dos provinoias ('¡'¡t oontra 7 y 9$.    La produooidn está" localizada en los 

departamentos de Quemes y Oran. 

La produocion de legumbres se extiende sobre el  32^ del total  de la superficie cultivada. 

La mayor parte de la produocion de vid es utilizada para la elaboración de vino.    En la 

región de Oafayate y de los Valles Calchaquíes se cultivan 2.000 hectáreas de viñas que 

producen alrededor de 20.000 toneladas de uva por año.    Las variedades más propagadas soni 

el Criollo (36J(), el Torrontés  (32$, cl Cabernet  (15$,  el moscatel blanco  (8$ y otros (9^). 

El cultivo de frutas podría ser notable,  pero progresa oon gran lentitud.    La produocion 

más importante ee la de naranjas (40.OOO toneladas por año).    Luego sigue la de limones, 

pomelos y mandarinas.    Las bananas o ou pan BÓIO  1.000 heotáreaa. 

El arroz ooupa 3.500 heotáreas (departamentos de Metan y de Anta), el rendimiento es 

da  1*000 kilos por hectárea (arroz no pelado). 
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El algodón podría ser producido oon oierto éxito,  tal  oomo lo ha aldo en el pasado 

(departamentos de la Viña, Quemes, Anta, Metan, Oran,  Rivadavia, Oral,  San Ifertín).    Hubo 

una épooa en que el al go dan se extendía aobre unas  3.000 hectáreas,  produoiendo una fibra 

larga de exoelente oalidad  (rendimientos!     1.300 kilos en bruto por heotárea,  el 30)6 

de loe ouales era de fibra, el 61% de grano y el  30 de pérdidas). 

El oultivo del tomate oubre aproximadamente 2.600 hectáreas, especialmente en el 

departamento de Oran (rendimiento medio:     16 toneladas por hectárea,  de exoelente oalidad). 

Algunas fábricas transforman los tomates en puré" o bien los oonservan.    Las calidades 

empleadas para estas operaciones no son óptimas y las condiciones sanitarias dejan que desear. 

El Departamento de Oüemes ouenta con 25.000 olivos aproximadamente.    Pareoería que el 

clima no es muy favorable a la producción  (vientos oálidos que soplan durante la floresoenoia, 

veranos demasiado lluviosos, o demasiado cortos y frescos,  el agua falta en las ¿pocas 

de riego). 

II oultivo de pimientos y ajíes encuentran buenas oondioiones, hallándose en aumento la 

produooión, sobre todo en los valles Calohaquíee.    El 80)1 oe la producción disponible en el 

país proviene de esa región donde 2.000 obreros los oultlvan. 

La producción de legumbres secas,  porotos y garbanzos,  es muy próspera  (en su oonjunto) 

sobre todo en las regiones de Rosario de la Frontera,   de Oran y de Qtlemes.    Estos oultivos 

fáciles dan lugar a resultados muy alentadores y a buenos contratos de exportación. 

Grandes extensiones de tierras cultivables podrían acoger la produooión de granos 

oleaginosos (aoeites comestibles y subproductos para la alimentación del ganado).    Pareoería 

que nadie se da ouenta de ello de una manera realmente positiva.    Basta pensar en el gigantesco 

crecimiento de la población mundial para ignorar pronósticos bast*nte atrevidos que prevén 

un estancamiento del oonsumo en los años venideros. 

Otros oultivos tales oomo el ricino,  el anís,   la menta y la papaya, podrían encontrar 

su lugar en la provincia de Salta cuyo microclima y oondioiones geológicas les son favorables. 

El exoelente trabajo del INTA que figura en la3 páginas 25-28, debería permitir lanzar ideas 

favorables al desarrollo de las provincias de Salta y Jujuy. 

El ouadro 5 indioa ouál fue la situación agrícola en la provincia de Salta durante los 

años 1973/1974.    El ouadro 6 oontiene los datos relativos al producto interno bruto   de la 

provinola. 
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IfctoB relativos a la produooifa asrloola d. la provinola 

da Salta durant« loa afioB   1973/W7A 

Ottativo Area sembrada 
(Ka) 

Rendimiento D or h.a Producoion 
Tf) (Promedio 5 a noe kgs) 

aira8ol - - _ 

Algodón - - - 

Nani 100 1.347 142 
3oja 2.680 1.166 3.O5O 

Tung - - - 

Maíz .25.300 1.579 29.700 

Alfalfa 16.500 241 45 
Sesamo Si sayo 900 - 

Tosate 4.116 19.540 79.300 

Pimiento, ají 3.755 8,027 32.190 

Poroto 8.430 1.012 88.500 

I Garbanzo 2.700 I.O81 3.220 

Arveja verde 334 3.58O 1.200 

I Arroz 1.100 2.6O4 1.200 

I Tabaoo 20.300 1.164 27.300 

Poroto ohauoha 550 11.438 6.54O 

I Citrus (1972/73) 6.700 H.678 102.200 

I Quadro 6 

l 
(In paso« oonstantes da  196OJ 

Agricultura 2.702.300.090 

l 
Oanaderfa 193.506.757 
ailvioultura, oaza * pesoa 170.582.897 
Minas y canteras 1.620.586.635 

I Industria 3.933.553.007 
Oonstruooión 1.007.133.544 

I 
Transporte 1.477.184.900 

Oomunioaoiones 177.726.496 

Ileotrioidad, gaa y •*«• 440.195.862 

I 
Finanzas 284.337.675 
Vivienda 91.500.486 

Servioioa de gobierno 2.450.222,127 

I Otros servicios 796.656.621 

Ooaeroio 

Total 

2,054*901.142 

17.402.388.299 

I 
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Problemas de produoolón y «xportaoión en la Provinola de JfeUa 

La mecanización de los trabajos agrícolas en la  provincia de Salta podría  ¡1er nicho 

más desarrollada de  lo que está.    3in duda alguna,  eata mecanización enta determinada por la 

naturaleza de los suelos y la conformación orogràfica»   true permiten decidir los; tipos de 

máquinas que se debe utilizar.    Si bien esta mecanización ya ha alcanzado un nivel bastante 

elevado aún sigue   siendo utilizada la tracción animal   en numerosos casos.    Aproximadamente 

un 60jí de  la mano  de  obva  de  la  provincia de Salta  se  halla empleada mediante  contratólo 

Existen numerosos  problema«  que no hay por qué ocultar»    insuficiencia de la asistencia 

téonioa a  los productores,   ausencia de verdaderos    programan de producción,  ausencia  de 

motivaciones, debilidad  de  la infraestructura de los medios de transporte (ferrocarriles), 

ausencia de un sistema sanitario eficiente. 

Respecto a las rutas  hacia el Pacífico     salida normal  para loe productos  de  exportación, 

dos soluciones son posiblesi    ya sea una mejora de  la actual ruta Salta-Antofa{rasta o  la 

construcción de una nueva ruta Jujuy-Puerto Chileno     (ya comenzada, pero sin  terminar). 

Una vía férrea une Argentina y Chile a través del  paso cordillerano de Socompa.     Dos estrechas 

vías férreas existen  hacia Bolivia,  uria de ellas por  Yucuiba y la otra por La Quiaoa.     Todas 

son insuficientes,   teniendo en cuenta que el NOA  puede   ser algún día el lugar  de  paso más cómodo 

para la mercancía  intercambiada entre Ion países del  Pacto Andino (Venezuela,   Colombia, 

Ecuador,  Perú,  Bolivia,   Chile)  y los de la Cuenca  del  Plata  (Brasil, Uruguay,  Paraguay, 

Argentina). 

Cultivos posibles en las provincias de Salta y Jujuj 

Los técnicos agrícolas  se ven obligados a satisfacer numerosas consultas  que  pueden 

básioamente reducirse a los tres problemas siguientes» < 

a) Un agricultor posee una finca en determinada  localidad y desea averiguar cuáles aon 
los cultivos que  le conviene practicar allfj 

b) Un agricultor que   desea dedicarse a un cultivo  determinado,  pregunta  dónde   le 
conviene adquirir un oampo para tal finí. 

o)    Una repartición,  una institución o una empresa necesita fomentar el  cultivo  de una 
planta y pregunta cuáles son las áreas geográficas aptas para el mismo. 

Con el objeto de  facilitar las respuestas a estos problemas, fue realizado un  profundo 

estudio agroeoológico en  80 localidades de ambas  provincias,    Dioho estudio  facilitó  la 

elaboración de una lista en la cual figuran los   VJ4 tipos de cultivos mis propicios  pira 

oada uno de los distritos agrocliraáticos de Salta y Jujuy.    Así, para cada tipo de planta 

oorresponderln uno o varios distritos, en los cuales  las condiciones de cultivo  serán óptimas 

o por lo menos propicias.     Los diversos distritos agroclimátioos fueron numerados,   figurando 

su número de orden en la  lista.    Dicha lista es necesariamente incompleta,  tanto en  lo que 

se refiere al número de cultivos posibles en las dos  provincias, como también a loo   distritos 

mencionados para cada uno de los oultivos.      Por io tanto, al usar el cuadro,  habrá que tener 

presente que el mismo vale por lo que afirma y no por lo que calla.    Así por ejeir.plo,   si en 

el mismo únicamente figura señalado para el alpiste el  distrito agroclimltico   14,   ello 

significa que este distrito es el que (con el método usado y los datos disponibles)  ofrece 

las mayores seguridades de éxito,  pero no indioa necesariamente, que el cultivo del  alpiste 

no pueda prosperar en algún otro de los 31 distritos restantes. 

Faltan en la lista,  algunos cultivos de los cuales no se logró reooger inforruación sufi- 

oientemente segura*    "Pampooo han sido incluidas las plantas indígenas de la región,  ni aquellas 

puramente ornamentales. 
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Se Hobreentiende que todo oultivo señalado oomo faotible en im determinado distrito, 

lo será siempre y ouando el mismo se practique siguiendo todas las normas y oondioiones 

que su eapeoie y variedad exijan. En el mapa I figuran loe distritos agroolimátioos. 

Ittca I 

Provínolas de Salta y Ju.iu.v - Distrltog agrooliultioos 
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Wdmero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Planta ouitivada 

Arroz 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Maíz 

Quinoa 

Trigo 

Trigo oandeal 

A.  Cereales 

I 

Abeto 

Aoaoia blanoa ¿, ^ 

Aouoia negra 

Aroe 

Alamo k, Mussolini 

Alamo oarolino 

Alamo italiano 

Arauoaria bidwillii 

Arauoaria del Brasil 

Arauoaria exoelsa 

Braquiquito 

Oasuarina 

Cedro del Atlas 

Ciprés lambertiana 

Euoaliptos diversos 

Euoaliptos globulus 

Fresno anerioano 

Grevi Ilea 

Ligustro 

Magnolia 

Mimbre amarillo 

Morera blanoa 

Olivo de Bohemia 

Olmo 

Paraíso 

Phoenis oanariensis 

Pinos diversos 

Plátano 

Roble 

aauoe álamo 

aauoe lloran 

Tamarisoo 

Tuya 

B. Forestales 

3 -t 

Distritos aaroolimátlooB 

3, 5 

5,   14,  18, 21 

14,  16, 22 

8,  13, 23 

1 a 3, 5, 9,   11a 14,   16,   18 a 22,  25 

31,  3? 

14, 21, 22 

14 

23 

14,  18, 20, 23, 24 

14 

14 

14, 20 

13, 23 

16,   17,   19,  20, 22 a 27, 

14 

11,   16,  18 

14 

14, 16,  18,   19 

3, 9,  10,  14,  16»  18 » 20 

14 

14, 20, 23,  2\ 

3, 4, 6, 8 a 10,   13 a 17,   19, 23 

14 

14, 23 

4 

14, 20, 26 

14,   16,  18, 20 

29 

23 

2 a 4, 6, 7, 9,  10,   14 » 

14, 24 

16 

14, 23 

2 a 4, 6 a 

14 

8,   14 a 16,   18, 26 

i«* 

16 a 18, 23,  24, 26 

11,  14, 16,   18, 23 

14, 20, 23 

23 

3,  13,  14,   15,   16,   17,   19, 22 a 30 

20, 23 

1,   14,   18,  20,  26 



Plant« cultivada PJBtrltoi MTOOllaátiOQB 

C. forrajeras 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 
60 

61 

62 

63 

64 

65 
66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Alfalfa 

Alpist« 

OaAa da »«tilla 

Oeupf 

Haba forrajera 

Kafir 

Reaolaoha forrajera 

Soja 

Sorgo azuoarado 

Sorgo dal Sudán 

Sorgos divereoa 

Tona sin «apiña 

Alaandro 

Sanano 

Oaataflo 

Oaraao 

Cidra 

Cintalo japonfe 

(Biiriaoyo 
Daaaaoo 

Durasnaro 

Praabueao 
Qranado 

Grosello 

Guayabo 

Guindo 

Rige da tuna 

Higuera 

Kaki 

Kuaquat 

Lia» 

Liaonero 

Itoefn o papaya 

Muidarino 

tfengo 

Hutsano 

Neabrillero 

Raranjo agrio 

Naranjo duloa 

Ifepero dal Japon 

s. taûtiai 

V-1 

3, 

14 

14 

4» 

20 

6 

31 

18 

4, 

3, 

2, 

5, 

5, 8 a 14»  16,  18 a 26, 26 a 32 

14»  18 

5» 6,  10 

18,  13 

8 

11, 13 

3, 4 
20, 23 

12, 20, 23 

1 

11»   12,  17,  19, 20 

3, 4» 6,  14,  16 

12,   17, 23 

12,   14»  18,  19, 22, 25 

23 

1, 8, 9.  14»  16, 18, 19, 23 

23 

3 

23, 29 

1.  2 
9,   12 

1» 4» 9»  14 

9,  14 

1»  3 

3 a 7, 9 * 11 

1,  3, 4» b, 7 

1 a 3, 8 a 11,  13,  16, 17,  19 

3, 4, 6 

22 a 24 

3, 5, 8, 9» 12 a 14» 16 a 20, 23 

3, 9, 11, 16 

1 a 4» 6 a 11, 13,  14, 16,  17,  19 

3, 9» 11 a 14, 17 a 19 

1 



n - 

2fljer¿ 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

86 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

9« 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

W9 

IW 

111 

112 

113 

114 

115 
116 

117 

118 

119 

120 

Plant» oultivad» 

Nogal europeo 

Palta o aguaoate 

Peral 

Pomelo 

Vid americana 

Vid europea 

Acelga 

Aohíooria 

Ajo 

Aloauoil 

Anoo 

Apio 

Arveja 

Batata 

Berenjena 

Berro 

Cardo 

Cayote 

Cebolla 

Col 

Coliflor 

Ohioharro 

Eneldo 

Esoarola 

Espárrago 

Espinaca 

Frutilla 

Garbanzo 

Haba 

Hinojo 

Lechuga 

Lentejas 

Mandiooa 

Melón 

Nabo 

Papa 

Pepino 

Perejil 

Pimiento, ajf 

E. Hortalizas 

itÜSA 

DlatritOB aaroolluiátlooa 

20, 22 

3, 4, 6, 7,   16,  19 

12, 22, 24 

1i 3, 4f 6»  7, 9 a 11,  14,  16 

11,  14 

20 

1,   13,   16,  20,  23, 24,  26,   32 

1 

5, 9i  11 a 14,   16,  18, '0, 23,  24, 
26, 28,  32 

14,  18 

8, 9,   11,   13,   17 

17,   20,   23 

1,   3»  6,   7,  9,   10,   11,   13,   16 a 20, 
22 a 26,  28,   30 

1, 2, 9, 9,   11,   13,  16, 21 

3, 4, 6,   10,   12 

21, 23 

23 

17,   19, 26,  27 
1, 5,  7 a   17,  20, 23, 24,  26,  28, 
30 a 32 

11 

1, 5, 9, 23 

14 

20 

4, 5 

14, 20 

17, 31 

12, 20,  23 

5, 6,  10,   11,   13 

21, 22, 24 a 26, 26 a 3? 

20 

1, 2, 6 a  11,  13,  15 a 17,   19, 20, 
23, 24,  26,  28,  30 a 32 

14, 23, 28 

6 

1 a 3, 5 a 7, 9, 16,  19 

1 

1, 3 a 5, 9 a 14, 16 a 32 

3, 4,  11 

1, 2,   13 

3 a 7, 9 * 14,  16,  18 a 24 
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121 

122 

123 

124 

125 

Planta cultivada 

Poroto 

Puerro 

Rabanito, rábano 

Remolacha 

Repollo 

126 Ruibarbo 

127 Stolvia 

128 Sandia 

129 Tonata 

130 Zanahoria 

131 Zapallito 

132 Zapallo 

P. 

133 Ajenjo 

134 Algodón "upland" 

135 Ani« 

136 Aaafrán 

137 Gaffa da aadoar 

138 Cebada oerveœra 

139 Cosino 

140 Oiraaol 

141 Buayule 

142 Lavanda 

143 Lino de fibra 

144 Lino oleaginoso 

145 Nafa da Guinea 

146 Manf 

147 Manianilla 

148 Manta 

149 Piretro 

150 Rioino o tártago 

151 3faaao 

152 Tabaoo 

153 Toronjil 

154 Terba buena 

P.    Tndutitrialea y otroB 

qietritae fliT?Tl IBUIH
0
* 

1, 6,  10,  11,  13,  14i  16,   18 a 20, 
22 a 25 

1, 23 
23, 28,   30 a 32 
1, 6,   10a  12,   14,   16 a 10» 20, 21, 
26, 28 a 32 

1, 2, 6,  7, 9 a 11,  14 a 16,  19, 
20, 23, 26, 28,  30 

20 

20 

1 a 7, 9 » 12,   H 

1, 3 a  ',  10 a 14, 16,  18 a 21, 
23, 24, 26 
1, 6, 9 a 11,  13,  16,  17,   19, 20, 
23, 24, 26, 28 

3, 4, 6,  17,  19 

1 a 3, 5 a 11,  13,  15 a 20, 
23 a 25, 27, 28 

14,  18 

1, 2, 5, 8,  10 

14,  18, 20, 23 

1, 21,  31 

3, 4, 6, 7, 10 

23 
20, 28 

1, 4, 5, 8, 9,  14, 18 

14, 20 

23 

8 

14 

;, 2, 8, 10, 13 

6,  12 

20 

10,  14,   18, 20, 23 

14 

2, 7,   K>,   14 

1 

16, 18, 19 

20 

20 
I 

É à 
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Provino!» dt Santiago dal Estero 

.Le provinola de Santiago del Estero presenta una produotividad bastante baja en BU 

Motor agrícola.    El produoto por habitante la ubioa en el ùltimo lugar entre las provincias 

argentinas, despule de Cataraaroa, lo que no impide que ouente oori buenas posibilidades. 

LOB dos oultivoe nets importantes ROM «1 ¡OgodÄn que ooupa una superfloie de aproximada- 

mente 30.000 heotáreaB y la alfalfa.    Tamlnln pe cultivan frutan,  logwnbr st  mafr., sapallo 

y sorgo.    SI ouadro 7 detalla el área,  rendimiento y producción de los diversos oultivoB 

de la provinola. 

Cono oonseouenoia de una explotación irraoional,  Be han perdido 6.000.0000 de heotareas 

de bosque desde comienzos  lei siglo.    Silo >iuedan disponibles 4.000.0000 de heotâreas en el 

norte de la provinola    (departamentos de Pellegrini, Alberdi, Moreno y Copo).    Us espeoias 

oomunee eon el Quebraoho oolorado y el Quebraoho blanco.    La produooión de oarbón llega a 

45O.OOO toneladas por año.    Entre los prinoipales problemas a resolver, figuran los siguientes 

puntosi    la tecnología adh pooo desarrollada, la mala utilización de los suelos, la ausenoia 

de oontrol sanitario, una mano de obra pooo oaliflcada,  la presencia de numerosos productores 

oon títulos inoiertos (arrendatarios u ooupantes sin títuloc). 

Ouadro 7 

Ifctoi relativos a la produoolfa aeríoola de la Provinola de Santiago 
•r>» fitijí»iii^,AriLcr*ni5rm-ií*Tii;iíf 

Cultivo Area WP ibrad» Rendjjiei 
(Promedi 

nto por ha 
o 5 años legs) 

Oirá sol 900 
Algodón - 
Maní - 
Soja 800 

Tung - 
»fi 82.200 
Alfalfa 70.800 
Sesamo - 

Tomate 3.220 

Pimiento, ají 100 

Poroto 800 
Oarbanao 950 
Arveja verde 446 
ArroB - 
Tabaco - 

Poroto, ohauoha 290 
Citrus 2.100 

547 

824 

1.095 

199 

17.900 

8.000 

1.700 

750 

2.127 

2.323 

14.506 

frvftwlfr 

200 

220 

35.800 

80 

23.000 

340 

690 

727 

380 

38.900 

I 
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Provinola de Tuoumán 

En  I960, el cultivo de la oaña de azdoar, ooupaba el 69jl de las tierras cultivables de 

•ota provinola.    En 1970 la situación sufrió" un gran oambioi    no representaba más cpie el 48% 

a ooneeouenoia de la orisis de   1966/67 que fue     preoipitada debido a la acumulación de 

stocks en 1965.    El oul+ivo del maíz,  sorgo, legumbres, citrus, alfalfa y trigo toma vuelo 

•n 1967.    El tabaoo y el algodón son oultivados en las zonas no azucareras.     LOB diversos 

cultivos se hallan detallados en el ouadro 8. 

Se una manera general, la producción agríoola de la provinoia de Tucumán oe vería 

beneficiada si fuera más diversificada.    Además los precios de produooión son elevados y una 

gran parte de la mano de obra abandona la provincia. 

2ua¿ro_8 

Datos relativos a la production agrfoola de la provinola de 
Tuoumih durante loe afloa 1973/1974 

te 
airaeol 700 

Algodón - 

ttuif - 

Soja 23.61O 

Tung - 

»fz 15.200 

Alfalfa 9.200 

Stiamo - 

Tonata 3.220 

Pimiento, ají 890 

Poroto 3.89O 

Garbanzo - 

Arveja verde 2.370 

Arroí 200 

Tabaoo 3.600 

Poroto, ohauoha 800 

Oitru« 
(1972^973) 

15.900 

? lendlmlento por 
promedio 5 años kgs) 

Pro w sign 

869 

I.O72 

1.281 

1.188 

17.900 

4.563 

840 

4.244 

2.728 

1.325 

8.684 

13.737 

800 

26.000 

16.9OO 

23.000 

7.615 

3.880 

10.100 

600 

4.200 

7.130 

264.8OO 
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Valor da los oultivos industriales en laa varias provínolas 

En el ouadro 9 es dado el valor de loe cultivos industriales en el año  1973 expresado en 

miles de ta.    Los oultivos industriales considerados soni    la oaña de azúoar, el tabaoo, 

el algodón, el girasol, el maní, el olivo, el té* y la uva para vinificar. 

Ouadro 9 

Valor del producto de los oultivos industriales del NO* 

Provinola 

Catamaroa 

Jujuy 

Salta 
Santiago del Estero 

Tuoumán 

NO» 
Poroentaje NOA - País 

País 

P£oduoa 
(en mil 

ion 
(en miles de ta) 

49.586 

892.958 

559.149 
104.620 

1.866.241 

3.472.554 

26,43* 

13.189.614 

Puente i      Dirección Haoional de Eatadístioas y Censos. 

Il ouadro 10 indica el valor de la produco ion agrfoola y ganadera   del año  1973 

en las diversas provinoias del NOA.    Una oomparaoión entre el total de la producción del NOA 

y el total nacional permite el poroentaje de dicha produooión correspondiente al NOA. 

Ou>dro  10 

Produooión agropeouarla del NOA y su poroentaje del total de la 
miles de la ( os valí os valorea expresados en oorresponden al •aa^f fflMl9Hti 

fr?V*Wff 
Catamaroa 

Jujuy 

Salta 

Santiago del Estero 

Tuoualn 

NOA 

Poroentaje NOA-Paf• 

País 

87.185 

1.096.990 

923.494 
468.540 

2.142.990 

4.719.199 

15,551* 
30.341.163 

35.034 

23.353 

150.374 

192.653 
76.821 

478.235 

2,04* 
23.417.971 

Total 

122.219 
1.120.343 
1.073.868 

661.193 
2.219.811 

5.197.434 
9,66* 

53.769.134 

fuentel    Dirtooión Nacional de Estadísticas y Censos* 

In el seotor agrfoola, la tasa de oreoiaiento para el NOA durante el período 196O-1968, 

fue del 3,49* anual j    para el período 1968-1975 •• oaloula un 4,5* anual |   para al período 

1975-198O se prevé un 6,4* anual. 

Begtfn el diagnóstico realizado en 1971 por la Ofioina da Desarrollo Regional, el 

oreoiaiento para el seotor agrfoola, en ouanto al valor de la produooión, será en  198O el doble 

respeoto a 1964 y superior en 30* respeoto a 1975* 

Hasta el momento la reglan del NOA no tiene mayor importancia dentro del sector ganadero 

naoional. 
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II.    MUDIO IB OUaOIMOSOS QUE SB PUBJBN Œ3AHR0LUR BW EL HO» 

li futuro da loa oleaginous 

«1 aníllala da laa producciones mundiales permite observar que para los produotoa 

olaa«lnoao8 de bas., al aporte prinoipal sobre los mercados internacionales asta realiaado 

por algunos países daalgnados con el nombre de »grandes productores«.    Se trata, por ejemploi 

¿VT        rara el manfi    da la India, del Senegal, del Nfger| 

;íT 
Para el girasoli    da la Union Soviética| 

Para la sojai    de los Estados Unidos} 

Para la ooprai    de las Filipinas. 

Si se quiere comprender el futuro de los oleaginosos, hay que tener en cuenta los tree 

faotorea siguientes! 

El primero ea que una ooseoha que puede ser deaaetroBa para uno y otro de estos pafaea, 

no modifica Bebiblemente loa datoB globales del consumo.   En 1972/1973 la climatología afeotí 

la produooiín del maní, del giraaol y da la oopra en loe países grandes productores que acaban de ser 

nombradOB.    La unioa ooneeouenoia fue una regresión looal, de las producciones pero no um regresión 

global del consumo de loe oleaginosos!    en estos años,   1972/1973, un crecimiento de la produooiín de 

la aoja y de las semiliaa oleaginosas del algod&i trajo una compensación pardal en lea meroadoa 

internaoionale a. 

El segundo ea que para aar y permaneoer competitivo en los mercados internaoionaleB de 

loa oleaginoaoa, todo paia oonaoiente de la neoesidad de vender con riesgos limitados, debe, 

de apule de realizar oonaultaa a nivel internacional (Corniti de las semillas oleaginosas de 

la MO, gobiernos ertrmnjeroe), aplioar firmulaa práotioas y senolllas para oonstituir 

reserva« naoionalea. 

El taroaro ea que anta al hecho de un aumento enorme de la demografía mundial en el 

tranaoureo de los pr¿ximoa afloa, es muy pooo probable que las neoesidades del oonsumo 

puedan disminuir a largo plaso. 

El oonjunto de loa aapaotoa del maroado mundial da los oleaginosos,  de las produooionea 

que lo abaataoen, de loa meoaniamoa que lo régularisa* (e lo pertuban) puede ser oomparado 

-en proporoioneB diatintas- al del maroado mundial del petróleo.   Ea deoir que el oonjunto 

queda gobernado por 1» neoeeidad da produoir, de hacer reservas, de tranaportar y de vender 

a preoioa oontroladoa. 

La oonoluaión que ae impone es que ea necesario produoir oleaginoaoa ein temoraa 

exoeaivos, a oondioifa de incluir en loa programma agríoolas produotoa que el propio paf • 

productor podrá oonaumir (oaao del aceite da aoja). 
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Otros produotos (fuere da los oleaginosos) puedan Mr propuestos para una extensión 

da los oultivoa an al ROA. Satos produotos figuran an las Ilotas aatablaoldaa por los 

gobiernos da las provínolas. 

Respecto a los jugos de frutas, la misión efeotuó un análisis oui dado so de la situaoión 

actual y futura en los diversos mercados internacionales, así oono un examen de la 

situaoión de la producción de frutas, y de la produooión de envases para la exportación. 

Se comprobó* que el oonsumo de jugos en los meroados extranjeros es inelástioo debido a que 

las producciones de bebidas carbonatadas haoen prueba de una politioa.de oomeroializaoion 

agresiva al extremo. Queda el meroado interno que podría ser mejorado, ofreoiendo a los 

consumidores jugos fresóos distribuidos oomo la leohe a preoios aooesibles» 

Respeoto a los oonoentrados y oonservas de tomate, no se puede dudar que la situaoión 

seguirá siendo di fíoil en el NQAi mientras soluciones raoionales no hayan sido ofrecidas 

para el problema del enlatado, este mismo pesará demasiado sobre la tesorería de los fabri- 

cantes* Actualmente los productores se ven obligados a traer el material de empaque ya 

aoondioionado de Buenos Aires, lo que supone una importante inmovilización de fondos durante 

meses. Además, el meroado interno pareoe estar abundantemente provisto y los meroados 

extranjeros oonooen una competencia extremadamente viva. 

Teniendo en ouenta las observaciones reoiln expuestas, y a la lus de un examen de las 

posibilidades ofreoidea, particularmente en lo referente a las posibilidades de exportation 

que son de suma importanoia para el BOA, parecería que un desarrollo de los oleaginosos 

aportaría una mayor oontribuoión al desarrollo de la región.  Intre los oleaginosos que 

presentan un intarla para el NQA se notaron los produotos siguiente si soja, maní, semillas 

de algodón, tung, sisamo, olivo y rioino. 

Baaoripaión físioa y ouímioa da los produotos - Sus usos 

Kn esta parta, oada producto será examinado bajo loa aspaotoa siguientes! la planta, 

laa semillas, el aoeite y los produotos derivados (harinas, tortas). 

3o J» 

Resulta paradojioo que esta leguminosa, de oaráoter oleaginoso humilde (17 a 20Í de 

aoeite) enoabe e todoa los oleaginosos. Se le otorga dioho puesto por la importanoia da 

au produooión y su intarla aoonómioo. Considerada durante mucho tiempo oomo un produoto 

de Aaia y Amlrioa, la semilla de aoja ha sido plantada an Bur opa, hasta en Normandia, en el 

sur de Francia y en todoa loa países de Africa. 

La planta 

La planta de soja, que pueda tener un tamaño de 40 om hasta ¿ metros segán la 
variedad, está ooapueata pon 

Tallo 2*4 
Hojaa AOft 
Vainas 3*jf 

I 
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Il «1111818 porcentual de las hojas de soja eat 

MiiäSSSM 

Agua 73,30 

Proteínas 2,84 

Grasa 1.04 
Celulosa 4,79 
Matarla lib» d« nitrogeno 8,90 

Salas minerales 3,28 

12,00 

12,50 
5,00 

22,30 

36,00 

10,20 

Il anil i sis químloo do los tres componentes de la planta de soja, tallo, hojas y vainas 

arroja los siguientes poroentajesi 

Tallo üoj*j_ Vaina 

Ague 72,47 73,33 75,86 

Proteínas 1,31 2,84 4,78 

Orases 0,29 1|04 1,65 
Materias libres de nitrógeno« 5,05 8,90 4,12 
Nkteria asuoarada 8,57 5,91 6,80 

Celulosa 11,10 4,79 5,44 

Sales minerales 1.32 3,28 1|55 
Hidratos de oarbono 23,5 
Hidratos de oarbono aprovechables 18,36 

Saoarosa 5,26 
Sstaquiosa 5,6 

Arabinos* 4,8 

Oalaotosano 6,18 

Celulosa 1,6 

La semilla c^> 

La ooaposioión qufaioa del grano de soja es la siguientel 

Hidratos de oarbono 

Proteínas 

Lfpidos 

Minerales 

Calorías 

SQD£ 

25-28 

35-4? 
18-20 

4-« 

4,55-4,71 
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In «1 grano de aoja se enouentran distintos azúcares y pequeñas oantidadeB de almidini 

T1P9 4f H0»*1 

Saoarosa 

Refinosa 

Azdoar reduotor 

Almidón 

Dextrina 

Pentosanos 

Qalaotosanos 

Cantidades i 

3,31-6,38 

0,86-1,13 

0,05-0,23 

0-0,50 

2,39-5,23 

2,51-4,94 

1,15-5,24 

Los hidratos de cartono 3e encuentran en una relación del  341^ en base seca. 

La soja es una leguminosa (nie se caracteriza por su alto contenido proteico y BUS 

oaraoterfstioas fisicoquímicas    son similares a las do la caseína de la leche.     Está oonsti- 

tuida por varias protefnasi     globulinas  (glicina,  phoseolina), albúminas (legumelina).    La 

glioina    tiene   un valor proteico dos veces superior a la carne y está constituida por 17 

aminoáoidos entre los que  3e enouentran los   10 considerados osenoialeo por la PAO (ouadro  11). 

Cuadro  11 

Aminoaoido enciales hallados en la 30 Ja 

Huevo 4fÜ!\2&id.?£ Leche Pro 
PAO 

teínas 
1955 

t Proteínas 
PAO  1971 

t çt 
Cistina - - - 0,1 1|1 

Metionina 2,4 2,2 - 3|1 1|1 

Lisina 7,8 4,2 5,7 6,4 5,4 

Tripto'fano 1#4 1.4 1 1,6 1|7 

Leucina 9,9 4,8 7,7 8,8 9,2 

Isoleuoina 6,4 4,2 4 6,6 2,4 

Fenilalanina 4,9 2,8 - 5,8 4,3 

Tirosina 5,1 2,8 7,7 4,2 h9 
Histidina - - - - 2,2 

Valina 6,9 4,2 7,3 7,3 1,6 

Treonina 4,6 2,8 5,1 5,1 2,1 

Arginine, - - - - 8,3 

Loa alimentos de uso universal oon mayor valor nutritivo!    huevo, oarne,   peBoado y 

leohe, tienen un alto contenido en agua en su composición química lo que los hace pereoederos. 

Por ello el bajo contenido en agua del grano de soja 8-10** le confiere oaraoterfstioas 

extraordinarias de oonservaoiin, no igualadas por otro produoto natural. 

Loa lípidoB se enouentran en el grano de soja seca en un porcentaje del   18%,    Tiene 

alto oontonido de áoido graso   linolèico-oléioo y fosfolfpidos. 



El 5f* de minéral«H «iti constituido por oaloio, fi«foro, sodio, oloro, potasio y 

magnesio, entre otros. 

Oontiene, además, las siguientes vituiinasi 

Bit tiene valoree similares a los de la oame 

Niaoinat tiene más que otros vegetales 

Ai pooa oantidad 

El e8oasa 

Si muy elevado porcentaje en brote de soja 

Qi vitamina descubierta por Quiok (antihemofílioa), se encuentra en el extraoto de 
semilla de soja. 

El aoeite 

Debido a BU contenido en aceite ( 17-23**) la soja 3e introdujo en Europa para reemplazar 

al aoeite de algodón. El aoeite de soja, de acuerdo a su oomposioion qufmioa, puede ubioarse 

entre el aoeite de lino y el de oliva. El aoeite obtenido es seraiseoante alrededor del 

15* de áoidos grasos saturados, oon la misma proporción de esteárioo y palmftioo, variando 

los otros en las siguientes proporciones1 

Aoidos grasos totales    96,1-96,2*« 

Restos de glioerina       3,8-3,9*J 

Oomposioion de los áoidos grasos1 

Acido palmftioo 

Aoido estearfnioo 

Aoido oleínioo 

Aoido linoleioo 

Aoido linolánioo 

Indioe de refraooión a 20«C 

Peso específico 

VÍB008Ídad Engler a 20*G 

Número de saponifioaoión 

Indioe de yodo 

Pato moleoular promedio de 
los áoidos grasos 

TÍ 
4* 

26,9)6 

54, Mi 

3,9* 

1147541t 

o,924-0,927* 

8-9* 

189-193* 

131,8-138,511 

289-289,8|l 

•n China y otros países del Lejano Oriente, se utilizaron en un oomienzo prensas animales 

para la obtención de aoeite. Las tortas resultantes oontenían hasta un 15*2 de aoeite. 

Mediante el uso de prensas hidráulioas pudo reducirse la párdida hasta valores de 7 a 8*2. 

Actualmente, mediante el uso de solventes extraotores, estas perdidas pueden ser reducidas 

a va Lores que osoilan entre 0,7 y 1*J» 

Existen dos aátodoe para purificar el aoeite1 en el primero se extrae el aoeite y luego 

se refina, en el segundo se eliminan las materias amargas y luego Be realiza la extraooión 

(no haoe falta la refinaoión). Hdrogenando el aoeite de soja se obtiene grasa un table. 

Aotualaente se obtiene el aoeite mediante el mitodo del oalor húmedo y el prooeso oontfnuo 

de extraooión oon solventes. Este mltodo presenta la ventaja de destruir la sojina, enzima 

inhibidos de la digestión de proteínas. Ello permite transformar la torta en exoelente 

suplemento proteioo oonoentrado. 

n 
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II aoeite de soja tiene loe siguientes UBOBI 

Aoeite de oooina 

Margarina 

Fabricación de esmaltes y pinturas 

Fabricación de linoleum 

Elaboraoión de papeles y géneros impermeables 

Aoeites lubricantes y oombustibles 

En los Estados Unidos de América el 90)1 del aoeite de soja produoido es utilizado en la 

industria alimenticia y silo un 100 es usado para fines industriales no alimenticios. 

Be la refinación del aoeite se obtiene como subproduoto la lecitina que es un fosfolfpido 

que oumple un rol importante en el metabolismo.    Su utilización es aconsejable en casos de 

anemia,  tuberculosis,  convalecencia    y agotamiento intelectual.    La lecitina se enouentra en 

un 50 ei. los aoeites de soja y es materia prima clave de las industrias chocolatera, cosmética 

y farmacològica. 

Para poder ser utilizado como oomestible,    el aoeite de soja neoesita varios prooesosi 

refinación, blanqueo, hidrogenaoión y desodorizaoión. 

La refinación se realiza mediante!    a) tratamiento de soluoionee alcalinas»    b)    trata- 

miento oon solventes orgánicos, furfural o propano. 

El blanqueo tiende a eliminar los pigmentos, en especial los de la olorofila, mediante 

el agregado de arcillas naturales o activadas. 

La hidrogenaoión preserva el aoeite del deterioro, empleando oomo oatalizador el níquel. 

El prooeso de desodorizaoión consiste en separar los ácidos grasos libres y las materias 

volátiles mediante el método de la cuba. 

El aoeite de soja tiene un residuo, el estigaasterol, que tratado químicamente da lugar 

a trae hormonasi    testosterona, progesterona y deBoxioortioosterona. 

Los subproductos 

La harina de soja es el prinoipal producto industrial que se obtiene de la eoja, no sólo 

dead« el punto de vista de su volumen (75i770 de la semilla) sino en ouanto a su valor oomeroial 

que representa las dos teroerae partes del valor total de los produotos obtenido«.   La harina 

se destina fundamentalmente a la elaboraoión de alimentos balanoeados para animales (aves 

y cerdos).   Como oonoentrado prot«ioo la harina de soja es de muy buena oalidad por su alto 

oontenido en proteínas y aminoáoidos (especialmente la lisina).    La proporoión de harina de 

soja que se utiliza en alimentos balanceados varía considerablemente de aouerdo a los preoios 

de los distintos insumos.   Mundialmente se la emplea en un promedio del 500 sobre el total 

de harinas insumidas en alimentos balanoeados, mientras que en otros países la proporoioVí 

desciende al 200. 



La harina de soja tiene un poroentaje del 40-60)1 de proteínas, mientras que el concentrado 

d. soja tiene oomo mínimo el 60* y la proteína aislada un límite inferior del 90*. Para no 

tener problemas en la alimentaoión de animales monogástricos las harinas de soja deben sufrir 

un proceso previo de calentamiento, ouya finalidad es preservar la tripsina. La tripsina 

tiene un papel importante en la digestión de los alimentos, de manera que si se inhibe su 

aoción, se generan problemas en el metabolismo de los animales, corno dificultades hepáticas 

y retardo del crecimiento, que a veces llegan a provocar una disminución del 30* del peso 

normal del animal. 

Existen métodos que permiten determinar la falta o exceso de calentamiento de las harinas, 

a fin de evitar inconvenientes en la alimentaoión animal. 

Para medir U CnUa de cocción de las harinas se detecta la presencia de "ureasa" en 

las mismas. Los métodos empleados son dos» 

1. Medición de la cantidad i-  miligramos de amoniaco desprendidos por gramo de harina; 

2. Medición del aumento de PH producido por la mayor o menor cantidad de amoniaco 

desprendido. 

La ureasa es un elemento natural inhibidor que se destruye mediante calor. 

El mítodo para constatar la presencia de ureasa es sencillo y consiste en que desprende 

amoniaco en presencia de urea, siendo medible directamente en mg. o indireolamente por 

el aumento de PH, 

LO;í valores correctos de cocción serían los que se encuentran entre 2 a 10 para la 

primera medida y los que dan entre 0,1 a 0,2 son plausibles de descuento y los que arrojan 

cifras superiores a 0,3 son do rechazo. 

El exceso de cocción se mide con el método de la proteina soluble en agua destilada! 

valores inferiores al 10* significan exceso de cocción y superiores al 40* falta de cocción 

(el porciento está referido a la proteina de la soja). 

Se obtiene harina de buena calidad cuando es tratada a 10O-12O«0 durante 10 a 20 minutos 

a humedad de saturación, habiendo reducido previamente la harina a partículas muy pequeñas 

o láminas muy finas, de manera que el calor pueda llegar uniformemente a toda la masa. 

Mediante la aplicación de tecnologías modernas en las industrias alimeneias, y gracias 

al desarrollo de la industria química, u* ha podido obtener de la harina de aoja excelente,, 

proteínas, cuya utilización en la alimentaoión provocaron una verdadera revolución en la 

dieta del hombre. 

En los Estados Unidos de América y Holanda ae desarrolló un concentrado proteico en 

fon» d« fibrae que tiene un valor proteico superior al de la carne. Se expende con sabores 

a oarne de vaoa, oerdo o oordero, y es oonooido bajo el nombre TVP. I 
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Kn los Estados Unidos de América, fue elaborado un produoto oonooido con el nombre de 

CSM que reemplaza a la inoaparina y está" formado en un 64^ por harina de maíz, un 24 de harina 

de soja, 5% de leone en polvo y un 2# de complejos de cales-vitaminas. Se utilizi en países 

oon graves problemas de alimentación. También se elabori en el Japón, el Brasil, Méxioo 

y la República de Corea un alimento conocido como MPP a base de soja, susceptible de enriqueoer 

la dieta de países oon problemas de hambre. 

De las proteínas aisladas (harinas con más de 90j6 en proteínas) surgen dos derivados 

especiales! a) proteínas de soja texturizadasj b) hidrolizado vegetal de proteínas, que 

se utilizan para la elaboración de antibióticos. 

Se utilizan grandes cantidades de proteínas de soja para la fabricación de ignífugos 

para quemar espuma meoánioa y para extinguir incendios de combustibles líquidos. Este 

líquido es miscible con el agua potable o salada siendo usado en refinerías, destilerías y 

buques petroleros. Rira la elaboraoión del oauoho sintltioo del tipo Buna se ha utilizado 

la harina de soja, como sustitutivo del oauoho natural. 

Tamláón los aminoácidos de la soja pueden ser transformados en alcoholes mediante 

levaduras adecuadas. 

La utilización industrial del aceite de soja se extiende a la elaboraoión de jabones, 

linoleum, margarinas, pinturas, esmaltes, impregnaoión de géneros y elaboración de papeles 

impermeables. 

En el Japón, se reftia y destila este aceite a fin de obtener fraociones livianas y 

pesadasi aoeites loubrioantes y residuos para la combustión. 

Los brotes verdeB de soja se pueden utilizar en la alimentaoión humana ya sea bajo la 

forma de ensaladas o oooidos o bien en conservas. Son mis digeribles que el poroto seoo. 

Las hojas de soja se utilizan para la elaboraoión del té que, de acuerdo a 3u composición, 

oontiene leoitina por lo que es recomendable para personas que sufren trastornos nerviosos. 

El tallo de la planta de soja es, debido a su contenido en oelulosa, aprovechable 

para la obtenoión de papel y fibra de rayón. 

Trillada, la planta de soja pirve oomo forraje para loe animales y oomo componente 

de alimentos balanceados. 

La planta también sirve oomo abono verde y para pastoreo direoto. 

La leoitina se UBa oomo estabilizador de las vitaminas en el aoeite de peeoado. Se 

utiliza también en la industria del petróleo oomo antioxidante y oomo emulsionante. 

Existen anteoedentee del uso de oola de soja en la industria de la madera teroiada. 

También hay antecedentes del uso de adhesivos a base de soja en la preparación ie tableros 

aglomerados de bagazo de oaña de azúcar. 

Luego del tratamiento térmico de IOB porotoB de soja, se eliminan las saponianas y enzimas 

oauaantea del gusto amargo y se obtiene la leohe de soja. De un kilo de soja se obtienen 

aproximadamente 6 litros de leohe oon una densidad de 1,018. La leohe de soja, por BU baja 



aoidez,  Be conserva más tiempo a temperatura ambiente que la leohe animal.   El yogur de le oh« 

•oJa neoesita 4 horas de fermentación a 38*C para producir ouajada.    Se realizó" oon leohe 

•in oonoentrar,  oon el 2jl de oepa preparada del B, Bulgarious,   flt de esencia de frutas y 

3jt de azúcar.    La ouajada obtenida fue muy consistente y de muy buen aspecto. 

Actualmente se investiga la elaboración de quesos de pasta dura, y se obtuvieron 

resultados favorables oon el queso de pasta semidura, aunque la técnioa empleada en la elabo- 

raoián de los miemos es totalmente distinta. 

Re numen de  los usos de  la so,1a 

En resumen,  los usos de la soja,  se pueden esquematizar «n el siguiente ouadrot 

Cuadro 12 

Usos de la soja 

[Heno 
i Silaje 
(Pioado verde 

j Alimentaoiín 
< Torta 

I Fertilizantes 

Planta 
¡Abono verde 

< Forraje 
i Pastoreo 

Harina 

Semillas Aoeíte 

Produotoe 
Aliaentioioa 

! 

r, 

3o pas 
Alimentos para diabeHioos 
Bisooohos duloes 
Alimentos para niños 
Harina panifioable 
Leohe 

\ Alimentos balaceados 

r 

Olioerina 
Explosivos 
Esmaltes 
Barnices 
Produotos alimentioioa \ Sustituto de manteca y grasa* 

Imperraeabizantes 
Tintas 
Jabones 
Produotos para 
iluainaoiín 

Lubricante s 

duros y blandos 

r 

Orano «eoo 

Coo i do 
Sopaa 
Sustituto de oafl 

Leohe 
Queso <Fresco,   seoo, fundido, 

fermentado 

Condensa da 
Presoa 
Caseina 
Produotos repostería 

Orano verde 
Ensaladas 
Coo i do 
Conservas 
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La planta 

Planta anual originaria del Brasil (nombre latinoi ARACHIS HIPOGAEA), el manf fue intro- 

ducido en la costa de Africa Occidental por los portugueses Hoy en día se cultiva en varios 

pafsoB,  principalmente en regiones más  templadas. 

Las ramas generalmente reposan sobre el suelo,  con flores pequeñas, amarillas,  estriadas 

de rojo.    U planta presenta la particularidad muy especial de enterrar sur; semillas despuís 

de la feoundaoiín.    Por lo  tanto la fruta se desarrolla debajo de la tierra. 

La fruta presenta la forma de una zaina cilindrica de 2 a fi « de largo, conteniendo 

2 6 3 semillas. Cada planta produce de 50 a 100 frutas. Un hectolitro de frutas pesa de 

30 a 35 kilogramos. 

La planta crece bien «n todos suelos, siendo los suelo.. livianoB y con pooa humedad, 

los mejores.    No soporta la helada. 

La semilla 

Hemos dicho que en cada vaina se encuentran 2 ñ  3 semillas.    Estas representan 60 a 75* 

del peso de la vaina seca,    Cada semilla contiene aproximadamente! 

50*   de aoeite 

24* de materias nitrogenadas 

11* de azúcar. 

Consumida tal cual o tostada, la semilln se presenta como un alimento concentrado y 

nutritivo, del cual sin embargo no se puede oorner mucho, aunque en algunos países («otados 

Unidos de Amérioa, Francia) la demanda es importante. 

Las semillas se comercializan en vainas o descascaradas. Us semillas descascaradas 

se conservan mal y se infectan rápidamente con insectos, además el aoeite extraído de semillas 

desoaaoaradas largo tiempo atrás, se acidifica fácilmente. Sin embargo, la semilla descas- 

carad* presenta ventajas de transporte ya que sil o ocupa unos 5/8 del volumen que ocuparía 

oon la vaina. Prácticamente se desoaeoara poco tiempo antes de la extraooiín del aoeite 

(algunos días). Se debe notar que un 60* de la producción mundial de semillas es transformada 

en aoeite y en tortas. 

Kl aoeite 

Después de una primera presiín, en fríe, se censire un aoeite fino. La segunda presiín 

da un aoeite todavía comestible pero que se u'.ilir.a principalmente para engrases. La teroera 

presiín, bajo oalor, produce un aceite usado para la fabricación de jabones. 

El aoeite de maní ea muy establo. Tiene un color amarillo agradable y fácilmente 

deteotable. Su porcentaje elevado de ácido linoleioo permite envasarlo en botellas transpa- 

rentes (al contrario del aoeite de girasol). Usado en freiduras, el aoeite de maní produce 

humo solamente a partir de temperaturas muy elevadas. Además se puede utilizar varias veces. 

De una «añera general, a pesar de ser un roco pesado para la digestían, el aoeite de maní 

es considerado oooo un aoeite fino, de muy buena calidad, baja acidez y fácil .de refinar. 

El ouadro 13 indica los porcentajes de ácidos grasos presentes en los principales aceites 

comestibles. 
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Cuadro 13 

Comparaoi<n de los poroenta.les de Aoldoa grasos en loa 
principales aceiten comet tlbleB 

Cooo 

Palma 

Algodón 

Ibnfí/ 

Soja 

Girasol 

Carterno 

Saturados 

90 

48 

25 

17 

14 

8 

11 

No saturados 

10 

42 

45 

60 

35 

35 

30 

Pollsatuimaoa 

10 

30 

23 

21 

57 

59 

Puante i    Sohwitzer "Itergarine and other fata" Hill Ltd, 1956» 

â/ El aoeite de mani originario de Africa oontiene más ácidos grasos saturados (jus los 
de Amlrioa Latina. 

Loa subproductos 

Se están estudiando aotualmente las posibilidades de elaborar tortas para el consuno 

humano.    Sin embargo ae UBan práotioamente en alimentos para el ganado, 

Se sabe rpx» todos los alimentos para el ganado deben oontener oiertos elementos básioosi 

aguat materias energéHioas, materias orgánicas indigestibles, aminoácidos, minerales y 

vitaminas.    Las neoesidades varían según las espeoies y edades de los animales además del 

método de orfa. 

Las tortas pueden ser olasifioadas segtfn BU oontenido en celulosa y en elementos 

digestibles.    Loe alimentos oonoentrados contienen pooa celulosa y muohos elementos digestibles 

contrariamente a los forrajes oelulósioos. 

Práotioamente las tortas de los varios produotoa oleaginosos se olasifioan en 3 

categorías i 

a) Las oon pooas proteínas y pooo valor energítiooi 

b) Las oon  32 a 35^t de proteínas y poco valor energátiooi 
o)    Las con 41 a 50jt de proteínas y valor energátioo elevado (2.000 oalorfae o más 

por kilogramo). 

El oontenido poroentual en proteínas, materias grasas, oelulosa, extraotos no nitrogenado« 

y agua es dado en el ouadro 14 para las varias tortas. 
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CoaDaraoióV i de lae varias tortas 
(poroentaje) 

Materias IxtraotoB no 
Proteínas ¿rasas.. Celulosa nitrogenados Minerale«, Agua 

Maní desoasoarado (presión) 46,6 6.3 5,5 30,2 5,4 6,0 

Maní desoasoarado (extraooión)      52,3 1,6 6,9 26,3 5,9 7,0 

Algod&i (presión) 42,1 6,1 10,5 28,3 5,6 7,4 

Algodón (extraooiÄn) 41,6 2,0 10,7 31,1 5,6 9,0 

Lino (presión) 35,2 4,6 8,9 36,7 5,7 8,9 

Lino (extracción) 36,6 1,0 9,3 38,3 5,8 9,0 

Sesamo (presiín) 43,3 9,0 6,2 23,6 11,6 6,3 

Nabina (presión) 33,5 8,1 10,8 30,2 6,9 10,5 

Cooo (presión) 21,2 6,7 11,2 47,4 S,5 7,0 

Cooo (extraooiÄn) 21,4 2,4 13,2 47,4 6,6 8,9 

Soja (presión) 44,0 4,9 5,9 30,0 6,2 9,0 

Soja (extraooiÄn) 45,7 1,3 5,9 31,4 6,1 9,6 

Girasol desoasoarado 
(no prooesado) 27,7 41,4 6,3 16,3 3,8 4,5 

Girasol natural (extraooién) 19,6 1,1 35,9 27,0 5,6 10,8 

Harina de pesoado 60,9 6,9 0,9 5,0 18,3 8,0 

Fuente i      P.B. Morrison "Feeds and feedings",  1959« 

In las tortas el porcentaje  de protefnaa depende de Ion tipos de aminoaoidofit    LH utili- 

zación depende de estos aminoaoidoE* 

El oontenido de aeinoloidos de las variae tortas se encuentra en el ouadro 1% 

X 



Cuadro  15 

Aminoácidos esenciales en las variaB tortas 
(en gramos por  16 gramos de nitrógeno) 

«•inoaoiOM 

Arginine 

mu. 

.10,8 

ixicoaon 

11,0 8,5 10,0 5,6 10,8 7,0 7,8 6,6 

Hiatidina 2,1 2,7 1,9 2,4 2,6 1,7 2,5 2,2 2,2 

Isoleuoina 4,0 4,0 5,9 3,6 3,7 4,0 5,8 4,5 7,0 

Leuoina 6,8 6,2 5,8 6,1 5,7 6,2 7,6 5,9 7,5 

LiBina 4,0 4,2 4,1 2,7 3,5 2,6 6,6 3,8 8,8 

Metionina y 
3,0 ois teína 0,8 1,5 1,0 2,0 1,1 1,6 1,1 2,2 

Peni lalal ina 5,0 5,2 4,2 4,5 4,0 4,2 4,8 5,1 4,3 

Treonina 2,8 3,5 3,6 3,5 3,8 3,3 3,9 3,4 4,5 

Val ina 5,2 5,0 4,9 4,8 5,7 5,4 5,2 4,9 5,4 

Triptd*fano 1,0 1,5 1,5 1,2 2,0 0,9 1,2 1,4 0,8 

Tiroeina 3,7 2,2 4,ï 2,3 1,8 3,2 2,7 

Puente,!   Attsohul, "Prooessed plant protein foodstuffs",   1958. 

No ne puede uear una torta en lugar de otra si se cniieren obtener buenos resultadoB en la 

alimentaoion de loe animales.    Un alimento Sptimo se puede obtener con una mezola de varios 

tipoe da tortas y la mezola se justifica por la preaenoia, en algunos caaos, de produotoe 

téxioos.    Los prinoipales produotos tóxicos son los siguientes. 

Torta 

Manf 
Algodón 

Sabina 

Soja 

Lino 

Produoto toxioo 

Aflatoxina 

Gosipol libre 

Esenoia de mostaza 

Tripsina 

Linamarina 

U aflatoxina puede evitarse en las tortas de manf tomando oierta« preoauoiones.    Sin 

••barco ae limita muoho el ueo de estas tortas en la alimentación de las aves. 

Us tortas de algodón pueden ser tóxioas en la alimentación de los no rumiantes. 

Loe elementos tóxioos de las tortaB da fjoja y lino pueden eliminarse fáoilaente. 

Us tortas de maní oontienen un porcentaje elevado de proteínas y pooa oelulosa.    Pueden 

utiliiarse en la alimentaoiÓn de todos los animales.    Si se pudiera eliminar la aflatoxina 

entono.« la torta de manf podrfa reemplazar fácilmente a la torta de soja en la alimentaoiín de 

la* aves.   U torta de manf permite obtener un aumento en la producción de leohe bovina. 
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La vaina de maní se puede utilizar oorao fertilizante o forraje seoo. 

Las hojas 'le maní  se  secan y a« utilizan también oomo fertilizante.   (Una hubaroa de maní 

rinde 4 a 5 toneladas de  forraje). 

algodón 

Las comparaciones ya heohas entre los varioB oleaginosos y BUS subproductos, permiten 

reduoir las indioaoionea que ae refieren al algodón. 

La planta 

Perteneoe a la familia de laß malvaqeas y puede alcanzar de  1 a 2 metros de altura. 

Es una planta anual.     Las raí oes se entierran profundamente y ocupan todo el terreno entre las 

líneas de oultivo.    Las hojas, a veoes peludas, presentan  3, 4 ó 5 puntas triangulares.   Las 

flores viven un día y apareoen prinoipalmente en la parte  superior de la planta.    La fruta 

es una cápsula que  se abre ouando madura.     Adentro  se enouentran las semillas  (5 en la 

mayoría de los casos)  y las fibras blancas.    Las semillas pueden presentar un pelo fino que 

se llama "lint". 

El algodón perteneoe a doa grupo si 

a) El grupo asiático, con fibras cortas de  14 a 25 nua{ 

b) El grupo americano, oon fibras largasse 20 a 30 mm y que por esta razón es mis 
apreoiado. 

Las semillas 

Pueden pertenecer a distintas categorías, las del grupo asiltioo que presentan un "lint" 

verde, y las del grupo americano que pueden ser o no cubiertas de "lint". 

Generalmente las semilla« producen 12 a \^L de aoeite,  llegando a veoes a produoir 

de 16 a 20jí. 

El aoeite 

El aceite de algodón refinado es comestible.    La industria de este aoeite es muy desa- 

rrollada en los Estados Unido«.    También se utiliza para la fabrioaoión de jabones (of. supra. 

euftdro 13, en lu parte de di oa da al maní, la oomparaoiÓn de los prooentajes en aoidOB grasos en los 

varios aoeite e oomest iblea). 

3ubpro duotos 

También hemos visto,  en la parte dedicada al maní,   la oomposioión en proteínas, extraotos 

no nitrogenados y grasas de las tortas de algodón«    La torta •• muy buena para la alimentación 

del ganado en general y principalmente para obtener un incremento en la produooión leonera. 

II gosipol, produoto normalmente tóxioo, nò produoe ningún efeoto negativo en el ganado 

adulto.   Al oontrario éTste lo desoompone y elabora proteínas oon los oomponentes. 

Jjjflt 

II tung es un aoeite que M extrae de las semillas de un árbol (Aleurita) originario 

del Lejano Oriente. 

I 



La planta 

Se trata de un árbol que aloanza 8 a  10 metros de altura y produoe frutas verdea en 

las ouales se enouentran semillas de forma mía o menos redonda.    No neoeeita muoha agua 

(    metro por año) pero le gusta la luz.    Se puede oultivar en suelos pobres pero oreoe mejor 

en suelos buenos.    La proiK^iín empieza a los  3 años y sigue hasta los  30 a 40 años.    Gada 

árbol puede produoir de 5 a 25 kg de fruta.    El cultivo es de tipo permanente y la oosecha se 

hace unicamente ouando existe un buen precio en el raeroado. 

La semilla 

Produoe de 50 a* 70f> de aceite (oon  solvente). 

El aoeite 

Se extrae de las semillas que se enouentran en la fruta.   Es un aoeite seoante empleado 

•n la fabrioaoiín de la tinta ohina y de los barnices para barcos.    El uso del aoeite 

disminuyí oon la aparición de produotos derivados del petróleo,  pero 1%  situación mundial de 

este producto podría favorecer de nuevo las ventas de aoeite de tun¿ en IOB mercados 

internacionales. 

Subproduotos 

La harina se uti?iza como fertilizante en las plantaciones.     (La utilización de la torta 

en la alimentación del ganado supondría un procesamiento demasiado costoso.) 

samo 
Uí planta 

El slBamo o ajonjolí (nombre oientffioo"Sesamum indicum")ös una planta cultivada en el 

Lejano y Oeroano Oriente desde tiempos remotos.    Aotualmente la República Popular de China, 

la India y Birmania son los prinoipales productores mundiales de sésamo, munque el cultivo 

se ha extendido a Nigeria, Turquía, Greoia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

Egipto y los Estados Unidos de América, 

El sésamo es una planta an>¿al que  se desarrolla especialmente en regiones tropicales 

y subtropioales.    Aloanza alturas entre 0,60 y 3 metros, según las variedades.    3u ciólo 

vegetativo también es variable y oscila entre  los 3 y 6 meses. 

El slsarao es una planta resistente a la sequía,  siendo apto su desarrollo en zonas 

de sequía. 

Fruto y semilla 

Los frutos de la planta son silicuas, vulgarmente cápsulas de forma ovoidea,  presentando 

4 oeldillas.    Los frutos miden de 2 a 4 om de largo y las semillas de sésamo contienen entre 

286.000 y 418.OOO unidades de aouerdo a las variedades y condiciones ambientales. 

Los varios tipos de semillas de sésamo se dividen en dos grandes gruposi    dehisoentes e 

indehisoentes, según las oápsulas se abran o no espontáneamente al llegar a su 

madurez. 

La oomposioiÄn química de la semilla de sésamo está dada en el cuadro  16, 
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Quadro 16 

aomposioifa auímioa dt la semi Uà de a<samo 

Oompon«nt«B Variaoion 

Contenido de agua {f) 4» 19-5*97 

Aoeite  (%) (base libre de humedad) 45» 15-63*38 

Pro teìna oruda {%) (base libre de humedad) 16,69-31 »56 

Ceniza total (£) 5,01-6,14 

Oxido de oaloio {%) 1,32-1,75 

Fosforo  (oomo PgO ) {%) 1,42-1,78 

Hidratos de carbono (*ì) -      12,76 

Fibra oruda (f) 2,88-15,70 

Niaoina (mg/kg) 83,97-127,09 

Riboflavina (mg/kg) 0,48-0,73 

Indioe de yodo del aoeite 101,4-116,5 

Contenido de proteínas orudas en la 
harina libre de aoeite 41*55-70,32 

Proa« dio 

53,53 

26,25 

110,0 

57,28 

f • 

Debido al alto oontenido de aoeite de la semilla (50jt promedio) ea considerada la semilla 

oleaginosa más valiosa por unidad de peso entre las espeoiee oomestibles. 

Las prinoipales variedades de semillas som 

Duloe  (dehisoente) 

Blanoo (dehisoente) 

Margo (dehisoente) 

Rfo (indehisoente) 

Renner8 Combine (indehisoente) 

Instituto 15 (Mxioo) 

Tehuantepeo II (Mxioo) 

Venezuela 51 

Rener No. 1 y No. 2 (Mxioo) 

Indehisoente 45-1*139 
Inamar 

Morada 

Llano 

Deloo 

Palmeto 

M. precoz 

M. Tardía 

Aoarigua 

Qlauoo 

•xiste   otra gran oantidad da variedad«! paro la« aanoionada« «on la« qu« mi« a« 

ooawroialisan. 



44 

La semilla de sésamo es,  gracias a su sabor duloe y aspeoto  oleoso, usada en el Oriente, 

en la preparación de una amplia gama de oomidas de oonsurao humano,  contribuyendo a disminuir 

las deficiencias alimenticias de esos pafses.   En Nueva York,  Estados Unidos, se utilizan 

3.000 toneladas anuales de semilla  de  sésamo en la fabricación de  confituras mediterráneas. 

En Estados del sudeste de los Estados Unidos existen una gran demanda para la elaboración 

de dulces,   confituras, así como para la industria panadera. 

También se tuesta la semilla y se la usa oorao adorno y relleno para tortas y panes. 

Ffcra el  consumo humano se prefiere  la semilla oon tegumento blanco que es de sabor duloe. 

La semilla en estado natural es empleada además en la elaboración de alimentos para aves. 

El aceite 

El aceite puede extraerse  por cualquiera de los métodos comunes«    prensas meolnioas, 

hidráulicas o bien mediante la .combinación de prensado y acción de  solventes.    Sus princi- 

pales componentes son.    la olefna  (79*)»  1» estearina,  la palmitina,   la rairistina, la linolefna 

y la sesamina. 

El aceite de sésamo es límpido,   transparente, sin olores  desagradables, molivos por 

los cuales  tiene un alto valor comercial.    Su densidad a  15«C es de 0,920.    Se congela a 40«G 

bajo cero,  no posee ácidos grasos  secantes, tiene un índice  de  saponificación de  187 a 193 y 

un fndioe  de yodo de  106 a  117» 

La proporción de ácidos grasos que contiene el aoeite varfa  de acuerdo a la calidad ie 

las semillas,  variedad, etc.,  pero  los valores fluctúan entret 

Acido palmftico 6-12* 

Aoido esteárioo 2-9* 

Acido oleico 32-49* 

Aoido linoleico 35-52* 

El aoeite de sésamo oontiene una resina que al ser tratada con una mezola de ácido 

sulfúrico y áoido nítrioo, adquiere un color verdoso que facilita su identifioaoiín en las 

mezclas. 

La estabilidad del aoeite  de  sésamo es debida a la presencia de un antioxidante que 

impide la oxidaoión de los £oidos grasos y que se denomina sesamol.    Es un glooÓxido producido 

por hidrólisis del sesamolfn,  oompueBto químioo que se produce en la fracción no saponifaoable 

del aceite* 

Debido a su alta oalidad el aoeite de sésamo se emplea principalmente en la alimentación 

humana.    Su oalidad es similar a la del aoeite de oliva.    Se ha establecido que para ser 

oomestible,  el aceite de sésamo debe contener menos del   1* en áoidos grasos libres. 

Bl aoeite de sésamo se usa,  aunque en menos proporción,   para la fabrioaoién de jabonea, 

oorao fijador en la elaboraoión de oosmétioos y como portador de  sustanoias grasas solubles 

•n farmacopea, espeoialmente para la preparaoiín de penioilina.      También se lo utiliza 

•n la elaboraoión de inseotioida,  ya que se aumenta considerablemente la aooión de los 

vaporiaadores agregando una pequeña cantidad de aoeite de sésamo.    Además se utiliza el 

aoeite an la preparaoión de antioxidantes debido a la presencia del sesamol. 
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Subproductos 

Luego de la extracción del aceite queda como residuo la torta, de la cual DB obtiene 

una harina muy rica en proteínas  (55%) y de gran valor dietétioo por la oantidad y calidad 

de loe aminoácidos que posee«    Estos últimos se encuentran en las proporciones indicadas 

en el ouadro  17» 

Cuadro  17 

Fbroentaje de aminoáoidos contenidos en la harina de aoja y en la oarne 

Lisina 

Triptáfano 

Netionina 

Penilalanina 

Leuoina 

Iaoleucina 

Valina 

Treonina 

Sesam 

2,8 

1,8 

3,2 

8,0 

1,5 

4,6 

5,1 

4,0 

Carne 

10,0 

1,4 

3,2 

5,0 

8,0 

6,0 

5,5 

5,0 

La harina de sésamo se utiliza primordialmente en la industria de alimentos balanoeados. 

Se mezola de harina de sésamo con las de maní y soja,  resultando un aliment') proteico completo 

en las raciones de alimentos para animales de granja. 

También se utiliza la harina  de  sésamo en la alimentación humana, adicionada al   pan de 

maíz para aumentar su sabor y su valor nutritivo.    También puede ser agregada a otras harinas. 

En Venezuela se utilizan los tallos secos de sésamo como forraje para el ganado. 

Olivo 

El   "árbol 

Se oree que el olivo apareoié    en la tierra en épocas anteriores al hombre.    Entre la 

era terciaria y la cuaternaria aparecen vestigios del primer olivo.    Se repartie por la 

tierra por diseminación natural y las diversidades ae los climas modificaron sus caracte- 

rísticas. 

El olivo es un árbol oonocido bajo el nombre  latino Olea.    Las prinoipales variedades 

son las siguientes i 

Olea europea, en Europa (cuenca deJ Mediterráneo y parte oceánica de la Penínsulo Ibérica» 

Olea Conoolor, Olea Capensis, Olea Humilis, Olea Verrucosa, Olea Esasperata, en América 
del Norte (Georgia y Virginia), Africa del Norte y del  Sur (Cabo de Buena Esperanza)| 

Olea Apelata, Olea Pnioultata,  en Oceania (Nueva Zelandia)} 

Olea Plagrans en China y el Japón) 

Olea Heyneana en la India Orientali 

Olea Dentata en Birmania; 

Olea. Haorooarpa en sureste asiático i 

Olea marítima en la isla de Málaoa. 

I 
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LOB climas pero también el trabajo del hombre y el aporte de los siglos han ido trans- 

formando en muchas variedades los olivos silvestres.    Sin entrar en los detalles se puede 

indicar trae de la sola Olea europea existen más de   14 variedades oon denominaciones distintas 
en España,  Italia y Francia. 

El Árbol no produoe frutos antes de los diez años*    A los veinticinco años comienza el 

período de produooion máxima.    Pero el olivo no alcanza su desarrollo total hasta los cien 

años de edad«    Su plenitud dura otros oien años más,  para luego iniciar su perfodo de 

decadencia que dura más de oien añoB.    Su perfodo de plenitud puede alargarse mucho.    Cerca 

de Marsella existe un olivo (que todavía produoe frutos), al que se calculan máB de mil años, 

es decir que nació* probablemente pooo después del tiempo de Carlo Magno«    En Italia, Greoia, 

Siria y el Líbano, existen árboles de similar edad« 

La fruta 

La fruta alberga en su interior un hueso o endooarpio, duro, con intersticios rellenados 

de muoílago mezclado oon aoeite. El endooarpio alberga una o dos almendras rioas en materia 

amil*aea y en albumen oelulósioo. Alrededor del hueso se halla una pulpa oarnosa o mesooarpo 

qvi- •• .iene aoeite dentro de minúsculas bolsitas imperceptibles a simple vista. 

Estas bolsitas no ti men todas la misma composición química sino que presentan varios 

glioáridosi    oleioo, linoleioo, esteárioo y palmítioo, predominando el primero en las 

bolsitas más grandes. 

La oliva  se convierte en oomestible mediante diversos prooedimientos. 

La composición media de la aoeitun* verde endulzada y conservada en salmuera es la 

siguientes 

A«u» 75* 
Celulosa 0,95* 
Niterias aailáosas 8* 
tetarlas grasas 14»65* 
Materias asonadas 0,95* 
Materias •aliñas 0,45* 

Us aceitunas negras tienen un mayor poroentaje de elementos nutritivos y son más rioas 
en vitaminas D y B. 

Se comprends que una aoeituna que se reooje verde no está aln en su plenitud.   Para 

ablandarla ss debe someter a una soluolón alcalina a raíz de la oual pierde parte de sus 

vitaminas.    Luego, para endulzarla, debe lavarse varias veoeB en agua pura.    Puesta en 

salmuera, oon otras substanoiae, pierde su valor nutritivo, quedando la fruta desvalorizada. 

Existen consumidores que la prefieren así, es una cuestión de gusto personal.    Se debe notar 

ouanto más se halle expuesta al sol la oliva, más rioa será en vitaminas D (antirraquftioa) 
y E (antiestáril). 

En general, la cantidad de olivas por kilo osoila entre 180 a 200 (tamaño grande) y 
400 a 425 (tamaño pequeño). 
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Las variedades de aoeltunas verdes que más se emplean para el endulzado y oonservaoión 

soni 

La "mÍ8sion"| en loa Estados Unidos de América!, 

La "manzanilla" en Italia y España, de las ouales existen 1? categorías oribadas que 
quedan repartidas en tres gruposi la manzanilla fina, la manzanilla fina corriente, 

la manzanilla fina menudaj 

La "sevillana" o "queen", en Italia y España, de tercera importancia; 

La "pioline" en Francia. 

En Italia el primer lugar en la produoción lo tiene la "aceituna escolaría" que es una 

variedad "gordal". La "San Agustín" y la "Andria" son excelentes. La "Santa Catalina", la 

"Cuooo" son de buena calidad. 

Las aceitunas do la variedad "gordal" se clasifican siempre a mano. También de ellas se 

hacen 12 categorías. 

:,  operaciones» a) Neutralización de los ácidos 

Lavado para librar las aceitunas de la preparación 

La aceituna se prepara por medio de tr 

por medio de una preparación alcalina| b) 

absorbida.} y c) Conservación en salmuera. 

La preparación de las aceitunas negras es más fácil. Se recogen con cuidado, se lavan bien 

oon agua pura y se dejan unos ocho días en agua limpia. Se colocan luego en barriles con 

salmuera, cuya solución es de 10 a 14 prados de sal marina. 

Las aoeitunaB negras constituyen un alimento sano. El valor nutritivo de las olivas 

negras ha sido comprobadoi un hombre podría nutrirse sólo con pan de buena calidad, 125 

gramos de olivas negras y agua. Son excelentes para niños débiles que pueden oomer a diario 

algunas aceitunas negras puestas 15 minutos en agua pura a fin de quitarles la nal. 

El aceite 

La transformación de la aceituna en aceite  se inició en la cuenca    del Mediterráneo en 

la antigüedad.    Se trata de una industria que  puede ser de escala pequeña, mediana o 

grande.    Exige conocimientos tecnológicos específicos. 

El aceite de oliva contiene  los  siguientes glicéYidosl 

Oleato de glicerina 80jt aproximadamente 

Palmita co de glicerina 15%                  " 

Estearato de glicerina 2jí                  " 

Araquitato de glicerina 2%                  " 

Linoleato de glicerina l£                  " 

3u estado es líquido a temperatura normal.     Su densidad es de 0,916 a 0,918 a  15*C. 

Un litro de aoeite pesa unos 917 gramos.    Su color es amarillo oro con tintes verdosos. 

La acidez proviene del desdoblamiento de sus glicéridos en áoidos grasos y glicerina.    Cuanto 

menor es su acidez, mejor es la calidad del aoeite.    El aceite es considerado fino hasta un 

grado y medio de acidez.    De grado y medio a cinco grados es considerado corriente.    De los 

oinoo grados adelante es aoeite de  tipo industrial, no recomendable para el consumo (existen 

varios aparatos para determinar lascidez). 
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Además de  ser una grcsa muy buena para guisar, el aoeite de oliva es el preferido para 

ensaladas, verduras cocidas, conservas,  pastelería y mayonesa.    Tiene un gran valor vitamínico 

y energetico.     Como ya se ha dicho, contiene vitamina D, antirrábica, vitrina I, antieeteril. 

Un gramo de aceite de oliva desarrolla las mismas calorías que  3,32 eramos de azúcar 

y que 2,45 <*e oarne. 

Subproductos 

a) El orujol 
El residuo que queda despule de haber extraído el aceite de oliva es el «orujo» compuesto 

de trozos de pulpa,  pedazos de hueso,  piel y almendra.    Este residuo contiene una cierta 

cantidad de aoeite cuya naturaleza general es  la misma que la del aceite extraído en la 

primera presión.    Pero la calidad es completamente distinta.    El aceite contenido en el orujo 

debe extraerse  por medio de disolventes tales como el sulfuro de carbono, el tricloruro de 

etileno, etc.     Sirve para la fabrioaoiín de  jabones. 

b) Los jabones de aoeite de oliva de orujoi 

El jabín obtenido con aceites de oliva de calidad no comestible es el jabín conocido 

como »jabín de Marsella».    3e obtiene industrialmente.    Su color es blanco amarillo y su 

calidad es apreciada.    El jabín de aoeite de orujo se obtiene mediante procedimiento simxlar 

al del jabín de aceite de oliva.    El jabín »Falmolive« es una mezcla obtenida con aceite de palma 

y aoeite de oliva.    Es un jabín fino indicado para cutis delicados. 

Los jabones tipo Marsella son excelentes para usos domísticos.    En muchos casos son el 

tipo preferido por los cirujano, para lavarse las manos y los brazos.    Se fabrican mediante el 

procedimiento a la «Gran Caldera«, es decir que se producen en cantidades de importarla. 

Ricino 

La planta 

Ï1 ricino «s una planta oonooida en Htfn bajo el nombre Ricinus Communia. Pertenece a 

la familia de las Buphobiioeas, planta de especie ¿nica, que crece naturalmente en regiones 

subtropicales y tropicales.    También se cultiva.    Es una planta poco exigente.    Las buenas 

regiones de oultivo son aquellas donde las precipitaciones de agua son importantes durante las 

primerae fases del crecimiento, es decir,  hasta que la planta tenga raíces desarrolladas. 

Us mejores condiciones a« dan oon lluvias de 500 a 800 milímetros , antes del cultivo y 

despule de los primeros cuatro »eses,    ^spuls la planta se puede pasar de agua.    Us tempera- 

turas elevadas son favorables, al igual que alturas que oscilan entre el nivel del mar y 

1.500 metros.    Puede oreoer sobre terr.no. muy pobre.    Para evitar la acidez se debe, en 

algunos casos,  encallar las tierras. 

U planta puede tener de  1 a 10 -tro. de altura.    Se supone que hizo su aparición .n 

Africa.    Us lámparas de loe   Facones   Indican que la planta ya era cultivada hace 6.000 años. 

Ac-Mmente  a. encuentra principalmente .n Amírica Utina.   Brasil produce 300.000 a 400.000 

toneladas d.  semilla, por ano, es deoir,  oa.i la mitad de la produooiín mundial.    (La exportación 

d. las semillas es prácticamente prohibid» .n Brasil deed. 1959).    Muchos otros país., d. 

Amárioa Ut in.-principalmente d. amari« O.ntr.1-   no han tomado aán en cuenta la importancia 

d. la planta bajo su aspecto .oonoaioo y t.onolígico, sobre *do si .• considera que e. de 

fácil oultivo. 

p 
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Para el oultivo comercial del rioino se utilizan variedades de  semillas híbridas o 

puras,   Beleooionadas principalmente en los Estados Unidos de América.    El objetivo  fue 

obtener        semillas oon un alto rendimiento en aoeite y un desarrollo poco importante de la 

planta  facilitando así la ooseoha.    Entre los híbridos más populares  se pueden menoionar« 

el Baker 22, 44,  55, 66|    el MoNair  101,  202, 203|    y el Cimarron. 

Se debe notar que el oultivo del ricino no exige una formación profesional espeoial. 

Se puede sembrar a mano sobre terrenos preparados como para los cereales.    El rendimiento 

satisfactorio es de  1.000 a  1.5000 kg por hectárea.    (En el Brasil,   desde  1966, el promedio 

es un poco menor de  1.000 kg/ha;     existiría una nueva variedad en Brasil, el "IAC Camplmas", 

que daría rendimientos de 5.OJO a 6.000 kg por hectárea, con un contenido de aoeite de 50 

a 52* del peso de la semilla aproximadamente). 

La fruta y la semilla 

La fruta del rioino se parece a una pequeña oastaña dentro de la oual se enouentran tres 

semillas.    La semilla se pareoe un poco a la del poroto.    Es muy tóxica, oonteniendo una 

proteina (la rioina) más venenosa que el ácido oianhídrioo. Cuando están intactas, las 

semillas no son peligrosas ya que no pueden dejar pasar el hológeno CD - 1A que puede afectar 

los pulmones provooando irritaciones muy graves. 

La semilla pesa entre 0,1 y 0,3 gramos (25 a 40)1 del peso corresponde a la oásoara). 

El aoeite proviene principalmente de la pulpa de la semilla (la cásoara puede dar de 

20 a  30* de aoeite).    El rendimiento en aoeite de las semillas procesadas puede variar entre 

•1 40 y el 52* del peso (en las estadísticas se cuentan siempre 45* de aoeite y 55* de tortas). 

La oomposioión promedio de una semilla es la siguiente! 

Agua 

Hidratos de oarbono 
solubles 

4-e* 

Fibras 

Proteínas 

Sales minerales 

5-12* 

15-10* 

14-21* 

2-3* 

Prácticamente se puede considerar que la semilla contiene aoeite, agua y una proporoión 

de torta que representa 50 a 55* del peao total de la senilla.    11 aoeite se obtiene por 

pr««ióh (preferentemente hldrttulioa) o por medio de un disolvente.    II aoeite obtenido mediant« 

«•tos procedimientos no oonti«n« «l«a«nto« tirioos.   lato« elementos •• quedan en las torta«. 

Ui torta« no presentan un verdadero peligro para loi animal«• «i«mpr« que no Han ooneumida« 

en grande« oantidado« (pero el halógeno CD - 1A contenido en la« aemilla« •• peligrólo). 

I 
I 
I 
I 
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U major manera de oon.ervar las semillas es ponerla» en bolea» y alraaoenarlas an 

galpones 8.00..    El ouadro 18 indioa lo» reprimiente» exigido» para la produooiôn de aoeite. 

Quadro 18 

««nuerimientos para ime 1*» aemJUaa puedan 
uUllzadaa para produolr aoeTEe 

»er 

KEQUSRIMIXNTOS 

Irart^ >a first» tfBâi >a seoond 

1 2 3 1 2 3 

10 17 24 10 17 24 

2 4 6 2 4 6 

2 4 6 2 4 6 

1 3 5 1 3 5 

12 22 30 12 22 30 

7 7 7 7 7 7 

45 45 45 45 45 45 

3 5 8 3 5 8 

gllf11" d* rloino 

Deteriorada» o ligeramente deterioradas, 
apestadas oon gorgojos, semillas negras o 
decoloradas, f (peso) máximo. 

Impurezas piedras,  tierra,  paja, trigo, 
garbanzos, mijo,   etc.) máximo 

Otras semillas oleaginosas máximo 

Arrugados, inmaduros, muertos, máximo 

Total 1 a 4, máximo 

Humedad máxima 

ProporoiÄn de aoeite (en ausenoia de 
humedad) mínima 

aoidez máxima 

fe la Indi* »on exigidos los siguientes standard» para que puedan »er exportadas 

eemillas de rioinoi 

- La» »emillaa se dividen en 6 grados (extrat   1, 2,  3|    Seoondaí    1» 2»  3,)¿ 

- U» «emillas deben prooeder de la planta rioinus communi*, familia   euforbiáoea 

- Lo» gradoo "extras" no deben oontener más de oinoo semillas por gramo. 

- Lo« grmdoa "seoonds" pueden oontener más de oinoo aemilla» por gramo. 

- La» »emillaa deben  estar limpias y ain materias extrañas. 

- La. »«millas no deben tener un olor fltido, no deben «er deformada» por oondioione» 
de humedad. 

- La» »«milla» deben cumplir oon lo» reherimiento» del ouadro anterior. 

El aoeite  de rioino 

Ooapo.ioion del aoeite de rioinoi    ttqnili de «er refinado el aoeite de rloino M presenta 

tejo la forma de un líquido ligeramente amarillento, oon la» siguiente» oaraoterfetioa»! 

0,95 «/•! a °»968 g/»l 
1,476 a  1, 479 

175 a  187 
82 a 88 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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0,3 » 0,7 

Mínimo  160 

9,5 a 11 poio«i 
20 

Indio« de refraooifc n^ 

Aoido« grasos 1    (anàlisi« dal Iter metilioo dal Io* do (raso del ricino obtanido maiianta 

al mitodo de oromatografia an fase gassosa). 

PoroontaJe 

Aoido palmitioo 0,9 a  1,2 

Aoido esteárico 0,7 » 1,2 

àoido oleioo 3»? a 3,3 

Aoido linolaioo 3,4 » 3,7 

Aoido linollnioo 0,2 

Aoido rioinoleioo 89 » 69,4 

Aoido di-hidrozie«t«árioo 1,3 » 1,4 

aiiotVidosi    (oontisnen aproximadamente 1) 

69J» de trirrioinoleina 

28)1 de dirrioinoleina 

3)1 de inonorrioinoleina 

ift de aoido rioinoleioo. 

Los datos o^w preoeden pueden variar eegín el origen da las aemillas y loa mltodo« de 

análisis utilizados. 

Is la oomposioiín oaraoterístioa de los glioárido« que diferenoia al aoeite de rioino 

de todos los otros aoeite« y grasas vegetale«, oonfirilndol« sus notables oalidade« ffeioa« y 

químioas.    3« 1« puede mezolar oon todos lo« alooholes «n oualquier proporoián, es r««i«tente 

al oalor, a« oompatibl« oon un gran número de reainas naturale« y sint4tioas, y también oon 

lo« polímeros y las osra«.    Para que el aoeite da rioino sea oon«id«rado puro, debe adeouarse 

a oiertae norma«. La« norma« exigida« por lo« "British Standards" «on enumerada« en 

el ouadro  19. 



Norm*a exigidas por loe British Standards 

No iwtf« osouro crue ?,2 unidades de  amarillo 
y O, 3 de rojo (eaoala ooloriraltrioa de lovibond) 

Mfnimo 
Máximo 

0,958 
0,959 

Mfnimo 
Máximo 

1,477 
1,481 

Mfnino 
Máximo 

82 
90 

Mfnimo 
Máximo 

177 
187 

Máximo 1,0* 

Mfnimo 14? 

Aoeite d» riolno 

Oolor 

Peso eapeoffioo 

Indio« de refaooiin 

Indine de yodo 

Indioe de saponificaoiín 

Materias no saponifioables 

Indioe de aoetileno 

Temperatura orftioa de solución 
(en el aloohol) -Inferior a 0«C 

Además,  el párrafo de  loa BS que m refiere a la aoidez  dioei  1 "El aoeite  no debe 

oontener ningún áoido mineral y ningdn áoido orgánico extraño.     La aoidez no debe sobrepasar, 

exoepto acuerdo entre el vendedor y el comprador,  el equivalente de 4 miligramos  de potasio 

por gramo de aoeite o 2jt de ácidos grasos libres en equivalente de áoido oleioo". 

En oaso de eeoasez de aoeite, los Bá autorizan una modif ioaoion por medio   de un aouerdo 

entre el vendedor y el oomprador, 

3on varias las normas existentes para el aoeite de rioino.    En el ouadro  20 se hallan 

indloadas las varias normas  (standards) usadaB en el meroado de Londres. 

Cuadro 20 

Standards usados en el meroado de Londres 

Qradoe (por orden de oalid»d) 

UK British Pharmaoopoeia  (BP) 

UK British Standards Speoifioation (BSS) 

Brazilian BSS 

Indian BSS 

Brazilian No*  1 

Brazilian No* 2 

Brazilian No*  3 

Indian Comeroial 

Designación oomeroial 

Firsts (primera presión) 

Seconde (segunda pre s i An) 
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La primera presiÄn de las  semillas da un aceite  de alta oalidad que se vende oon  la 

denorainaoión "firsts". La segunda y la teroera presiÄn dan aoeites que  se oomeroializan 

por medio de muestras. 

LOB aoeites obtenidos con disolventes ton * baja calidad y son vendidos por medio de 

espeoifioaoiones partioulares a oada oaso, 

USOB del aceite  de ricino 

1.       El aceite natural 

a) Se utiliza en la fabricación de resinas alicides que sirven para "ligar" ciertos 
barnioes y esmaltes utilizados en el revestimiento de automóviles, heladeras, 
lavarropas, hornos,  aparatos para el hogar.     Los grados "firBts" son preferidos. 

b) 3e usa para el procesamiento de varios productos desinfectantes, en particular los 
que se emplean en piletas para animales,  en los ranohos,   finoas y haciendas.    Los 
grados "firats" y "seconds" son usados,   pero  la demanda es más importante  en los 
grados "seconds". 

Se puede notar que en Ion \1.ltinos años ae  investigaron varios me* todo ti para produoir 

materiales de revestimiento y desinfectantes sin recurrir al aoeito  de ricino.    Los resultados 

no aloanzaron los niveles de  calidad obtenidos con el   aceite de ricino. 

El aceite modificado 

La transformación del aceite de ricino os,   en  la mayorfa de  los caaos, la obra de 

industrias químicas.    Compran el producto natural a los fabricantes de aceite de ricino 

y despuÄs lo procesan.    Sin embargo, existen fabricantes de aceite que haoen ellos mismos 

las modificaciones recaieridas.     Entre estar- modificaciones y los usos  que se haoen se pueden 

citan 

a) El aceite soplado»     EF un aceite de ricino que se transforma y ae hizo man espeso 
por oxidación al aire.    Queda líquido a temperaturas más bajas que las que  puede aloanzar 
el aoeite natural.     Sirve  de base para  aoeites hidráulicos* 

b) El aoeite de ricino  deshidratado!    Se  utiliza para la fabrioaoión de resinas alkides, 
epoxyder y alkides acrilitas.    Permite  de procesar películas  de una flexibilidad y 
brillantes exoepoionales.    Seca rápidamente,   nega al metal. 

o)    Loa ácidos grasos!       Derivados del aoeite   te  rioino deshidratado.   Estos ácidos 
se emplean en   industrias   de revestimiento.     Se obtienen por descomposición. 

i)   El aoeite de rioino  sul fona dot    Se utiliza pura la oortadura do los metales,  la 
fabrioaoión de desinfectantes, la fabrioaoión de pinturas industriales.     Se oonooe 
también bajo la denominaoión de "aoeite rojo turoo". 

e) gl aoeite de rioino  hidroicenadoi   Es utilizado on la fabricación de granas aptas a 
soportar temperaturas muy bajas o muy al tas. 

f) El aoeite de rioino oxidado:    Es utilizado en la fabrioaciÄn de líquidos  para frenos 
(loookeed). 

g) El aoeite sebaioot     Utilizado para la fabrioaoián de lubricantes para "jets", 
utilizado también en el procesamiento del nilón 6/10, 

h)    Loa poliamidasi    Son obtenidos por descomposición térmica del aoeite calentado a 
bOO^C.     DespuÄs de una serie de reacciones se obtiene el  poliamide  11  (o nilón 1l), 
produoto resistente a la humedad, a la corrosión y a los productos químicos. 
Utilizado oomo materia plástioa en la fabricación de partes de alta precision, en 
la fabrioaoión de materiales aisladores para la industria electrónica,  en la fabri- 
cación de fibras textiles sintéticas  (Rilsan). 

i)    Otros  derivados i    Se  utilizan en la fabrioaciÄn dé ooemé'ti'íosi    champas,  cremas para 
la piel, lociones,   lápices labiales,  etc.     De una manera general el aoeite  de ricino 
ofrece una oompleta  seguridad para la piel}     no se torna ranoio en contacto con 
antioxidantes. 
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,1)   Otro« uaost    Conviene destacar los UBOB raedioinales aunque estos disminuyeron durante 
lo los ouarenta dltimos años. 

Subproductos 

La Torta de rioino 

U torta   es el reBiduo que queda de la semilla despula de la extraooidn del aoeite. 

Representa 50 a 55fí del peso total.    La torta se vende molida o aglomerada en bolitaB.    Es un 

produoto peligroso (ai no es tratado al vapor) pero menos tóxico que la Bemilla.    Se usa para 

la fabrioaoión de fertilizantes muy dtiles en la vitioultura y la florioultura. 

Resumen de los usos del aoeite de ricino 

El resumen siguiente (transmitido por ATO Químioa, Pranoia) da una idea de los volúmenes 

del aoeite de rioino exportado anualmente y su utilización en variaB rarnaB industriales. 

a) PUCatioost    35 a 3"fl( del promedio exportado anualmente, es decir, promedio de 
150.000 toneladas. 

- El rilsan (ATO Química, Pranoia, importa 45.000 ton. de aoeito de rioino por año). 

- Resinas alkides 

- Polièstere s 
- Plastifioantes 

- Aoido aebáoioo 

- Sspuma de uretano 

- Cueros artifioialee 

b) Pintura« y barnioeei    20 a ?.& del promedio oitado. 

- Pinturas 

- Barnioes 

- Tintas espádales 

- Linóleos 

- Compuestos para la molienda y la suspensión de pigmentos 

0)   Lubrioantea. tranamiaiones hidráulioaai    15 * 22fJ del promedio exportado. 

- Crasas espeoiales 

- Aditivos para aoeites de engrase 

- Aditivos para carburantes 

- Aoeites para oortar metales 

- Transmisiones hidráulioae (frenos y amortiguadores) 

d)   Otro» moa i    12 a 15*í del promedio exportado. 

- Fungioidas, geraioidas, insecticidas 

- Papal oartón 

- Stenoils 

- Cintas para frenos 
- AoeleradoreB en la fabrioaoión de oauohos 

- Compuestos para usos eléctricos 

- Aoeites espeoiales para oondensadores 

- Fabrioaoión de perfumes 



- 3»- 

I 

LOB meroadoa exteriores 

Prenios 

Con respecto a los precios de loe aoeites vegetales de soja, maní, algodín, tung, 

aesamo, olivo y rioino se detallan a continuación las cotillones de Londres correspondientes 

al meB de noviembre de 1975» 

Aoeite de soja» Holandís, f.o.b., exmolino Países Bajos, por 100 kiloal 

Noviembre/Enero f. 122 

Febrero/Abril f« 120 

Mayo/Julio f» 119 

Aoeite de manti Todo origen 2/3*, o.i.f. Rotterdam, por tonelada largai 

Ootuhre/Noviembre fUS 770 

Noviembre/Diciembre tUS 750 

Diciembre/Enero |US 740 

Enero/Pebrero lUS 725 

De Nigeria/Gambia/todo origen, o.i.f. Reino Unido,por tonelada largai 

Enero/Febrero * 395 

Febrero/Marzo * 395 

i?«ite de algodóni Del 3rasil, semirefinado, o.i.f. Liverpool, por tonelada mítrioat 

Octubre/Noviembre        Nominal 

(precio interno por tonelada mftrioa, para pronta entrega exmolino refinería, a granel, 

limpiadoi t  VH» desodori'/ado refineríai t 432). 

fneite de tungt De la Acantina y del Paraguay extanque Rotterdam, por tonelada largai 

Octubre/Noviembre       tUS 440 

Aoeite de sáaamoi Este aoeite no se ootiza actualmente. 

(Semillas de India y Japín, 
por tonelada mítrioa)    $U3 450 

Aoeite de olivat De España en oontainers de 6 galones eanuelle 

£ 475 

Del Mediterráneo, en tambores de 200 kgB. por tonelada raítrioa exmuelle 

1 1.175»O0 

Aceite de rioinoi    del Brasil, grado  1, extanque Rotterdam,  por tonelada   mltrioai 

Ootubre/Koviembre |U3 535 

Todo origen, extanque Rotterdam,  por tonelada metrioal 

Noviembre IUS 520 

Con referenda a los tipoe de envaaee utilisados se informa que loe aoeitea vegetales 

se entregan generalmente a   granel, en tanques hondos. 
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La fluctuaciones de los preoios del aoeite de aoja y del aoeite de manf, en puertos tel 

Reino Unido, durante el período que abaroa loa años 1966-1974i   ee hallan indioadan en el 

ouadro 22.    SI ouadro 23 indioa la fluotuaoidn de las prinoipales tortaB entre los añoe 

1967-1972. 

Evolución de loe preoloa de loe aoeite e de aoJ>   Y mnt 
en los puertos del Reino Unido (Promedio} 

Ootlzaolonee o.l.f. en libras astorllnae por tonelada nítrica 

Afte äSJä ASÍ 
1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

95» 10 

79,65 

75,23 

85,25 
120,20 

125,00 

95,20 

192,73 

320,00 

107,50 

103,86 

114,37 

140,52 

160,21 

185,79 

173,81 

244,91 

445,00 

fuent»i  Ooaaonwealth Secretariat, Londres. 

Kvoluolon de loi preoloa de lae principale« torta «• de variai 
¿•Ki..'.jimirmjiMm.m»in m-j HU-...im 

1967   J968   J2É2   J2J0   J211 

Soja, BatadoB Unldoe 

Ä.r^Rotferd*.      98       98      95     103     102 

Algodón, 45/46* 
Rotterde* -        -        - 96       93 

Maní, 50H 
Rotterden - 102       98 

Hinf, Vigerla 
56)1 o.i.f. 
Londres 

1972 
ro   Atril   Julio   Ootùbre 

111 104     101      123     116 

105 

94 

95 

112 

117       127 

95      - 

101 

121 

118 

128 

135 

116 

143 

164 

1 
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ïl ouadro 24 indioa la fluotuaoiÄn de loe preoios da la semilla, aoeite y torta da maní, 

de varias prooedenoiaa, loa puertos da Pranoia, durante el período que abaroa los años 

197O-1974. 

Quadro 24 

de Franota ( oreoioa   oj franoeaea nuevos, »or 100 kilo«) f cromadlo 

Semillas 
Industriales 1 

Semillas 
oonfiterfa SI 

Aoeitet 
aoeite1 

Tortasi 

Riseria lía tal flaerla Afrioa Oooidenui 5a rr°*Mffl" 
1970 

1-3 110-120 220-240 185-190 19O-2OO 60-70 

4-6 120-130 230-240 175-18O 210-215 60-70 

7-9 120-130 225-230 165-170 210-220 60-70 

10-12 130-140 220-230 165   - 215-225 60-75 

1971 

1-3 160-175 220-230 165-205 230-270 70-75 

4-6 - 228-290 190-200 I9O-28O 60-70 

7-9 - 225 190 24O-25O 60-70 

10-12 130-140 225-240 19O-2OO 230-240 60-70 

1972 

1-3 125-135 225-230 190-2OO 220-230 60-70 

4-6 125-130 225 190-195 220-230 60-70 

7-9 125-130 210 180 220-230 70-100 

10-12 - 200-215 17O-19O 220-230 70-100 

mi 
1-3 165-175 215-280 195-230 210-235 IO5-14O 

4-6 I6O-I8O 28O-3OO 23O-25O 215-230 100-175 

7-9 I6O-18O 300-310 23O-25O 230-245 130-175 

10-12 I6O-25O 300-310 225-230 235-390 135-150 

1974 
1-3 _ 320-390 270-375 38O-56O 125-160 

Fuentei "Narohfs Tropicaux", París. 

I 



Loa puiset impor adores 

3oJa 

Las importaoiones mundiales    de laa    principales palarti importa doni p de ueniilla de soja 

durante los años   1963-1970 OBtán dados en el oua -ico 25. 

q^dro 2b 

3enlila de noja»    Importación mundial y pri-nclr-alen importatore; 
(mile; do  toneladas) 

Importación      1963       1964      1965      1966       19bï      1966 1969        1970        1971 1972 

5.201     ''„14Ì    6.629    ".64R    6.23.     ö.3')0       ).012     11.882     12,o;:/>     ". 170 

1.544     ¡.60'     1.347    2.16«    2.170    2.421       1.39Ö      2.O74       ',o,'6      2.236 

Mundial 

Japan 

Repdblioa 
Federal de 
Alemania 

Ganada 

1.0P6     1.404     1.292     I.69O     1.601     1.445 405 443 425 346 

386        49"?       432       431       438       299      1.027      1.?90      1.311      1.429 

En ouanto al   loeite y tort-!!: de  soja, el ooniercio mujidial arroja la;   importaoioner 

detalladas en los ouadros 26 y 27, 

Importaci 

Cuadro '6 

e soja en de a< ; ite d 
(en miles í io tone ladas} 

lacer taoifin J268 196'J im jan 1972 mi 
Mundial 532 660 m 1.2',M I.282 1.0-tf 
âfrioa 90 122 125 I84 122 114 
Egipto 40 73 36 55 17 20 
Marrueco.- 30 c 39 66 34 -M 
àfrica dol tlorte 54 4? 62 71 60 iO 
Canadá 10 10 23 23 I7 

19 
Repíblioa Dominioana        19 12 9 10 7 2 
Aalrioa del «lur -t J 51 73 74 05 120 
Chile 16 18 28 37 13 27 
Eouador 8 12 9 16 18 13 
Venezuela > 2 1 
Asia 207 262 W4 457 434 40P 
Bangladesh 55 30 40 45 67 .. 
India 36 84 78 77 66 40 
Israel 26 15 17 10 16 15 
Pakistán 29 53 89 135 •>o 63 

] 
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(miles de 
tortas de se 
toneladas) 

iä 

IfflBPrtajjìfe J268 1969 J22S mi J222 1973 

Mundial 3.32? 3.074 4.681 5.328 5.930 6.147 

Arairloa del Norte 250 283 316 281 317 291 

Oanadl 216 23? 243 203 222 191 

Amlrioa del Sur - - - - - - 

Europa 2.9*9 2.689 4.177 4.P75 5.409 5.485 

Francia 740 147 843 939 I.O47 1.147 

Repulsi ioa Federai 
de Alemania 697 980 998 1.271 1.354 1.171 

Holanda 345 272 531 651 555 531 

Bèlgi oa 171 230 346 341 413 366 

Sueoia 162 140 167 166 197 190 

Italia 194 221 265 325 474 479 

3e observa que Ion prinoipales importadores de aoeite de soja son los países asiáttiooe 

y en oambio los de torta son los países europeos, dado su alto oonaumo de oarnes de aves de 

oorral y cerdos. Los oeroados de aoeite y torta son en oonseouenoia diferentes, correspon- 

dientes los primeros a países de bajos ingresos per oápita y los segundos a zonas de altos 

ingresos. 

Maní 

El oomeroio internacional de los aoeites y oleaginosos oomeatfbles reprenta mis de 8,5 

millones de toneladas anuales y oreoe de 3 a â$ por año.   El maní representa más o memos 

el  10)1 de este total.    Los países que perteneoen al Consejo Africano del Maní realizan 

un pooo más del 50jt de las transacciones.    En Europa los prinoipales países importadores de 

semillas y aoeite de maní soni    Franoia, el Reino Unido y la Reptfblioa Federal de Alemania. 

Loa niveles de importaoictn se hallan detallados en los ouadros 28,  29,  30 y 31. 

Anualmente son importadas 320.000 toneladas de maní para el oonsumo en forma de maní 

tostado. 



- H- 

(miles * 
maní en vai 
toneladas) 

inas 

Importador 1967 ¿2á£ 1969 1970 1971 1972 

Italia 8,4 13,7 11,1 12,0 13,6 20,9 

Franola 7,0 7,0 8,4 7i? 9,4 10,8 

Mozambique 15,6 12,1 8,7 12,4 9,4 10,0 

Repíblioa Federal 
de Alemania 3,9 4,8 4,8 4,6 4,3 5,6 

Paíaes Bajos 6,6 5,1 3,6 4,9 3,6 4,3 

Reino Unido 4,7 3,5 3,5 2.7 2,1 2,7 

Otros 33.1 ¿11? 58.1 25.4 29.1 48.4 

Total 79,3 78,1 98,2 69,7 71,5 102,7 

Fuente i     FAO, Anuario del Ooraeroio. Roma. 

Cuadro 29 

Iumortaoiones de maní desoa 
(miles de toneladas) 

Bcarado 

Importador 1967 1968 1969 1970 1971 J2J1 1973 

Franoia 509 500 460 304 215 134 231 

Italia 128 164 104 108 95 91 ^5 

Reino Unido 99 114 69 59 48 62 68 

Suiza 61 75 46 80 56 56 65 

Reptfblioa Federal 
de Alemania 90 113 92 85 62 50 60 

Japón 30 49 43 58 52 61 60 

Canadá 52 51 49 48 48 48 60 

Portugal 132 112 95 45 38 65 45 
Patees Bajos 35 58 42 39 37 45 45 
Unión Soviltio* 26 29 29 26 28 30 30 

Otros -11L           -242- 
1.363            1.507 

rio del Oomeroio. Roma. 

JAL 
1.170 

-142. 
994 808 

126 

768 

_ 

Total 970 

Fuente i     FAO, Ajjuj 
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Cuadro 30 

ImDortaoior.es de aoeite de 
(miles de toneladas) 

roanf 

Iwwtadn ML 1968 1969 1970 J211 1972 1973 

Franola 163 157 133 140 122 203 165 

Beino Unido 103 125 84 94 67 60 74 

Repdblioa Federal 
de Alemania 50 54 56 52 54 70 66 

Bllgioa 14 14 17 21 28 33 31 

Paisas Bajos 13 10 8 9 11 9 20 

Hong Kong 13 14 14 12 15 15 17 

Otros -HL Jé. -11 JÁ Jl 105 JO 

Total 502 450 383 404 372 495 423 

Fuente!    Commonwealth Seoretariat, Londres. 

Iacortaolones de tortas de manf en Europa Oooldental 
(miles de toneladas) 

I**çrtftdor mi 
Franoia 214,7 

Repdblioa Federal de Alemania 292,5 

Reino Unido 120,7 

Bé*l gi oa-luxeraburgo 66,3 

Italia 3,1 

Suiza 21,4 

Noruega 22,7 

Paisas Bajos 12,0 

España 6,0 

OtroB 71.4 

Total 830,8 

Nsnos las exportaciones 27,2 

Neto 803,6 

1972 

342,0 

?97,7 

146,6 

54,8 

3,1 

14,7 

38,9 

34,1 

8,1 

50.3 

990,3 

23,4 
966,9 

J9J¿ 

322,7 
320,6 

136,7 

63,0 

35,0 

31,5 
31,0 

27,0 

22,0 

28.6 

1.018,1 

46,3 

971,8 

Fuente!     Oil World. 

Europa Oooldental es el prinoipal importador de productos derivados del manf.    Se debe 

tenar en ouenta que el Canadá y el Japan importan semillas de maní para el oonsumo direoto 

(oonfiterfa), pero Europa es el me roa do mis importante para el aoeite. 

Las importaoionee y exportaoiones mundiales de semillas, aoeite y tortas de algodón 

se hallan detalladas en el cuadro 32. 

B> 
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Cuadro  32 

Tmrortaolon y ««.nrtaoign >  imillas,  ao^+-  y •"•+*•  Í« »lf°dfa en   1974 

tffli        Tir m      • (miles de toneladas) 

*È 

Semillas Aoeite TOI •tas 

Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- 

Produooiin 

23.796 

oiones oionea ciones ciones oior en ción« s 

Mundial 292 285 267 295 1.423 1.250 

Africa 2.434 3 171 80 20,6 17 256 

Amlrioa dal Norte 
y Central 5.512 8 47 48 256 9 171 

Amlrioa del Sur 1.991 - - 39 2 - 185 

Asia 8.425 194 32 26 14 10 583 

Europa 401 87 3 73,4 2 1.387 55 

Ooeanfa 63 - 7 0,6 -• 

Uniín Soviltioa 4.970 25 1 

Fuentet    Marohl« Tropioaux, Parfs. 

Olivo 
U« importaoion.s d« ao.it« de olivo registrada, a nivel mundial y en partioular en 

Franoia • Italia durante los años  1973/1974 «stán dados en el ouadro 33. 

Cuadro 33 

|my0rtaQlones de »n«ite de oliv» 
(miles de toneladas) 

1973 im 

Total mundial 350.000 375.«» 

Itolu 
18^5°° 195,O0° 

Franoia 40.000 45.0OO 

Lo« paleo« europeo« fu«ra de la ouenoa del Mediterráneo «on importador«« de eaoaaa 

importano!*. 

Baflaffî 
Ua importaoiones realizadas en el periodo trae abaraa lo« años 1965-1974 •• hallan 

detallada«, para lo« principal«« países importadores, en el ouadro 34« 
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Quadro 34 

Importaciones de aoeite de rioino 
(railes de toneladas) 

Elíl J9J5. J266 MI 1968 m¿ j¿L¿o mi 1972 J2L¿ 1^/4 

Estados Unidos 59 47 44 48 70 47 39 41 47 55 

Franoia 29 30 23 35 42 50 30 39 37 55 

Reino Unido 24 8 13 21 28 22 24 25 ?4 19 

Unión Soviltioa 12 - 8 V) 17 18 15 18 20 13 

Repíblioa Federal 
de Alemania 6 5 4 7 11 11 8 10 13 8 

Países Bajos 4 3 3 4 5 4 6 4 5 4 

Checoslovaquia 5 i 4 5 5 5 4 5 4 4 

Polonia 2 3 3 3 2 1 3 2 0 5 

Bllgioa 3 1 1 3 3 4 3 4 3 2 

Hungría 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 

Canadá 2 2 1 ? 3 2 2 3 1 

b 
Los patees exportadores 

3o Ja 

Las exportaciones mundiales de semillas, aoeite,  tortas y harina de soja se hallan 

detalladas en loa ouadros 35»  36 y 37« 

Quadro 35 

BxDortaoiones mundiales de  semilla de BO.ia 
(en railes de toneladas) 

1963      1^64    1965    1966     VJÈ1   Ma   i2£2 ÜI2.      19M        J2Z 

4.754   5.702   6.1966.6887.1698.0128.468,1      1.183    11.521      11.993,4 Catados Unidos 

Brasil 

Argentina 

Ohina 

Afrioa 

Total mundial 

33 75      121      305        66      310,1      2.896      2.134        1.057,3 

332       490        576     550     565     571     - 

31 10 16       13        8        15     - - - 

5.229   6,293   6.9787.4988.1438.7448.807 4.116    13.655      13.050,7 



an 
Dinamaroa 

Pafsas Bajos 

Ganada 

litado« Unidos 

Total mundial 

alf. 

Ouftdro 36 

Imortaolonas mundiales de aosite de soda 
(en miles de toneladas) 

J26¿ 

43 

23 
21 

501 

643 

1964 1965 

43 41 

23 17 

11 16 

517 545 

721 692 

Quadro 37 

J2£6 1967 

33 43 

14 17 

13 19 

387 512 

512 670 

Bmortaoior.es mundiales de tortas y harina de loJa 
(miles de toneladas; 

1963 196A 1965 1966 MI 

196a 

44 
21 

14 

427 

598 

1968 

Repdblio* Federal 
da Alemania 182 191 202 160 224 172 

Pafaas Bajos 90 145 116 131 137 243 

Dinamaroa 93 105 116 103 129 102 

Ganad« 219 203 232 192 155 144 

Istado« Unidos 1.351 1.568 1.969 2.271 2.465 2.698 

Brasil 62 44 105 185 125 235 

Total mundial 2.042 2.309 2.801 3.104 3.361 3.729 

Las exportación«a de oleaginosos realizadas por la Argentina durante los anos 1969-1973 

sa hallan detalladas en el ouadro 38. 

Cuadro 38 

Quadro sinfetloo de las exportaoiones anuales da olii 
jajá Arontlw 

J2§2 1970 

(toneladas 

1971 1972 .19JJ 
Aoeitesi 

Girasol 7.340 101.160 35.978 47 61.268 

aanf 39.001 42.567 44.391 35.838 78.73« 

Algodón 2.920 1.000 4.025 - 3.407 

Tung 23.604 14.077 18.986 22.118 22.019 

Soja - - - - 21.96? 

Inoluidos aoeites da oliva y lino 

Subproduoto harinas 1 

Girasol - - - - - 

lfcnf - - - - - 

Algodón - - - 475 - 
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Quadro 38 (oontinuaoifa) 

I 
I 

1969 1970 mi 1972 1972 

Sueproduotoa 
Pallata! 

Oiraaol 289.689 396.943 298.638 266.551 329.258 

lfcnf 9.489 19.853 36.558 28.207 76.120 

AlgodÄn 55.083 54.891 42.948 38.960 54.415 

Soja - - - - 13.940 

Bxpallerai 

Oiraaol - 6.640 - 100 - 

Huif 36.113 44.086 51.166 4.981 17.607 

AlfodAi 21.879 33.310 28.277 2.062 - 

•1 amare 39 datali» la iaportaoioY» da aoaita da tung duranta loa aJloa 1969-1973. 

Quadro 39 

if— i»«ar^ga^dajoaUe da tun« 

ali 1969 J222 1971 1972 mi 
Jtapdblioa Padaml 
da Alaaania 1.815 611 3.438 1.890 2.845 

Auatmlia 18 - - «• ~ 

Auatria 115 - - - ~ 

Braall - - - - 76 

Ganada - - - 399 546 

Ooloabia 32 - - - ~ 

Ohaooalovaquia - 20 - - 450 

Ohila 23 - - 5 - 

•apafta 857 4*7 879 1.317 1.020 

•atadoa Unidoa 2.720 2.459 4.241 2.908 4.624 

IUlia 804 399 510 777 1.327 

Japan 191 351 - 300 1.764 

Nfxioo 234 203 389 384 320 

Fafaaa Bajoe 7.415 3.579 5.321 5.946 6.711 

Paraguay - - - - 30 

Fard 6 1 - 4 17 

Polonia 2.676 1.544 1.339 1.191 500 

Maino Unido 3.672 1.397 2.779 2.348 1.500 

Trinidad y Tabaco 10 - - - - 

Uhijn Sovietica 3.001 3.000 - 4.493 - 

Uruguay - 7 - - — 

Vanaauala 15 20 90 155 155 

Yugoalavia - - - - 130 

Totaloa 23.604 14.07« 18.986 22.117 22.016 

I • 
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I 
Las exportaoiones mundial»« da aoeite de sesamo durante los años 1966-1973 s« hallan I 

dadas «n «1 ouadro 40.    Para las exportaoiones de tortas de se samo, víase el ouadro 41. 

Ixportaoionee mundiales de aoeite de al samo 
(miles de toneladas) 1 

Promedio 1966-1970 100 

1970 110 I 

1971 100 

1972 110 -i 

1973 130 I 

Fmntei    PAO, Commodity Review Outlook, Roma,   1973/1974. |1 

1 
1 

Se observa en la serie anterior «nie las exportaoiones de slsamo fluctuaron entre 

100 y  130.000t en los iltimos años, lo que denota un oomeroio restringido del aoeite. 

Cuadro 41 

Exportaoiln de tortas de slsamo 

Promedio 1966-1970 JOO 1 
1970 100 • 

1971 120 

1972 140 

1973 170 

Puente i    PAO, Oommodity Review Outlook, Roma,  1973/1974. 

•n la Argentina no se registraron exportaciones de semilla ni de aoeite de slsamo. 

Olivo 

Las exportaoiones mundiales de aoeite de oliva están dadas en el ouadro 42.    En el 

ouadro 43 se detallan las exportaoiones por paÍBes para el año  1972 mientras el ouadro 44 

detalla las exportaoiones argentinas durante los años 1969-1973. 

1 
I 
1 
1 
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Quadro 42 

mirrimela aaaBj*9ìm 

966-1371 
1970 

1971 

1972 

1973 

210 

250 

350 

323 

350 

Variaoito .ntr. 1972 y 1973«    • TÍ 

OUrto. paf—, o«» lo. d. afri« 4.1 Hort., .«portan lo. ao.it.. d. ou«» «UM 

. iaportan ao.it.« barato«. 

Quadro 43 

|lf}mm «fita fpan-tador«. 

feit Tonala da. 

HarriMoo. 20.000 

T&MS 51.000 

Arf.ll» 3.500 

•valla 155.000 

Qraoia 20.000 

Turquía 44.000 

Argwitlna 12.764 

Italia Ih000 

Total 324.264 
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Quadro 44 

liant! argentinas, de aoeite 

(toneladas) 
.W-P.miiWJ'MJ-UMJifÄJVUikiT 

Pastino Jâ§2 

Austria - 

Brasil 6.370 

Colombia 5 
Ohila - 

Eouador - 

Estados Unidos - 

Franoia 1.282 

Italia 5.827 

Paraguay - 

Sudfffrioa - 

Uruguay - 

Total 13.484 

Produooi6*n 
Argentina 19.595 
Porcentaje 
exportado 68* 

1222 

3.331 

13 
6 

1971 

4.905 
8 

100 
1.315 

977 

3.450 7.205 

9.831 20.733 

35* 34* 

1972 1973 

5 • 13 

6.799 9.163 

5 39 

_ 18 

- 239 
208 293 

637 2.693 

7 - 

- 350 

- 6 

7.661 12.814 

8.908 23.762 

86* 53* 

Bn el siguiente ouadro (45)  se indioan las exportaoiones argentinas de aoeitunas an 

oonsarva durante loe años 1969-1973. 

Exportaoiones argentinas da aoeitunaa oon—rvadas 

tía. 
1969 
1970 

1971 

1972 

1973 

Tonelada» 

11.770 

12.462 

10.786 

12.801 

15.250 

4.202 

4.914 

4.606 

5.784 

9.120 

tams 
0,36 

0,39 
0,43 

0,45 
0,60 

ior kilo 

Semillas 

Beads 1959, el Brasil y la India retienen sus producciones para SUB propios mol ino B 

y hm dejado da exportar semillas a otros paises produotoras.    Los prinoipalee exportadores 

fueron 1    la Repdblioa Popular de China, Tailandia, louador y al Paraguay.   II ouadro 46 

indioa, en miles de toneladas, las oantiiades exportadas por eatoa países además de la 

Reptfblioa Unida de Tanzania, el Sudán y Etiopía, de 1968-1974* 
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Prinoinalas exDortaoiones de semi liai ? 4f ricino 
(en miles de toneladai i) 

fttÍB 1968 1969 1970 1971 1972 1973 J22i 
Ohina 55 31 30 22 H 13 12 
Tailandia 27 3D 36 47 29 27 27 
Souador 9 16 18 16 19 21 20 
Paraguay 11 0,5 17 10 13 6 6 
Tanzania 8 9 3 25 10 6 6 
Sudán H 3 15 10 8 3 1 
Etiopia _L_ _2— 1 _J  2 

Total 125 91,5 119 131 94 78 74 

LOB prinoipalos exportadores de aotite soni   el Brasil, la India y la Republic 
Popular da Ohina (ouadro 47). 

9wfr° 47 

Principale» exPorUolones de »o.it. de ricino 
(en miles de toneladas) 

J9J¿ 1974 Paie 

Brasil 

India 

Ohina 

Total 

1969 

183 

13 

_L 
203 

1970 

150 

15 

—Ut 

166,6 

1971 

135 

14 

-fili 

149,7 

1972 

130 

41 

-Sai 

171,7 

132 

40 

172,7 

156 

29 

-J2tl 

185,7 

I   United States Department of Ajrioulture. 

*n 1968 el Gobierno brasileño ore« un oomitl especial a fin de estudiar las Mdidas 

naoasarias P»ra asegurar una corriente oontinua de exportaciones.    Una de diohas aedidas 

fu« la oreaoion de un comité* an el seno del departamento de oomeroio exterior del Banco 

dal Braeil oon la neta de ooordinar las exportaciones.    11 Gobierno brasileño, en aquel 

aoaanto, extendía su apoyo financiero al seotor del aceite de rioino. 

I 
I 
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Produooiín mundial 

En 1955 la produooiín mundial de soja era de 21 millonee de toneladas, en 1970 de 

46,5 millonee de toneladas, estimándose para los años 1973/74, una producción del orden 

de loe 62,7 millones de toneladas. 

La gran expansión de la produooi5n en Occidente se debe al aumento de este oultivo en 

lo. Estados Unidos de Amirioa,  que produce el 87* del total producido en Occidente.    Luego 

sigue en importarla el Brasil,  que registri un notable incremento de la producción! 

1969/70 -  1,3 millones de toneladasf     1970/71 - 2 millones de toneladas y en 1971/72 - 

3 millonee de toneladas. 

Bn oriente el principal productor es la Repíblioa Popular de China,   cuya produooiín 

fue del orden de los  11   millonee de toneladas en los Ultimos añoe (25* del total mundial). 

Il cuadro 48 nos indica el área sembrada y la produooiín en miles de toneladas para el 

período 1966-1977. 

Quadro 48 

Principale, yroduotores de «o Ha - área sembrada Y prpduooión 

Etil 
Unión Soviltioa 

Estado. 
Unidos 

Bra.il 
Indonesia 

China 

Argentina 

Otros 

Produooión en la Argentina _y en el HOA 

Bn la Argentina y en la región del HOA, la produooiín de la soja, durante el periodo 

1964-1974, fus la siguiente (cuadro 49). 

I 
I 
(! 
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ani sembrad* y produooií n de soda en el NQfc y en la Argentina 

Area sembrada Produooión (t) 
P»r£odo &ïta Tuoumin M Pafs Salta Tucumfn        NOA Pafs 

1964/65 109 2.312 2.421 17.560 75 2.210         2.285 17.000 

1965/66 40 2.230 2.270 16.575 30 2.4OO         2.430 18.OOO 

1966/67 153 2.35O 2.503 18.479 50 2.700         2.750 20.500 

1967/68 340 6.815 7.155 22.800 80 9.5OO         9.58O 22.000 

1968/69 18O 12.730 12.910 30,800 270 16.500        16.770 31.800 

1969/70 370 5.75O 6.120 30.470 500 4.700         5.200 26.800 

1970/71 370 7.4OO 7.770 37.700 425 8.900         9.325 59.000 

1971/72 370 8.5OO 8.870 79.800 300 4.500        4.8OO 78.000 

1972/73 753 15.000 16.018 169.440 722 20.850       21.826 272.000 

1973/74 2.680 23.610 27.440 376.700 3.060 46.OOO       49.740 496.000 

Puente I    La Bolsa de Cereales,  Ndmero Estadístico   1974. 

Puede observarse en este ouadro una maroada tendenoia hacia el aumento del área dedicada 

al cultivo de la soja en la Argentina y, por ende,   de la  producción. 

El rendimiento de un oultivo (o sea la oantidad de kg de aoja produoidos por ha) varfa 

de acuerdo a la calidad de la  semilla plantada.     El rendimiento normal registrado en  los 

Estados Unidos de America es de   I.8OO kg/ha.    En el Brasil, alcanza 1,400 kg/ha mientras cpie 

la Repíblioa Popular de China registra un rendimiento de  8OO kg/ha y la Unión Soviétioa, 
700 kg/ha. 

En la Argentina,   los rendimientos por hectárea del  cultivo de soja, en el total  del 

pafs y en el NOA, han tenido la evolución   indicada en el  cuadro 50, 

1 1 

Periodo. 

1964/65 
1965/66 

1966/67 
1967/68 

1969/70 

1970/71 
1971/72 

1972/73 

1973/74 

Cuadro 50 

Rendimiento del oultivo de aoja en el NOA  y en el total del 
(eñ kg/ha) 

Jftfjl 

NOA. 

1.080 

1.200 

I.27O 

1.395 

1.040 

1.290 

715 

1.385 

1.980 

Pafs 

1.035 

1.147 

1,168 

1.089 

1.032 

1.624 

1.143 

1.732 

1.440 

Fuentei   Bolsa de Cereales, 
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Il ouadro 51 indio» la tendenoia «etimada por el Plan Trienal tiaoional para la 

produooion argentina de semilla de soja. 

Previsiones del Plan Trienal Kaoional para la soda 

% 

Produo alfe 
Período Heotfreas PorœntaJ» Toneladas Prooentaje 

1968/69 15.324 2,0 15.523 1»4 

1969/70 30.470 4,0 26.800 2i4 

1970/71 37.700 5t0 59.000 5»4' 

1971/72 79.800 10,5 78.OOO 7,1 

1972/73 169.440 22,3 272.000 24,7 

1973/74 376.7OO 49» 6 496.000 45i1 

Plan Trienal 
1974/75 404.IOO 53,4 570.000 51»8 

Plan Trienal 
1975/76 553.300 72,9 790.000 71,8 

Plan Trienal 
1976/77 758.800 100,0 1.000.000 100,0 

I.O81 67,6 

1.032 64»5 

1.624 101,5 

1.143 71,4 

1.732 108,2 

1.440 90,0 

1.550 

1.580 

1.600 

96,9 

98,7 

100,0 

Puente 1 Bolea de Oerealee. 

Bn eete ouadro ee observan notable e rendimientos en la produooion interna, oon aumentos 

oeroanoe al 100)1 del valor de la ooseoha 1973/74«   La provinola de Tuoumln prevé* en eu Plan 

Trienal una produooion de 64.900 toneladas de semilla de eoja en 1976, oontra 19.450 toneladas 

obtenidas en 1973. 

La gran expansion del ouït ivo de soja se reflejó" en el incremento de la disponibilidad 

a nivel mundial de los dos productos derivados de importanoiat    el aoeite y la harina de soja. 

Bn el affo 1973 se produjeron 3.800   toneladas de aoeite de soja para pasar a 6,500.000 

toneladas en 1972 (produooion mundial), oantidad que representa el 30)1 del total de aoeite s 

oomeitiblee de semilla producidos.    Beto se debe fundamentalmente a que en los Estados Unidos, 

el aoeite de soja representa el 56*1 del total de grasas oonsumidas en el meroado interno. 

Se estivi que en los años 1972/73, la produooion mundial de harina de soja alcanzo" 

aproximadamente 34 millones de toneladas.   Brasil, que es uno de los productores más 

importantes de soja, estima poder llegar a produoir en 198O un total de 10 millonee de 

toneladas do soja. 

I* prinoipal demanda de la harina de soja proviene de las fabrioas de alimentos balan- 

ceados que oonsuman aproximadamente el 60)1 del total de la produooion de estas harinas, 

espeoialmente para la elaboración de alimentos destinados a aves de oorral y cerdos, 

La produooion de aoeite de soja en la Argentina en el lapso 1969/73 ae halla detallada 

en el ouadro 52. 
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da aoeite comestible da •9Jt 

m Toneladas, 

1969 1.929 
1970 3.442 

1971 5.334 

1972 9.174 

1973 

de Cereales. 

24.625 

Puentet   Bolsa 

Il oonsumo intimo de aoeite da soja an la Argentina aa muy reduoido» y» qua da la 

produooión disponible dal año 1973» se destini el 3lH al ooaeroio exterior. 

La Argentina se peroatÄ de la importanoia que tiene la harina de aoja en el ambito de 

la industria da alimentos balanoeadoe, que représentai la prinoipal demandante de eeta harina. 

De aouerdo a datos suministrados por la Oamara Argentina de Alimentos Balanoeadoa 

(ouadro 53), la evolución da la produooién para los años 1965-1971 (ultimo dato disponible) 

es la siguientes 

Ajo. To— ladaa 

1965 652.OOO 

1966 590.000 

1967 585.000 

1968 815.OOO 

1969 1.006.000 

1970 1.220.000 

1971 1.540.000 

fmtnte 1   Oámara Argentina de Alimento« Balanoeadoe. 

La proporoion de harina de moja que interviene en la fabrioaoion de aliaentoe balanoeadoe 

ai e»/ variable.   II promedio general indioaría un 500» aunque en la Argentina ee oaloula 

un 20)1 de harina en el alimento balanoeado produoido.   Ooneiderando eeta proporoion, la 

Argentina hubiera oonsumido 16O mil, toneladas de harina en 1971» cantidad que exigiría de 

210 a 220 mil toneladas de lemillae lnduetrialiaebles. 
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ProduooiÄn argentina de harina de soja 

Ago Toneladas 

1968 9.197 

1969 10.427 

1970 15.523 

1971 24.714 

1972 35.192 

1973 126.853 

Fuentet   Bolsa de Cereales, Anuario Estadíatloo  1974. 

SI ouadro 55 corresponde a un estudio realizado por la FÀ0, en el oual se estima los 

nivales de produooitfn que serán aloanzados en el año 198O. 

( 

Produooi6n 

Quadro 55 

de aoeite de soja 
(en railes de toneladas) 

Produooiín 

Región 
19¿4-1^¿ 
pronwdio 

4.230 

1970 
estimada 

1^50 
pro^e otada 

Mundial 6.068 8.195 

AaéYioa del Norte 3.587 5.265 7.075 

Europa 1 - 1 

Afriou 2 2 3 

Aafrioa Latina 81 225 381 

Asia 9 11 90 

Uniín Soviltioa 33 52 28 

Asia Central 524 500 550 

Bn la Argentina, la Junta Naoional de Óranos impuso por vez primera en el año 1965 un 

preoio mínimo para ol grano de soja.    Este preoio mínimo tenía oaraoterístioas de sow tin, 

garantizando una entrada al proditor,    Pero en el meroado libre,  los precios ootizados 

fueron mayores que el preoio fijado por la Junta. 

El preoio fijado para la venta de  30ja puede ser aumentado o disminuido de aouerdo a la 

oalidad del producto.    La oorreooion del preoio se haoe a travia de la aplio-ioton de la ; 

basée estatutarias o de oompraventa, que previamente fueron fijadas por la (Támara Arbitral 

de la Bolsa de Cereales, y posteriormente por    la Junta Naoional de CarneB. 

II ouadro 56 indioa la fluotuaoión de los preoioe expresados en pesos argentinos (la) 

por 100 kg de semilla. 
n 
i: 
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Qu*dro 56 

Fluotuaoi&n do low preoloe 

Ago »tilmo Mínimo ZISëS&S 

1965 17,00 14,50 15,83 
1966 20,00 14,00 16,83 
1967 24,00 20,00 21,69 
1966 30,00 22,50 28,12 

1969 30,00 23,50 29,51 
1970 34,00 29,50 31,81 

1971 50,00 32,50 44,18 

1972 140,00 50,00 96,46 

1973 160,00 120,00 141,90 

1974 235,00 150,00 167,00 

fe 

i 

Fuente i    Bolsa de Cereale«, 

II ouftdro 57 indloa los preoioa dal »o«it« y da]* harina da aoja an la Argentina, 
expraaadoa en peaos argentinos por tonelada. 

Quadro 57 

(la por tonolada) 

Aceita HavrlxiA 
Mallo Mnluo PMMdio Ksi* gi4fo Pro—dio 

Promedio 1974 9.300 7.000 7.756 1.600 1.350 1.518 
Inoro 1975 8.000 7.000 7.578 1.600 1.600 1.600 
Febrero 1975 8.300 8.000 8.O9O 1.600 1.600 1.600 
Narco 1975 8.200 8.200 8.200 1.600 1.600 1.600 
Abril 1975 8.200 7.600 3.O54 1.600 1.550 I.58I 
Ntyo 1975 8.300 7.500 7.720 1.600 1.500 1.522 
Junio 1975 11.500 8.300 10.278 1.600 1.600 1.600 
Julio 1975 10.500 17.000 17.972 3.000 2.100 2.45O 

Fuente i     Bolsa de oereales. 

Los grandee auaontoa de preoio observados en Julio de 1975» oorresponden a la alta 

tasa de inflaoién interna,   Bn al ouadro 58 ae bailan ragiatradoa los tipo« de oasMo efeotivos 

an la Argentina antea y deapuls da la devaluaoion del 8 de agoato da 1975. 

4 
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Tico dt oaabio efeotivo argentino antes y despule de la 
devaluftolgn del 8 de agosto de 1975 

• ntof 
Dereaho de 
exportaoiln 

m  Produoto 

Semilla de soja 

Aoelte de soja orudo 10 

Aoelte de soja refinado 10 

Torta de aoja 20 

Harina de aoja 20 

anterior 
Tipo de 
oambio 
(la por IU3) 

28,08 

25,3 

25,3 

22,4 

22,4 

ho de 
iman aotual 

Dereoho 
exportaoiín 

-Jfi  

10 

10 

20 

20 

Tipo de 
oambio 
(la por IU3) 

33,50 
30,18 

30,18 

26,72 

26,72 

Puentet    Bolsa de oerealee. 

Notai El tipo de oambio del rlgimen anterior se oaloulfl sobre una tasa de 28,08 la por 
|US«   Il »otual corresponde a un tipo de oambio de 33,50 la por lUS.    Cabe señalar que el 
poroentaje de inoreraento del tipo de oambio efeotivo es, para todos los rubros, del  19» 3>. 

En la Argentina oobra auge el oultivo de la BOja a partir de  1965» año en que se enoara 

la divereifioaoifln y expansiín de los oleaginosos.    En esta Ipooa se comienza a importar semilla 

de origen norteamericano para el oultivo y la multiplioaoián en el país. 

El Gobierno Nacional oontribuyA a la oonsolidaoion de este oultivo a travia de la 

imposioiÄn de un preoio sostén, y del otorgamiento de orlditos para su siembra y cultivos. 

Su importanoia radioa en BU doble aprovechamiento i    oomo materia grasa y oomo fuente 

de protefnas, ya que el grano de soja oontiene un 17 a 20jí de grasas vegetales y un 35 a 40^ 

de protefnas, además de 20jí de glutidos, y un 3% de sales minerales. 

En el ouadro 39 ofreoemoa una lista de las prinoipaleu variedades de grano de soja que 

se utilizan en la Argentina,    La nomenolatura usada en este ouadro, es la oorriente en los 

Istados Unidos. 
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Color 

Principales variadada s da arano« da soja, 

Color Color Color 
Variedad flor pubescencia semilla hillión 

Adán« Blanoo Oris Amarillo Castaño 

Wabash Violata n H H 

Clark H Tostado n Negro 

Soott « Oris •i •• 

Dormán Blanoo H N Castaño 

Hill n Tostado n Marrón 

Hood Violata Oris n CaBtafio 

Le« « Tostado M Negro 

Ogden « Oris Verde Castaño 

Bragg Blanoo Tostado Amarillo Negro 

Hal«soy Violata Oris « Castaño 

Jaokson Blanoo •i n N 

C.N.S. Violata Tostado n Magro 

Hampton M Oris n Castaño 

J.S.W. 43 it Tostado M n 

lap. Palikan H H H H 

Hard«« Blaroo Oris II n 

I 
I 
I 
I 

El ouitivo del grano de soja es predominantemente de secano, por lo tanto, la ubioaoión 

de los oultivoB debe realizarse de aouerdo a las oondioiones pluvionÄtrioas. 

Considerando los resultados obtenidos en las ouatro ooseohas de  19-67/68 a  1971/72 

inoluBive, el promedio general de todos los intentos realizados en el país arroja un rendimiento 

de  1.288 kg/ha, oifra inferior al rendimiento aotual de la zona sojera del pafs que es de 

aproximadamente  1.500   kg/ha. 

Las zonas agroolimátioaa ideales para la soja se ubican,  en la Argentina, en dos grandes 

áreas diferenciadas!    una haoia el oriente, y la otra en el ángulo noroooidental del pafs. 

La primera corresponde a una euperfioie llpna, oon una temperatura y humedad de gradientes 

8uav«B que se interrumpe en la isolfnea de  100 mm, debido a la defioienoia de agua durante 

el período vegetativo. 

El Area noroooidental, en cambio,  presenta distintos tiposagroolimitiooB debido a su 

topografía aooidentada.    Estos diversos tipos agroolitrftioos se hallan repartidos en pequeñas 

zonaa que deben utilizarse para oultivos que satisfagan los requerimientos y que aprovechan 

al máximo la oapaoidad productiva zonal.   Una de las características diferenciales del 

Noroeste Argentino (y que lo haoe apto para la produooiJn de soja), a« halla señalada por el 

régimen de precipitaciones oonoentradas durante loa meses de verano que corresponden al 

período vegetativo del oultivo.    De esta manera, queda regulada la siembra, gracias a la 

disponibilidad de agua en el suelo.    Bàsicamente, el oultivo de aoja puede realizarse en 

seoano en esta región, siempre que disponga   de un mínimo de  30 días de evapotranapiraoiJn 

potenoial,  perfectamente aatisfeoha. 
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La región del MO* ha sido determinada apta para el oultivo de la soja, de aouerdo a 

investigaciones que incluyeron experimentos en las provinoias de Salta, Jujuy y Tuoumln. 

Por ello, los ingenieros Pasoala, Villegas y Medina    menoionan en su trabajo    la "aptitud 

agroolimátioa del Noroeste Argentino para «1 oultivo de soja". 

Gab« deetaoar que la planta de aoja es una leguminosa que le transfiere al suelo el 

nitrígano atmosférico que extrae del aire a través de SUP hizobios simbió'tioos y aportándole 

materia orgánioa. 

&n¿ 
Produooiín mundial 

La produooiín de maní en los principales países produotores Be halla esquematizada 

•n el ouadro 60. 

O"»*" fio 

(miles d 

Paia 

India 4.800 5.000 

Ohina 2.230 2.480 

Sitado*. Unidos 1.005 1.275 

Brasil 710 825 

Nigeria 1.080 720 

Senegal 8A0 56O 

Indonesia 450 450 

Birmania 320 445 

Sudán 29O 350 

Argentina 355 300 

Níger 210 200 

Gambia 105 110 

mit 41 55 

ties países produotores 

Ytrfrgtr" tt* 1» precito 
Fluotuaoiones, en alza 

Oreoimiento regular 

Oreoimiento regular 

Oreoimiento hasta 197? disminuyendo de spue" s 

Irregular 

Disminuoiín 

«stable 

Alca regular 

Alza irregular 

Baja (exoepto en 1973) 

Baja desde 1966 

neutro 

Alaa desde 1968 

Puent« 1    OoMmwealth Secretariat, Londres. 

«titre los países produotores de maní, tres da elloe, la India, Ohina y loe Betados 

Unidos producen respect i vanente als de un miliin da toneladas sobre un total de 15 a 17 

millones de toneladas que representa la produooiín mundial anual. La situación general 

ee pro manta aproximadamente asíi 

- Asia produoe más de la mitad del total mundial) 

- Afrioai   un ouartoi 
- Amerio» del Norte y del suri    lo demás. 

Kl ouadro 61 indica los niveles mundiales da producción de aoeite de maní. 

0 
n 
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Cuadro 61 

Produooion mundial   le aoeite de maní 
(miles de toneladas} 

Ano 

1965 
1966 

19^7 
1968 

1969 
190 

1971 

m; 
1973 

Toneladaa 

3.?80 

3.029 
Ì.080 

3.198 

2.?19 

3.049 

3.134 

3.224 

2.875 

Kl ouadro 6? indio» IOB nivalao da producción mundial de tortadas para -iiveraaa 

oloaginosas. 

Quadro 62 

Produoolfo mmadlt-1 d« tor tate s 
(milloneo de tonelaeaß) 

Soja 23,7 

AlfodAn 7,1 

Oirásol 4,1 

Iteri í 3,9 

Colza 2.5 

Lino 1.5 

Cooo 1.2 

SISMK> 0,6 

Palm* 0.4 

Total 45,0 

rumtaj Oil World . 

31,6 

8,5 

4,2 

4,1 
3.7 

'»7 
1,6 

0,8 

56,7 

1972/73 

33,3 

9,0 

3,9 

3,3 

3,9 

1.5 

1.5 
0,7 

M. 
57,9 

,W$l^imhu>n, 
¡>7»9 

9,3 

5,0 

Î.6 

3,9 

1.4 

1.4 

0,7 

53.7 

4V> 

9,5 

5,0 

3,6 

3,6 

1.5 

1.4 

0,7 

J2ii 
67,0 

loa prinoipales pafses exportadoras da tortas da wuaf.soni    la India,  el Senegal, Higuria, 

la argentina y ti Brasil.    U oaai totalidad U la a tortas d» aar.f produoidaa an Ion Eatados 

Unites van al aeroado interno» 
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Produooión an la Ar»ntina y el NO» 

Uà Iraae iMbiadti oon nani an la Argentina «atan dadas an el ouadro 63. 

1964/65 

Prodiiooi&i Arwntina da nani - «raa aambr 

1970/71   1971/72    1972/73 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1973/7 

Cordoba 383,7 346,3 331,3 290,6 249,4 211,2 300,1 314,3       384,0 345,5 

Oorrientaa 0,2 0,1 0,7 0,1 0,1 0,8 4,5 3,5           1,8 0,5 

Chaoo 1.0 1,0 0,4 0,4 0,3 - - 

Intra Mfoa 0,2 - - - - - 0,1 0,3          0,2 0,1 

Formo aa 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,2 0,5           0,9 0,9 

Nlaionea 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3          0,3 0,3 

Salto 0,5 0,4 0,3 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2          0,1 0,1 

San Lula 0,9 0,8 0,3 - - - - 

Santo P« 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 1,2           1,5 2.0 

Tuonai» 1,0 1,4 1,4 1,5 1.9 1,3 1.1 0,6 

Fuantoi   Bola» te Oaraalaa, Buanoa Airaa. 

ti randiaianto da aaní por heotlraa an la Arganti», puela aar apraoiado an al ouadro 64. 

Quadro 64 

ftrtyalán argentina *. pj? - randlaumtoa t^r htotlm 

«Ulti   Ktts/66   1966/67    1967/66    1968/69    1969/70    1970/71    1971/72   J2IiZlÌ   19,73/74 

Oérdoba 1.164 1.275 1.081 • 984 890 1.116 1.261 857 1.167 839 

Oorrlantaa 670 800 1.449 .    750 667 1.268 790 802 1.127 1.178 

Ohaoo 620 472 564 530 478 - - - — — 

Intra HOB 421 500 500 667 571 800 714 T27 667 700 

Forno aa 651 899 17.059 1.000 938 4«9 585 6é7 1.057 862 

Miaionaa 793 795 776 775 722 800 675 522 352 652 

Salto 1.523 1.541 1.200 1.129 1.250 I.16O 1.314 %333 1.500 I.429 

San Ule 1.054 769 - - - - — - — 

Santo Fa 908 1.5«5 I.25O 1.467 1.095 1.200 1.700 1.140 1.120 1.324 

Tttouajfn 623 1.094 1.125 1.000 974 1.056 1.000 1.233 1.000 — 

Fuantoi   Bolaa te Oaraalaa, Buanoa Airaa. 

aaaaaaaHal 
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PreoioB dal maní produoido en la Argentina 

Los ouadros 65, 66, 67 y 68 indioan los preoios del manf desoasoarado industrial, oonfiterfa y 

y tostadero,  produoidos en la Argentina así oorao los preoios de expeliera de manf.    Los 

ouatro ouadros indioan la fluotuaoiín de los preoios para un perfodo que acaroa los años 
1964 * 1973 inolusive. 

Quadro 65 

Preoios del maní de eoa «carado industrial produoido en la Argentina 
(por oada  100 k£) 

Afi£ Medio 

1964 2.247,25 
1965 2.276,00 

1966 2.603,00 

1967 3.217,00 
1968 3.419,00 

1969 4.566,00 
1970 49,57 

1971 64,26 

1972 122,38 

1973 187,43 

fuente 1 Bol am de Cerei 

Maximo Mínimo 

2.850,00 Diciembre 1.810,00 Abril 
2.580,00 Enero-Febrero 1.970,00 Junio 
3. 180,00 Noviembre 2.200,00 Marzo-Abril 
3.800,00 Julio 2.700,00 Marzo-Abril 
3(800,00 Diciembre 3.075,00 Inero 
5*500,00 Noviembre-Diciembre 3.800,00 Huero 

57,00 Noviembre-Dioiembre 42,00 Febrero 
90,00 Dioiembre 52,50 Narco 

185,00 Dioiembre 81,00 Febrero 
220,00 Dioiembre 162,00 Mareo 

Propio« loi maní do io» eoa rado oonf iteri» produoido en la Argentina 
[por oada 100 k#J 

I 
I 
I 

Ato M£ Mfximo 

1964 3.158,33 3.600,00 Ootubre-Dioiembre 

1965 3.262,00 3.600,00 Inero-Febrero 
1966 3.482,00 4.000,00 Noviembre-Dioiembre 

1967 4.338,00 5.060,00 Julio 
1968 4.661,00 6.000,00 5oviembre-Dioiembre 

1970 68,94 60,00 Bnero-Febrero 

1971 78,11 92,00 Noviembre-Dioiembre 

1972 150,01 230,00 Dioiembre 

1973 242,88 300,00 Dioieeibre 

fjfnjf,!   Bola» me Oerealee, Airee. 

2.800,00 Inero 

3.000,00 Abril-Junio 

3.100,00 Abril-Junio 

3.500,00 Mano 

4.090,00 Bnero-ftarto-Naye 

65,41 SepUemfare-Ootubre 

66,00 Bnero-Febrero 

90,00 Inero 

190,00 Junio 
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ft»<fr° 67 

PrwioB del maní tostadero Córdoba Drodm .do •n la Argentina 
(por oada 100 kg) 

Ago Medio Htxlmo Mfnimo 

1964 2.177,50 2.500,00 Ootul;re-Diciembre 2.020,00 Harzo-Septiembre 
1965 2.546,00 3.000,00 »rao-Abril 2.500,00 Diciembre 
1966 2.746,00 3.050,00 Diciembre 2.500,00 Enero-Junio 
1967 3.231,00 3.600,00 Julio 2.750,00 Febrero-Mayo 
1968 3.532,00 4.500,00 Diciembre 3. 175,00 Enero 
1969 4.675.OO 5.500,00 Noviembre-Dioiembre 4.200,00 Enero-íbr/.o-iAbril 
1970 53,83 56,00 Ootubre 41,50 Febrero 
1971 58,33 75,00 Noviembre-Dioiembre 50,00 Febrero 
19-72 127,8? 220,00 Diciembre 73,00 Enero 
1973 199,83 230,00 Abril-Junio 2 10,00 Junio-Julio 

Pttwtn    Bolsa de Cereales, Buenos Aires. 

Cuadro 68 

PrtQies •n la Argentina 
(por oa^a 1.000 kg) 

i¿£ Medio mtxjmo Mfnimo 

19<>4 12.161,00 14.OOO Dioiembre IO.4OO Febrero 
1965 14.914,00 16.100 Dioiembre 12.550 terzo-Abril 
1966 17.361,00 22,rk» Noviembre-Dioiembre 13.700 üferao 
1967 21.564,00 24.OOO Noviembre-Dioiembre I9.7OO ífarzo 
1968 21.581,00 24.3OO Noviembre 19.600 Julio 
1969 26.338,00 34.500 Dioiembre 21.5OO Abril 
1970 314,16 355 Febrero 295 *rzo-Junic> 
1971 3in ootizaoi6*n 

814,01 1972 1.060 Dioiembre 680 Septiembre-Ootubr 
1973 1.339,00 1.600 Junio 1.300 Julio-Dioiemtre 

2HQ^£l Bolea de Cereale«, Bueno• Aires. H 
I 
n 
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Manf desoasoaradoi    deflnlolfln y normas de base 

La oomeroializaoiôn del maní desoasoarado Pe halla sujeta, en la Argentina, a las 

siguientes normad 

Se entiende por maní desoasoarado, bajo la presente reglamentación, a los granos de 

la espeoie "AraoMs hipogaea L" librados de la vaina, oaja o oásoara que los contiene, y 

destinados a la obtención de aoeite. 

Para la oomeroializaoiín del maní desoaBoarado, regirl una zona y tipo dnioo en todo 

el pafs. 

La compra-venta de manf descascarado est« sujeta a las siguientes bases de oomenializaoiéhi 

a) Contenido de materia grasa sobre sustancia seoa y limpiai    44,001 

b) Aoidez de la materia grasal 

i)    Desde el  ooraienzo de la ooseoha y hasta el 30 de eeptiembreí    1,50 
ii)    A partir del  1 do ootubreí    2,Ol 

o)    Tierral    1,0)1 f 

d)    Hume dad l    9,00 . 

La oompra-venta ds manf desoasoarado queda sujeta a las toleranoias de reoibo que M 

establecen a contini;aoiÄnl 

a) Aoidez de la materia grasas 

i)    Desde el ooaienzo de la ooseoha y hasta el 30 de septiembre!    2,00 
ii)    A partir del 1 de ootubreí    2,5% I 

b) Tierral    2,501 

o)   Otros ouerpoa extraños!    3,0)l| 

d)    Humedad!    t¿,O0. 

Para los produotoB que no satisfacen estas normas, se prevé" las siguientes bonifioAolones 

y rebajas! 

a) Contenido de materia grasal    Para valores superiores a 44,00 se bonifioará a rasan 
de 1»50 por o*d* P°r oiento o fraooiíi proporoional. 

Para valores inferiores a 44,0* M rebajará a raz«n de 1,50 por oada poroi.mto    o 

fraooion proporcional, 

b) Aoidez de la materia grasa! 

1) Desde el oomlenio de la ooseoha y hasta el 30 de septiembre, para valore« 
superiores a la base estableoida (l,50) y hasta 2,00 se rebajar« a razón de 2,5» 
poroiento o fraooion proporoional 

ii) A partir del 1 de ootubre, para valores superiores a la base estableoida (2,00) 
y hasta 2,50 se rebajar* a razín de 2,50 por oada oiento o fraooion proporoional. 

o) Tierral Para valores inferiores a la base estableoida (1,00), se bonifioará a rasfa 
de 2,00 por oada poroiento o fraooion proporoional. Para valores superiores a la 
base estableoida (1,00) y hasta 2,50, se rebajará a razAi de 2,» por oada poroiento 
o fr»ooi*n proporoional. Meroaderfa reoibida que exoeda el 2,50 y hasta el 5»O0 se 
rebajará a razón de 2,50 por oada poroiento o fraooion proporoional. 

d) Cuerpos extraños! Hasta la toleranoia de reoibe (3,00) M rebajará a raz&i de 1,00 
por oada poroiento o fraooi&i proporoional. Meroaderfa reoibida que exoed» la 
toleranoia de reoibo (3,00) y hasta 6,00 se rebajará a raxín de 1,50 por oada 
poroiento o fraooion proporoional. 

À 
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Alaodin  (semilla oleaginosa) 

Produocióh e industrialización de la semilla de algodón en la Argentina 

51 ouadro 69 proporoiona laB estadfetioas relativas al área sembrada, al rendimiento 

(expresado en kilogramos por heotárea) y a la producción (expresada en miles de toneladas), 

fi'craa y semillas de algodón, para las provinoias del IÍQA y para el total  del peís. 

Cuadro 69 

Produooión en la Aríwntina v en el N( JA 

Total Total 
Período QfttMW» JuJuy Salta Santiago del Gatero Tuoumán NOA Jsk 

ARIA SEMBRADA (miles de ha) 

1964/65 0,5 0,4 0,4 44,8 0,1 46,2 579,5 
1965/66 0,3 o,t 0,7 43,0 0,2 44,6 540,0 
1966/67 0,1 0,2 0,3 22,0 0,1 22,7 360,0 
1967/68 0,1 0,2 0,2 35,0 1,1 36,6 307,0 
1968/69 0,1 0,4 0,2 43,2 1,7 45,8 435,7 
1969/70 0,1 0,8 0,4 45,3 2,3 48,9 463,6 
1970/71 0,1 0,1 0,1 44,4 2,1 46,8 388,2 
1971/72 0,1 0,1 0,4 51,6 1,7 53,9 435,4 
1972/73 0,1 0,1 0,5 *5»1 2,1 67,9 535,5 
1973/74 0,2 0,2 0,2 48,5 1,7 50,8 555,9 

RBTOIimCNTO POR HECTARE* (kg) 

1964/65 767 750 I.O96 1.0-36 800 
1965/66 656 852 884 801 833 
1966/67 693 1.500 963 1.205 667 
1967/68 900 700 846 761 533 
1968/69 833 1.100 952 754 765 
1969/70 990 1.477 958 953 980 
1970/71 663 1.277 1.200 784 900 _ 

1971/72 1.000 1.111 I.O5O 1.140 838 
1972/73 850 1.231 1.333 897 793 
1973/74 775 1.200 1.000 571 987 _ _ 

I 
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(Cuadro 69 oontinuaoiÄn) 
Período 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Qatamaroa 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Total 
Santiago del Estero   Tuouaán     NOfc 

0,1 

0,1 

JuJuy    Salta 

PRODUCCIÓN (en bruto) (miles de t) 

37,6 

30,2 

Total 
Pai 

0,3 

0,2 

0,3 

0,1 

0,4 

1,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,2 

0,1 

0,2 

0,4 

0,1 

0,4 

0,6 

0,2 

24,1 

15,0 

27,0 

41,0 

26,0 

39,0 

33,8 

20,4 

PRODUCCIÓN (fibra) (miles de t) 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,4 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

11,7 

9,6 

7,8 

4,8 

8,4 

13,2 

7,9 

12,0 

10,2 

6,3 

PRODUCCIÓN (temiIla)(miles de t) 

0,1 0,1 

0,1 0,1 

0,1 0,2 

0,1 0,1 

0,1 0,3 

0,1 0,7 

- 0,1 

- 0,1 

- 0,1 

Sin dato« - 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 
0,1 

0,2 

0,1 

0,3 

0,4 

22,3 

17,9 
14,2 

8,9 

15,9 
24,3 

15,0 

22,3 

19,5 

0,2 

0,1 

0,6 

1,3 

1,5 

1,2 

1,1 

1,3 

1,5 

38,4 

31,2 

24,8 

15,90 

29,0 

44,1 
27,6 

40,6 

35,9 

22,4 

457,0 

370,2 
269,8 

230,0 

366,5 
458,2 

285,0 

292,2 

424,0 
400,0 

0,0 12,0 138,0 

- 9,9 115,5 

- 8,0 86,6 

0,2 5,1 72,2 

0,4 9,1 112,4 

0,5 14,2 144,9 

0,4 8,4 84,01 

0,4 12,5 87,3 

0,4 10,9 124,8 

0,5 6,9 118,0 

- 22,6 266,8 

0,1 18,4 213,3 

- 14,7 158,2 

0,3 9,5 138,2 

0,8 17,2 218,3 

0,9 26,2 271,6 

0,8 16,0 168,8 

0,7 23,4 172,1 

0,7 20,7 244,0 

I 
I 
I 

Las oifras correspondientes a la evoluoiin de la industrialización de la se« i Ila de 

algodAi en la Argentina, entre los años  1962 y 1973, están dadas an el ouadro 70.    In al 

aiaao a« dan, para oada año, «1 numero de ffbrioas aotivas, la oantidad de semilla industria- 

lizada, la oantidad de aoeite obtenido en total y mediante los prooediaientos espeoffioos, 

así 00a» loa subproduotofi obtenidos.    Estos valores se hallan expresados en toneladas. 

ÉHaaMaHÌ 
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Induetrlalisaolfa d« 1» Btnilla dt algodfa en 1» Argentina 
(en x one la da B) 

08 

I 

Wo. do Foaa. Semilla Aoeit« 1 orudo obtenido Tortae Harina 
Ago .-tails;  ¿M¡tf¿£ÍÍi¿2a& Prenea Solvente Total amellere pelletB Total 

1962 13 174.738 17.015 6.275 23.290 37.179 37.687 74.866 

1963 13 209.858 19.165 6.462 25.627 40.371 42.871 83.242 

1964 9 174.682 16.029 5.764 21.793 42.050 30.141 72.191 

1965 10 227.409 21.608 7.248 28.856 38.150 55.826 93.976 

1966 8 201.295 19.181 8.013 27.013 41.250 40.470 81.720 

1967 8 157.011 16.261 4.817 21.078 35.727 29.431 65.158 

1968 6 115.662 12.969 3.283 16.252 17.981 32.140 50. 121 

1969 7 193.760 15.786 9.560 25.376 21.842 6O.856 82.698 

1970 7 246.106 31.303 4.363 35.666 39.261 75.691 114.952 

1971 6 153.995 17.424 2.75O 20.174 22.160 46.846 69.OO8 

1972 6 151.154 8.547 10.389 18.936 15.352 50.817 66.169 

1973 6 214.816 12.564 13.080 25.644 25,488 65.263 90.751 

Produooidn mundial 

Loa nivelée de produooidh de aoeite de tun« aloanzadoe en loe prinoipalee pafeee produotoree 

aaf oes» el total «undial, pueden aer apreciado» en el ouadro 71. 

Quadro 71 

Froduoolfe Mundial de aaolto de tun« 

au 
Ohim 

Argentine) 

lateéo* Uhidoe 

Otroe pafeee 

Total 

1969/70 

66,2 

12,1 

9,4 

2f3 

93,5 

1970/71 

68,0 

25,7 

18,0 

1»7 

116,5 

1971/72 

70,0 

21,2 

15,9 
0,1 

110,0 

1972/73 1973/74 

71,8 

25,0 

17,5 

0,1 

-ili 

117,7 

73,0 

12,0 

2.4 

0,2 

91|1 

1 
i 
(i 
11 
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Producción en la Argentina 

Los niveles de produooion naoional  de tung, asf como el área dedicada a BU oultivo 

están dados    en el cuadro 72. 

Cuadro 72 

Superfioie cultivada v produooi5n de  frutos de tune 

Misiones 

Corrientes 

ti   iMm2/li m     i i He otareas       Toneladas 
1973/74 

Heotareas Toneladas 

55.900 

1.140 

23.000 

2.000 

51.700 

1.140 

133.700 

2.300 

ü 
La superfioie cultivada y producción de frutos de tung por períodos es la siguiente 

(oifras provisionales)! 

Art» 
Psrfodo 

1963/64 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

50.900 

52.450 

54.550 

55.125 

50.200 

50.200 

56.900 

56.740 

56.6OO 

57.040 

52.840 

Producción 
Toneladas 

108.000 

41.800 

174.500 

102.600 

137.15O 

68.300 

I48.6OO 

110.000 

170.000 

25.000 

136.000 

Las fábrioas de aoeite de tung existentes en la provincia de Misiones, asf como sus 

raspeotivas oa pao i da de s de elaboración y almacenamiento están dadas en el cuadro 73. 

Cuadro 73 

PÜbrioss de aoelt« de tung en la provinola de Misiones 

Semi Hat- 
Eat.bl.oial.nto trabajadas 

Bxtraooién por solventes 1 

Cooperativa Agrfoola II llorado Tung/soja 

Industria Oleaginosa El Dorado Tung 

Cooperativa Agrfoola Ltda. Obrera Tung 

Cooperativa Agrfoola de Pioada 
Libertad Tung 

Santo Pipo Tungoil 3.C.L. Tung/soja 

Oleaginosa Campo Grande S.A. Tung/soja 

Capaoidad 

160 

120 

'/O 

100 

ISO 

150 

Capacidad de 
alaaoenaJe 

1.800 

2.300 

450 

4.000 

950 

¡I r 
wmm^mÊm 
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La produooion del tung es variable debido a que se trata de un cultivo permanente. 

Por lo tanto se recoge de aouerdo a las condiciones y neoesidades del mercado. Se industria- 

liza en las zonas de produooioh y la harina resultante es utilizada como abono en las mismas 

plantaoiones de tung, dado que el tratamiento de las tortas para alimento de ganado es demasiado 

oostoso. Generalmente las plantaciones y fábricas de aceite se hallan integradas dentro de 

cooperativas. 

En el ámbito interno, el Estado no ha fijado preoios mínimos o máximos para la o o se cha 

de tung. Por lo tanto los industriales, en su mayoría Sociedades Cooperativas, se basan 

en los preoios que obtienen del aceite para fijar el precio, que para la nuez de tung 

pagarán a sus socios. 

SI sistema de oompras de las oooperativas, implica un poroentaje de pago al oontado que 

puede llagar oomo máximo hasta un 80JÍ, El resto se liquida luego de vender al aceite. 811o 

puede demorar hasta dos años. 

Produooion mundial 

Produooiin y rendimiento 

II área dedicada al ou1.tivo dal slsano „• la produooiin en loa divaraoa oontinenetei 

puedan apreoiarse an el ow-dro 74. 

ProduooiAi mundial da aaaillaa da al« 

Suserfioie 
(miles da ha) 

Buropa 40 
Aafrioa dal Korte, Centro y Sud 350 

Aaia 2.67O 

Afrioa 690 

Total mundial 4.800 

Produooion 
(mllea de i) 

10 

195 

500 

300 

1.400 

1 MO, Anuario da Produooiin Vol. 15, 1961. 

La mrodaoolán mundial da aoaite de aái ha tañido la aiguianta evoluoioV (cuadro 75) • 

l 
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Quadro 75 

Producción mundial de aceite de 
(miles de t) 

Anos 

Promedio  1955-1959 
Promedio  1966-197O 

1970 

1971 

1972 
1973    (primera estimación) 

Produooión 

523 
570 

620 

730 

64O 

610 

Fuente 1    PAO, Commodity Review and Outlook,    1973/74 

•1 ouadro 76 indioa la produooión mundial de tortas de si samo. 

O"»*• 76 

Produooión mundial de tortai de aliamo 
(miles de t) 

mi 
1966-1970 

1970 

1971 
1972 

1973 

Produooión 

650 

700 

300 

720 

680 

fiatali»    no, Commodity Review and Outlook. 

Producción en la Argentina 

las áreas dadioadaa al oultivo del «Itamo se distribuyen de la siguiente sanerai 

Otate delChaoo, zonas aledañas a las looavlidades de Esquina y Saldo (en Corrientes) y en 
Río Segundo (córdoba). 

m la oampaña 1963/64 existían en el país alrededor de 200 ha sembradas de sisas», 

predominando la variedad denomlnada"duloe". De la superficie sembrada, unas 120 ha oorrespondfán 

al Chaoo.    Posteriormente fueron introducidas en el país variedades provenientes de Ifipto 
y otras zonas, destinadas a incrementar la produooión naoional, 

•n el país existe una sola firma productora de aoeite de si samo, que es la que adquiera 
la produooión naoional da semillas. 
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LOB rendimientos de loa oultivoe de la zona ohaqueña y en enBayos comparativos, varían 

entre 200 y 1.200 kg, dependiendo ello exclusivamente de faotores dimitióos. Los ensayos 

realizados en el Ghaoo y en el NOA, estableoen oorao rendimiento normal probable 800 y 1.000 leg. 

Olivo 

ProduooiÄn mur dial 

El Irea global que ooupa el oultivo del olivo en el mundo se oaloula en unas 4.750.000 

heotáreas.    Los rendimientos varían segln los árboles«    En España,  la cantidad de arboles 

plantados por heotlrea, es mayor que en los otros países« 

En oondiciones normales la aceituna contiene i 

21% de aceite 

33jt de orujo 

40jí o más de agua de vegetación. 

La diferente oantidad de a^ua de vegetación que oontiene la aceituna, dependiente del 

régimen imperante de lluvias, haoe que la aoeituna resulte de "buen"o "mal" rendimiento. 

En un o lima lluvioso puede disminuir la proporoióVi de aoeitr  contenido en una aceituna 

ocurriendo lo inverso en régimen atmosférico seco.    En el primer caso se oompra agua y aoeite 

y en el segundo se recibe aoeite en vez de agua. 

La pro ducoion mundial de olivas en el año 1973 ha sido la siguiente (ouadro 77). 

Produooidh de °U /as en el año 1973 
(miles de t) 

Europa Italia 2.828 

España 2.315 

Oreóla 970 

Portugal 265 

Albania 32 

Frano!» 30 

Yugoslavia 1 

Afriom Argelia 150 

UkrrueooB 330 

Tinea 706 

Libia 50 

Egipto 8 

Etiopia 8 

Aafrio» tel Wort« y 
tentimi Sitados Unidos 66 

Nfxioo 10 

El Salvador 1»5 

¿atrio* tel Sor Argentina 

Ohll« 

82 

15 

1 
n 
a 
íI 

(Brasil, Peri, Colombia y w.uguay están ooamcando a plantar 
activamente) 

«A 
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(Cuadro 77» oontimiaoiÄn) 

Medio Orlante 

Asia 

Ooeanía 

Turqufa 333 

Siria 144 
Lfbano 50 

Jordania 20 

Israel 20 

Irán 13 

Iraq 10 

China 2,2 

Australia 3,5 

t 

La produooi&i de aceitunas para oonserva y aceite en las provínolas del MOA y en el 

•total de la Reptfblioa Argentina, puede ser apreoiada en el cuadro 78. 

Cuadro 78 

Período 

1969/70 

1970/71 
1971/72 

1972/73 

1973/74 

19769/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

Produooign en la Argentina y en el NOA 
(en toneladas) 

Oatamaroa   Ju-luy   Balta   Santiago del Eetero   Tuoumán   Total NOA   Total País 

PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS PARA CONSERVAS 

65 

490 

320 

137 

230 

1.500 

1.610 

1.130 

893 

1.445 

22 

5 

4 

30 

35 

40 

16 

85 

100 

276 

280 

60 

PRODUCCIÓN 01 ACEITUNAS PARA AOBITE 

28 90 

90 

40 

16 

115 

200 

202 11.638 

630 23.713 

640 22.103 

433 41.180 

290 25.930 

1.733 37.354 

1.900 62.549 

1.170 36.931 

909 86.820 

1.445 66.270 

Sn el ouadro 79 puede apreoiarse la produooign de aoeite de oliva resultante. 

Quadro 79 

Producían de aoeltuna - Produoolfa da »otite da oliva y lu produoolfo 

RialTBr  Total Pals    Produooign da aoeite   |mort|oife     ffMWtf^fr Qufgd£ Ï«1»H!M raw Produooiín di 

1969/70 1.733 37.354 19.595 

1970/71 1.900 62.549 9.831 

1971/72 1.170 36.931 20.733 

1972/73 909 86.820 8.906 

1973/74 1.445 66.270 23.782 

13.484 
3.450 

7.205 
7.661 

12.764 

68 

35 

34 
66 

53 



Rloino 

Produooiín mundial 

Un estudio de loe prinoipalea produotoree de semillan de rioino arroja las oifras 

oontenidas en el ouadro 80, 

Cuadro 80 

Prlnoicales produotoree de semillas de rioino 
(miles de t) 

1965 .£66 1967 1968 1969 im J221 J9J2 1973 1974 

Brasil 355 329 395 340 350 349 300 265 420 540 

India 108 80 no 106 126 123 136 154 175 265 

Unión Soviátioa 70 68 82 70 70 68 70 53 85 89 

Estados Unidos 26 22 14 45 20 8 3 4 5 1 

Tailandia 32 32 24 45 29 53 53 36 40 42 

China 33 33 33 33 33 101 72 72 77 - 

Sudán 10 19 22 22 22 22 23 17 19 11 

Tanzania 12 14 14 14 14 3 25 10 12 - 

Ecuador 25 25 23 9 9 9 20 17 20 22 

Pakistán 9 9 13 12 12 12 13 13 13 - 

Irán 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 

Rumania 10 21 7 16 16 12 10 10 10 10 

Total mundial 780 745 634 814 853 860 808 747 966 1.139 

Los rendimientos por heotárea se sitúan en general, para todos estos países, entre 

900 y 1.200 kg por heotárea.     (Es posible que mediante el oultivo de la variedad IAC Campinas, 

la production aumente en el Brasil.) 

LOB principales productores de aceite de ricino así oomo loe niveles de produooito 

aloaneadOB,  se hallan indioados en el ouadro 80. 

O*»*• 81 

Prinoioales OTO* Actores ds aosits ds rioino 
Palisi de t) 

aíi 1965 1966 1967 1968 1969 

Brasil 171 104 93 139 180 

India 40 42 31 43 47 

China 26 30 40 37 37 

Unito Soviátioa 22 23 24 29 29 

Estados Unidos 11 10 7 12 12 

Pakistán 4 5 5 5 5 

Ruaania 5 7 8 5 4 

lUxioo 4 4 4 4 4 

Yugoslavia 1 2 2 2 2 
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(cuadro 8l,oontinuaol6h) 

1965   1966  j2ál 22ñ Ä J2I2 J211 J2Z2. 

ProduooiÄn mundial     853     212     531     671      363     436      391      653 

Puente! i     Instituto Naoional  de Estadísticas y Censos. 

I 
I 
I 
I 

Produooifin en la Argentina 

La produocife de semillas de ricino en la Argentina durante el período que abaroa 

los años 1965 a 1974, fue la siguiente (los valores de producción se hallan expresados 

en toneladas)] 

1065 

1966 

1967 
1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

4.43O 

3.74O 

4.200 

4.200 

9.500 

4.O7O 

2.648 

1.050 

695 

64 

El rendimiento por hectárea en kg, durante el mismo período, fue el siguientei 

1965 6^ 
1966 616 

1967 661 

1968 740 

1969 963 

1970 661 

1971 690 

1972 621 

1973 '35 

1974 ^8 

Segdn especialistas en ricino mundialmente oonooidos, el Noroeste argentino es 

indudablemente uno de los mejores territorios en el mundo para el cultivo del rioino. 

Se oree que existen grandes posibilidades potenciales para el oultivo del rioino en el 

NOA.    Se estima que para el buen funcionamiento de una planta mediana de tipo clásico,  se 

neoesitan entre 25.000 y 30.000 toneladas de semillas por año,  o sea el rendimiento promedio 

de un»>B 40.000 hectáreas en las condiciones actuales.    Una planta moderna necesitaría un 

abastecimiento de 60.000 toneladas anuales (300 t.  alarias con tres turnos).    Considerando 

que la ooeeoha del rioino se realiza en 2 meses,  Be debería prever los finanoiamientos y 

faoilidades de alnaoenamiento neoesarios. 
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ili.   ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PUNTAS 

Condiciones looales para selección de tamuñna v tjpo de eouicoB 

AnteB de iniciar el estudio de los oostos de una planta industrial aoeitera en la 

Argentina,  se debe analizar el contexto sooioeoonómioo de la actual estructura agropeouaria, 

así como los medios de industrialización con que aotualmente se transforman los oleaginosos. 

El  suelo y el clima son favorables para la sostenida produooión de las materias primas 

oleaginosas que abastecen el oonBumo interno de aoeites oomestibles,  ya sea en forma líquida, 

o transformados en margarinas o manteoas vegetales.    El mercado interno de comestibles 

reourre principalmente,  y por tradición al aoeite de girasol,  y en orden menor al aoeite de 

algodón,  de maní y de soja. 

La producción para oonsumo interno de aoeite de maíz, uva y oliva es menor, dado que son 

aoeites oonsideradoa oaros para la venta al publioo.    Sus precios superan, en el orden del 

50JÍ al  1505I, el  precio dal aoeite de girasol. 

La producción de semillas oleaginosas ofreoe el alioiente y la ventaja de poder ser 

vendida en un mercado abierto oon gran oapacidad de oonsumo.    Este meroado se muestra receptivo 

ante los precios razonables, que gracias a sus bajos costos de producción,  puede ofrecer 

la Argentina para las semillas oleaginosas tales oomo el manf y el lino. 

Betos aoeites tienen oomo destino normal el meroado externo europeo, vfa Rotterdam. 

Por la misma vfa se ubioan el 80JÉ de los subproductos oleaginosos (expeliera, harinas pelleta 

d« extraooión)  produoidos an la Argentina. 

El pafs posee en total 86 fábricas oapaoes de elaborar 9.978 toneladas diarias.    Un 40* 

de lao mismas Be hallan paralizadas y prontas a deaapareoer debido a los equipos obsoletos 

que poseen. 

De las fábrioas mis viejas,  aÓlo son rentables algunas, ubicadas en la provincia de 

Buenos Aires y al sur de la provincia de Santa Fe, que tienen todavía en uso los sistemas de 

prensado continuo (fábrioas Uñeras) y algunae fábrica« en la provincia de Córdoba, que 

también utilizan prensas oontinuas. 

En oposición enoontramos otras fábrioas totalmente integradas oon plantas de extraoción, 

refinerías, planta de margarinas, aoeites y grasas, eto., oapaoes de prooesar los distintos 

oleaginoBoe del país. 

Se estas empresas, quinoe han sido modernizadas en los últimos cuatro años mediante la 

instalación de plantas de solvente dentro de la «struotura, equipos industriales y sistemas 

administrativos existentes, oonsiguiendo    rentabilidad en su prooeso. 

Es notable observar este resurgimiento logrado mediante una tecnología aotualisada y 

totalmente nacional, desarrollada por tlonioos argentinos oon materiales naoionales que permiten 

aloanzar una calidad a nivel internacional que se enouentra disponible    para ser exportada a 

preoios muy oompetitivos. 

1 
1 
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De fuentes gubernamentales^ se han obtenido las estadísticas correspondientes a la 

producción de aceites vegetales en el cuatrieno   1970-1974.  observándose una  continuidad 

en loe niveles de produooiín de aceites comestibles que alcanza el orden de  las 450.000 

tonelada3 anuales.    En cambio,  la produooiín  de  acoitc de lino ha  disminuido    de 

2^)0.000 toneladas a menos de   1OO.000 toneladas  anuales. 

Justificación  de tamaños 

El numero de obreros y empleados  aue abrorbe esta industria es del  orden de los 

seis mil,   para la totalidad del pafs^y  se mantiene a un nivel constante.     La tasa de 

autismo  en el cuatrieno  se mantuvo  constante   con un 7* H estimándose  un  aumento por 

razones sociopolitica*  para  el año  VJ75/1976.     En realidad debe  considerar,« una oifra tres 

a  cuatro veces mayor*/ ya Tue  la modalidad nacional implica el empleo de   personal   transitorio. 

El nivel  de   los salarios es razonablemente  equilibrado con respecto a las  demis industrias 

del  país  (según informaciones  de fuentes privadas^),   teniendo estos .alarios una  partioipaoiíh 

aproximada  del  '$> sobre el valor de  la   prodúcelo-.-. 

IB producción realizada  durante este  cuatrieno fue  levemente  ^or.cionte  (en el orden 

del  4* al   5*   «»al)   en cuanto a  su -clune, ff.ioo^a .ausa de circunstancia, dependentes 

de  la producción de  rr.ateiiu   primar. 

to produooiín  de  haba,  de  ,cja  L-e   halla   en aúnenlo,    to mi ama  era   insignivate er. 

1960  (meno:;  de 2.000  tonelada.) pudiéndose en  can.t io estibar para   197'   una  predicción del 

orden de un millón de toneladas. 

La produooiín  de  semillas oleaeinosa,  o «tí variando,  co-, una   tendencia hacia la 

desaparición de la   semilla  de  lino,  manteniendo  su nivel  la produooiín  de   semillas  de algodón 

y manf y aumentando   la produooiín de   las  seni 11 as de soja. 

tos  f*bricaf   existentes en la  Capital  Pe dew 1 y en la rrovinoia de  Pue, os Aires procesan 

la mayor parte de la produooiín de semillas de gira,ol  (fáVicas con extracción por solventes), 

lino (floamente fábricas con prensas)  y una  r«rt.; de la producción de  r.arf. 

to  semilla de     o ja es procesada  en la Capital Federal y en  la provincia de  Santa Pe 

(ciudad de Rosario).    La semilla de manf es  procesada,  en un «<*,   en la  roña de  produooiín 

de  la provincia de  Córdoba.     Lar. fíbrioaa en  esta  -oía   su tallan   provista*  oon equipos 

actualizados,    to  semill,. de alj-odÓn que es  r reducid en la, provinola  del Chaco y de 

Santiago del Estero principalmente,  es proo^o, e, fíbrioa* cuyos equipos son aptos 

y efioientes. 

\J      Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos IWŒC - Indican Industriales Serie  1. 

2/      IKDEC •   Índices Industriales Serie   1. 

3/      Instituto Haoional de Estadísticas y Censos IilDEC. 

4/      INIJEC - índices Industriales Serie   1. 

5/      Estimación de fuente privada  (GAEL  S.A., Azcuenarja  1331. piso   3ro.,  Opto. P, 
Bueno! Aires.    Equipos para las industrias de grasas y aceites alimenticios químicos. 
Tecnología del Estudio de Ingeniería Química,   Ing. Federico Eckell). 

6/       Instituto Nacional  de Estadísticas  y Cen/os  INDEC. 

7/       Estimación de  fuente privad..   (GAEL  S.A. -Argentina). 
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Aotualmente,  las fábricas de la Capital Federal v de la provinola de Buenos Aires poseen 

equipoB que procesan de  150 a TOO toneladas diarias^   En la provincia del Chaco existen dos 

fíbrioaei    una que procesa 250 toneladas diaria* y otra, oon una capacidad de hasta 800 

toneladas diarias?/.    En la provincia do Córdoba,   las fábricas se hallan provistas con equipos 

que procesan de   100 a 300 toneladas diarias. 

EB razonable pensar en la instalación de  plantas, que procesan inicialmente 50 a  100 

toneladaa de materia prima oleaginosa,  dentrc   de la zona del Plan NOA IV Industrial, y ello 

a razón de  por lo menos una por provincia. 

En la provincia de Santiago del Entero  se están produciendo er. la actualidad más de 

30.000 toneladas anuales de semillas de al godine.    Las mismas deben ser transportadas a una 

planta aceitera que se halla a mas de 500 tai. de  distancia.    Al no ser procesada la materia 

prima en el  lugar de producción,  se desaprovechan los incentivos para la industrializaciÓn de 

•sta zona,   disminuyendo las posibilidades de  desarrollo regional. 

Tambián en las provincias de Tuounrfn y Jujuy se podría estimular la producción de oleaginosos, 

tanto en el ámbito privado como en el oficial, mediante la formación de oooperativas de 

productores,  que asociándose,  podrían manejar eficientemente una fábrica de aceite. 

En la Argentina existen las condiciones necesarias para lograr el suministro totalmente 

nacional  de fábricas de aceite completas.    Ello incluiría todas las etapas,  desde la planifi- 

cación dei üroyeoto hasta la construcción de equipo« e instalaciones, ya sea para fábricas con 

plantas de extraooión por solvente,  refinerías de aceite, plantas de  hidxogenaoiÓn, plantas 

de pelletizaoión, de subproductos y alimentos balanceados,  silos y demás. 

La fuente consultada^' cuya experiencia fuera acumulada a travás de diez plantas de 

extracción por solventes,  totalmente argentinas,  suministró el siguiente cuadro de costos de 

plantas y que podrían ser utilizados por eventuales interesados en el NOA  (cuadro 82). 

Las inversiones que deben considerarse  pueden ser muy variables,  dependiendo de las 

condiciones locales y del tamaño de la planta que se desee instalar.    Aaf, para una pequeña 

producción,  pueden instalarse fábricas con niveles de inversión muy razonables,  que pueden ser 

•uminietrados por proveedores locales^í  tal como lo indica el cuadro 83. 

I 
8/ Rilevamento industrial de oapaoidad fabril aceitera  1975 OABL 3.A. 

9_/ ídem. 

JO/ Idm. 

Jj/ lamm, 

j2/ Idea. 
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O^àTO 82 

Tnv«rBlonsa neoasariaa para plantas cru« precisan ds 20 a 60 t0neladas dorias 

Inversion 

Personal 
Superfioie total 

2 
Superficie oubierta m 

Costo f.o.b. tUS^ 

Instalaoiôn equipos-' 

 Produooifa (t/día)    

Ip5gp*¿g"^l 
25 
èha 

400-600 

800.000 

150.000 

25 
§ ha 

500-700 

1.100.000 

180.000 

25 25 
¿ha      1 ha 

400-600    500-700 

1.000.000   1.300.000 

18O.OOO       200.000 

29 29 
1  ha      1 ha 

4OO-6OO   5OO-7OO 

1.1OO.O00    1.300.000 

18O.OOO       200.000 

a/   Pi-eoiosi    noviembre 1975. 

ProotBO 

A 

8 

0 

D 

materia pria» a indumtriallzar 

Uva io lamente 

Ifanf, nabo, lino,  eoja 
Mtnf, nabo,  lino,  eoja, maravilla 

Hwif, nabo, lino,  aoja, uva, maravilla 

Tambiln pueden ser enoaradae obra« aas importante«, ouyo orden de inversion oeoila 

entre 2 a 4 millonee de dólares (ouadro 83).    Se pueden oonsiderar las siguientes, para 

fftrioas elaboradorae de semillas de soja, girasol, manf y algodón, oorapletae oon refinerías. 

Ouadro 83 

TpYT^.tone. neoesarla. para planta, mía procesan de 150 a 600 tpnelsfol ÜMÍ*§ 

}\ 

Inversion 

Personal 
2 

Superfioie en m 

m 
45 

15.000 

« 1.000 

1.600.000 
Superfiole oubierta a 

Ooeto equipos •US-' 

Costo silos fusi/ 4OO.OOO 

Oosto instalaoionee IDS«' 

a/     Preoioe, noviembre 1975« 

Produooion (t/dfa) gduooi 

60 

90.000 

2.000 

2.000.000 

600.000 

500.000 

m 
75 

35.000 

4.000 

3.000.000 

1.000.000 

700.000 
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Estimación    de oostoe de prooeSarniento 

El mercado de los oleaginoso« se desenvuelve normalmente en forma nuotante y ofolioa. 

dentro del contexto de la eoonomfa Argentina que presenta una elevada tasa de inflación. 

En el orden local, el mercado es fluctuate debido a la abundancia de oferta oon la 

llegada de oada ooseoha.    Resulta importante poseer equipos industriale, oon una tecnología que 

permita oompetir oon elevados rendimientos y subproductos que contengan un bajo porcentaje de 

materias grasas residuales.    Se debería contar simultáneamente con un efioa?  sistema de 

oomeroializaoiÓn y control administrativo.    Ambas premisas son  fundamentales mra lograr una 

rentabilidad eficaz, en las empresas. 

Es totalmente incierto estimar un costo de elaboración tipo para el conjunto del pafs, 

ya que los sistemas administrativos y la política de industrialización varía notablemente 

dentro de lap empresas aceiteras. 

Existen empresas que poseen los equipos y plantas industriales más sofisticados,   contando 

también oon organizaciones administrativas complejas y con departamentos de comercialización 

direota al publico.    Algunas empresas realizan también la exportación,  poseyendo cabeceras 

e inolu3ive sucursales en Rotterdam y Amberes. 

Las pequeñas empresas que también se mueven eficientemente,  compensan su falta de 

oompetitividad mediante  li utilizaci«« de brokers locales que  suministran información 

del mercado interno y externo y conectan a los fabricantes con los compradores. 

Estimación de posto de ventas y administración 

Los primeros ¿    egundos tipos de empresas tienen costo  directo de producción variable, 

estimándose en el orden del 8* al   12* sobre el valor del producto.    El costo de oomercia- 

lizaoiÓn se distribuye en un  1* sobre el valor de la semilla,   1* sobre el valor de los sub- 

productos, 0,5* sobre el valor de los aceites y 1* adicional  calculado como gasto no 

identificado. 

3e estima que los gastos de administración abarcan el  7* de los gastos generales totales 

de procesamiento, variando segin la modalidad de cada industria y la ubicación geográfica 

dentro del pafs. 

Generalmente los costos de vida son más altos en la Capital Federal que en el NOA,  lo 

que repreeenta un elemento más para impulsar favorablemente el desarrollo en esta zona. 

Rentabilidad 

Se debe oonsiderar que la instalación de una nueva fábrica puede ser amortizada en la 

zona del MOA,  en un lapso de doce a dieciseis años, mediante recursos de f inanoiaoión 

provenientes del exterior   oon tasas razonables de promoción—. 

La rentabilidad de la planta propiamente dicha   está dada indefectiblemente por lu 

industrialización con equipoe adeouados que produzoan contenidos de materia grasa resi tuai 

en loe «mbproduotos, complementada oon una finanoiaoión (para la materia prima oleaginor-t) que 

permita su efioaz oomeroializaoión. 

13/   Estimaoión obtenida en medios de las empresas aceiteras de Buenos Aires. 
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El capital  de  trabajo que debe suministrarse    nunca debe ser inferior a! valor necesarxo 

para cubrir 60 dfas de producción.    Sería óptimo poder in.ovili.ar el valor equivalente a 

120 dfas de producción para poder financiar la comercialización en el .nercado interno y, 

simultáneamente,  acopiar semillas a la entrada de la cosecha-í 

*das las condiciones de financiación expresadas,  las instalaciones y equipos de cada 

planta que se instalen en    el NOA podrán ser amortizadas en menor tiempo,  pero se sugiere 

permitida capitalización natural de .da empresa  (o distribución a. utilidades a «J-"") 

lo aliciente que  sirva ^ra promover otras actividades industriales y para desarrollar 

infraestructura industrial agropecuaria regional. 

La rentabilidad dentro de una empresa aceitera argentina no puede tomarse como un 

guarismo surgido de una medida que implica tomar un valor instantáneo de mercado.    Ello 

Tgnifica que al estudiar el precio de una «fri« prima y su valor de comerdalxzadon, 

solamente obtenemos un resultado de utilidad o pérdida on la actividad aceitera,  que no es 

representativo.    Y „o es representativo porque la compra de materias primas nunca o casi nunca 

ooincide con la «poca en que se venden los productos elaborados, estando  sujetas las 
condiciones de precios a las fechas de entrega y financiación de los productos,  simultánea- 

mente con la. variaciones sufridas por la fluctuación del mercado debido a factores 
y externo's y de absorción.    Los factores de absorción del mercado se hallan generalmente 

regidos deede Rotterdam. 

Las empresas aceiteras locales de la Argentina tienen una tasa de amortización que se 

puede estimar razonablemente menor a los diez años, si tuvieran que ser equipadas a nuevas 

mediante una financiación adecuada a su capital de trabajo. Esta observación es extensiva 

a la zona del NOA-^4 

Ubicación de nuevas plantas 

La puesta en obra de planta que utilice    equipos e instalaciones nacionales, capaces de 

industrializar eficientemente volúmenes iniciales del orden de las 50 a   100 toneladae.es 

compatible con la infraestructura existente en la Argentina en materia de oleaginosos-'. 

Elista de acuerdo con la filosofía de promoción y de desarrollo regional de    NOA     rayendo 

como consecuencia benéfica la teonificacion regional y fomentando una produooién fulmente 

exportable a Bolivia,  K^ay, Peru y .hile, además de las salidas tradicionales del mercado 

interno argentino, Mercado Comín Europeo y otros países de la ALALC. 

3e han realizado experiencias en Tucuman, Jujuy y Santiago del Estero, a fin de promover 

nuevas zonas de producción de soja, maní y algodón.    Existen allí terrenos aptos para el 

girasol, que podrían ser fácilmente aprovechados para éste y otros oleaginosos. 

3. pueden reunir en cada una de las provincias mencionadas, al menos -on grupo de 

productores interesados en fábricas tipo,  como las expresadas en el cuadro 83, con lo cual s. 

complementaría la natural y espontánea modernización que ha tenido en otra» regiones la 

industria aoeitera Argentina. 

14/   Estimaci«« obtenida en medios de las empresas aceiteras de Buenos Aires. 

T5/   ídem. 
To/    Idem. 
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Condiciones téonioas recrueridas segfln los meroadoe 

La República Argentina posee vina muy amplia experiencia relativa a la comeroializació'n 

de produotos agropecuarios, dada su eminente condición de productor de granos y oarnes rojas. 

Esta experiencia implioa la existencia de organismos Estatales y privados que  tipifican los 

oereales y oleaginosos, mediante»glamentaciones que establecen bases de calidad y  normas para 

regular laa bonificaciones que recibirá o abonará el productor según la mercadería que entregue. 

En el orden Estatal, la Junta Nacional de Granos regula la producción de semillas, 

garantizando para cada oosecha IOG precios min' 1,103 que recibirá el productor. Estos se 

denominan! "precios básicos" o "precios sostén". Si los precios se hallan por debajo 

del mínimo, la Junta Nacional de Granos oompra los cereales y Ion paga al produotor para 

luogo venderlos en el meroado interno o externo, segän las oondioiones y nivel de preoios 

existentes (en otra épooa del año), haciéndose cargo de la financiación eventual de una 

parte de la cosecha. 

Este es un caso típico y tradicional  del  sistema de comercial i'.acién en la Argentina. 

No obstante,  y de acuerdo a la política  del  equipo economico del Gobierno pueden ser 

agregados mayores controles en la comercializaoiÄn y producción de granos.    Tal es el 

oaso aotual para al girasol.    La Junta Nacional de (¡ranos compra toda la producción a un 

preoio    fijo y la distribuye de acuerdo a  cuotas a las diversas fábricas.    Estas a su ve;', 

deben vender el aceite producido al morcado interno, a fin de abastecer la demanda del 

oonsumo de la población a precios reduoido3. 

Las normas para la comercializacién de  los oleaginosos más importantes de la Argentina, 

que son el girasol« el lino, el maní y la  soja,  son suministradas bajo el título! Normas 

reglameiitadas~po*r~la Cámara Arbitral  de  Cereales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 

aprobadas por la Junta Nacional de Granos« 

Los aceites que se distribuyen al píblico,  se hallan supeditados a las Normas Téonioas 

de Análisis que establece el Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM), 

que es equivalente a la Organizacién Alemana que suministra las Deutsche Industrie Normen (DIN) 

o laa BBS  (Standards) británicos. 

LOB aoeitea se exportan jeneralmetite  crudos al Meroado Común Europeo  (ECM),  según los 

standards BBS,  DIN,  IRAM.    Los subproductos se exportan bajo lae normas IRAM.    También rigen 

las bases de proteínas usuales para Rotterdam, aunque localmente el fabricante vende normas 

IRAM, oon las condiciones de arbitraje para bonificaciones de oalidad fijadas por la Cámara 

Gremial de Cereales de la Bolsa de Cereales de la oiudad de Buenos Aires.     La Bolsa de 

Cereales es una entidad privada de máximo  prestigio e importanoia donde se hallan asociadas 

las oasas produotoras, oomercializadoras,   corredores y exportadores de oereales.    La misma 

se halla a su vez controlada por la Junta Nacional de Granos. 

Los tipos de envase para conjumo  local de aceites comestibles 3oni    botellas de vidrio 

de 1^ litro y latas de 5 litros.    El aceite para exportación es orudo.    Los subproductos 

(expellers,  pellets de extracción por solvente) ae venden a granel  tanto  localmente oomo para 

la exportaoiín. 

El transporte, dentro del mercado interno,  se efectiía en camiones alquilados por la empresa 

produotora o bien contratando empresas de flete qje también realizan el 90)1 del transporte 

por oamién. 

Los  fletes al  exterior 3e efectuar,  p.ir  vía marítima saliendo principalmente  de  Bueno:   Airu,; 

y un  15ít de Rosario,  I'ant i F<- ,7 !v í 1   i '. a>.••. iä 

-4 
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Anexo I 

EL NOA EN U ARGENTINA Y BN AMERICA ŒIL SUR 
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AnexoII 

DATOS ESTADISTIOOS DEL NOROESTE ARGENTINO 

I 

1.      amwrfiole 

Provinola« de 

- 0atamaro» 
- Jujuy 
- Salta 
- Santiago del Sstaro 
- Tuounan 

2.  PoblaoiAn (1970) 

Provínolas de 

- Oataaarou 
- Jujuy 
- Salta 
- Santiago del Cataro 
- Tuouaán 

Densidad media 

Poblaoiin urbana 

Analfabetismo 

Total país 
poroentaje 

100.967 km 
53.219 " 
154.775 " 
135.254 " 

466.739 M 

172.323 haM tantee 
302.436       " 
509.803 
495.419 
^65.962       » 

2.245.943 

4,8)1 habitante/km 

46fl (aproximadamente) 

17,0)1 

3.      AjrtfYiftimt (pronwd10 »nual  1968/69 a 1970/71) 

OaJla de azíoar 
Oafta de azáoar molida 
Produociin da azdoar 
Tabaoo 
Algodón 

12.334.334 toneladas 
8.547.726      " 

853.736      " 
33.173      " 
35.263      " 

Cantidad de explotaoionea 
aeropeouariaa 83,623 heotlreas 

Superficie de las explotaoionea     26,168,079 " 

Superfioie para ooeaohaa anuales 567*913        M 

Suparfioie para ooaeohas perennes       262.755 " 

12,4 

9,6 

77,0)1 del promedio 
naoional de 6,2 
hab/)cmz 

62,0)( del promedio 
naoional de 73,8Í 

203t* del promedio 
naoional de 8,4)1 

95,0 
92,5 
92,4 
55,7 
9,5 

15,3 

12,8 

3,6 

12,0 
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Anexo II (oontinuaoiÄn) 

4,  Minería (1969, en miles de toneladas) 

Hierro 
Gino 
Plomo 
azufre 
Manganeso 

Petróleo (1972) 
daß natural ( 1970 

272,6 
61,6 
4^,3 
26,6 
18,4 

.3 1.405,4 railer. de m      , 
2,112,9 millonea de m 

Total paÍB 
poroenta.ii 

91,2 
35,'3 
85,3 
7^,1 
50,5 

5,4 
26,0 

Energía 

Potencia instalada 
Energía generada 

220.214 M 
547.730 MkW 

4,5 
3,3 

b 

6,     Omino 8 
Longitud de la red vial        33.707 lem        2 

Denaidad 72,5 m/^m 

Viae Flrrea» 

Longitud 
Densidad 

8. Paraue automotor (1969) 

9. 2aad¿(l969) 

Vacuno 
Ovino 
Poroino 

5.604 km    , 
12 m/lenT 

72,601 vehfoulos 

1,981.436 oabeza<5 
1.666.464     " 

166.185     " 

15,8 
94,0> del promedio , 
nacional de 77 m/tan" 

^7 
82> dol promedio 
naoiaial de   14,7 
m/tan 

3,4 

4,1 
3,P 
4,1 

Puentel    Istadístioae Naoionale«. 






