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Prefacio 

El presente docuaento fue preparado por la Subdivision de £studios 

Sectoriales de la Division de Estudios Industriales de la ONUDI para servir 

coma antecedente del Taller que sobre el teaa Prograaaci6n de Subsectores 

Prioritarios de la Industria de Procesaaiento de Alimentos dentro de un 

Sisteaa de Seguridad Alimentaria. fue organizado conjuntamente por la ONUDI J 

la Junta del Acuerdo de Cartagena en Li••· Peru. del 4 al 9 de novieabre de 

1985. 

El trabajo define el concepto de seguridad ali11eJtaria. discute 

breve1Mtnte la situaci6n de la agroindustria alimentaria andina e ilustra la 

contribuci6n potencial de la industria •i cuapli•iento de los objetivos de 

seguridad ali11entaria. Se discuten adellis criterios J condiciones que deberia 

considerar la industria para operar con eficiencia dentro de esqueaas de 

seguridad ali11entaria. 
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1. INTRODUCCI<Jm 

El siste11a andino de seguridad aliaentaria, ba venido aplicando un 

enfoque integrado ~·· considera las relaciones econ6aicas que van desde el 

proceso de producci6n de los aliaentos baste el cons..-o de los ais80~ por toda 

la poblaci6n. Dentro del slsteaa los paises ban becbo avanc< ~ h•••·ortantes en 

la identiflcaci6n y selecci6n de los aliaentos basicos J bar. iniciado las 

actividades necesarias para el diseno de proyectos J prograaas agricolas 

orientados bacia la proaoci6n de la producci6n y del consU80 de esos aliaentos 

basicos. La Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y la ONUDI consideraron de 

interes estudiar dentro de esta concepci6n de sisteaas producci6n-consuao la 

responsibilidad que le corresponde a la industci9 agr~aliaentaria on el logro 

de los objetivos de seguridad aliaentaria y de cstablecer un aarco de 

referencia para prograaar el desarrollo de sectores agroindustrial&s 

prioritarios deatro de ese esqueaa, antes de pr080Yer el estableciaiento de 

agroindustrias ali .. ntarias especificas. 

La priaera actividad conjunta JUNAC/ONUDI para el logro dP. este objetivo 

es el pres~nte taller de trabajo sobre la prograaaci6n de sectures 

prioritarios de las industrias de procesaaiento de aliaentos dentro de un 

esquema de seguridad alimentaria. 

El Pacto Andino ya dispone de una aetodoJogio para el analisis y la 

programaci6n de liaeas industriales dentro de la con·;~~~ion de sisteaas 

producci6n-consu.o. Bl presente taller debe dar cor.ao r~~ultado.orientaciones 

J metodos para ideatificar las lineas prioritarias para el sisteaa de 

seguridad aliMentaria, las cuales seran evaluadas y prograaadas con la 

aetodologia anterior. 

Acciones conjuntas .,osteriores estaran basadas en los ~esultados de este 

taller, cuyos objetivos contemplan &1 estableciaiento de guias y baseG de un 

plan de trabajo subregional de prograaaci6n de compononte agroindustrlal del 

sisteaa, asi como la identif icaci6n de necesldades de osist•ncla tecnica a los 

grupos nacional•• de seguridad allaentarla para llevar a ~•bo las tareas de 

prograaac16a. 
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El presente docuaento pretende contribuir a la discusi6n del t ... 

suainistrando antecedentes e inforaaci6n sobre la agroindustria aliaentarla en 

los paises del Pacto Andino J en otras regiones J analizando en foraa 

preliainar su contribuci6n potencial al sisteaa de seguridad aliaentarla. El 

t~abajo plantea algunos criterioR J condiciones que deberla tener en cuenta la 

industria subregional para operar dentro del sisteaa J contribulr 

eficienteaente a la aliaentaci6n de la poblacion ohjelivo del mismo. 

La viabilidad de cuaplir por parte de la industria las condiciones 

requeridas por el sisteaa de seguridad aliaentaria, se ilustra dentro del 

docuaento haciendo uso de ezperiencias positives eneontradas en el sector 

industrial de la subregi6n J de opclones tecnol6gicas cuyo iapacto econ6alco J 

nutricional ba sido anallzado recienteaente a nivel subregional. 

Para la organizaci6n del presente trabajo se utiliz6 en gran aedida 

bibliografia y docuaentaci6n de procedencia andina, una alta proporci6n de la 

cual fue produclda por los palses con la coordinaci6n de JUllAC dentro de las 

actividades de los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecno16gico en el irea de 

aliaentos durante los anos 1980 a 1983. 
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2. .AllTKCKDINTES 

2.1 Kl sist ... de seguridad aliaentaria 

Kl sist ... de seguridad aliaentaria creado por la decisi6n 182 de la 

Coaisi6n del Acuerdo de Cartagena en julio de 1983 se define como el conjunto 

de acci~nes que peraitan proteger a los paises aieabros contra los riesgos del 

desabasteciaiento de aliaentos y atender las necesidades aliaentarias y 

nutr.lcionales de la poblaci6n a traves de aejoras en la producci6n, 

productividad, tecnologia, establecimiento de reservas, comercializaci6n y 

consUJIO de aliaentos.(l) 

La decisi6n prevee la estructuraci6n de los sisteaas nacionales de 

seguridad aliaentaria, los cuales tienen dos eleaentos princlpales a saber: 

el plan aliaentarlo nacional y un esquema de organizaci6n institucional que 

respalda y apoya su ejecuci6n.(2) 

Los docuaentos de JUNAC definen las funciones principales del plan 

aliaentario coao "las de combinar el efecto de las politic as que determ:.nan la 

disponibllidad de aliaentos en forma global con un conjunto de medidas que 

pretenden principalaente procurar que la capacidad adquisitiva de todos los 

estratos socio-econ6aicos resulte suficiente para alcanzar niveles 

nutricionales socialaente satisfactorios".(2) Kste planteamiento propone la 

articulaci6n entre la oferta y la demanda de alimentos, caracteristica muy 

diferente de estrategias llamadas aliaentarias que usualaaente s6lo promueven 

el desarrollo agropecuario en funci6n de tasas de crecimiento agregadas.(2) 

A pesar de que las metas de abastecimiento del plan alimentario deberian 

cubrir todos los estratos socio-econ6micos de la poblaci6n andina, ha sido 

necesario por dlstlntas razones especialmente aquellas de dlsponibilidad de 

recursos, deflnlr prloridades con respecto a 101 grupos de poblaci6n que 

constituirian el objetlvo principal del componente de demanda del plan 

all .. ntarlo. La poblacl6n objetivo ha sldo 3ntonces definlda en una primera 

lnstancla COllO aquella con mas alto rlesgo de desnutrici6n. Esta poblaci6n, 

segun calculos hecbos para 1982 por la Junta del Acuerdo de Cartagena 

corresp~nde al 47.5 por ciento de la poblaci6n andina.(2) 
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El sistema de seguridad aliaentaria andlno surge en los pa(ses como una 

respuesta a una situaci6n de alto riesgo a la desnutricl6n de una alta 

proporci6n de la poblaci6n y de una creciente dependencla ezterna por 

alimentos. En la subregi6n andina las importaciones de ali .. ntos pasaron de 

2.9 millones de toneladas metricas en 1970 a 8.8 aillones de toneladas 

metricas en 1980, como una necesidad de compensar el desequillbrio entre la 

producci6n local lnsuficiente y la demanda creciente de all .. ntos. La presi6n 

de las importaciones ha sido mas aguda en lacteos, carnes, aceites vegetales J 

cereales, la cual lleg6 a ser equivalente al 60 por ciento de la iaportaci6n 

total de alimentos en 1980. Dentro del periodo 1970-1980 se dupllc&ron las 

importaciones de oleaginosas y lecbe, creciendo 6 veces mis para aa(z y 

llegando a los niveles de dependencia al 88 por ciento en trlgo y al 

83 por ciento en soya.(3) 

Con relaci6n a la poblaci6n andina y a las condlciones ,ae justifican la 

existencia de un plan de seguridad alimentari~, pueden suainlstrarse los 

siguientes datos: - En la subregi6n se encuentran niveles de desnutrici6n en 

no menos del 40 por ciento de la poblaci6n infantil, cuyas causes se ven 

asociadas con baja capacidad de compra de las families de bajos ingresos, 

condiciones sanitaries aabientales deficientes, analfabetiSllO y dificultad en 

el acceso a los mercados; - El problema de la baja capacidad de coapra de la 

poblaci6n andina se agudiza con la irregular distribuci6n del ingreso; el 

60 por ciento de la poblaci6n percibe entre el 23 y el 26 por ciento del 

producto bruto interno alentras que el 20 ~or ciento percibe del 54 al 

73 por ciento con relaciones entre el producto per capita alto y bajo que 

oscilan entre 1 y 10:1.(4 J 5) 

La dificultad en el acceso a los mercados predominante ea los grupos de 

bajos ingresos redunda en costos mas elevados de los aliaentos ea estos 

grupos, entre los cuales del 50 al 63 por ciento del gasto del bogar 
1/ 

correspond• al rubro de allaentos.- (6) 

!I En 101 paise• europeos de econ<>11ia centralizada (Polonia, Hungria, 
Checoslovaqula) la proporci6n del ingreso utlllzado en all .. •tos en 1969 
oscilaba entre 31 J 40 por clento.(7) 
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En la ultima decada las instituciones de investigacion J desarrollo de la 

subregion ban eaprendido esfuerzos a nivel nacional J subregional para buscar 

soluciones al problema alimentario de los grupos de poblacion de bajos 

ingresos. Cabe destacar en este punto las acciones desarrolladas dentro de 

los Proyectos Andinos de Desarrollo Tecnologico en el Area de Alimentos. 

PADT-Alimentos. Las opciones tecnologi~as propueslas como resultado de esas 

actividades ban sidQ analizadas dentro de la concepcioo de sistemas de 

produccion-consU90. Este analisis ha mostrado ventajas para el cons~•idor. 

para el sector agroindustrial y para el cwaplianiento de objetivos de 

desarrollo. Estas opciones pueden presentar una contribucicn importante al 

sistema de seguridad alimentaria. 

2.2 La agroindustria de alimentos dentro de la seguridad alimentaria 

Investigacion hecha por la ONUDI con respecto al pa~el que se haya dado a 

la industria dentro de programas de seg~ridad alimentaria o de programas de 

autoabastecimiento nacionales de alimentos indica que hasta el momento en los 

paises en desarrollo con economias de mercado no se ha propuesto un papel 

especifico al componente industrial. Dentro de la decision 182 sobre el 

sistema de seguridad alimentaria del Pacto Andino se contemplan las industrias 

agroalimentarias como un factor de articulaci6n entre la producci6n 

agropecuaria y la industrial y se propone fomentar el establecimiento de 

agroindustrias alimentarias en funcion de los requerimientos nutricionales de 

la poblaci6n Cparagrafo 6, item c, de la decision 182).(1) 

Dentro de las estrategias agropecuaria e industrial para la reorie1.:aci6n 

de la integracion andina, se plantea promover el desarrollo industrial con 

enfasis en el abastecimiento de alimentos de consumo masivo como uno de los 

principales objetivos especificos a alcanzar.(8) Estas estrategias consideran 

la agroindustria como uno de los sector&s prioritarios para la aplicacion de 

una politica de incorporaci6n de nuevos procesos industriales y de expansion 

industrial con el fin de atender las necesidader. basicas del consumo de la 

poblaci6n y la sustituci6n de importaciones de productos finales y de 

insumos. Reconoce esta estrategia ademas la capacidad de la agroindustria 

alimentaria de estabilizar la demanda de productos agropecuarios.(8) 
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Kis reciente11ente, dentro del ante-proyecto de protocolo adicional a! 

Acuerdo de Cartagena se propone considerar el estableciaiento de eapresas 

aultinac:onales andinas de caricter agroindustrial que proauevan la 

articulaci6n del capital subreg~onal con el extranjero en proyectos 

especi ficos. (8) 

Lo anterior indica que en el Pacto Andino existe una clara visi6n del 

iaportante papel que la agroindustria aliaentaria puede jugar en el foaento de 

la producci6n agropecuaria, dentro de la integraci6n andina J en la atenci6n 

de necesidades basicas de la poblaci6n. Los paises ya ban identificado los 

aliaentos prioritarios del sisteaa de soguridad aliaentarla J se elaboran 

prograaas J proyectos para el foaento de su producci6n. Sin ombargo, en el 

sector industri'·~l no se ban identlflcado aun las Uneas de procesaaiento 

prioritarias para el sistema. Se considera necesario conocer la demanda por 

alimentos industrializados dentro del sisteaa para proceder a identif icar 

lineas de procesamiento prioritarias J seleccionar las opciones tecnol6gicas 

mas adecuadas. La Junta esta consciente de la necesidad de establecer este 

mar~o de referencia para programar el desarrollo del componente industrial del 

sistema de seguridad alimentaria antes de iniciar activldades de promoci6n del 

establecimiento de nuevas agroindustrias alimentarias dentro de este contexto. 
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3. LA AGROINDUSTRIA ALillENTARIA ANDINA (9, 10) 

Este sector industrial represento en la econoaia global de la subregion 

en 1980 el 5.7 por ciento del producto bruto intern~ total J el 31 por ciento 

del P3I del sector aanufactarero. Presento un creciaiento proaedio de 

5.3 por ciento anual, aientras que el del sector aanufacturero fue de 

6 por ciento. A nivel de paises, el creciaiento fue aayor que el total del 

sector manufacturero en cuatro de ellos (8.5 por ciento en el Ecuador J 

alrededor de 7 por ciento en Colombia, Bolivia J Venezuela) J auy bajo en el 

Peru (0.1 por ciento).(9) 

La agroindustria en el Pacto Andino es el sector mas importante dentro de 

la industria aanufacturera desde el punto de vista de valor bruto de la 

produccion. Con relaci6n al valor agregado represento el 35 por ciento del 

total de la industria aanufacturera en 1981.l/ 

Para el consuaidor subregional, la industria de aliaentos reviste 

ill1!>ortancia por cuanto el 57 por ciento de las calorias J el 73 por ciento de 

las proteinas en la subregi6n provienen de aliaentos con algun grado de 

industrializaci6n. Dentro de estos aliaentos se destacan cereales, aceites, 

leches, azucares (figura 1).(9) 

La agroindustria alimentaria analizada de-de el punto de vista de un 

esquema de seguridad alimentaria presenta las siguientes caracteristicas: 

(a) Alta J creciente dependencia del sector ezterno en los aliaentos 

basicos ilustrada en la secci6n anterior. Esta desarticulaci6n entre el 

sector agroindustrial aliaentario y el sector agricola se hace evidente al 

coaparar el creci~iento del PSI de los dos sectores en el periodo 1970-77; 

ll ~sta i•portancia relative de la industria de ali .. ntos dentro del 
Grupo Andino es coaparable con la de la ais•a industria en los paises de la 
C011unidad lcon611ica luropea donde ccupa el priaer lugar con respecto al valor 
agregado J a la producci6n brute, seguida por las industries de ingenieria 
.. canica J electrics J aanufacturas de articulos .. talicos, calzado y 
confeccl6n. Ocupa t .. bien el primer lugar lndividual .. nte en pai•es coao 
Belgica, Din ... rca, Irlanda, Rolanda y el Reino Unldo.ClO> 
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Figura 1. Origeo d~ la oferta de calorias J proteioas en la subregi6o (1980) 
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1.0 por ciento en la agroindustria subregional y 3.6 por ciento en sector 

agropecuario.(11) La utilizacion de •aterias pri•as iaportadas en alta 

proporcion J el alto grado de concentracion urbana se ban identificado entre 

los factores principales de desvinculacion de la industria con las zonas de 

produccion agricola que restringen aun •as las posibilidades de desarrollo de 

estas ulti .. s.(8) 

(b) Capacidad ociosa elevada que redunda en baja eficiencia industrial. 

altos costos de produccion J escasa coapetitividad externa. en rcnglones como 

el licteo (90.000 toneladas disponibles en 1·ulverizaci6n y '.i. S mil lom·~ d~ 

litros diarios en pasteurizaci6n>, en ~1 de molineria de t.rigo 35 por cienl .. , 

equivalente al aill6n d"! toneladas .Anu.:l.,:,; y ~·n pr~·.:o•;cio~1 <l•.' .:.•t(·.1h·..;, 

alrededor de 100.000 toneladas. En un solo pais se rcgistra 75 por ciento de 

capacidad subutilizada en conservas de pescado y 80 por ciento en pescado 

congelado. (12) 

(c) La expansion de la deaanda con alimentos industrializados 

convencionales entre los grupos de bajo nivel socio-economico (el 

40-50 por ciento de poblacion) ha sido muy limitada debido a la alta 

concentracion de ingresos y a la rigidez del ingreso equivalente. (En un pais 

como Coloabia dentro de los grupos de ais bajo ingreso. rural y urbano, el 

52 por ciento de los aliaentos consuaidos fue en 1979 de origen industrial, 

represe•;tando el 72 por ciento del gasto en alimentos). (13) 

(d) Baja contribucion econO.ica nutricional de los alimenlos disponibles 

en el aercado; de 24 productos ofrecidos para el sector infantil en trcs 

paises, solo 6, siendo taabien fuente de proteina, proporcionan 100 calorias a 

precios inferiores a US$ 0.10.(4) 

(e) Baja contribucion de este subsector industrial alimentario sobre la 

poblacion infantil de aas alto riesgo a la desnutrici6n. La poblaci6n 

lnfantil entre 6 11eses J 5 anos (poblaci6n objetivo prioritaria de un programa 

de segurldad ali11entarla> llegaba a 10.9 aillones en 4 de los S paises 

(Cole>11bia, Ecuador, Peru y Venezuela>. Si la industria hubiera aspirado a 

cubrir el 20 por clento de los requeriaientos ca16rico-proteicos de estos 
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niios con aliaentos de relatiYo bajo costo a base de granos J cereales 

principalmente. deberia baber producido 124.000 toneladas en ese aio (1980). 

La industria produjo 60.000 toneladas con una alta concentracion en Venezuela 

(70 por ciento).(12> 

(f) No existe una concepcion de sistema en la pr0110cion de la industria 

alimentaria. Los criterios de decision sobre la aisaa se concentraa en el 

caapo del proyecto individual; este enfoque es coapartido por empresarios J 

estado. lo que refuerza la desarticulacion entre los sectores priaario e 

industrial alimentario. cOllO opcion iaportante para pr0110ver el desarrollo.(12) 

(g) Baja coordinacion de las instituciones que en nlimero grande 

participan en el desarrollo agroindustrial alimentario a nivel de pais J de la 

subregion. Existe un vacio en los servicios de coaercializaci6n de las 

materias priaas agropecuarias J una liaitada organizaci6n de los productores 

por productos y por regiones que afecta negativaaente el enlace entre los 

sectores agricola e industrial.(8) 

(b) Existe una infraestructura de investigacion tecnologica 

agroindustrial ~liaentaria adecuada en la mayoria de los paises andinos. un 

acervo de conociaientos desarrollados a nivel nacional J subregional; pero en 

general, un bajo iapacto de las acciones de desarrollo tecnol6gico sobre la 

probleaatica aliaentaria subregional.CB, 13) 
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4. COWTRIBUCIO. POTBllCIAL DE LA ACROIJIDUSTRIA ALDIDTARIA AL SISTlllA DK 

SllCURIDAD ALillBllTARIA 

4.1 Conslderaclones erevlas 

Se consider• apropiado inclulr en este punto algunas anotaciones sobre los 

criterios y condiclones que deberian tener en cuenta las agroindustrias de 

proces .. lento de allaentos para operar dentro del esqu .. a de seguridad 

aliaentaria. 

Los aliaentos deben ser de relatlvo bajo costo. Kn paises cOllO en Colombia 

se ba dicbo que la inseguridad aliaentaria proviene del hecbo de que los grupos 

de bajos ingresos gastan una alta proporcl6n de sus ingresos en ce>1aida J a pesar 

de ello consuaen 8enos calorias que las necesarlas. Para estos grupos una 

insuficlencia en la producci6n de allaentos puede 111Plicar un alza considerable 

en el precio de los comiest~bles J por lo tanto una reducci6n de los ingresos o 

gastos re~les del bogar. :01DO consecuencia, se producira una caida en el consuao 

de aliaentos J ua deterioro adicional.(14) Esta afir11aci6n probableaentes 

aplicable a los ieaas paises andinos con diferentes grados de intensidad, iaplica 

que los ali.entos que se produzcan frescos o industrializados deben presentar un 

costo relativo bajo o una eficiencia econ6aico-nutrlcional alta. 

La industrializaci6n puede presenter ventajas para la foraulaci6n de 

aliaentos con alta eficiencia econ6alca nutricional en el producto •isllO J 
3/ 

ventajas econ6aicas en su utllizaci6n dentro del bogar.-

La flgura 2 llustra la egtructura de costo de dos allmentos para ninos, uno 

industriallzado J el otro elabora~o en el bogar a partir de aaterias pri .. s no 

industrlallzadas C"tradlcional"). Se observa que ll&s del SO por ciento del 
4/ "costo efectlvo"- total de la preparacl6n esta representado por los 

}/ lledldas en t'nalnos de: aborro de tl .. po, de combustible (de gran 
l•portaacla en el .. dlo urbano aarglnal J rural), reduccl6n de periodlcldad de 
coapras, aumento en concentracl6n de nutrlentes, reduccl6n de deshe~hos 
Cdurante la ca..rclallzaci6n yen el bogar). 

!I Llaaase costo efectivo aquel que consider• adeaas de 101 costos de 
las .. terlas prl .. s los adlclonales de preparacl6n en el bogar Ctleapo, agua. 
coabustlble) J las s>'rdldas J deshe~bos. 
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costos de elaboraci6n en el bogar J que el costo efectivo del alimento 

industrializado es 20 por ciento inferior al del ali11ento preparado en el 

bogar. 

La figura 3 coapara la estrl·ctura del costo efectivo de dos alimentos 

industrializados coa aportes de energia y proteina siailares. Se observa que 

el producto 2 pr•senta un costo efectivo 2.5 veces superior al 1. Es decir 

que las ventajas de c€~eal precocido ofrecida por el producto 2 no coapensan 

el aayor costo efecti•o del producto. Lo anterior ilustra la necesidad de 

seleccionar cllidadosaaente la opci6n tecnol6gica de industrializaci6n a fin de 

aantener una eficiencia econ6aico nutricional alta en el producto 

industrializado.(4) 

La fol"llulaci6n adecuada de ali111entos industrlalizados permite corregir 

desbalances proteico-energeticos en las dietas y situaciones a las cuales se 

podria llegar cuando se aplicara la estrategia (en coapleaentaci6n 

aliaentaria> de suainistrar mas de los aisaos ali11entos usualaente consuaidos 

por la poblaci6n de bajos recursos.~1 

La figura 4 toaada de Ochoa (15) ilustra el coaentario anterior. El eje 

vertical B representa "llenura" o "saciedad" y el horizontal I, representa 

ingreso (involucrando calidad y variedad de los aliaentos y las posibilidades 

de sustituci6n de unos aliaentos por otros). La linea SS' es la linea de 

saturaci6n ~··~!If. por enciaa de la cual se presentan restricciones . . 
debidas al voluaen aaxiao de alimentos que desde el punto de vista fisiol6gico 

puede recibir el beneficiario en una raci6n determinada. 

Las lineas Pr y Cr representan necesidades en proteina y calories J la 

linea abcds' es la curva hipot,tica de consuao de alitDentos para niveles de 

ingreso ascendentes 1, 2, 5, 6 J 7. 

De la observaci6n de este graf ico, se puede deduclr: 

~I Para corregir la brecha nutricional proteico-energetlco. 
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Figura 4. Relacion entre sa.-iedad, rettuerimiento:s nutricionales y 
nivP.les de in~resos 
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- Bl intervalo de ingreso entre el punto en que se satisface la necesidad 

calorica J la proteica puede ser grande. 

- ftejorar la dieta unicaaent~ increaentando la cantidad de comida usual y 

no la calidad. hasta un punto coao K para satisfacer tanto energia C090 

proteina, seria iaposible ya que este pbnto K se encuentra •UJ por enciaa de 

la linea de saturacion ss• <capacidad fisiologica).(lS) 

Bn resuaen. el empleo de aliaentos industrializados que presenten un 

balance energetico/proteico adecuado. diseiados dentro de los habitos de la 

poblacion J dentro de un concepto econO.ico nutricional J cuyo costo sea 

inferior al de los aliaentos convencionales, puede penaitir aejorar la dieta 

de los grupos de bajos ingresos. asi coao la variedad y la calidad de los 

prograaas de co•pleaentacion aliaentaria.(16). 

Los aliaentos deben cubrir una alta proporcion de la poblacion obietivo 

distribuida en el aedio rural y urbano. La poblacion objet;vo del progr8Jlla de 

seguridad aliaentaria ha sido inicialaente estiaada en un 47 por ciento de la 

poblacion total de la subregion.(2) Bo paises individuales. esta ha sido 

esti•ada en un 40 por ciento para Colombia correspondiendo a los grupos de 

ingresos I a IV del sector rural J al grupo nW.ero I del sector urbano.(14) 

En Bolivia. la concentracion de la poblacion objetivo clasificada como mas 

depriaida. es aayor tambien en el aedio rural que en el urbano y equivalente 

al SS por ciento de la poblacion total (17). Dentro de estos grupos. 

seguraaente la atencion del sisteaa de seguridad aliaentaria podra estar 

dirigida inicialaente J a corto plazo a la poblacion mas vulnerable a la 

desnutrici6n constituida por madres y ninos y en segundo termino a escolares y 
6/ 

a la poblaci6n adulta urbana o rural aargina1.- Este Lella sera aJDpliamente 

analizado en este t~ller dentro de la discusi6n de un enfoque aetodol6gico 

para deterainar la deaanda en sisteaa de seguridad aliaentaria. 

!I La poblaci6n cbjetivo de prograaas de coapleaentaci6n alimentaria de 
la subregion asciende a la cifra de 8.S aillones de aadres J ninos. En cuanto 
a la poblaci6n escolar dentro de 101 prograaas en curso en 1982 J propuestos 
para 1983 se esperaba ~ubrir un total da 3.172.000 ninos (para tres paises> 
con raciones entre meriendas. de1a1uno1 J almuerzos escolares por periodos que 
oscilaban entre 155 J 180 dias al ano. 
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La produccion de aliaentos debe proaover el uso de capacidad industrial 

instalada ociosa. Las cifras sobre capacidad industrial ociosa en el sector 

aliaentario. relacionadas con las de la poblacion objetivo de programas de 

compleaentacion aliaentaria ilustran un interesante potencial de intervencion 

de la industria local. ya sea dentro de las actividades del sector de 

industriali~acion pri .. ria o SP.cundaria. aejorando el uso de su capacidad 

instalada, su eficiencia industrial. los costos de produccion y su 

competitividad a nivel nacional J eventualmente subregional. 

En las actividades de rehabilitacion de plantas y en las de instalacion 

de lineas adicionales de produccion, la aplicacion del concepto de 

desagregacion puede producir aborros importantes en la inversion y elevar el 

nivel de integracion. En una planta de harina precocida de maiz en Colombia 

la desagregacion de un proyecto llave en mano permitio alcanzar un nivel-de 

integracion del 70 por ciento y reducir la inversion en un 34 por ciento. La 

planta entr6 en operacion dentro del tiempo inicialmente programado en el 

proyecto llave en mano J actualmente tiene una importante participacion en el 

mercado de barina precocida de maiz en ese pais.L/ 

La produccion de alimentos debe promover el uso de materias primas 

producidas localaente. Resultaran de interes las opciones que promuevan la 

disminucion de la dependencia alimentaria por dos conceptos. 

Via iaportacion de alimentos finales o de materias primas alimentarias 

para ser transformadas a nivel de bienes finales en la industria nacional, y 

Reducir aquella dependencia alimentaria que tiene su origen en los 

prograaas de donaciones i~1ternacionales de alimentos, que por un lado tienen 

altos costos de distribucion interna J por otro van creando un babito de 

consumo que se aleja de las caracteristicas alimentarias locales.(16) 

LI Instituto de Investigaciones Tecnologicas, Bogota, Colombia, 
comunicacion directa, noviembre de 1985. 
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Las estrateglas eapresarlales deberin favorecer la produccl6n de 

aliaentos de relatlvo bajo costo J la atencl6n de .. rcados de baJos lngresos. 

Las flguras 5 J 6 descrlben la coaposlcl6n de costos J del valor bruto de la 
8/ 

produccl6n de d~s eapresas operando en un pals de la subregl6n.- (4) Las 

dos elaboran cereal precocldo de calldades equlvalentes. La relacl6n de 

preclos es de 1 a 4.5 y la de los volliaenes de venta es de 2.3 a 1. La 

eapresa C naclonal dlrlge su produccl6n al aercado de bajos y aedlos lngresos. 

trabaja con altos volliaenes y ainiaiza costos. cubre aerc&dos urbanos J 

rurales. La eapresa D eztranjera se dlrlge al aercado de .. dlos J altos 

ingresos, J tiene altos costos flnancleros de publlcldad, de ventas J 
9/ adainlstratlvos.- Tlene una 1111.yor dlferenclacl6n de productos, concentra 

sus puntos de venta en el sector urbano J sacrlflca aercado, para no reduclr 
10/ el aargen de utllldad.~ El costo de producci6n de la aapresa c es 

65 por ciento del costo total alentras que en la D es el 38 por clento 

(figura 5). En la desagregacl6n del valor bruto de producci6n se destaca la 

gran capacldad de la eapresa D para generar valor agregado (debido 

prlnclpalmente al coaponente reauneraclones) J un aayor enlace de la 89presa C 

con los sectores agricolas e lndustrlales naclonales. 

La eapresa c utiliza ust 1.04 de recursos de la econoala para vender un 

kilogram<> del aliaento aientras que la eapresa DUS$ 2.20. Podria declrse que 

la eapresa C es •'• eficiente en la utlllzacl6n de los recursos del pals.(4) 

Un analisis de la operaci6n de las dos eapresas dentro del concepto de lineas 

industrlales de desarrollo, peraltlria aedir los efectos de arrastre de las 

dos J la eflciencla de cada una para un slsteaa de segurldad allaentarla. Por 

el aoaento parecerla de aaror inter'• y aas aproplada para el slst ... de 

segurldad aliaentarla, por su nlvel de producc16n, tlpo de cobertura J 

preclos, la estrategla de la .. presa c. 

!I Datos de 1980. 

!/ Una alta proporcl6n de los cuales revlerten a la .. presa aatrlz. 

10/ lntre 1977 y 1980 aU11ent6 los preclos en 3S por clento J redujo las 
ventas en 45 por clento. 
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Fi,ura 5. COMPOSICION GE COSTOS UNIT~IOS_ ~E DOS EMPRESAS PRODUC'JORAS 
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4.2 Lineas industriales y opciones tecnologicas 

Una clasif icacion entre proces .. iento primario J secundario de la 

agroindustria alimentaria aparece en el anexo 1. De acuerdo con esta 

clasificacion podria pensarse que las actividades industriales de mayor 

interes para la agroindustria alimentaria dentro de un programa de seguridad 

alimentaria estarian en la mayoria de las lineas del grupo de procesamiento 

primario con excepcion de frutas y legwnbres. sidra y vinos. Dentro del grupo 

de procesamiento secundario tendrian importancia alta. la manufactura de 

h 
. h • • • . 11/ ar1nas y pan. spag ett1s y macaroni pr1nc1palmente.~ 

Aunque este tema de selecci6n de las lineas industriales y de opciones 

tecnologicas va a ser considerado separadamente dentro del presente taller, se 

considera oportuno presentar algunas de las opciones tecnol6gicas analizadas 

recientemente a nivel subregional con caracteristicas aplicables a los 

sectores lacteos. molineria de trigo. pan y pastas y raciones para programas 

de complementaci6n alimentaria de escolares. 

Teniendo en cuenta la importancia relativa del sector productivo informal 

en los paises andinos se discute brevemente J en forma muy preliminar este 

sector productor de alimentos listos para el consumo (comidas callejeras). Se 

plantea la necesidad de analizar su papel dentro del sistema de seguridad 

alimentaria en el sector urbano marginal J de estudiar las posibilidades de 

promover su enlace con el sector formal asi como las posibilidades de 

promoverlo al nivel formal a traves de asistencia y credito dirigidos. 

4.3 Sector lacteos 

Una opci6n tecnol6gica analizada en los paises andinos ha sido la de 

producci6n de extensores de la leche, alimentos con caracteristicas 

funcionales y nutricionales similares a las de la leche. con alto grado de 

sustltuci6n de la misma (70 por ciento) por materias primas locales (harinas 

!!I Primario: productos lacteos, mataderos y conservas, azucar, grasas 
y aceites, molienda de granos y conservaci6n de pescado. Secundario: harinas 
y pan, cacao y chocolatey productos de confiteria, spaghettis y macaroni. 
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de arroz o aaiz y barina de soya). Para la producci6n de los extensores se 

utiliza una tecnologia de bidr6lisis enzla,tica de cereales, y la capacldad 

ociosa de plantas pasteurizadoras, esterilizadoras y de lecbe en polvo. Los 

productos finales tienen un costo •'s bajo que el de la lecbe. 

Los alimentos ban sldo producidos a escala industrial a nivel 

experimental en todos los paises y a nivel coaercial en Bolivia. Los 

aliaentos encontraron alta aceptaci6n dentro de la poblaci6n escolar J 

materno-infantil en todos los paises.
121

<18) 

El cuadro 1 ilustra el papel que estos allmentos podrian cwnpllr en 

prograaas de compleaentacl6n aliaentaria en 3 de los 5 paises andinos. 

La producci6n de los extensores al utilizar capacidad industrial 

instal•da ociosa podria elevar considerablemente el grado de utilizaci6n de 

las plantas, segun lo indica el cuadro 1. (18) 

Los costos de producci6n de los extensores131 son 15 a 25 por ciento 

inferiores al costo local de lecbe en todos los casos, segun lo indica el 

cuadro 2. 

Una evaluaci6n de las ventajas coaparatlvas de la producci6n de 

extensores de la lecbe para un programa de complementaci6n alimentarla 

materno-infantil en Bolivia fue realizada en 1982 contra el sistema vigente de 
14/ 

producci6n de leche en polvo.- Algunos de los resultados de la evaluaci6n 

se incluyen en el cuadro 3, en el cual los efectos de los dos sistemas sobre 
15/ 

la economia de Bolivia- , i:e auestran al quinto aiio del prograaa: Las 

ventajas detectadas en eJ ~lsteaa de extensores fueron las siguientes: 

12/ En pruebas con escolares de 3 .. ses de duraci6n J en pruebas de 
mercado abierto en Bolivia.(18) 

13/ Obtenidos directaaente durante la operaci6n de las plantas. 

14/ Utilizando la metodologfa "Evaluaci6n y prograaaci6n de slstemas 
produccl6n-consuao".(19) 

IS/ Kedldo a trav'• de indicadores alcro y aacroecon6alcos. 
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Cuadro 1. El papel de los extensores de la lecbe en prograaas de coapleaentacion 
alimentaria en 3 paises de la subregion andina 

Ex ten sores 

Desa1unos 
escolares 

Ecuador 

Bolivia 

Peru 

Programa 
materno/ 
infant ii 

Bolivia 

Raciones/ 
aiio Tipo de 

producto (en ailliones) 

extensor 
liquido 
pasteurizado 178.5 

(a) extensor 
liquido 
pasteuriz.ado 55.8 

(b) extensor 
en polvo 53.1 

extensor 
liquido 
pasteurizado 430.0 

(a) extensor 
liquido 
pasteurizado 60.0 
(b) extensor 
en polvo 242.0 

Capacidad 
utiliz.ada!/ 

(1982) 

13 

17 

20 

Capacidad 
requerida!I 

7l 

20 

19 

Plant as pasteurizadoras 

Kxceso <+> 
o deficit<-> 

16 (+) 

63 (+) 

61 (+) 

de leche 
con sisteaas de envasado en bolsas 
de 250 c.c 

17 15 58 (+) 

20 87 7 (-) 

!I En por ciento de capacidad instalada. 

Fuente: JUNAC. Los exten1ore1 del con1U110 de lecbe en el .. rco de 101 
PADT-Aliaentos, "Una experiencia de transferencia de tecnologia". Grupo de 
Politic• Tecnol6gica. PADT-Aliaentos, Li••· Peru, 1983. 
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Cuadro 2 C011paraci6n de costos del extensor de la lecbe con relacion a la 
lecbe en los 5 paises andinos 

Descripcion Costo del extensor con respecto al 
costo de la leche 

Bolivia: (producto liquido 
pasteurizado) 

con sabor a vainilla 

Coloabia: (producto liquido 
esterilizado) 

con chocolate 
con sabor a vainilla 

Ecuador: Cproducto liquido 
pasteurizado) 

- elaborado con leche en polvo 
entera subvencionada 

con chocolate 
con sabor a vainilla 

- elaborados con lecbe en polvo 
al precio del aercado internacional 

con chocolate 
con sabor a vainilla 

Peru: Cproducto liquido 
pasteurizado) 

con sabor a vainilla 

Bolivia: (producto en polvo>~' 

respecto a la leche en polvo entera 

extensor!/ 
alternativa 1 

65.7 

70.4 
67.2 

95.l 
94.5 

75.6 
73.5 

75.0 

con chocolate 78. 8 
con sabor a dulce de leche 76.6 

respecto a la leche en polvo 
descreaada 

con chocolate 90.0 
con sabor a dulce de leche 87.6 

!1 12 por ciento s6lidos en producto final. 
~I 15 por ciento s6lidos en producto final. 

extensor~/ 
alternativa 2 

75.2 

77 .l 
74.6 

103.0 
103.4 

85.0 
83.6 

82.8 

~I En la cot1paraci6n de los productos en polvo se ha considerado lo 
siguiente: 

Costo materia pri•a para leche en polvo entera $US 157 y para lecbe en 
polvo descreaada $US 124. 

Costo final de la leche en polvo entera $US 240 y de la lcche en polvo 
descreaada $US 210. 

Fuente: JUlfAC, Los extensores del consw.o de leche en el aarco de los 
PADT-Aliaentos, "Una experiencia de transferencia de tecnologia", Grupo de 
Politica Tecnol6gica, PADT-Ali .. ntos, Li••· Peru, 1983. 
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Un .enor costo de calor{as (42 por ciento menos) hace del extensor un 

alimento clasificable coaao de relativo bajo costo. La nec~sidad de divisas 

dismiuuye en un 21 por ciento. 

La inversion bruta adicional es inferior en b6 por ciento. 

El financiamiento adicional es menor en 6 por ciento y la capacidad de 

utilizaci6n de las plantas se eleva del 42 al 100 por cieuto. 

Con relaci6n a las cuentas del gobierno, habria un efecto positivo de 

US$ 22.000.000, utilizable en fomento agr{cola o industrial o en un subsidio 

dirigido que permitiera ampliar la demanda por el producto en los grupos de 

mas bajos ingresos. 

El sistema del extensor produce utilidades superiores a 

USS 26 millones. 

El valor agregado es superior en un 20 por ciento. 

Cuadro 3. Efectos de la produccion de extensor lacteo en la economia con 
relaci6n al sistema vigente de producci6n de leche en polvo !_/ 

1. Cos to nutriente (Kg/Cal) -41.66 por ciento 
2. Recursos naturales (Has.) -41.6 por ciento (- 19 , 000 Has • ) 
3. Necesidades de divisas ($US) -21.3 por ciento (- S4'J ,000 SUS) 
4. Inversion bruta adicional ($US) -65.7 por ciento (-3,061,000 $US) 
s. Financiamiento adicional ($US) -6.l por ciento (- 80),000 $US) 
6. Cuenta de gobierno ($US) Efecto positivo 22,329,000 $US 
7. Utilidades ($US) Menor perdida 2b,844,000 SUS 
8. Valor agregado ($US) + 20 por ciento 4,490,000 $US 

a/ Caso Bolivia, zona Cochabamba, programa materno-infantil substituci6n 
del 70 por ciento de la leche en polvo por materias primas de producci6n 
local, harinas de ma{z, de soya y aceite vegetal.(12) 

El sistema que utiliza los extensores reduce la necesidad de recursos 

naturales en 19.000 hectareas en una zona donde el sistema de produccion 

pecuario se encuentra en el limite de su capacidad de producci6n.(12) 
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Un ejercicio realizado eYaluando el papel potencial de los extensorcs de 

la lecbe para cubrir el deficit prorectado de produccion de lecbe a niYel 

subregional (esti .. do en 1.5 aillones de toneladas metricas para 1985) indico 

que se req~eririan 131.000 toneladas de barina de saaiz ode arroz. 

698.0(1() toneladas de lecbe en polYo. 28.000 toneladas de barina de sora J 

23.000 toneladas de •ceite Yegetal. El efecto de arrastre J de articulacion 

con el sector agropecuario subregional producido por la aplicacion de esta 

opci6n tecnologica;podria ser sin duda iaportante.(18) 

4.4 El sector de aolineria de trigo. pan J pastas 

Las barinas COllPuestas ban sido propuestas desde bace varios anos coao 

una alternativa tecnologica J econ6aica a la probleaatica de la linea de 

creciaiento industrial del trigo J sus oerivados. Esta probleaatica esta 

caracterizada por la progresiva caida, desde 1960 basta la fecba, de la 

produccion de la aateria pri ... de las areas de cultivo J de los rendiaientos 

por bectarea; la existencia de una alta capacidad agroindustrial instalada 

ociosa a nivel subregional; la naturaleza oligop6lica de oferta de la barina 

en algUDOS de los paises, J el fuerte increaento del COnSUllO per capita de la 

narina de trigo en los ultimas diez anos. Todos estos fen6aenos ban ido 

paralelos al auaento de los indices de dependencia en .. teria de 

abasteciaiento externo del trigo (90 por ciento del consUllO), J a un egreso de 

divisas superior a los 700 •illones de dolares anuales. 

Abundante trabajo tecnol6gico J econ6aico subregional ba deaostrado 

soluciones practices para la sustituci6n parcial del trigo importado a nivel 

industrial J la aceptaci6n del industrial J del consuaidor en extensos ensayos 
16/ 

a nivel de aolino. de panaderia J de aercado abierto.-- El analisis de los 

resultados obtenidos baste 1980 indic6 que el c011ponente tecnol6gico en la 

subregi6n babia sido resuelto J que para ponerlo en practice existia la 

necesidad de araonizar politic•• de producci6n y consuao de trigo J barinas 

coapuestas y de elaborar propuestas nacionales para la prograaaci6n de los 

16/ Los niveles de sustituci6n aaxiaos son del 70 por ciento en pastas 
aliaenticias y del 30 por ciento en pan por harinas precocidas J crudes d~ 
aaiz, harinas crudes de arroz J cebada J harinas de trigo nacional.(20) 



- 27 -

correspondientes sistemaas de produccion-consUllO en los cinco paises. Esas 

propuestas fueron COllPletadas entre 1982 J 1983 por equipos nacionales en los 

cinco paises. aplicando la aetodologia de ewaluacion. prograaacion J gestion 

de siste11as de producci6n-consUllO. En las propuestas se especifican con 

detalle DO solo los proJeCtOS de inYersion Decesarios para los distintos 
111 c011pOnentes del sistemaa~ sino las politicas que es necesario impleaentar 

6 
• . • 18/ 

para lograr el pt1mo cmaport .. 1ento de los coaponentes J del s1steaa.~ <20) 

La aplicacion de estas propuestas de prograaacioa (a 5 aios para 4 de los 

paises J a 10 para el Peru> de11andarian de la agricultura al aio quinto del 

progr ... las siguientes cantidades de los productos principales sustituJentes 

del trigo iaportado. 

Productos Aiio 1 .Aio 5 Paises 

Arroz 340.000 910.000 Venezuela J Coloabia 

llaiz. 56.300 97.200 Ecuador J Bolivia 

Sora 30.880 38.970 Bolivia y Colombia 
Trigo nacional 122.600 178.000 Peru y Bolivia 

En el cuadro 4 se presentan los principales indicadores econO.icos de los 

siste.as propuestos en cada pais y su coaparaci6n con los resultados que se 

obtendrian de .. ntenerse el sisteaa actual. Las ventajas del sisteaa de 

barinas compuestas serin las siguientes: 

- Habria reducciones en el costo de la barina coapuesta del 4 0 6 y 

5 por ciento para Coloabia. Ecuador y Peru y 18 por ciento para Bolivia. 

Habria incr ... nto del costo para Venezuela. 

17/ Agricola. agroindustrial. consUIK>. 

18/ Producci6n. precios y 1ubsidio1 0 tributarias. ca..rcio. inversi6n. 
credito. tecnol6gica1 J de concertaci6n. 
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El ni~el nutricional de los siste11as propuestos en cada pais, seria 

favorable o auy siailar al de las alternativas de utilizer barina de trigo 

i•portado. 

Habria un aborro de 140 aillones de dolares al aio 5 por concepto de 

trigo. Si la demanda de barina se aantuviera constante en los cinco anos 

considerados. lo aisao que los precios internacionales del trigo. el aborro de 

divisas acuaulado duran~e este periodo y para la subregion. seria cercano a 
. • 19/ 

los 700 a1llones de dolares constantes.~ 

El requeriaiento adicional n~to de tierras de los sisteaas propuestos 

seria a nivel subregional de .as de 271.000 bectareas, ya que para los casos 

de Coloabia J Venezuela. las superficies se utilizarian para el cultivo del 

arroz.cuyo aercado principal es el arroz blanco entero. siendo el arroz 

partido el subproducto utilizado en las barinas coapuestas. 

Respecto al indicador valor agregado. los sisteaas propuestos en todos 

los paises tienen aejores resultados que los correspondientes siste11as 

actuales. obteniendose al quinto aio un aayor valor ag!egado de 110 aillones 

de dolares. La generacion de aa1or valor agregado. principalaente en el 

sector agricola, producira un efecto aultiplicador en toda la econoaia. 

En todos los siste11as propuestos el eapleo de aano de obra seria 

significativaaente aayor que en los correspondientes sisteaas actuates y. en 

conjunto a nivel subregional. el increaento de eapleo seria aas de cualro 

1 i 1 
. 20/ 

veces e eapleo obten do en e s1steaa actual.~ (20) 

19/ Los coaponentes que se adicionan a la producci6n de barinas 
coapuestas requieren insw.os iaportados. por lo tanto el aborro por pais J 
subregi6n de divisas dis•inuiria. Por esta raz6n. a nivel subregional el 
ahorro neto de divisas llegaria a ser 101 aillones de d6lares constantes en el 
quinto aio. 

20/ Basic ... nte en todos los paises. el mayor uso de aano de obra 
corresponde a la participaci6n de la agriculture dentro de los slst ... s 
propuestos. 
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Cuadro 4. Rarinas ca.puestas en la subregi6n andina - Ca.paraci6n de los 
principales indicadores del siste11a propuesto J el actual al aio 5 
del progr ... !_/ 

Variable 

Precio barina ($US/Tit) 

Costo por protein• <$US/Tit) 

Calories por $US 

Iaportaciones de trigo 
(en $US) 

Requeriaiento total 
de divisas ($US) 

Recursos naturales 
(bectareas de cultivo> 

Valor agregado <•iles $US) 

Eapleo 

Cuenta del gobierno 

Inversiones requeridas 
<•iles $US) 

Sistema actual Sistema propuesto 

307-538 323-539 

3.350-4.JJl 3.365-3.596 

10.353-7.140 11.339-7.690 

708.670 570.032 

112 .106 611.119 

112.440 821.813 

200.370 310.431 

16.747 76.793 

213.179 207.453 

14.593 82. 724 

!_/ Con ezcepci6n de las inversiones, el resto de las variables 
corresponde al ano quinto del progr .... 

Fuente: JUllAC, La producc16n de barlnas coapuestas coao coaponente de 
una politic• triguera en la subregi6n andina, Toao I, Grupo de Politica 
Tecno16gica, PADT-Aliaentos, Li .. , Peru, 1983. 
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4.5 La lndustria 1 los prograaas de CO!lpl ... ntacion aliaentaria a escolares 

Bn los prograaas de comple11entaci6n ali .. ntaria a escolares se 

suainlstran diarl ... nte raclones ali .. nticias. que aportan una parte de las 

necesldades nutricionales del niio en edad escolar. 

Bn los prograaas de este tlpo que se desarrollaban ~n 1983 en Colombia. 

Peru J Venezuela. se atendian en conjunto cerca de 2.480.000 escolares. lo que 

significa para los organlsmos estatales encargados de la ejecuci6n de los 

prograaas. el aanejo anual de aprozlaadaaente 55.000 toneladas .etrlcas de 

all .. ntos. 

Estos prograaas son ejecutados en los paises por entidades no 

especializadas en la r ... de .. nejo J servicio de aliaentos con •uJ baja 

particlpaci6n de la industria. 

La complejldad de los prograaas. la cantldad de variables qua afectan su 

ejecuci6n. el nU..ro J la variedad de actlvldades a reallzar no penalten qua 

los prograaas cuaplan con eflclencla las aetas que se dlseiaron J prograaarot 

desde el punto de vista nutrlclonal. econ6alco J adminlstrativo. 

£studios pllotos de dlstrlbucl6n de raclones conforaadas por aliaentos 

producldos por la industrla local fueron reallzados en Cola11bla. Peru J 

Yenezuela.(21) 

Las raclones fueron dlseiadas para cuapllr los sigulentes requlsltos: 

- Bstar conforaadas por allaentos producldos por la industria local. o 

cur• tecnologia de produccl6n bublera sldo desarrollada por los lnstltutos de 

lnvestlgac16n de los paises J estuvleran llstas para su aplicacl6n. 

- La producc16n de estos all .. ntos se blclera aprovecbando la capacldad 

industrial dlsponlble. 

Bl aporte nutrlclonal del conjunto de los a11 .. ntos de la rac16n 

representara. en lo poslble. un terclo de las necesldades dlarlas de energia y 

proteinas de los escolares. 
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Los productos deberian ser "tenainados". es decir. estables por diez 

dias. sin necesidad de frio J sin requerir preparaciones adicionales. 

La racion deberia tener ce>11probada aceptabilidad dentro de la 

poblacion escolar. 

El cuadro 5 ce>11para los costos del prograaa piloto de distribucion de 

raciones terainadas211 con las del prograaa de alauerzo escolar en ejecuci6n 

a nivel nacional en 1982-83.(21) 

Segun se observa. la introduccion de raciones mejora la eficiencia 

adainistrativa del prograaa y el prograaa de raciones resulta aas econ6aico 

que el prograaa tradicional en ejecucion a pesar de que el costo de los 

aliaentos industrializados es aas elevado (linea 4 del Cuadro 5). 

Es interesante resaltar que el costo de la unidad de proteina. en un 

prograaa con base en raciones terainadas. es entre un 48 y un 50 por ciento 

aas barato que en el programa de alauerzo escolar actualaente en curso. 

aientras que la unidad de caloria es entre un 20 y un 23.5 por ciento mas 

barata. 

Las ventajas microecon6micas ilustradas en este cuadro para el progr811la 

de raciones se verian reforzadas si este se analizara a nivel nacional y desde 

el punto de vista aacroecon6aico. considerando el efecto de arrastre que puede 

producirse sobre los distintos sectores articulados al sistema.(21) 

21/ Llevado a cabo con la colaboraci6n de la industria venezolana por un 
periodo de tres .. 1es y con alta aceptabilidad por parte de los alumnos en una 
escuela del lstado de Yaracuy. Venezuela. 
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Cuadro 5. Coaparaci6n de costos del prograaa de distribucion de raciones 
terainadas y del prograaa actualaente en ejecu~ion en Venezuela 

Prograaa de distribucion 
Prograaa en raciones terainadas 

Concepto ejecucion!/ Alternativa A Alternativa B 

1. Aporte proteinico 
de la racion (grs). 22.0 23.8~' 23.8~/ 

2. Aporte calorico 
de la raci6n (calorias) 840.0 595. 5~/ 595.5~' 

3. Cobertura 
(No beneficiarios> 288.295£/ 60.000.00!!/ 60.000.00~/ 

4. Costo de 
productos (US$/raci6n) 0.467 0.885 0.889 

5. Costo por raci6n 
servida (US$) 1.93 1.05 1.10 

6. Costo por mil graaos 
de proteina (US$) 87.73 44.10 46.20 

7. Cos to por mil 
calorias 2.30 l. 76 1.84 

A: Distribuci6n con recursos del Estado. 

8: Distribuci6n contratada. 

~I Almuerzo en coraedor escolar. 

~I Valores promedio de las distintas racione$. 

~I A nivel nacional. 

~I Solamente Estado Yaracuy. 

Fue~te: Junta del Acuerdo de Cartagena, "Propuesta para la 
racionalazaci6n de progr .. as de ce>11ple .. ntaci6n allmentaria a escolares. Uso 
de raciones", Grupo de Politica Tecnol6gica, PADT-Allmentos, Lima, Peru, 1983. 



- 33 -

4.6 Bl sector informal 

Un factor adicional a considerer dentro de un progr .. a de seguridad 

ali .. ntaria J el papel de la industria dentro del ais110. esti relacionado con 

la gran concentraci6n urbana que se ha producido en los ulti110s 20 aios en los 
22/ paises andinos.~ 

Esta alta concentraci6n urbana suaada a las dificultaoes econ6aicas de la 

poblaci6n recien absorbida por las grandes ciudades, ha dado como consecuencia 

la creaci6n de un gran nliaero de activldades industrlales dentro del sector 
23/ 

infonaal.~ Dentro de ellas, puede ocupar un lugar iaportante la 

preparac16n J suainistro de aliaentos teraiaados a consuaidores callejeros. 

Bstudios recient898nte realizados on varias ciudades de Africa J 

Asia (22) auestran como el nWlero de vendedores aabulantes de coaida puede 

llegar a cifras de 18.000 en ciudades como Bogor en Indonesia o de 5.100 en 

lloilo en Las Filipinas, ciudades estas COD una poblaci6n de 

250.000 babitantes. Bl volwaen de ventas anuales generado por este sector 

ascendi6 a US$ 67 aillones en Bogor J a US$ 2 aillones en Kanikganj, un centro 

de servicio rural de 38.000 habitantes en Bangladesh. Un 25 por ciento de las 

microeap~esas proporcionan eapleo y como consecuencia cerca al 6 por ciento de 

la fuerza de trabajo esta representada por esta actividad en Ziguinchor 

(Senegal) J Kanikganj (Bangladesh) J 15 J 25 por ciento en Iloilo y Bogor. 

Bncuestas reallzadas en Indonesia J en Las Filipinas ban indicado gue las 

faailias gastan aproxl .. da.ente un 25 por ciento de su presupuesto para 

aliaentacl6n en c011ldas callejeras, proporci6n que es consistente a traves de 

22/ De acuerdo con el Banco Bundlal, The World Developll!nt Rep0rt, 1985, 
la proporcl6n de la poblacl6n urbana en los paises andinos ha sufrido los 
slgulentes clllbios entre 1965 y 1983: 

Bolivia 26 al 43 por clento 
ColOllbla 54 al 66 por clento 
lcuador 37 al 46 por clento 

Peru 52 al 67 por clento 
Venezuela 72 al 85 por ciento 

23/ In un pais andino COlllO el Peru, el 21 por ciento de la poblac16n 
econcSlllc ... nte actlva correspond• al sector infor11al urbano. 
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los distintos niveles de ingresos. Esta proporcion se ac9rca al 20 por ciento 

en Senegal. A pesar de que en un principio se considero ~ue estos aliaentos 

no foraaban parte integral de la dieta. el estudio a que se bace 

referencia (22) mostro que cstos aliaentos proveian aceites y grasas que con 

frecuencia faltan en la dieta preparada en el hogar de grupos de bajos 

ingresos. En el caso de Bogor se constato que mas de la •itad de los 

requerimientos de proteina. hierro y vitaaina A podian proceder de una comida 

callejera. 

No ~onoce1110s en el moaento estadisticas correspondientes a las grandes 

ciudades andinas para este subsector informal. pero consideraaos que este 

sector de produccion de co•idas callejeras. el cual es ya una caracteristica 

comun en un gran nW&ero de ciudades del tercer mundo, puede representer un 

componente importante del sistema aliaentario andino por las siguientes 

razones: 

Los vendedores de coaidas callejeras sWllinistran frecuentemente en las 

grandes ciudades de los paises del tercer aundo un. fuente importante de 

alimentos terminados comprados por escolares y por obreros y trabajadores 

industriales. 

Esta actividad genera articulaciones hacia adelante y hacia atras y 

puede tener implicaciones importantes para la produccion domestica de 

alimentos e inclPsive para el sector industrial provecdor de productos 

intennedios. 

Una asistencia tecnica oportuna a este tipo de actividad puede 

perait\r perfeccionar el funcionaaiento de un nucleo de •icroempresas de 

alimentos callejeros y convertirlo en una empresa organizada que swninlstre 

alimentos preparados en forma tecnificada a obreros y escolares. dentro d~ un 

concepto que podria asimilarse al conocido como .. cate~ing". 241 

2•1 
Mejico. 

Caso de un nucleo de •icroeapresa1 de aliaentos de la ciudad de 
Fundacion Ford, ftejlco, coaunicacl6n directa. octubre de 198S. 
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Por lo anterior, pareceria apropiado considerar las l•pllcaclones 

aliaentarlas J nutrlcionales de esta actlvidad inf~r•nl dentro de un programa 

de seguridad aliaentaria y establecer lineas de politlca que favorezcan su 

progreso . 
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AllEIO I 

Las actividades de la industria de procesaaiento de aliaentos se 

clasifican en diversas •aneras. Una de ellas, la adoptada por la Coaunidad 

Econ61Rica Ruropea la sudivide entre procesaaiento pri .. rio y procesaaiento 

secundario. Dentro del priaer ~rupo est& la •anufactura de productos de 

leche, de •ataderos J preparacion de carnes en conservas, procesaaiento y 

conservacion de frutas y legu.bres, 11&11ufactura y refinacion de azucar, 

manufactura de grasas y aceites vegetates y an' .. les, .olienda de granos, 

proces .. iento J conservacion de pescado y de Jtros productos del •ar, 

manufactura de sidra y de vinos, y otras betidas, por fermentacion. Dentro 

del grupo de procesaaiento secundario se encuentran: la cerveza, la .. ita, la 

producci6n de harinas y pan, .. nufactura de cacao J chocolate y productos de 

confiteria, •anufactura de otros productos aliaenticios, la destilacion de 

alcohol etilico. A partir de •aterias feraentadas, •anufactura de bebidas 

gaseosas y de aguas minerales, .. nufactura de al.id6n y de productos de 

almidon, manufacture de spaghettis, .. caroni, etc. 
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