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PREFACIO 

El sistemi de consultas en el sector industrial iniciado j comienzos de 

1973, fue consagrado posteriormente en la Declaración y Plan de Acción 

de Lima en Materia de Desarrollo Industrial y Cooperación, aprobados por 

la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciónos Unidas 

para el Desarrollo Tnduotrial que se celebró en marzo de 1975 en Lima, 

Perú.    Es éste un mecanismo innovador que contribuiría a acroenntar la 

participación de los países en desarrollo en la producción industrial 

mundial• 

Antes de la Secunda Conferencia de la ONUDI, los países en 

desarrollo tomaron importantes decisiones en los planos regional e 

internacional.   Así, la Conferencia Latinoamericana de Industrialización 

aprobó en México, en noviembre de 1974, el documento "La industrialización 

en América Latina:    Principios y Plan de Acción" que destacaba, entra 

otras materias, el firme propósito de promover el desarrollo industrial 

mediante medidas concertadas en las eoforas nacional, subregional, 

regional, interregional e internacional con miras a la modernización de 
las economías latinoamericanas.   Mencionaba además que para reestructurar 

el orden económico internacional en la industria hay que adaptar loa 

mecanismos y modalidades de la cooperación internacional y que las 
Naciones Unid 3, sus organismos espec'îlizados y las corisiones economica» 

regionales constituyen foros naturales para que los gobiernos negocien 

los acuerdos y comprendaos relativos a la estructuración del nuevo orden 

en la industria. 
En el plano interregional, el Grupo de los 77 - en su Secunda 

Reunión Ministerial celebrada en Argel en febrero de 1975 - aprobó una 

Declaración y Plan de Acción en Materia de Desarrollo Induetrial y 

Cooperación que preveía un sistema de permanentes negociaciones y 

consultos mundiales, regionales y sectoriales, como medio principal de 

facilitar la puesta en práctica de un nuevo orden económico internacional* 

/A la ret, 
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A la vez, solicitaba a la ONUDI que asumiera la función de foro par« 

negociar acuerdos entro países desarrollados y on desarrollo, y también 

entre los mismos poi3es en desarrollo. 

La Secunda Conferencia General de la ONUDI recomendó, y la 

Asamblea General de las Naciones Unida3 hiso suya, en su séptimo período 

extraordinario de sesiones, una proposición para establecer, por medio 

de la ONUDI, un sistema do consultas permanentes en todos los planos: 

mundial, regional, interrepional y sectorial- 

En conformidad con dichas directivas, en su décimo período do 

sesiones, la Junta de Desarrollo Industrial,  decidió que,  como medida 

inicial, la ONUDI debía convocar a reuniones informales de consulta 

para algunos sectores  específicos de la industria, con la participación 

de expertos.    Decidió asimismo que, enn el fin de preparar el terreno 

para las consultas sectoriales, la ONUDI, en cooperación con loa orga- 

nismos regionales, podría iniciar actividades preparatorias en el plano 

regional»   La segunda reunión preparatoria aobre agroindustrias, y 

concretamente aquélla  sobre la industria de crasas y aceites vegetales 

en América Latina, fue organizada por la CF.PAL y la ONUDI entre el 

13 y el 17 de Junio de 1977 cm la sede de la CTPAL en Santiago.    Esta 

reunión tuvo por propósito definir, analizar y comunicar a la ONUDI 

los temas que han de ser considerados prioritariamente en la Primera 

Reunión Global de Consulta sobre la industria de aceites y grasas 

vegetales en diciembre de 1977-   Los temas que seleccionarán las 

reuniones regionales preparatorias para i ste 3ub-soctor emanan de las 

siguientes consideraciones: 

l) El potencial para la expansión de la industria de aceites y 

grasas vegetales en América Latina a corto y mediano plazo (1985 J 1990) 

y a largo plazo (hacia el año 2000) determinado sobre la base de un 

anllisis del consumo y producción presentes y futuros, incluida una 

estimación de la magnitud de esta expansión. 

2) Los 
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2) Lo» recursos y las condiciones pin aumentar la participación 

4« los paisas latinoamericanos en 1« producción mundial de aceites y 

grasas ragetalee, considerando los recursos naturales (para garantlsar 

al ausento do la elaboración en la fuente du abastecimiento)!   la demanda 

da energia, la domanda de potencial humano, financiamiento, ccmerciali- 

aacionj   posibilidades da cotapet&ncia internacional, nbiea cien da laa 

oopaoidadea de elaboración y problemas de infraestructura, cooperación 

regional, cooperación internacional, etc. 

3) las ventaJae, oportunidades y reetriccionea para la reubicaoión 

da este   tubsector en America Latina.   Al identificar laa industrias 
auaoeptiblee de  deeplasaaienfco acelerado deade paíaea deaarrolladoa a 

paíaas en desarrollo debe tomara« en cuenta, haeta donde sean aplicables 

para Aafriea Latina, lea políticas esdatentea, laa oondieionaa del 

••dio cabiente y laboral« y asimismo laa medidas financieraa y de 

maréalo necesarias para la promoción de dicha relocalieaeion. 

A* OROAMIZACXdf 
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I.   ORÛAMIZACION OB IX» TRABAJOS 

Duración da lu rçgnlfa 

1«     La Reunion latinoamericana preparatoria para lae consultât aobre 
li Industria da grasa» 7 aceites vegetalee aa celebre* an Santiago, 
Chile, aada da la Comisión Boonónica para Amerio« latina (OPAL), dal 
13 al 17 da junio de IT/7- 

Aaiatlaron a la reunión 7 oonaultoree j expertos 
ssntantea de la PAO 7 del RiUD.*/ 

a. 
7 

Aoto inaugura} 

3.      En al aeto Inaugural hicieron uso de la palabra el Sr. Roberto 
kìtthevs, Director   da la Division Conjunta GBPAI/OMODI da Desarrollo 
Industrial, al Sr. Jorge Suecar, Jefa de la Sección de Satudioe Seoto- 
ritlee, Cantre Internacional de Estudioa Industrielle, ÛNDDX 7 la 
Art». Liana Ma sens, Sección de Consultas 7 Negociaciones da la ONUDI, 
H Sr. Jorga Sucoer ae infirió en au intervención, antre otraa tesas, a 
li iapertaneia de definir, con la participación 7 colaboración da loa 
eoMultoraa 7 «xpertoa asistentes a la reunión, loa principales probleaae 
9» afectan a li industria de aceites 7 grasas vegetales 7 de plantear 
•olucionee j racoasndacionea para resolver dichos problemas.* 

A.      Coaao Präsident« de la reunión actué al Sr. Roberto Matthews j, 
ceso Vicepresidente, el Sr. Jorge Sucear. 

dt tnfri.te 

5.      La Reunión aprobó el aiguienta Prcgras» de Traba Jot 

1/ Véss» al Ana» 2, en cue figura la lista oeonleta de pertioipentee. 
¿y Vafease an al Anexo 1 loa textos coapletoe de lee exposiciones dal 

Sr. lobarto Matthew 7 da la Srta. liana Kasena. 

/I, gituaalAa 



- 5 - 

lé        Situación regional de la industria 

• ) Exposición sobre lo situación presente y futura do la producción 

de acndllaa oleaginosas on America Latina, por el Sr. Mario Habit, 
PAO. 

b) Exposición del 3r. H.O.R. Reddy, Asesor Regional Industrial da 

CtJUDI on la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifioo 

fcESPAP) sobre los resultados y conclusiones de la reunión 

regional preparatoria celebrada en Bangkok, Tailandia entre el 

9 y «1 13 de mayo 1977. 

e) Exposición sobre la situación general de la induetria de aceite a 

vegetales on America Latina, por el Sr. Miguel Schneider. 

2«       P^Pcwlón,8o.bjsJ.n situación prosante, la potencialidad de 
fittfitaAsZ&°. iJpajirlnciiwla.B problema» relativos a la induatrla 
do acei,to8 yjacplpi.-íLrr.J¡n?j^rAjd&iBä* 

a) Aapectoo peñéralas y específicos 

i) Materias primas y otros insumes 

11) Aceites vegetales, tortas y harinas oleaginosas 
ili) Tecnología y procesos productivos 

iv) Creación de nueva capacidad productiva 

v) ComercialiMción e infraestructura 

b) Cooperación regional e internacional 

c) Ubicación d<* la capacidad productiva 

D^gW^óP-XiPXpbj.ciin, del foforma 

6.       Por intermedio de la Secretaría de la CEPAL los participantes reci- 

bieron loa documentos preparados para la reunión.*' Los consultores 

Sroa. Miguel A. Oonaálmi, Mi puní Schneidnr y Javier Zaldlvar prepararon 

aandoa documentos atendiendo a solicitudes formuladas con arreglo a 

laa pautas que figuran en la "Nota para loa participantes", cuyoa princi- 

palea conceptos aparecen rosumidoa en el Prefacio do este informa» 

2/ Víase la lista de documentos en el Anexo 3. 

A. El 

v*- 
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7»       El examen do loa trinas eontenidoo on el proprama aprobado a« 

realitó en sesionan plenariaa y pura 1« considfjración de ciertos 

aspectos particulares de las industrias de ora sa» y aceites vestal« s en 

la región y la redacción de la3 conclusiones y recomendaciones se decidle 

establecer dos grupos de t,mba,1r>.    Kl primar frrupo, integrado por loa 

Sma. E. Parelloda, J. Zaldivar, J. Pardo y V. Estrada ae ocupó de loa 

aspectos relacionados con la materia prima y elaboración.    F,l segundo 

grupo, integrado por los Srea. Y. Schneider, 11. González y H. Keunecke 

se ocupó do los productos finales de la industria y su comercialiuición. 

Sgrión de clausura 

8. En la sesión de clausura los participantes conocieron y aprobaron 

al inforna provisional y facultaron a la CEPA! y a la ONUDI para que lo 

sometiera a revisión editorial y le diera ou forma definitiva. 

II.    LA INDUSTRIA DR GRASAS Y ACEITES VEGETALES 
EN AMERICA LATINA 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

9«       La industri alización de semillas oleaginosas es una de las activi- 

dades manufactureras más antipas de América Latina y su importancia ha 

crecido de modo considerable durante los últimos aflos.   Una pauta de 

ello lo da el extraordinario incromrcnto de la producción latinoamericana 

de aceites, tortos y harinas olnarvin^sas en los últimos afloa. 

10.      Los aceites voltai«? hon libado a ocupar una posición important« 

en la producción mundial do aceites y crasas dr todo tipo y han deapla- 

tado en buena medida a los de origen animal.    En efecto, ae estima que 

dentro de la producción mundial de aceites y j»raaas, cerca del 70 % (de 

loa cuales, 60 % son aceites comestibles) corresponde a loa de origen 

vegetal;   el 27 % a las grasas de origen animal y el 3 % a loa aceites 
de animales acuáticos. 

/11. La 



T"" 

- 7 - 

11. La creciente demanda mundial de aceites vegetales coras rtibles y, 

particularmente, la demanda de tortas y harina« oleaginosa! ha conati- 
tui'do un importante incentivo para la expansion del cultivo de semillas 

oleaginosas en América Latina« 

12. En la región latinoamericana, dada la gran variedad de climas, 
disponibilidad y riqueza de suelos, se cultivan prácticamente todas las 
materias primas oleaginosas que se conocen.   Sin embargo, son pocas las 
que han alcanzado volúmenes de producción importantes y menos aun laa 
qua han incursionado en los mercados mundiales. 

13. Bn América Latina, las instalaciones industriales de molienda da 
•»•lilis, extracción, refinación de aceitee vegetales y producción da 
tortea oleaginosas son en genersl eficientes, pues en ellas ae emplea 
tecnologia avanzada.   Esto se observa aun en países de menor daaarrollo 
relativo.   Al ndsmo tiempo, en la región esté adquiriendo gran Impor- 
tancia la producción de aceites vegetales y margarina de mejor calidad. 

U>     La región cuenta con un amplio mercado constituido por una 
población de 3¡tU millones de personas;   el consumo aparente por habitant« 
es de alrededor de 8.6 kg * de aceites vegetales como promedio anual, lo 
cual rapraaenta un consumo regional por aflo de cerca de 3 milione« de 
toneladas de estos productos.   El crecimiento demográfico de 1« región, 
2.7 % anual, Junto con el incremento del ingreso por habitante, 
oaleulado en cerca de 3 % anual, of ecen interesantes perspectivas s la 
industria de aceites vegetales en América Latina.   Asimismo, tanto el 
mareado regional como el mundial presentan importantes estímulos para 
el daaarrollo de la producción da harinee y tortas oleaginosas. 

4/   Véaae la versión preliainer de la encuests sobre potenciel téonico 
da cultivos de oleaginosas en 20 países da America Latina, rtaliseda 
por la oficina regional de la FAO para América Lstina, cuya version 
definitiva ae encuentra en preparación. 

/B.   PRINCIPALES 
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B. PRINCIPALS CARACTERÍSTICAS 

i. gjtariqg, Prtpi» 

1$.     Como s« mencionó anteriormente, 1« creciente demanda interrai j 
externa de aceites vegetales, harinas 7 tortas ha estimulado el eulti«» 
de oleaginosas en América Latina. 

16»    En efecto, la producción de oleaginosas en la región aumenti, 
entre 1966 7 1976, de 7*4 a 18.7 millonea de toneladas.   Es decir, 
registré uní tasa anual de crecimiento de 9*7 íC durante elidecenio Mencio- 

nado. 

17. Esta alto crecimiento de la producción de oleaginosas ha significado 
un aumento importante de la participación relativa de América Latina en 
la producción mundial, que de 7 * en 1966 subió a 13 % en 1976. 

18. Sin embargo, la mayor parte de la producción en América Latina 
•iltl constituida por poca e especies de semillas y es generada por pocos 
paíaea productores.   En 1976 la soya contribyó con 68.% de la producción 
regional de semillas oleaginosas, el algodón con 13 i, el maní con 6 %, 
al girasol con 6 % y la palma africana aceitera con 2 %.   Loa principelas 
palesa productores son el Brésil, que sports 70 % de la producción do. 
oleaginoees de la región}   la Argentina, 13 %',   México, 7 %\ Colombia, 

2.5 % y Paraguay 2 %• 

19. El volumen de olesginosss que ss • "anss en el marcado mandimi 
oscila entre 12 y 14 % de la producción total.   América Latina exporta 
alrededor de 20 % de au producción.   La participación da Amfriea Latina 
•n el comercio internacional de oleaginosas, en 1975» representó' el 
I7.8 i de laa exportaciones y el 0.7 % de las importaciones mundiales. 
H intercambio comercial de oleaginoees de América Latina se reduce casi 
exclusivamente al de la eoya.   En. efecto, en 1975 América Latina exportó 
3.4 millonee de toneladae de soya, lo que repreeentó el 98.8 % do las 
exportsciones totale e de oleaglnossa.   La exportación de eésamo tuvo 
eierte importancia en 1970 (12 % de laa exportaciones regionales de 

oleaginoees), pero se redujo s 1 % sn 1975*. 31 000 toneladas. 
/20.   Las 
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20*     Lis inporta cione 3 regionales de comillas ole a nino sa s han dismi- 

nuido sensiblemente durante los últimos años.    En 1970 se importaron 

208 000 toneladas y en 1975, 125 CC0 toneladas;    las principales impor- 

taciones de semillas corresponden a las do coya y colza o raps. 

21*     Se estima que para satisfacer las necesidades de consumo de aceite 

de la población latinoamericana en 1985 y 2000, se necooitarán respecti- 

vamente alrededor de 2ft y 52 millones da toneladas de materias prima3 

oleaginosas«   Cabe sefialar que estos montón no preven    la posibilidad 

de que América latina abastezca parte de la domanda extorna de oleagi- 

nosas y sus derivados, ni la denianda intema de tortas y harinas 

oleaginoa^s. 

Cuando ne estimaron las magnitud• señaladas se postuló un 

consumo per capita de 11 y 1/+ \<r, de lecite refinado en 1985 y 2000 y 

una población, para esos ninno* años, de «V28 y ¿25 millones de habitants«. 

22.      Para que America Latina lo/'rc satisfacer la demanda regional 

estimada en el párrafo anterior y participar en forma más dinámica en 

el comercio mundial de oleaginosas y cus derivados, doberá incrementar 

loa rendimientos de olearinosan por unidad de superficie cultivada, 

a través del U3o más extensivo e intensivo de semillas mejoradas y 

fertilizantes y plaf^iicidas y la incorporación de nuevas tierras al 

cultivo de estos productos.    Asimismo, deberían adoptarse política«, 

en los planos nacional y regional, para estimular la eapecialización 

del cultivo do oleaginosas y la creación de la infraestructura 

adecuada, particularmente en lo que se refiere a almacenamiento, 

condiciones portuarias y transporto. 

23«     El comportamiento de los precios, <¡n la espera de loa productora« 

en el ámbito internacional, ineide en forma importante en los cultivos 

de semillas oleaginosas, como asiriano la política crediticia y, en 

alguna medida, la estructura de la tenencia de la tierra de algunos 

países« 

/24> Complementando 

ÊÊÊÊ* 
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24.      Complementando lo expr-îsado en los párrafos anteriores puedan 

definirso.cn forma tentativa, algunas subregiones ecológicas en América 

Latina en las cuales puede incrementarse substancialmente la producción 
de ole acino sa s -M 

i)     Mexico y America Central:   Mexico es un importante productor 

de sésamo (ajonjolí), semillas de algodón y almendra de palma, 

y recientemente ha incrementado la producción de soya.   En 

Centroam¿rica se produce sésamo, palma africana, maní y coco; 

la producción de algodón es importante, pero no es utilizad« 
en su totalidad para la extracción de aceite.   Es posible 

ampliar la superficie cultivada de oleaginosas en Centroamérica 

en ma's de un 100 t hasta 1990, correspondiendo a la palma 

africana el aumento mayor;   su producción complementaría la 

de semilla d? algodón y permitiría cubrir la domanda de 
aceites. 

ii)   Ialas del Caribe:    el maní es actualmente la oleaginosa más 

importante en la subregión.    Gran parte de su producción se 

destina al consumo humano directo.    La tierra para el 

cultivo de oleaginosas es limitada;    no obstante, hay posibi- 

lidades de ampliar el cultivo de dos especies:    la soya y el 

eesamo.    SI cocotero es para la zona una fuente potencial de 

aceites vegetales, siempre que s* mejoraran las plantaciones 

exietentes, se formaran nuevas plantaciones o se adoptaran 
ambas medidas. 

lii) Trópicos sudamericanos: abarcan Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y las regiones tropicales del Brasil (nordeste y refción 

amazónica).   La principal fuente interna de aceitas vepetales 

es la semilla de algodón, especialmente en Colombia y Perú. 
En Venezuela tiene importancia el sésamo.    En Ecuador va 

adquiriendo importancia la semilla de algodón, la que también 
»a produce en las zonas tropicales de Brasil.   El cultivo 

STjkdT 
/del maní 



"í J •V" 

- 11 - 

del nani ha venido incrementándose en los últimos año» especialmente en 

las tabanas orientales d" Venezuela.    Esta oleaginosa se produce también 

en el Ecuador y el Perú.    En cuanto al cultivo de la palma aceitera afri- 

cana su aporte al abastecimiento de la aubregión es ya cuantioso, espe- 

cialmente por la producción de Colombia, país en el cual también ha 

adquirido importancia la producción de soya* 

iv) Zonaa subtropicales de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay» 

la aoyt, el algodón y el maní son las especies cuya producción suministra 

la mayor parte de la materia prima para aceite en esos países.    La 

producción de soya mueatra un crecimiento vigoroso desde hace 15 afloa» 

Parece difícil que continúe el actual ritmo da expansión de la producción 

sin un aumento sipnificativo de los rendimientoa.    Problemas de producti- 

vidad mantienen relativamente estancada la producción de maní.   En esta 

subregión se produco también sésamo y palma africana*   En esta zona 

existen grandes áreas incultas o explotadas *n forma inadecuada y que 

son aptas para el cultivo intensivo de oleaginosas, especialmente de maní» 

v) Zonas templadas:    agrupa ol centrosur do Argentina, Uruguay y 

Chile.    Las principales especias cultivadas Bon el piraaol y el lino.    En 

esta aubregión tienen grandes posibilidades las «apeciea mencionadas y el 

rapa. 

2. La industria dñ aceite.s vegetales en América Latina 

25.      America Latina ha mejorado m importancia relativa en el ámbito 

mundial como repión productora dn HITUH.ì vegetales.    En el período 1961-1965« 

la región produjo un promedio anual dr> 2.2 millones de toneladas de aceitas 

•n bruto, que representaba el 7.8 % de la producción mundial.    En 1970, 

au participación aumentó a Ö.tV % y en los artos que aiguieron continuo 

•crecenUndoae hasta ropreoentar el 11.3 % en 1976.   En este último «fío 

la región produjo 4.7 millonea de toneladao de aceite en bruto de modo 

que ae duplicó el volumen de producción a lo largo del decenio. 

/26. Durante 
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26. Dünnte los últimos año», las tasas anua le a de crecimiento mundial 

de la producción de aceites vegetales nn el mundo mostraron un comporta- 

miento irregular, pues variaron de positivas a negativas alternadamente 

de un aflo A otro.    Sin embargo,a mediano plazo, de 1966 a 1976, la 
producción de estos productos registra una tasa anual de crecimiento del 

orden del 3-7 %•    En América Latina, excepción hecha de loa aflos 1971 y 

1975 en que se observó alguna baja, el aumento de la producción de 

aceites vegetales mostró un ritmo creciente y sostenido, y en los años 

1973, 1974 y 1976 su expansión fue considerable:    11.5, 18*5 y U-3 i 

respectivamente.    Kntre 1966 y 1976 la tasa anual da crecimiento fue da 

7-6 Sí. 

27. El importante crecimiento de la producción de aceites vegetales en 

la región so debe, en gran medida, o la gran expansión de le producción 

en el Brasil que tiene una elevada participación en la producción total 

de la región.    En la Argentina se registró en 1976 una fuerte recuperación 

en comparación con el aflo anterior, equivalente a 31«7 % de aumento, y 

en particular en comparación con 1971 y 1972, años en que la producción de 

aceites vegetales bajó considerablemente.   Otros países quo registran 

incrementos de producción en los últimos años son Colombia, Uruguay, 

Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. 

28. El Brasil y la Argentina son los principales productores de aceites 

vegetales correspondiendo al primero el 56 í y al segundo el 20 % da la 

producción regional.    México aporta cerca d';l 10 %t Colombia el 3 %% 
Uruguay y Venezuela el 1.3 % cada uno y los países restantes participan 

con proporciones inferiores al 1 %• 

29. Una gran parte do la producción de aceites vegetales do América 

Latina eatf constituida por noya (50-55 % de la producción total). 

30. En el Brasil la producción de aceite de soya alcanza el 70 % de la 

producción total.    El aceite de algodón participa con el li* %•,   el aceite 

de palma con el 9 % y el de maní con el 6 %• 

/31.   En 
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31*     In Argentina« en cambio, el aceite de girasol ea el nia inportante 

antra loa aceites comestibles.    En 1975 ae produjeron alrededor de 
418 000 toneladas de las cuales casi el 50 % correspondió' a aceite da 
girasol;   el 2D % de aceite de soya;   el 13 % « aceite de maní y el reato 
a aceites de algodón, oliva y otras oleaginosas.   En esta país también 
cabe destacar el gran amento que registra la producción de soya* 

32. In México, el clrtamo y la soya constituyen laa fuentea mis iiaportantea 
da producción de aceites comestibles.   En 1975» de las U3 000 toneladas 
producidas,el 43 % correspondió a aceite de clrtamo,    el 31 % • aceita de 
aoja y el reato,en porcentajes sigilares,« loa aceites de algodón y da 
eleamo.   La producción de aceite da girasol es de poca significación 

relativa. 

33. En Centroamérica, el »ceite de algodón y el de palma ocupan loa 
lugaraa nia inportantes dentro de la producción de aceites vegetale a. 
Ouatesttla, Nicaragua y El Salvador aon loa principales productores da 
aceita de algodón, mientras Costa Rica y Honduras son los mayores 
productorea da aceite de palma.    Costa Rica, ademas, produce aceita da 
alaandra da palma y El Salvador y Honduraa son productores do aceite da coco, 
dentro de la región centroamericana.   En Centroamérica el aceite de algodón 
repreeenta alrededor de 65 % de la producción de aceites vegetalee y el 
da palma al 21 %.   Guatemala y Nicaragua producen cada uno, el 36 % del 

total de aceite de algodón de la subregión. 

34. In Colo Ma, Perú y Ecuador el   ceite de semilla   3 algodón ocupa 
un lugar destacado y en Venezuela el aceite de sésamo.   En este último 
paia eaté adquiriendo importancia también el aceite de maní. 

35. En cuanto a loa aceites industrialea cabe señalar qua algunoa paisas 

de Aalrica Latina son inportantes productoras y exportadora a.    La eoape- 
tencia de loa productos aintéticos ha influido en la merma de la producción 
031a ae observa durante los últimoe afioa en algunos de estos a ceite a. 

/36.   La 
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36. Li producción regional de aceite de lina«, qua est* bajando desde 

alfunoe afioe, representa el 2b % de la producción mundial.   El mayor 
productor de la región es Argentina que aporta el 95 % de la producción 

latinoamericana. 

37. La produc ^ión regional de aceite le ricino representa el 35 % da 
la producción mundial.   21 .a&yor productor ea el Brasil (83 % de la 
producción regional) pero también eate aceite se produce en Mexico, 

Paraguay y el Ecuador. 

3t.     La producción latinoemsricana de aceito de tung rapraaanU «1 
28 % de la producción mundial.   La Argentina y el raraguay aon lo» prinei- 

pales productores. 

39.     Us tortaa y harinas oleaginoaas, aubproductoa de la industria 
aceitera, han adquirido durante loe últimos afioa una ooneiderabls 
ijaportancia económica dada la creciente demanda de elimwtos equilibradoi 
para aniaalea y, en alguna medida, eso ha gravitado en loe cambios 
producidos en laa especies de oleaginosas elaboradas. 

«£.     Las perspectivas de utilizar en forma generalisada las harinas de 
oleaginoaas coa» fuente de proteína para el consuno humano hacen pensar 
que esta actividad industrial puede adquirir en el futuro nucha m»yor 
importancia dentro de las industrias alimenticias y de la industria 

manufacturare en au totalidad. 

41.     Laa tecnologíae y conocimientos de ambas etapas da la fabricación 
da aceites (extracción de materia grasr y au posterior refinación) son 
simples y a« encuentran en la actualidad a diapoaición de loa usuarios 
da la ragion, ya asa a travia de firmas de inganlsría eepeciallmmdsi o 
a travóa da fabricantes de equipos localaa o rsprssentantes de equipos 

iafjortadoa. 
A2. Prlcticaasante 
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42*      Prácticamente todo ni equipo de Ins plant-as de aceite (extracción 

y refinación) puede ser hecho en la repión.    Algunos paÍ3es, talos como 

Arpentina, Brasil y nosiblomontc México, pueden fabricar la totalidad del 

equipo neeosaHo para anba3 etapa3. 

43«      Otros paißos,tales como Colombia :   Chile pueden entregar por lo 

menos un 50 % de los equipo3, y países con menor desarrollo de la industria 

metalmccánica están en condiciones de suministrar entro un 30 % y un 20 % 

de ellos. 

44*      Actualmente el Dra3il tiene una capacidad instalada de molienda 

anual do aproxi. aún .ente 10 millones de toneladas y ésta es suficiente 

para satisfacer la3 n- •. 5M«Kí*S de molienda del país. 

45«      En la Argentina, la capacidad instalada de trolienda es de alrededor 

de U millones de toneladas anuales y 30 e3tán construyendo nuevas instala- 

ciones que aumentarán a corto pía so e3ta capacidad.    De la3 66 fabricas 

aceiteras, 33 producen aceite de girasol con una capacidad diaria instalada 

de más de 9 000 toneladas en conjunto;    10 elaboran soya y maní con una 

capacidad de molienda dn 5 000 toneladas diarias, tr'¡3 producen aceite 

de algodón y 10 aceite de linaza. 

46.      En México existían en 1970 poco mas de 110 empresas aceiteras, y la 

capacidad de molienda instalada r.e calculaba en cerca de 4 millones de 

toneladas al año.    De euta capac'dad se utilizaba aproximadamente el 60 %* 

Actualmente se estims que ';\ÍL¡t"n 90 empresas aceiteras. 

47»      El grado ele utilización de la capacidad instalada en la industria 

aceitera de la región es do alrededor del 70 % en penerai, aunque en 

algunos casos Hepa a porcentajes inferiores al 50 %•    Aparentemente no 

existirían problemas técnicos ni financieros para incrementar la capacidad 

instalada de la industria aceitera de la región en la medida exigida por 

la futura demanda de sus productos. 

/4Ö.   En 
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40*     En c*mbio, en algunos países se aprecian ciertas dificultades part 

obtener personal de mandos medios (técnicos, mecánicos, electricistas, 

instrumentistas, etc.) y personal ejecutivo. 

49»     las empresas transnacionales no parecen t^ne" una participación 

muy importante en la producción aceitera de la mayoría de los países de 

la reglón;    pero sí la tienen en la comercialización internacional de 

sus productos en algunos países. 

50.     Los precios de los aceites vegetales que durante un período 

mostraron ligeras variaciones o fluctuaciones,   experimentaron un alca 

generalitada e importante en 1974«   La disminución de la oferta puede 

sxplicar en algunos casos ist«? incremento de precios, pero también pesó 

en si la acción especulativa que se produjo en los grandes centros ds 

transacción de estos productos. 

$1*     En general, los precios de los aceites vegetales se comportan de 

modo muy semejante entre ellos.    El precio dpi aceite de oliva es, en 

cambio, relativamente independiente del de los otros aceites» 

52.     A mediano plazo, se mantendría la tendencia hacia un crecimiento 

acentuado de los precios de los aceites vegetales comestibles en su 

conjunto« 

53«     Durante los últimos años, América Latina ha mejorado ligeramente 

su participación relativa dentro fa- las exportaciones mundiales de aceitas 

vegetales y ha <nantenido su ni vol dentro de las importaciones.    La parti- 

cipación de América Latina en la3 exportaciones e importaciones mundiales 

en 1975 fue del orden del f> % y, en términos de volumen, exportó 3^0 000 

toneladas e importó 338 C00 toneladas, por un valor de 228.3 y de 257.1 

millones de dólares respectivamente.    Puede afirmarse que el balance 

comercial de la región en BU conjunto correspondiente a los aceites vega» 

tales es en general equilibrado, aunque, evidentemente, no refleja La 

situación de cada país.    En 1975 «1 comercio interregional de América 

Latina representó alrededor del 18 ¡S de los volúmenes mencionados da 

exportaciones e importaciones totales. #_,     _ 

-«' 
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54.     En el comercio mundial de tortas y harinas oleaginosas, Amerio« 

Latina ha adquirido una considerable importancia como reglen exportadora* 

Sn efecto, durante les últimos años, las exportaciones regioneles da 

•atoa productos casi se han duplicado, pues pasaron de 2 160.5 a 

3 907.4 miles de toneladas entre 1970 y 1975, lo cual representa al 19»7 

7 28.9 % de las exportaciones mundiales en los afios mencionado».   Sn «1 

caso de las iaportaciones latinoamericanas de tortas y harinas oleaginosas, 

¿atas también oaai se duplicaron entre 1970 y 1975, ya que ae elevaron 

da I74.6 a 318.4 mil tonelada«, lo cual represento" «1 1.4 y el 2.2 % da 

las importaciones mundiales para e eoa afios. 

III. RECCMESíDACIONBS DE ACCIÓN TOTORA PARA BL DESARROLLO 
Y LA *JCPA:-SI0N DE LA INDUSTRIA DE 0RASA3 T 

ACEIT2S VEGETALES EN AMERICA LATINA 

1. Matarlas primat 

55*    La ragion ofrece actualmente un panorama diversificado en cuanto a 

la producción de aemillaa oleaginoaaa.   En las do« sones en que puedan 

agruparse los paisas de la región, templada y tropical, sin perjuicio 

da la agrupación que ae hace en el punto 24 de este informe, ss cultivan 

básicamente 12 especies, sin considerar las denominadaa eapeciae a ilustres 

o selvlticae.    Caai todos los países de la region registran producciones 

de oleaginosas, aunque la relación entre la producción y el consumo varia 

sensiblemente de país en país.   La mayor producción ae registra en cultivos 

anual«a, particularmente en el Brasil, la Argentina, Me*-» y Colombia, 

que representan en conjunto alrededor del 90 % de 1« producción regional da 

oleaginoaaa.   La región, considerada en «u conjunto, e« autosuficienta y 

exporta excedentes ds oleaginosas y aceitas, aun cuando existen pafaaa 

deficitarios que cubren sus necesidades a travos de iamortacionea procedente« 

del «arcado internacional o del interregional, o de emboa. 

/5c.   BxLeten 
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56.     Existen en la región ¿reas agrícolas 7 posibilidades te*cnico-«eonònd>e«i 
para expandir, incluso en gran medida,la producción de oleaginosas.   La 
Argentina, el Brasil, Colombia, el Ecuador, el Paraguay, el Perú y 
Venezuela están en condiciones de aumentar en el futuro las superficies 
dedicadas al cultivo de oleaginosas.    Et. los restantes pal es, la mayor 
producción dependerá principalmente de los incrementos de productividad 
por unidad de superficie cultivada«    Las especies anuales con mayores 
posibilidades de expansión son, en este orden, la soya, el girasol y el 
cártamo;   en menor proporción la colza, cuyo cultivo podría aumentar en 
el eux de Chile, en la Argentina y el Ecuador. 

57*     De los restantes cultivos anuales, se observa una estabilización en 
la producción de maní y sésamo (ajonjolí), aunque el primero muestra una 
tendencia declinante en algunos palees como el Brasil.   La producción de 
la semilla de algodón, que constituye un recurso oleaginoso de importancia 
par« la región, depende fundamentalmente de la evolución del precio de 

la fibra. 

56.     En la subregión tropical tienen un gran potencial de expansión la 
pala» africana y el coco o copra, especialmente en el sur de Centroaaárica, 
la primara, y en el Caribo y Centroamérica, el segundo. 

59. Las especies silvestres o selváticas, 411e a la fecha satlafacen 
solamente necesidades fsmiliares, podrían tener un gran potencial de 
expansión si se aplican los recursos necesarios psra su explotación y 

aprovechamiento • 

60. La producción de oleaginosas no comestibles, que se cultivan en 
algunos de loa países de la región, muestra una tendencia decreciente, 
lato se debe a una demanda también declinante de aus aceites, con la 
sola excepción del de ricino cuya demanda se ha mantenido, por lo que 
no ha diaminuído la superficie dedicada al cultivo de esa oleaginosa. 

/61.   Da 
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ei»      De acuerdo con lo expresado on los puntos anterioren, se estima 

que existen actualmente posibilidades de duplicar la producción de 

oleaginosas, cobre todo si se tiene en cuenta el dinamismo de la tasa 

de crecimiento de la soya en Brasil y las posibilidades de incrementar 

la producción del girasol en la Arpent ina.    Es necesario mencionar 

también el panorama favorable de la palma y el coco nn Centroamerica y 

el Caribe, aún cuando la producción de estas oleaginosas y sus perspectiva» 

no reviste la importancia de lao anteriorer. 

62. Para lopr*:r metas más ambiciosas a largo plazo, así como también 

para que las zonar. actualmente deficitarias lleguen a autoabaatecerse, 

habría que subsanar: 

a) La falta de divulgación adecuada de las técnicas agrícolas 

disponibles en la región así como de los resultados de la investigación 

pura y aplicada actualmente en cur3o, asegurando así   su empleo por el 

productor agropecuario» 
b) La falta de aprovechamiento de las variedades mejoradas dispo- 

nibles o bien de las especies de mayor rendimiento agrícola e industrial, 

mes adaptables a las condiciones ecológicas de cada país.    Cabe señalar 

cuan reducida es la utilización de especies oleaginosas nativas. 

c) La imposibilidad de elaborar planes agrícolas en los cuales 

pueda confiarse debido a las fluctuaciones bruscas de los precios, en unos 

casos, o a la falta de flexibilidad en la colocación de productos en 

otros. 

d) Las inconveniencias determinadas por la diversidad en la 

producción de oleaginosas que no atiende a una especlalización regional 

de los recursos disponibles. 
e) La falta de comunicación en relación con el comercio de 

semillas, puesto que algunos países de la región siguen registrando 

exportacionsB de semillas a terceros países, mientras los países defici- 

tarios de la región importan esas mismas semillas del mercado internacional. 

/f)   U 
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f ) Is inauflcioncia de las Instalaciones para almacenamiento j 
da loa eervicioa de transporte nacionales e intrarregionales limitan 
la« poaibilidedes de satiafacer la demanda efectiva de los mercados 
potenciales de la recién y obligan, generalmente, a colocar la 
producción en mercados extralatinoamericanoa. 

63«     rara alcansar las metas mínimas de producción futura de sondila» 
oleaginoaae señaladas en el punto a y eliminar,los obstjculoa aaflalados, 
M estima conveniente considerar y seguir los siguientes curaos de 
acción: 

•>      ItLSl^flQP.nacipnal: 
i) establecer c revisar laa políticas tendientes a aumentar la 

producción de materias primas oleaginosas mediante la incorporación da 
tierraa nuevas o la optimi »ación de rendimientoa por unidad de explotación« 

li) «studiar las acciones masarlas para manejar adecuadamente loa 
volúmenes de producción actuales y los incrementos futuros, aaí COBO 

también laa viae de comercio intrarregional. 

iii) promover la organisaclón de loa productores agrícolas con 
al objeto de facilitar la divulgación de tóenicea mejoradas y la acción 
conjunta da dichos productores en laa compras de insumoe y en la 
colocación de la producción. 

b)       8n el ulano regional: 

i) promover y agilizar ol < intercambio de información y aaistencia 
reciproca, de tóonieas agrícolas, do eatiaaclones de producción y da 
otros faotorea pertinentes para la definición da pronósticos de pre cioè 
da productos y de insumes. 

li) facilitar el comercio de semillas oleaginosas entre los países 
da la región, para evitar la importación extrerreglonal por loa paísee 
deficitarios s incrementar ls elaboración de laa oleaginosas en la 
adama región. 

/iii) procurar 
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ili) procurar 1« eapeeialisaelón en la producción dt oleaginoste 
•n la región, en función de lai posibilidad«» ecológica» 7 la econoadcidod, 
formulando a tal efecto un napa «oológleo do la ragion 7 loa nteanlanos 
naoaaarioa para asegurar la desanda, loa precios, ato. 

ir) promover, expandir 7 diversificar la fabricación ragionai a 
intercambio da producto» cjui»looe, fertilisantes, pesticida», ate. 
utilisadoa an el cultivo de oleaginosas. 

i) promover 7 agilisor el interotabio de inforaaelón de producción 
f «aroado ojie permita accionee conjuntas pira estabiliaar.los praeioa. 

11) asistencia interregional de técnicas agrícolas, variedades 
•»Joradas, control ds plagas 7 enfemedadea. 

d)      En el alano jflflbjfl » 

i) promover la implantación de un siatema de información dinamica 
•obra la deatanda de oleaginosa a 7 sus derivados a eorto 7 Mediano plato 
para facilitar la programación da la producción 7 la regularidad del 
abastecimiento. 

li) acordar procediaiontoa encaminados a evitar fluctuaciones 
brusaae en loa praeioa de las stataria» prinaa oleaginosas o los oeetigoe 
en lea praeioa según la procedanola. 

/2. 
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2. fredueclon de aceites vétetelas 

64. Li capacidad instalada tn la región «a tufieianta para atender la 
demanda actual da aeaitaa vegetales y w dispone da taenología y aojdpo 
adaouado aunque la estructura industrial aa heterogénea. 

65. Bn la región ae fabrican equipo« para la elaboración da aeaitaa 
y harinea uaando una tecnología adecuada para lae neceaidadaa aetualaa. 

66. IB reglen depende y continuaré* dependiendo relativamente de la 
tecnología vinculada a proceeos nuevoa tendientes a valoriser tanto laa 

harinea cono los subproductos de refinería. 

67. la producción regional de aceites y harinee ae ajusta a laa no rae e 
de gai^f1 exigidas en el mercado internacional* 

68*    La futura expansión e integración de la industria oleafinoea an 
la reglen ae enfrenta con los siguientes problema: 

a) Insuficiente desarrollo da la capacidad tionica y da la 
taenología para la producción de artículoa complejos da sjeyor 
valor agregado y para la integración vertical del prooeeo 

industrial. 
b) In el plano regional ae carece de información y no aa Intel IIBBM an 

eaperienciee aobre volumen«« de producción, demanda local, 
prooeeos y adelantoa tecnológicos, fabricación de equipos, etc. 

o) Falta un organismo regional para crear« idear y perfeccionar 

nueves productoa. 
d) La infraestructura para la distribución ss inadecuada en la 

región lo cual perjudica la colocación da loa productoa y elava 
exoeeivsaante los precios de los mismos. 

69.     Par« resolver lea problemas señalado« se recomienda expandir la 
ospaoided instalada para atender la producción futura de oleaginosas en 
la ragion, aplicando laa aiguientea medida et 

/a) lui 
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• )       En^l^Ajiblt-o nacional; aumentar la productividad de las fábricas 

existentes e instalar nuevas fábricas on lo3 países que las necesitan 

^ )       En e,3, ámbito rfíf,iorj)7 : 

i)   racionalizar la distribución de las materias primas con el 

fin do qus loa paians cuya producción de oleaginosas es 

deficitaria majoren la utilización do nus equipos. 

li)   croar empresas multinacionales on la rcpi.ón, con el apoyo 

de los orp/mir.moQ que corresponda, especialmente el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA). 

c'       En el, jynbito./lobnl:    desplanar la3 futuras expansiones de la 

capacidad productiva de loo püÍ3-3 desarrollados hacia la región a través 
de los convenios que se establezcan en cada ca3o, 

70t     Asimismo, eo roconienda promover el desarrollo y transferencia de 

tecnología adoptando las medidas siguientes: 

•)       Kn el ámbito nocional; utilizar intensivamente los institutos 

nacionales ya existentes para que cubran su carnpo de especiali^adón en 
la esfera regional 

b)       En el ámbito regional: 

i) crear un orfani3mo latinoamericano cuya finalidad soa recopilar 

y difundir la información tecnica, económica y cemorcJal relativa 

a la3 olcapinoaas y aus derivados en loo niveles nacional, 

regional e interregional y qv.e sirva como punto focal y centro 

de vinculación con los demás países y regiones. 

ii) ror.emcnder que la nuev) capacidad inutaiada incluyo maquinaria 

producida on la region y que se cuente con servicios do 
inflo nie vi» también re rionale s. 

cî       En nj. ambito interregional; cooperación e intercambio do experiencias 
con institutos de otras regionea. 

/3. ïojrtajj. 
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3.    TQJ'tar^y harinas ole^f',' nr/:-i» 

71«      Las harinas y tcrtan, productos que se obtienen de la industriali- 

zación de las semillas oleariñosas,  son tan importantes cono el acoite 

nderao, tanto desdo el punto do vista de Ja producción como del consumo« 

So estima quo mientras la demanda do aceito aumentara en función del 

crecimiento de la población y del mayor consumo per capita, la demanda 

do harina y tortas aumentará en función de las crecientes necesidades 

de proteínas y será mayor que la de I03 aceites. 

So^ún esviraa~ier.eu aproximadas, la demanda de harina y tortas ha 

experimontado un e mei miento del orden cljl 00 % en los ú.Himo3 10 aflos, y 

es muy probable qur; en el futuro e3ta demanda aumentará en un mayor 

porcentaje, sobre todo 31 00 tiene en crenta que oe están usando 

en forma cada vez más generalizada las proteínas de origen vegetal para 

el consumo hurra no directo. 

72.      En 19'5 la FAO había calculado un déficit muniial de aproximadamente 

20 millones de toneladas do. proteínas para el período 1965-19^5 que en 

buena medida podría snr c.ibicto por lar. proto ímn contenidas en las 

harinas y tortas olear^inoras.    Ge han ideado ya varios métodos do 

ai8lación, concentración y purificación tío las protclnjí> vestales, que 

abren un campo de dimensiones imprevisibles para el r^sarroUo futuro 

de las actividades relacionada E con las semillar, o] ominosas.    Actualmente 

se diopone en el mercado de productos como:    harina comestible, proteínas 

concentradas, proteínas aisladas, proto' 133 texturizadas y proteínas en 

forma de fibras qu-; re utilizan en la alimentación humana. 

73«      No obstante, en la rnpicn: 

a) Es relativamente desconocido el prado do perfeccionamiento de 

estos productos alcanzados en muchos países desarrollados. 

b) En algunos países de Am'ricá La Lina loo conocimientos tecnológicos 

relativos a la elaboración de estos prodocto3 so encuentran en una etapa 

incipiente. 

/c) Se carece 
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e) 8a carece da datos estadísticos y estudios para praclnr las 

neoesidades futuras de estos productos. 

74*     Bara subsanar esas deficiencias se recomienda que: 

a) gn,/i ircWo r»#9nai: 

i)     Que el organisno latinoamericano cuya creación M 

recomienda en el inciso b) del párrafo 70 dedique espacial 

•tención a las nuevas aplicaciones o utilizaciones de las 

tortas y harinas. 
li)    se promueva un mayor consumo de proteínas de origen vegetal 

Mediante campañas educacionales y otros medios tendientes 

• ampliar el uso de las mismas en la alimentación humana* 

Fara este fin podrían aprovecharse loa servicios de 

entidades ya constituidas como, por ejemplo, la Sociedad 

Latinoamericana do Alimentación y Nutrición (SLAN). 

*). la, f\ ¿ahito global 

i)     M establezcan sistemas permanentes de cooperación con 

los países desarrollados y de otras regiones en desarrollo 

con el fin de mantener un intercambio constante a ce rea de. 

la inveetigación y los avances que se vayan logrando en 

•ste campo« 

ii)   se obtenga la cooperación de loa organismos internacionales 

especializados. 

4»   Mercado y comarclalisarión 

75*     Actualmente el intercambio en América Latina de productos, subproductos 

y derivsdoa de las industrias de aceites y grasaa vegetales tropiesa con 

algunas dificultades;   una fracción importante de loa miamos es desviada 
huela loa mercadoa de loa países desarrolladoa, en tanto 031e vnrlos peíaos 

ds la región necesitan importar dichoa productoa.   Una situación similar 

M observa an Las deals regiones en desarrollo. 

/76. Las 

l 
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76. Lia transacciones comerciales interregionales se hacen açtualaenta 

por intermedio de agencias localizadas en países desarrollados, lo cual 

coloca en desventaja a los productores de la región frente a los 

conprado res. 

77. Otros factores negativos para la (.-»mercialisación régional • 

interregional de estos productos son las deficiencias de la infraestructura, 

de loa medios de transporte, etc» 

78. Los paíaes desarrollados, en general, no ponen limitaciones para 

la adquisición de materias primas en los países en desarrollo, pero sí 

oponen trabas para la inportación de los productos manufacturado a y 

semimanufacturados.    La inestabilidad de los precios también incide 

negativamente en la evolución del sector. 

79. En suma, la región afrontaría los siguientes problemas: 

a) Falta de información regional e internacional sobra la 

producción y la» necesidades de aceites y derivados. 
b) Carencia de medios adecuados da transporte y vías de comunicación! 

c) Falta de instalaciones de almacenamiento y de instalaciones 

portuarias adecuadas; 
d) Redvxida capacidad de bodega de los medios de transportes 

marítimos; 
e) Aplicación de aranceles elevados a los productoa terminados o 

••miterminadoe en los países desarrollados; 

f) Inestabilidad de precios. 

00.     Pira resolver ecos proolernas se rocomionda: 

1)      fin e], plflno nacional y regional 

i)     estudiar la posibilidad de que el organismo latinoamericano 

cuya creación se recomienda en el inciso b) del párrafo 70 actúa como 

entidad estabilizador! de precios de oleaginosas y sus productoa) 

ii) ampliar 7 modernizar las vías de comunicaciones 1 fin da 

permitir mayor iluidez en el intercambio regional; 
/iii. eetebleoer 

J 
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ili) establecer un sistema de fleto pre fn roncai para loa 

productos alimenticioo para promover au correre::ali?,.:"ion; 

iv)   ampliar la capacidad de carpa de las fio: ".3 nacionales 
latinoamericanos. 

b î    OLJéL-EISHíI inftojiTsiöanai 
Promover un mayor intercambio de informnción con otroa regione a. 

0 )      &X A gPJgSL iflfibal 
i)     solicitar créditos a or^anismoa financioroa internacionales 

para al mejoramiento y expansión de la3 instolocion.-a portuaria«; 

ii)   adoptar medidas para facilitar la ampliación del mercado 
da productos de alto valor ap,r*jr;ndo ; 

iii) negociar y obtener la eliMnación de barreras arancelarias 

para que puedan ingresar a los paíaes desarrollados productos oleaginosos 

•laborados, en el entendido q'»e cumplan con los requiíitea y especifi- 
caciones técnicas y sanitarios exigidos! 

iv) establecer un mecaniomo internacional para la estabilización 

da los preci00 aobre la base ríe ncuerdon mutuon entro paíaos productores 

de oleaginosas y derivadoa y paío^s compradoras o consumidores. 

IV.    CCNGIJUST0NF.3 

I* Reunían latinoamericana preparatoria para las consultas aobre la 

industria de grasas y aceites vnpetalna llepó a lac siguientes conclu- 
siones: 

1. IM reunión constituyó una valiosa oportunidad para examinar la 

situación actual o identificar los problemas y laa limitacionea que 

enfrenta esta industria para su expansión y desarrollo futuro. 

2. Permitió' identificar loa aspectos más rclevnntoa que requerirían 

una acción futura en laa eaferos nacional, regional, interregional r 
internacional. 

/3. En 
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3«       En el ámbito rerîonol »on muy escasas lo3 informaciones sobre 

producción de materir.s primas oleaginosa.-), de aceites,  harinas y tortas 

a disposición de la industria do frasar. y aceiten vor-ot^les y también 

lo son los informaciones rolatí van ni dr • irrol'i'- í.cr nrló^im, a los 

mercados, a los equipos, ote;    nd«~im o& limitic'o» el intercambio regional 

de exrsriencias sobro osos terras.    Tara r.uboanar esas deficiencias se 

recomienda la creación do un orna ninno regional quo, on estrecha colabor 

ración con enti dados regionalen y nacionales vinculadas a esa actividad» 

recopilo y difunda la información torniti, económica y concretai sobra 

las oleaginosas y su3 derivados y qua sirva cono punto focal y centro 

de vinculación con ios doman países y rn;ion":i. 

4»       La inadecuada infraestructura existente, en particular la relativa 

1 condicionen portuarias y de transporten, así como loa mecanismos de 

comercialización nstualmonte en uso, obstaculizan el comercio intrarrepjlonal 

do productos ole a nine eos, sean de materias primas o bienes elaborados« 

5«        Los principales tomas quo deberían abordarse en la reunión global 

do consulto que sobre enta industri:? se celebrila a fines de 1977, 

deberían ser los siguientes: 

a )       Prjtrci on 

Uno de los principe3.es problemas que afecta la industria de 

aceites vegetales y do otros productos olearinonoa e -i la incertidumbra 

acerca de Ir»s variaciones de precios de laa armi 12-i? oleaginosas cuyos 

cultivos son anuales.    îïsto tipo de cult Ivon, a diOToncia   le los 

perennes, oon muy sensible a las variaciones coyuntural.es del mercado 

internacional.    3o recomienda la creación dn un mecaniomo internacional 

que confeccione    pronósticos sobre los precios do las semillas oleaplnoaas 

y que reculo dichos precios.   Esto permitiría programar los cultivos 

futuros de estos productos. 

/bí nestfla«amlsift.p 

1 
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b) Psspliian&ento de la futura capacidad productiva 
América Latina posee las condiciones necesarias para abaorber gran 

parte de la futura expansión productiva de esta industria que podría 
desplacerse desde los países desarrollados haoia los países en deaarrollot 
Sin embargo, es necesario que la ONUDI, en colaboración con otros organi 
internacionales y regionales realice los estudios y adopte las medidas 
correspondientes para acelerar este proceso« 

c) £omsrcialiisación 

Los países desarrollados en general no ponan obstáculos para la 
adquisición e ingreso a aus cercados de materias primas oleaginosas* 
Sin embargo, existen trabas para el ingreso de productos elaborados. 
Es necesario que se eliminen las barreras arancelarias existentes en los 
países desarrollados a fin de que los productos manufacturadoa por la 
industria de aceites vegetales de los países en desarrollo puedan 
entrir libremonte, siempre que cumplen los requisitos técnicos y 
las normas sanitarias exigidas. 

d) Transporte 
Se recomienda plantear la posibilidad de establecer un sistema 

de fletes preferenciales para loa aceites vegetales y eubproductoe, así 
como para los productos alimenticios en general. 

e) Inf rae structure 

Se recomienda solicitar a las instituciones financieras interna- 
cionales que otorguen créditos en condicionas favorables para mejorar la 
infraestructura relacionada con la industria de aceites vegetales en la 
región y en particular, con las instalaciones portuarlaa y de almacena- 
miento de esos productos* 

f) Tecnología 

Si bien los países de la región no tienen problema a tecnológicos 
an relación con loa procesos de extracción y refinación de aceites 
vegetales,  necesitan la cooperación internacional para el intercambio 
da conocimientos aobre el perfeccionamiento de nuevas eapeciea me.loradaa 

/de semillas 



»"   ' 

n 
-30- 

•tiaia», aobr* le# producto« arfa ooaajlajo« 

#• Mit lattatila, ralaeionadoa eon 1« obtaneién, UM f meaaidadao éa 

•leteinaa wfatalaa «n MM difaranbea fonaaa, oonoentradaa, aiaiadaa, 

taxbtulaadaa, «io.   daatinadaa al eonam» Insano dinoto. 
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Anexo 1 

Exposición del Gr. Roberto Matthews, Director, Di virion Conjunta CRPAL/CHUDI 
de Deoarrollo Induri.rial, en la seaión inaugural, do la reunion latirKjamn rietina 
preparatoria para lau c.onwúlas aobre la industria de crasas y aceite» 

vappial<*Q 

En nombro d ¡1 Secretario Ejecutivo <i<: CEPAL, 3r. Enrique Idiocias, 

qua M encuentra o.^nto en misión oficial, y on el mío propio, me es 

muy grato darles la mio cordine bienvenida o «ata marión latinoamericana 

preparatoria para las consultas sobre In industri i 'i: nrnion y «coitos 

vototelo»,  quo ha sido orpanisadn con.1un bruente p°r "*-'» '"''»'M» y !• OrpaniTacion 

de lao Naciónos Unidao para ol Do can-olio InriEiT Ui (orvni).    Henos tenido 

muy pooo tiempo disponiblo para preparar ot>ta r~ unión, lo que noa oblirio", 

antre otras 00933, a curr:->r I.13 invitaciones y solicitar la preparación da 

algunos de loa ('ocuxontoo d-;ntro c?o plow« rn-y breve*, insuficientes para 

la muflítud « importancia dn loa toman quo an querían abordar.    3in ewbarßo, 

la respuesta que hoTos recibido, como lo ütoatirrunn l°fl documentos que so 

prepararon y la prononoia do uctol'-s on o-ti s«la, he sido amplia y rr.rmronê 

y nos liona de satisfacción.    E amaino o plenamente conscientes del esfuerro 

que aijpvfica parí ustedes asistir a ootas reuniónos y dejar por un tiempo 

aus taifas y responsable iC ido s hnbitualon y olio comprometo doblemente 

nuestros açradecimiontos ya q-ie adornati, osta colaboración quo nor. ostan 

brindando representa un apoyo muy important« pr-rj las tareae on quo 

estamos empeñados y alienta nuestro optimismo en cuanto al lof»ro do loa 

objetivos qufj persigue rsta rounión.   Quiero tur.ibjón hocor oxtnnFivaa 

estas palabras óe bienvenida a les representantes de la OfUDI y do la FAO 

que nos aconpan-.n on osta oportuna ó".id. 

La convocatoria de osta reunión os una etnpa v.-';).oratoria de una 

rounión de coneulta a ni vol mundial qvo nobro oat'ir   induri, ri na organisi 

la OHUDI, y quo tondra lu,",ar on Madrid, Kspafla « n <Loi ombre de roto affo. 

La realisación do eata3 reuniones do consulta do orootor mundial,y que la 

OHUDT ti em la responsabilidad do r-nlistar en el campo industri al,o8 una 

/de lea 

_J 



.32- 

»"   • 

1 

dt las respuestas de osta orranisncicn al maniato recibido An su Segunda 

Conferencia General colorada en Lima on 1975, do 33ever a la prfctics 

loa pootttlados do la "Declaración y plan da Acción en Fiatarla de indus* 

trialitación y cooperación" aprobado« en esùa  Conferencia.   Dicha 

Declaración y Plan d? Aoción de Lima co.v.ionen \uru. oorie do mu.tjflaa que he 

de adoptar la comunidad internacional para ir conformando en lo esfera 

da la industrio un nuevo ordon económico internacional»   Como ustedes 

•aben, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1974, mediant« 

sendas resoluciones, la Declaración y Programa do Acción sobro ai estable- 

cimiento de un nuovo ordon internacional que cmftittijríiron un reconocimiaiA* 

por parte de la comunidad internacional de que para p.*or/»ver ol progreso 

económico y socisl do todos lois puebloo, el sistema de relaciones interna- 

cionales que rirnn si mundo actual debe cor sustituido por otro broodo en 

la equidad, ln igualdad soberana, 1A interdependoncia, el intarca común 

y la cooperación di todos los Estados. 

Fn materia de industrialización, el Proprnrúa de Acción oobre el 

establecimiento de un nuevo ordon económico a«f;?la rnc enrié do medidas 
que deberían adoptarse tendientes « croar una naivn rvjnr.cidad industrial 

mundial en la o,uo los poisns «n donorrollo tenr.an una psrticipación SNCho 

mayor que la quo hoy pro sont-m. 
Kn la Poclnraui.'-n y Fian de Acción do Lima, lo.? paitos en desarrollo 

recocieron o^ie desafío y eoLaH.ec ieron fotr.o nr:ta hacía el año 2000, que 

la participación do ello*! en la producción mundial debería olevarso s 

lo monos al 25 % deevie alrededor d¡* un 6.ft % que representa acturlmento» 

Por su parto, los países latinear*? ricanos habían fijado en la Conferencia 

Latinoamsricana ds Industrialización, celebrada on Mrxíco en 1974, qw 

America Latina deboria aumentar su participación cctunl del ordon del 

3.6 !• y llegar a no monos del 13 % al final del presente sirlo«   Como 

una de laa víos pars llevar a cabo estos objetivos so resolvió cronr un 

sistemo pormanontc de consultas ontr-í loa pjísoa desarrollados y aquellos 

en desarrollo y entro los poíaes en doocrrollo entro pi, tendientes a 

/errjninar por 
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»xaminar por rimas o productos industriales específicos, las posibilidad«» 

7 las formas más idóneas de acción para conseguir actas mates y dar 

lugar a proposiciones concretas que pudieran ser incorporadas en loa 

programas de desarrollo do los países en desarrollo.   Ss señaló ademes 

qua «atas consultas deberían referirá   principalmente a aquellas industria» 

•laboradoraa de materias primas que exportan los paíoes en desarrollo o que 

consumen grandes cantidades de energía. 

f    La ONUDI 7a ha realizado dos reuniones de consulta aobre las 

industria» de loa fertilizantes 7 del hierro 7 del acero, pero a partir 

da ¿ata aobre grasas 7 a caito 3 vegetales 7 de la recién concluida la 

semana pasada sobre cuero 7 productos de cuero, ha decidido llevar a 

cabo previamente reunione? regionales preparatoria a.   Esta iniciativa no 

puede dejar de ser auspiciosa, por cuanto ella no sólo perniiti ri preparar 

la conferencia mundial, sino también porque proporcionara a loa países 

de la ragion informaciones básicas importantes para que ellos fi¿en su 

posición durante esa Conferencia. 

T aquí nos encontramos frente a e3ta experiencia 7 frente también, 

eoo» muchos de ustedes lo habrán pensado, a muchos interrogantes*    Surgen 

de inmediato las pregunto3 siguientes:  ¿En qué consisto esta reunión, 

culle» son los asuntos que interesa considerar 7 qué se espera de ella? 

Zn primer lugar, debo señalarles que ésta es una reunión técnica, 

un grupo de trabajo en el que los participantes lo hacen a título 

personal 7 únicamente en función de sus propias experiencias 7 conoci- 

mientos del t~ma.   Ko ha7, por consir"lente, representantes de países 

j la circunstancia de que loa participantes pertenezcan a determinadas 

naciones responde solamente al propósito de tener una representación 

geográfica que nos permita garantizar que nuestras conclusiones ee 

s justen cuanto sea posible a la realidad de América Latina en su 

conjunto.    También considero importante destacar que esta es una reunión 

informal, 7 que queremos que sea lo mes informal posible, que esté) ajena 

a todo lo protocolar 7 que se desarrolle de asta manara dentro de un 

ambiente propicio para el diálogo franco 7 abierto aobre todos los ssuntos 

que deberemos considerar. 

An segundo 
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In ssgundc lugar, •• ha establecido para erti reunion preparatoria 
m saroo ds referencle para loa debates qua oonprende trta grands* tsaest 
prlaaro, la eituación actual da la industria y su potencial da expansion 
a ©orto, »diano y largo plaioj segundo, loa reeureoa y laa oondiciones 
9» deberían aatar praaantaa para quo Aatrica Latina atoante au partici- 
pación an 1« producción nundial y laa ventajee, oportunidaàaa y lladtaciones. 
para al dasplasaadflnto haoi* Ama'rica Latine io la nuera cepaeidad produttiva, 
incluido al traslado de laa actividades qua actualmente M Heran a cabo 
an laa regten» daearrolladae.   Dentro de esta narco general adquieren 
eepeoiel relevancia les aedldee que sería neeeaarlo adoptar an el »abito 
nacional y regional y por parte de Is comunidad internacional para que 
«áfrica Latina pueda hacer de au potenoial una realidad y ubicarse en el    ' 
lugar que le eorreeponde en el contexto aundial. 

Por aitino, se «apere qae de esta reunion surja una reapuests 
Ittlnoanarlcana a eete deaafío para ser exaainada y. consldoreda en la 
reunion aundial de eoneulta a que ya ate he referido, tanto por lo ove 
heos a la preparaoion da la sisas por perte de la GKVJI cono a la 
posición que en ella cataría adopter s los paíeae de la reglen que en ella 
participen* 

Hueetrs tarée aeri, en consecuencia, ««minar en los tiradme 
señalados la eituscion de la industria latlnocnsriean* de graass y 
asaltee vegetales y fijar laa pautaa de lo que podría ser el rol de 
eete industria en el proceao de industrisliMción futuro da la región y 
del arado.   Bl enunciado del problème s que cátanos enfrentados ss 
relativamente fieli, pero su aolueion no ceti ajena a eerie» dlfioultadss 
de diversa indole, laa qua debereaoe ir reeolviendo en ol curso da 
nuestras deliberaeionee« 

La Industria de graeae y aosites vsgetalea tiene a nuestro entender 
en enfries Latina penpeetivaa intsrseantss en su deaiirrollo futuro, 
tento en la ragion cono en el plano nundial y nuestra an loa afioa 
resientes tendenciae one hacen adrar con optiate» su desarrollo futuro. 

/seta industria 
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E«ta industria ea una actividad manufacturera antigua en América y aunque 

•u contribución a la formación del producto industrial no es relativement« 

inportante (cerca del 2 %), oí lo es en cambio en la formación del 

producto de la industria aliranticia (cerca del 15 %)• 

Actual) jnte la producción de a jite3 vegetales er bruto on América 

Latina es de alrededor de 4« 7 millones de toneladas, lo cual represents 

•1 U.3 % de la producción mundial, en tanto que en 1970 la región 

contribuía con el 8.4 % de ésta.   Este aumento de la participación de 

América Latina on la producción mundial de aceites vegetales es 

atribuible al alto ritmo de crecimiento de la producción regional» 7«7 %» 

rogistrado en los últimos 6 oflos 3;i corrpsracíór: covi v.a ritmo de 2.6 % 

de la producoión mundial. 
Por otra parte, el mercado mundial de aceites vegetales ofrece 

perspectivas intero santo a, tanto desde el punto de vista de la demanda 

eomo de los precios en los países desarrollados con economía de marcado 

y aun en los países de economía centralmente planificada.   America 

Latina ha sabido responder a Ins condiciones ventajosas que se presentaron 

•n el mercado mundial en los últimos «ííos, como lo demuestra el 

incremento de las cifras de exportación de estos productos, siendo esto, 

una manifestación importante de su posición favorable y de su capacidad 

productiva.   Las exportaciones de semillas oleaginosos de la region 

aumentaron de 343 000 toneladas en 1970 a casi tres millones y msdio 

de toneladas en 1975, con lo cual las exportaciones de América Latina 

2.2 £ pasaron o representar 17.8 % ó> las exportación©* mundiales en 

esos años. Las exportaciones de tortas y harinas oleaginosas muestran 

también un alza importante en ecos años pues subieron de poco mis de 

2 millones de toneladas a casi 4 millones de toneledas, es decir del 19.7 

a    26.9 % de las exhortaciones mundiales.   Las exportaciones de aceito« 

vegetales, sin embargo, han aumentado en menor grado, deode un volumen 

de alrededor de 222 OCC toneladas a 360 000 toneladas, es decir de 5*5 

a 6*4 % de las exportaciones mundiales entre 1970 y 1975. 

/En el 
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En el futuro, a corto y mediano plazo, América Latina debe prepa- 
rarse para continuar respondiendo en igual forma a la creciente demanda 
extrarregional de aceites vegetales y sobre todo de harinas y tortas 
oleaginosas y también al desafío que plantea la expansión del mercado 
regional dado por el crecimiento demogn>ico y el mayor consumo de aceites 
vegetales por persona.    Se estima que en 1985 la región contara con una 
población de 426 millonea de habitantes y ai para entonces se calcula un 
consumo por persona de 9 kg de aceites, el consumo regional llegarla a 
3.8 millones de toneladas de aceite refinado, es decir, cerca de un 70 % 
más del consumo actual.    Para atender ese aumento {¿*aci«i nui calculado 
habría que hacer un esfuerso considerable on lo que ae refiere a la 
ampliación de la capacidad productiva, creación de una infraestructura 
adecuada» disponibilidad de insumes y de financiandento, cooperación 

regional, etc. etc. 
Sefiores participantes, en esta breve exposición, he considerado 

oportuno darles una visión muy general de los aspectos que nos preocupan 
y da 103 temas que deberemos abordar.   Como ya lo manifesté, la tarea 
que tenemos ante nosotros es ardua y está llena de interrogantes no 
siempre fáciles de respondar, pero estoy plenamente convencido de que 
la amplia exporiencin y conocimientos que ustedes tienen sobre esta 
industria y la excelente disposición para colaborar que han mostrado, 
nos permitiré cumplir exitosamente con el cometido que nos hemoa 
propuesto y poder aaí llegar a la reunión mundial de consulta con una 
visión clara y precisa aobre el futuro de esta iaiportante actividad 

industrial de América Latina. 
Quisiera por último reiterarla nuestros mea sinceros agradecimientos 

por la tan valiosa contribución y apoyo que nos han brindado y desearle« 

una muy grata estadía en esta ciudad. 
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EXPOSICIÓN DE LA 3HTA.  LIANA MASfcNS,  DE LA  SECCIÓN DB NEGO«ACICHES 
DE LA ONUDI UN LA SiáGI ON  INAUGURAL DU LA  IìKUNION LATINOAMER1CANA 

PREPARATORIA  PARA LAS CONSULTAS SOBRE  LA  INDUSTRIA DK 
GRASAS Y AClìlTiiS VKGfcTALEfi 

Señores, 

E« un piacer pera mi darles, en nombre  de la ONUDI,  la bienvenida 

• «ota reunión.       Pertenezco a la Sección  de  Negociaciones,  la 

cual,   en el seno de la ONUDI,  se encarga de  establecer y poner 

•n práctica la nuova actividad llamada sistema do consultos. 

El  Jefe de la Sección,   oefior Hacini,  lómenla no poder asistir per- 

sonalmente a esta  importante reunión de expertos,  y lea envia,   a 

través de mi persona,   cus mejores rtcneoo de  éxito. 

Como representante de la Sección de  Negociaciones de la ONUDI, 

deseo agradecer a la CEPAI. por loe excelentes preparativos de eijta 

reunión.      Estoy convencido de que loa trabajos preparador» para 

esta reunión por ustedes,  loe consultoree,   contribuirán grandemente 

al éxito de la mioma.       La  ONUDI expresa  su -aerado por el hecho de 

que ustedes hayan aceptado asistir u CGta reunión en calidnd de 

consultores o de participantes oxpertoo. 

Espero que,  mediante la nota a los partieipanteß distribuida 

con anticipación,   todos ustedes dispongun  de  IOB antecedentes de 

esta reunión.      Sin embarco,  puede ser importante que tengamos desde 

un principio muy claros »un  objetivos.       Kl  propósito general de 

la reunión tonni r.te  en preparar la primera  reunión global de consulta 

sobre la industria  de  grasas y aceites vegetales,  que se  celebrará 

en Madrid entre  el   12 y el   16 de diciembre,   y cvyo anfitrión será 

el  gobierno do  España.       Ectn reunión consultiva  nera precedida por 

otra reunión consultiva de agroinaustriaß,   la primero reunión 

global de consulta sobre la industria del   cuero y productos del 

cuero,  que se celebrara en  Innsbruck entre  el 7 y el 11  do noviembre, 

y suyo anfitrión cera el gobierno de Auctria.      A eotsB dos consultas 

/industriales asistirán 
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ladaetrlalea ••latirán repreaentantea tanto da loa palsoa deearro- 

liado«, eoao da loa pal so a tn deearrollo.  Entre loa partieipaatea 

aa oontaran repreeentantee de gobiernoa, Industrias, trabajadoree 

y quinas grupoa da coneuaidorca.  En la Prinora Reuni&n Global da 

Conaulta aobra la laduatria de Fertilizantes, celebrada en enero 

da eat« affo, estuvieron repreaentadoa 66 palees y 28 orgnnizaclonaa 

internacionalee; loa participantea fueron mia de 200, y alrededor . 

da un tercio de elloa pertenecían a la industria.  Siailor fue la 

aaiateneia a la Prisera Reunion Global de Conaulta aobre la Induetria 

Siderùrgica.  En eataa reunionea eoneultlvaa se identificaron 

auaeroaaa cuestiones relativaa al creciaiento de dichos sectoree 

aa pafaea deaarrolladoa y en deaarrollo, y a« examinaron aaiaiaao 

laa liaitaciones que podría enfrentar dicho ereciaiento.  Para 

preparar laa segundaa conaultaa de 1978, varioa tenas espaclfieoa 

elegidos de acuerdo con laa limitaciones eefialedaa, serin exaainadoa 

a fondo por la CNUDI, con la colaboración de grupoa do trabajo 

eoapueatoe de un pequeño nûnero de participantes intereaadoai éatea 

provendrán tanto de loa paiaea deaarrolladoa cono de los países en 

deaarrollo, con el fin de facilitar la negociación posterior de 

aaboa grupoa de paleen en dichas consultas.  Debido e que áata 

diálogo ae caracterizo por eatar orientado hacia la acción, au 

continuación y la conclue!&n fecunda dependerán do annera crucial da 

la voluntad politica de loa intereaadoa, entendiéndose que el deaen- 

lace debe beneficiar a ambas partees a los países deaarrolladoa 

y a loa palees en desarrollo. 

Con airea a la Reunion Global de Conaulta aobra la Induatria 

de Oraaaa y Aceiten Vegetalea, el Centro Internacional de Estudio« 

Induetrielee, que foraa parte de la Secretarla de la ONUDI, prepara 

actualaente un eatudio aundial de dicho sector.  El Docuaento de 

Sala da Conferencias NO. ?, ya diatribuido, proporciona una indicado» 

aaaaria de au contenido.  SI aeftor Succar eatá encargado de dicho 

/trabajo, y 
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trabajo, y podrá darles mayor información acarea del mismo.      Su 

principal objetivo consist« an presentar una visión Mundial, basada 

an la situación actual de la industria; ¿oto servirá como antece- 

dente a los países en desarrollo para la formulación de sus propios 

planes y proyectos.      Bl estudio examinará ar.it.iis«io Inu principales 

restricciones al avance de la industria en loa pníáoa en desarrollo, 

con una perspectiva de largo plazo y estudiará además los factores 

más importantes que condicionan el crecimiento de dicha industria 

en tales paísos* 

Las conclusiones del estudio,  xas conclusiones do las Reuniones 

Regionales Preparatorias realizadas en la Comisión ¿conárnica para 

Africa,  la Comisión Económico y Social para Asia y el Pacífico y 

en la Comisión Económica para América Latina - debido a la incierta 

situación política en Beirut, no pudo incluirse la Comioión económica 

para Asia Occidental - aeí como loo contactos con algunos represen- 

tantea de loo países de {¡arrollados,  cámaras de  comercio,  etc., 

servirán de base para la preparación do un documento acerca de los 

temaa centrales,  que  contenga ademas la síntesis de lao principales 

conclusiones que exijan acción posterior y que sean de interés, 

tanto para los países desarrollados coco para los países en desarrollo* 

Dicho trabajo se presentará a la Reunión Global de Consulta. 

¿'stas consultas al oecter industrial tienen por finalidad 

contribuir al cumplimiento de las metas de  intíueirialización que 

se han fijado loa países en desarrollo;    en eete caso, aumentar la 

producción de la industria de grasan y aceites  ve^etules y realizar, 

cuando procoda, un examen de las posibilidades de redistribución de 

capacidades existentes y no productivas de los países desarrollados, 

así como de las condiciones necesarias pora la creación de nuevas 

capacidades productivas en los países en desarrollo*      Esto fue un 

llamado hecho por la Conferencia de Desarrollo Industrial do Limo, 

•1 cual la Asamblea General hizo suyo en su séptimo periodo 

/extraordinario de 
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extraordinario de sesiones (Resolución 3362).     Se otorga siemprs 

eapecial énfasis al ausento de la elaboraci&n de los respectivo» 

recursos naturales dentro de los países en desarrollo productores 

de los sismos.      Teniendo presente lo anterior, la ONÜDI considsrS 

útil organizar reuniones regionaleo de carf'cter informal para eats 

importante sector.      Los puntos que deberán tratarse han sido 

resuaidos en forma muy concisa y adecuada por el Gcfior Matthews. 

Do esta lista de objetivos se desprende claramente que el 

presente encuentro es diferente de una reunion de un grupo de 

expertos o de un seminario.      Su tarea consiste en preparar la 

posición y armonizar loa puntos do vista ds los países 1 at incarnar léanos 

para la reunion que oe realizará o nivel mundial,  y decidir cuáles 

son los temas prioritarios que ellos deben plantear en ees foro. 

Evidentemente, se ha previsto que les consultas seguirán haciéndose 

y, tomando en cuenta que para obtener resultadc3 debe transcurrir 

un determinado lapso entre cada una de ellas, quo no debe nobrepasar 

loa doce meses.      Por lo tanto, tal ve* sea pruf^rible escoger solo 

algunos de los temas aquí moncionados para tratarlo» en esta primera 

reunion consultiva;    otros temas podrían tratarse en fechaa posteriores. 

Las proposiciones que surjan contendrán,  según lo esperamos, reco- 

mendad onea que abarquen loa planos nacional, racional,  interregional 

y mundial. 
£n estos dos sectores agroindustriales, la GMUDI espera que los 

países latinoamericanos identifiquen obstáculos concretos para la 

expansion de la industria, y de ser posible, que esto se haga sobre 

la base de proyectos específicos.      Destaco lo anterior por cuanto 

la Declaración de Lima indicó con claridad que la finalidad última 

de las consultas consiste en entregar proposición«» concretae para 

su inclusion en los programas de de narr olí o do los países en 

desarrollo participantea.      En nuestra opinion, las consultasi ai 

han de ser prácticas y realistas, deben basarse «n ejemplos y 

casos concretos de dificultades particulares. 

/DOMO ahora 
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Ditto ahora hacer ciertaa obatrvaeionta preliainarea( coto 

iadieaeian do mi«atro penaaaiento acerca de algúnoa dt loo taaaa 

qua dataria eonaidararaa al axaainar la industria da grasaa y aeaitaa 

vegetalea, as la inteligencia da qua los tácnicoa da la GNUDI 

tetan raali ando toda la preparación sustantiva. 

Coto uatadaa ya eaben, el aisterna de conaultaa, qua incluya 

eatat reunionea regionalaa preparatorias acaroa da diveraoa aeotorea 

induatrialea, tiene cono propoaito ayudar a loa paiaea an deaarrollo 

a ausentar au participación en la producción induatrial aundial 

dt un 7 % actual a un 25 % para el año 2000.      Se llego a ttta 

cifra de un 25 £ traa reunionea regionalea qua eetableoieron laa 

siguientea neta»» 

America Latina 13.5 * 

Aaia 10     % 

Africa 2     % 

. Por aupueato, cada aector de la induatria puede coatribuir 
alrededor dal 25 %,      £n el caso de grasas y aceitea vegetalea 

entiendo qua loa países an deaarrollo aportan aáa del 50 % da la 

producción aundial da laa aateriaa priaaa, paro que la proporción 

real de dichaa aateriaa priaas elaboradas en loa paiaea tn deearrolle 

oonatituye una parte aucho manor del total aundial. 

Henoa aaoogido el sector de grasas y aceiten vegetalea eoao 

uno de loa nectarea induatrialea para loa cualea aa organi sarán 

conaultaa en 1977« debido a que la Declaración da Lina aefialo qua 

dichaa conaultaa debían relacionarse especialmente con laa induetriaa 

tlaberadoraa de aateriaa priaaa exportadas por loa paiaaa en deaarrollo. 

Por lo tanto, pueda aar que los palsea latinoaaericanoe tengan 

al objetivo coaún de asegurar que la mayor parta da loa aceitea 

export ad oa eoao aateriaa priaaa « en este aector, eeaillaa - aeaa 

aa al futuro elaboradas dentro de loa reapactivoa paiaea de la 

ragion* 

/Coa o antecedente 
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Oaao aataaa4aata »tra la conaid«rael6n 4a loa taaaa ««a patria* 
anrgir as «a fora iattraaeioaal, Od«. ooaai4araráa praauaiblafjaata 
aX «OWBOB 4a producción 4a aaaillaa olaagiaoaaa qua »• aaaaaitarâ 
aa Anarica Latlaa durant« al parlado eonproa4i4o «atro i960 j a00Ot 

y loa paaiblaa caabioa on laa «o4ali4a4aa 4a eoaouao 4a laa diroraaa 
Upas d« aaaillaa olaaginoaaa.     In oata aantido, puodon quarar 
eoaal4«rar una orgaaisacibn iaatltuoioaal paraaaoato para al d«bata 
aatr« paiaaa latlaooaorioaaoa aobra aayer pro4ucoi6n a intarcaabia 
4aatro 4a la ragion, aat eoao aobr« laa aa414aa quo «oto axigirá 
aa ol plana aaoioaal y «n al plano ragionai.     Por ««pu««to. aa 
•aao quo eualquior pala naoaaito aalatancla an o«ta labor j aa la 
planlfieaeioe do nuavoa proyoctos nacionalaa, la «ODI, capa 
anporlanoia ha «ido roeogida 4o todaa laa ragionoa dal an*4n, aatâ 
disputata a prostar aaiataacìa «n ••*• aatarlaa.     Bo oata aontida, 
d«a«o safialar qu« «1 o«ftor Ra4djr, aioabro 4ol oquipo 4o la (HUM 
aaistaata a aata rauaibn, aetfta COBO aaoaor para loo paiaaa 4a la 
ragion aaiâtloa d«ad« la aada do la CSSPAP on Bangkok.     *W la 
aagarl4a4 4a qu« uatadaa aprovoeharan la oportunidad qaa brinda 
a« praaoaeia para inforaaraa aearoa do la axpariancia 4a loa paiaaa 
aaiatieoa aa al ¿«»arrollo da oata induatria. 

U aaeratarla do la CHOTI pionaa qua aata raunio» an Jaarioa 
Latina raaliaarâ un iaportaata aporto a la idontifieaoiba 4o t< 
aaa doborin diaoutira« an al labito aundial.     Ho aa corraa»o»4a 
4oelr a uata4oa euàlaa crao qua dabarlan aar dionea taaaai    al 
prepbaito da aata reunion •• obtanar laa augarancìaa da uatadaa. 
Uà doaaa gran Ixito aa ava daliboraeloaaa. 
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Aaaxo 2 

jáifr it FirUriBMtti 

Ir. Vietar M. Istrada 
Xsganiaro quiaieo - Nacional Plaasaiara B.A« 
Fsaao 4« la Htforaa 136 - 90 pia« 
Ntxieo 7 D.r. Maxico 

Ir« Migual Angal Goasilai 
Asaaor técnico - Drtn Ojuiaiea Xsétestrial 
laraaadaria« 925 
Asuncion, Paraguay 

Ir. Haag Xaunèeka 
1AMBRA 
Av. Maria Coelho Aguiar 215 
Hoco D - 70 
tasto Asaro - SP - CSF 05804 OF «1%f 
tao Paulo, Sraail 

Ir. Joaquin Parda 
Xaganftrô quiaieo 
6 Avaaida - 7-35 Zona 2 
Ciudad da Ouataaala, Guatatala 

ir. Krnaato Parallada, Coordiaador, 
Zsstituto Agroiaduatrial da Olaagiaasas 
25 da Maro 533 - 2fi Piao 
•uanoa Air««, Ar gantina 

•r. Mifual Schnaidar 
Vieapraaidanta da J. X. 
Apartado,.£2306 
Caraeaa, Vantsuola 

Braagar i Ola. 

•r. Javiar Zaldivar L. 
Oaraat«, Javiar Zaldivar Zagsalaro* 
fsatiaoa 251 - Of. 403 
fsntiiago da Chilq 
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Obaorvadorea 

Ar« Mario Habit 
Oficial Ragionai da Fratueelea j trattatili 

Vegetai 
Oficina Ragionai da la fAO 
trovidencia 871 
•antlafo do Chilo 

Ir« Diotrioh von Oraevtnita 
IMUD 
Ofioial Auxiliar da fragra«* 
Bandera 3**1, 9° Pi a o 
Santiago do Chilo 

Ir. Ricardo Zapata Marti 
Divi «ito Agricola Conjunta CVAL/FnO 
Santiago dt Chilo 

i«S£lÍS£Í£ 

SNIDO 
Vianna, 

Jorgt Bucear 
i loot oral Btudy fettle« 

Auatria 

Nitf • Liana Maaana 
Magotiationa Saetía« 
orxoo 
VIanna, Auatria 

Mr. H.Q.R. Roddy 
lagional Induatrial Adelte* 
IBCAP/UMIDO 
Diviaion of Induetry, loaeiaf and. 

Technology 
United Nationa Building, lain iMtlttMM 

2, Thailand 

•r. Roberto Mot the we 
Director, Diviaion Conjunta CVAI/OHM 

da Deaarrollo Induatrlal 
CBFAL 
Santiago do Chile 
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•r. Carlo« talaur 
«•»•or R««1OM1 «ODI 
OVAL 
SMtlftfo «• Call« 

te» Dumo Toi or o 
Uv* Conjunta C&AL/OX0DZ 

Desarrollo Industrial 
OVAL 
•utlOfO Ú9  Ohll« 

•r. Xafaol Villalba 
Wv. Conjunta C2PAL/0N0DX 

Jtoawrollo Industri«! 
OVAI, 
lut lago «« Oku« 

V   — _J 
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Anexo 3 

timi* dt Docuaentoa 

NO 1 

MOnUMTO NO 2 

OOCWWTO RS 3 

MSOMMTON« * 

MCVtSItOIIO 9 

MCMMfO Mt 6 

Progresa Provisional d« la Reunion 
y Liât« da Documentos 

Firat Prograaa Saport of tht Vegetable 
Olla and Fata Study - UNIDO 

Producción y Cono rei o exterior da 
Oraaae y Acuiti« Voûtai »a an 
Aalrica Latían - División Conjunta 
CBPAL/ONUDI da Dt »arrollo Indu »tri al 

Análiaia da la Situación preeente y 
futura ún Ib industria da aceites y 
grasan vegetal*o an Vanatuela - 
Higual Schneider 

Análiaia aobra producción da acaitaa 
y gramo ca-.c-titles y au incidencia 
an America Latina - Javier Saldivar 

La in'lußtria de acri tas vegetalea y 
graaas an al Paragüey - Miguel Angel 
Qouealea 
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