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PREF AC IO 

El presente documento es un resuaen de un estudio realizado conjuntamente 
por la JUNAC y la ONUDI con el fin de evaluar y programar el desarrollo 
integrado del sector de los aceites y grasas en el Peni. Se trata de un 
estudio de casos elaborado eu el contexto m6s aaplio de la planificaci6n y 
programaci6n de la producci6n de aliaentos prioritarios dentro del Plan de 
Seguridad Alimenticia del Pacto Andino. 

El inter~s de este estudio para un publico m6s aaplio deriva del hecho de 
que es el resultado de la aplicaci6n prictica de una metodologia para evaluar 
y programar sistemas de producci6n y consumo industriales. En este estudio se 
compara en t~nninos cuantitativos la producci6n y costos que cabe prever de la 
continuaci6n iel sistema actual de aceites y grasas con los de un nuevo 
sistema que incorpora diversas medidas destinadas a mejorar la producci6n y el 
funcionamiento del sistema. Se fonnula, adem4s, una propuesta para programar 
el desarrollo de todos los componentes del sistema de aceites y grasas en el 
Peni, con una evaluaci6n de las inversiones necesarias y un calendario de 
ejecuci6n que abarca un periodo de mis de 20 aftos. 

Se considera que esta metodologla puede ser un instrumento para que los 
industriales y las autoridades coapetentes de los paises en desarrollc 
adquieran una visi6n clara del desarrollo industrial integrado y de sus 
vantajas respecto a las pricticas actuales de establecer plantas industriales 
sin la debida consideraci6n ni de los vlnculos ascendentes y descendentes de 
la producci6n ni de los planes nacionales de desarrollo agroindustrial. Se 
racionalizarian asi las inversiones y se facilitaria la fonnulaci6n de 
politicas. Se racionalizarian asl las inversionas y se facilitaria la 
formulaci6n de politicas. Cabria adem4s, inducir a los organiS10os aportantes 
de los paises ind~strializados en general a que reorienten sus programas de 
asistencia bilateral hacia el desarrollo integrado. Con esta metodologia se 
pueden describir y estimar claramente, en t~rminos cuantitativos, los 
beneficios que ello reportaria. 

La metodologia aplicada en este estudio procede de la Secretaria del 
Pacto Andino (JUNAC), que la ha seguido perfeccionando, en cooperaci6n con la 
ONUDI. Esta metodologia permite realizar una evaluaci6n y programaci6n 
pr4ctica de los sistemas de producci6n y de consumo de bienes industriales. 
En el estudio se consideran todas las variables econ6micas, tecnol6gicas y 
politicas que afectan a un sistema determinado, los vinculos entre sus 
componentes y la interdependencia entre los aspectos microecon6micos y 
macroecon6micos, asi como la relaci6n entre los instrumentos de la polit.ica 
econ6micia y el sistema y sus componentes. 

Se puede obtener esta metodologia de la ONUDI y .e ha previsto au 
aplicaci6n y transferencia a otras paises en desarrollo, mediante estudios de 
casos particularizados que se llevarlan a cabo con la cooperaci6n de los 
funcionarios publico8 y de las asociaciones industriales del pals interesado. 
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Puede obtenerse el estudio coapleto del sector de los aceites y grasas 
del Peni de unas 700 piginas. solicitindolo a la Organizaci6n. La propuesta 
aqui pre~e~tada esti siendo estudiada en la actualidad por el Gobierno del 
Peni y serf utilizada coao caso de referencia por los otros cuatro paises del 
Pacto Andino dentro de sus planes de seguridad aliaenticia. La OHUDI y la 
JUNAC presentan este docuaento para su examen por otros paises en desarrollo 
con objeto de ilustrar de for.a pr4ctica la disponibilidad de un instrumento 
para evaluar cuantitativaaente las ventajas del desarrollo integrado de las 
industrias de aliaentos y para el disefto de propuestas de desarrollo concretas. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Toda referencia a d6lares ($) es a d6lares de los Estados Unidos, a menos 
que se especifique otra cosa. 

Se utiliza un punto (.) para distinguir miles y millones. 

Se utiliza una coma (,) para indicar decimales. 

Una barra entre fechas (por ejemplo, 1980/81) indica un afto agricola, un 
a«o financiero o un afto acad~ico. 

La utilizaci6n de un gui6n entre fechas (por ejemplo, 1960-1965) indica 
todo el periodo abarcado, incluidos el primer y el ultimo a«o. 

En todo el trabaja se ban utilizado toneladas m~tricas. 

En los cuadros se ban empleado las siguientes indicaciones: 

Tres puntos ( ••• ) indican que no se dispone de datos o que ~stos no 
han sido comunicados separadamente. 

Un gui6n (-) indica que la cantidad es nula o insignificante. 

Un blanco indica que el rubro no es aplicable. 

LoB totales pueden no ser exactos por haberse redondeado las cifras. 
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1. INTRODUCCION 

La situaci6n alim.entaria del Peni, se caracteriza por una creciente 
dependencia de la iaportaci6n de alimentos b4sicos, la desarticulaci6n entre 
la agroindustria y agricultura locales, y el deterioro prolongado de lGs 
niveles de consumo de aliaentos de la poblaci6n de medianos y bajos ingresos, 
que ha alcanzado durante los ultimos aftos indices alarmantes. Esta situaci6n 
£c~lama propuestas concretas y pragm4ticas, que trascendiendo discursos e 
ideologias politicas, ofrezcan alternativas serias y facti~ies para solucionar 
realaente el problema de la alimentaci6n y propiciar una producci6n agricola y 
agroindustrial basada en una mejor articulaci6n sectorial y en un desarrollo 
global integrado. 

La ausencia Je un instrumento t~cnico adecuado para ilustrar de forma 
cuentitativa las ventajas del desarrollo integrado y para programar y dirigir 
el desarrollo de una linea industrial deterainada ha constituido un obst4culo 
para completar y ejecutar programas de desarrollo integrado especificos en el 
sector. 

La aplicaci6n de la Hetodologia para la Evaluaci6n y Programaci6n de 
Sistemas de Produc~i6n y Consumo (HEPS) a la evaluaci6n y programaci6n del 
sistema de producci6n y consumo de aceites y grasas del Per6 representa un 
avance en este sentido. 

De ahi el inter~s por el estudio "Evaluaci6n y programaci6n del sistema 
de producci6n y consumo d~ aceites y grasas en el Peni", que fue fruto de la 
coincidencia de int~reses entre la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el 
Des2rrollo Industrial (ONUDI) y la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC). En 
el presente documento se hace una sintesis de ese estudio. 

Esta sintesis contiene una exposici6n resumida de la t~cnica para 
programar sistemas de producci6n y consumo de alimentos que se aplica en este 
estudio. El principal resultado de este estudio es una propuesta de programa 
para el desarrollo integrado del sistema de aceites y grasas del Per6, que ha 
sido recogida en el presente documento. 1/ Esta propuesta, que abarca un 
periodo de 21 aftos, especifica proyectos: inversiones, financiaci6n y un 
calendario para la estrategia de programaci6n del desarrollo integrado 
seleccionada. Se ha complementado la e»trategia de desarrollo propuesta con 
el dise«o de politicas y programas especificos. Su viabilidad ha sido 
comprobada mediante su simulaci6n y su evaluaci6n como alternativa a la 
proyecci6n de las tendencias de desarrollo del sistema actual de aceites y 
grasas. Correeponde ahora a los agentes que participan en el sistema y a las 
organizaciones gubernamentales del Peru poner en 111archa la fase siguiente, que 
seria una fase de promoci6n, deliberaci6n y acuerdo entre todos los que 
participan en el sistema. 

1.1 Metodologia utilizada en el estudio 

La Junta del Acuerdo de Cartagena, a travis de sus Proyectos Andino& de 
Desarrollo Tecnol6gico en el Area de Alimento•, desarroll6 la llamada 

!/ En esta sintesis s6lo se esboza a grandes rasgos ese programs 
propuesto, junto con el programs alternativo. Las partes interesadas pueden 
solicitar, si as{ lo desean, que se les envie el estudio principal (en espaftol 
dnicamente). 
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Hetodologia para la Evaluaci6n y Prograaaaci6n de Si~temas de Producci6n y 
Consuao. Recientemente, en cooperaci6n con la ONUDI, se ha desarrollado m4s a 
fondo esta aeto1ologia, que se ha aplicado al presente estudio en su nueva 
fon:aa. Esta metodologia ~e b•sa en un enfoque de sistemas asociado al 
concepto de lineas de desarr~llo y tiene por objeto promover y gestionar el 
desarrollo articulado de los componentes de un sistema d~ producci6n y consuao 
concreto. 

La Hetologia para la Evaluaci6n y Programaci6n de Sistema:s de Producci6n 
y Consumo, denominada ''HEPS", ha sido seleccionada como instrumento operativo 
para el SistellUl Aaeino de Seguridad Alimenticia, cuya ejecuci6n los paises del 
Pacto Andino han encoaendado a la Junta del Acuerdo de Cartagena ~r la 
Decisi6n 126 relativa al llamado Convenio "Jos~ Celestino Mutis" de seguridad 
alimenticia y conservaci6n del medio ambiente. Esta metodologL, permite 
articular el conjunto de variables econ6micas, sociales y t~cnicas que 
deterainan la disponibilidad, transfo11Daci6n, comercializaci6n y el consumo de 
cualquier producto o grupo de productos en relaci6n con otras variables de la 
pol1tica econcSmica tales como tipos de cambio, subvenciones, etc. Por 
ejeaplo, en cada sistema concreto agroalimentario, como el sistema de aceites 
y grasas, se incluyen como variables la producci6n agricola, los servicios, la 
agroindustria y la industria, la comercializaci6n, la demanda o el consumo de 
la poblaci6n, las importacionas y las exportaciones, y lffs politicas 
econ6micas que afectan al desarrollo de cada uno de estos componentes 
mencionados. Es decir, que el siste;aa es una totalidad integrada por los 
componentes productivos, los servicios y el consumo y las respectivas 
politicas, con tan alto grado de interdependencia que cualquier modificaci6n 
de uno de sus componentes tiende a modificar la totalidad. Aplicando la 
definici6n gen~rica de sistemas agroalimentarios al sistema de producci6n y 
consumo de aceites y grasas en el Perli, se puede representar este sistema tal 
como se muestra en el gr4fico 1, en el que puede observarse la interrelaci6n 
existente entre tod~s los componentes productivos del sistema actual. En la 
ONUDI, ~a aplicaci6n de este concepto de desarrollo integrado a diferentes 
ramas industriales est4 adquiriendo importancia en su programa de trabajo como 
una estrategia que sirve para dinamizar el desarrollo industrial de los paises 
en desarrollo. iti un documento reciente de la ONUDI, 2/ se define el 
desarrollo integrado como el manejo de la matriz de aq;ellos factores que 
afectan a un sistema concreto de producci6n y consumo, consideran~o 
simult4neamente los componentes del consumo, la producci6n, la 
industrializaci6n y el comercio e identificando los principales elementos 
potenciales de desarrollo del sictema. La KEPS hace que resulte posible ~l 
manejo de esa matriz de factores en las fases de programaci6n y ejecuci6n. 

1.2 Secuencia seguida en el estudio 

En el gr4fico 2, se presents la secuencia operativa aplicada en el 
estudio titulado "Evaluaci6n y programaci6n del sistema de producci6n y 
consumo de aceites y grasas", que corresponde b4sicaMente al disefto 
•todol6gico de la HEPS. 

2/ v•ase: UNIDO/IS.477, "The Vegetable Oils and Fats I'ldustry in 
Developing Countries; Outlook and Perspectives", Subdivisi6n de Eetudios 
Sectoriales, Divisi6n de !studios Industriales, junio de 1983. 
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En primer lugar, en el mencionado estudio, se definen los cbjetivos 
concretos del desarrollo integrado del sistema, siendo el mis importance el 
elevar al m4xi.mo el valor aftadido del sistema de aceites y grasas del Peru, de 
acuerdo con las alternalivas tecnicas y econ6micas identificadas en el 
estudio, una integraci6n mis articulada de los coaponentes nacionales y una 
mejor distribuci6n espacial de la actividad productiva. Los dea4s objetivos 
planteados aparecen en el grifico indicado. La definici6n de los objetivos es 
un paso necesario, pues una de las finalidades de la HEPS es proponer medidas 
de politica econ6mica que serin evaluadas en funci6n de los objetivos 
planeados. Posteriormente, en el mismo estudio, se efectua la Desagregaci6n 
del sistema de producci6~ y consumo de aceites y grasas del Per6, que aparece 
presentada por capitulos en el grifico 2. Para efectos del presente resumen 
se detalla unicamente la parte relativa a la Presentaci6n del Sistema de 
Aceites y Grasas del Pent. La fase de desagregaci6n se aplica en la HEPS para 
identificar las caracteristicas especificas de todos los componentes y sus 
relacio11es con el resto de los componentes del sistema (componentes de la 
producci6n, demanda, politicas nacionales, etc.). La HEPS peraite trabajar 
con diversos t·"pos de desagregaci6n (simple, estructural, espacial) y por 
niveles de de ~gregaci6n. Estos tipos y niveles de desagregaci6n se pueden 
combinar en un sistema concreto, es decir, un componente productivo se puede 
desagregar por niveles tecnol6gicos, otro por regiones, otro por escalas de 
producci6n, otro por formas de propiedad, etc. Las ventajas de la 
desagregaci6n s~n evidentes, pues permiten abordar un determinado componente 
desde~iversos niveles de inteLes, enriqueciendose as! el an4lisis y 
propo1cionando, adem4s, diversas perspectivas de enfoque. 

La desagregaci6n es particularmente util en la evaluaci6n de los efectos 
de la politica macroecon6mica sobre los componentes productivos con miras al 
disefto y la evaluaci6n de politicas selectivas, en la simulaci6n de los 
diversos comportamientos de los agentes productivos, y en la identificaci6n de 
la importancia de los elementos integ~antes de un sistema. 

El siguiente paso de esta secuenci~, es la Evaluaci6n, que como se 
observa en el gr§fico, se compone de evaluaci6n simple y estructural. En la 
primera, se analizan las principales variables del sistema actual a partir de 
la informaci6n presentada en la fase de desagregaci6n; estas variables o 
temas son b§sicamente cuatro: 

a) Caracteristicas oligop6licas de la industria; 

b) An41isis del efecto de la presencia de empresas transnacionales en 
el subsistema de aceites y grasas; 

c) El consumo de aceites y grasas y la salud; 

d) La inestabilidad en el abastecimiento de aceites crudos nacionales. 

Luego se realiza la evaluaci6n estructural mediante una serie de 
24 balances preparados a partir de la informaci6n obt~nida sobre la 
estructura ~/ de producci6n y consumo de cada componente en la fas~ de 
desagregaci6i; estructural. 

]/ La estructura productiva es el instrumento b§sico de an4lisiB y 
programaci6n tecnico-econ6mica de los componentes productivos. La estructura 
de consumo es la unidad de cuenta por la cual se identifies la c0111posici6n del 
consumo ~e detenninada poblaci6n que se quiere estudiar. 
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Posteriormente, se procede a la fase de Programaci6n cuya sub~ivisi6n por 
etapas puede verse en el grifico 2. Se identifican primero las opciones 
existentes en los componentes del sistema de producci6n y consumo de aceites y 
grasas, luego se establece·n las estrategias alternativas para lograr los 
objetivos del desarrollo integrado. A continuaci6n se procede a la evaluaci6n 
comparativa Je dichas estrategias. 

Normalmente es necesario realizar nuevos ajustes a las estrategias de 
programaci6n a la luz de las restricciones detectadas en la evaluaci6n; por lo 
tanto se introducen nuevos cambios y por aproximaciones sucesivas se llega a 
una situaci6n, en la que la aplicaci6n de las estrategias parece factible. 
Finalmente, se selecciona la estrategia de programaci6n que mejor satisface 
los objetivos propuestos y se formula una propuesta de programaci6n concreta. 

A continuaci6n viene la fase de Promoci6n en la que se exaaina la 
propuesta de programaci6n y se trata de llegar a una concertaci6n al re~pecto 
entre el Gobierno y los demis agentes participantes en el sistema. En esta 
fase se realiza un proceso de programaci6n de desarrollo integrado -por el 
manejo de las variables que intervienen en el sistema- de naturaleza 
interactiva, al concertarse los cambios en la propuesta y la ejecuci6n de las 
actividades entre todos los agentes participantes en el sistema. La indole 
interactiva de este pr~ceso de programaci6n obliga a utilizar la HEPS 
constantemente para simular las medidas que propone cada agente, reduci~ndose 
as f. enormemente los "costos de transacci6n" de los agentes participantes. 
Asimismo, la HEPS puede servir de instrumento eficaz de control, seguimiento y 
reprogramaci6n al ponerse en pr4ctica la estrategia seleccionada por los 
agentes participantes en el sistema. 
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2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACEITES Y GRASAS 

En el gr4fico 3, se presenta el esqueaa de base por componentes 
procluctivos del sisteaa de aceites y grasas en el Pe.u. Este esquema 1111estra 
el diagraaa de elaboraci6n de los insuaos agricolas, agro-industriales, 
pesqueros e industri3les para la obtenci6n de los bienes finales del sisteaa • y las alternativas para la exportaci6n de diversas mercancia~ elaboradas en el 
siste ... 

Se ha diseftado este diagra11Mt con miras a identificar los principales 
vinculos de la cadena de el~boraci6n de las materias priaas oleaginosas en 
bienes de consuao final de la industria de aceites y grasas. Los flujos 
ca.erciales externos, xepresentados por lineas punteadas, son auy iaportantes 
en este sistema. La principal exportaci6n es la harina de pescado, mientras 
que las principales i.aportaciones son el aceite crudo de soya, la torta de 
soya, el sa{z amarillo duro y varios productos quimicos. 

En el esqueaa de base por coaponentes se indica el a«o aproximado en que 
deterainado coaponente productivo se iricorpor6 al sistema a escala industrial. 

En el cuadro l, se resumen los aspectos generales del sistema ~e aceites 
y grasas a nivel de subsisteaa. De este cuadro se desprende la importancia 
relativa de cada subsisteaa respecto a cada variable. As{ el subsistema de 
aceites y grasas ocupa el primer puesto en la generaci6n de valor aftadido 
(37,1%) y en la cuenta fiscal (15,1%) 4/, pero es el que exige mas divisas; el 
subsisteaa avicola exige abundantes re~ursos f inancieros y es un importante 
consuaidor de divisas, pero ocupa el segundo puesto en la generaci6n de valor 
aftadido y en la cuenta fiscal; el svbsistema algodonero es el primero en la 
generaci6n de puestos de trabajo (41,1%) y el segundo en la generaci6n de 
divisas; y el subsistema de harina de pescado es el primero en la generaci6n 
de divisas. 

Cuadro 1 

Variables generales del sistema de aceites l grasas 
(en miles de d6lares) 

Valor bruto Valor Empleo 
de la pro- a«a- (hombre/ Cuenta de Cuen ta Financiaci6n 
ducci6n dido afto) di visas fiscal reguerida 

Aceites y 
grasas 319 092 133 180 4 245 68 974 38 769 30 299 

Avlcola 526 955 89 199 21 504 65 325 31 749 40 365 
Algodonero 248 372 60 427 26 024 -31 512 8 572 50 193 
Harina de 

pescado 222 196 76 069 11 493 -87 882 6 947 55 683 
Total: 1 306 615 358 875 63 226 14 905 86 037 185 540 

Fuente: Junta del Acuerdo da Cartagena (JUHAC), Lima. 

f!I La cuenta fiscal es el saldo entre ingresos y egresos pdblicos 
corrientes. 
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Es necesario dar un marco de referencia para los resultados obtenidos en 
cada subsistema y compararlos con la economia nacional. Eu el cuadro 2 se 
presentan los resultados generales del sistema con las variables 
macroeconomicas respectivas. El sistema actual de aceites y grasas representa 
el 2,8% del ingreso nacional, el 5,1% de las exportaciones, el 4,6% de ias 
importaciones, el 4,7% de los ingresos del Gobierno central y el l,4% del 
total del credito del s~stema bancario. 

2.1 Flujos economicos del sistema 

En el grafico 4 "Esquema de base de los flujos econom1cos del sistema" se 
ban identificado y cuantificado los principales flujos del sistema: 
produccion, ventas (VBP), valor aftadido, consumo, captura de pesca, 
exportaciones e importaciones. El analisis rle este esquema de base indica lo 
siguiente: 

a) La gran importancia del aceite de pescado en la producci6n nacional y 
el consumo de aceites y grasas: 

Aceite Crudo de pescado 
Aceites vegetales 

algod6n 
pal ma 
soya 

Total 

Producci6n ('IM) 
101 22~ 

20 150 
7 886 
1 843 

131 104 

Puede observarse que el 77% de la oferta nacional es de aceite crudo de 
pescado. Respecto al consumo, por lo menos un 50% de los aceit~s y grasas 
consumidos conti•men aceite de pescado. El Peru es uno de los pocos paises en 
el mundo cuya poblaci6n consume una gran cantidad de aceite de pescado como 
parte de su di~ta habitual. Asimismo, el 40% del consumo total de aceit<s y 
grasas se cubre con importaciones. La producci6n nacional de aceites crudos 
vegetales es reducidisima. 

b) Es posible distinguir cuatro subsistemas industriales que conforman 
el sistema de aceites y grasas: el subsistema de aceites y grasas, el 
subsistema algodonero, el subsistema avicola y el subsistema de harina de 
pescado. Esta divisi6n obedece al hecho de que cada uno de los subsistemas 
industriales se puede reproducir por si solo. 

c) Los productos ofrecidos por la industria de aceites y grasas se 
caracterizan por una politica de segmentaci6n de mercados de acuerdo al nivel 
socioecon6mico del consumidor. Esta segmentaci6n se basa en el empleo de 
productos diferenciados, tanto por la calidad -por ejemplo aceite vegetal 
frente a aceite compuesto- como por el tipo de envase -aceite a granel frente 
a contenedor de plistico de un litro. Es importante recalcar entonces que los 
productos ofrecidos son diferentes desde el punto de vista nutritivo y 
econ6mico, especialmente porque contienen aceite de pescado en diversas 
proporciones. 
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Cuadro 2 

Comparaci6n del sistema de aceites y grasas 
en la econoaia peruana 
Ceo ail~s de d6lares) 

Agregaci6n 

(producto bruto 
interno) 

2. F.mpleo (hom!lres/aee) 

3. Ba:t.nza d~ cuenta corriente !!1 

3.1 ExpoTtaciones FOB 
3.2 llllportaciones FOB 

'8alanza comercial 

3.3 Servicios financieros 
3.4 Servicios no financieros 

Balanza de servicios 

4. Cuenta fiscal o del Estado 

4.1 Ingresos corrientes 
Gobierno central 
Empresas publicas 
Otras entidades 

4.2 Gastos corrientes 
Gobierno central 
Empresas publicas 
Otras entidades 

5. Financiaci6n 
(cr6dito del sistema 
bancario) 

Sistema 

359 

63 266 

-3 

155 
- 126 

29 

6 
26 
32 

86 

111 
111 

2~ 

l 
24 

186 

Economia 
peruana 

0983) 

17 672 

2 647 800 

-850 

3 015 
- 2 122 

293 

- l 108 
254 

- l 362 

- 2 032 

8 987 
2 359 
5 962 

666 

11 019 
4 822 
5 577 

621 

5 540 

Participacioo 
en el sistema 

(%) 

2,0 

2,6 

5,1 
4,6 

0,5 
10,2 

1,2 
4,7 

0,2 

0,4 

3,4 

!!1 La cuenta de capital del sistema es negativa en 12 millones de d6lares. 

Fuente: Economia Nacional: BCR. Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), 
Lima. 

d) El sistema de producci6n de aceites y grasas est4 estrechamente 
vinculad~ al sector externo de la economia. Las principales exportaciones del 
sistema son la harina de pescado y el algod6n, mientras que las principales 
importaciones son el grano, la torta y el aceite crudo de soya, el mafz 
amarillo duro, los productos qulmicos y los bienes de capital necesarios para 
la inversi6n en el sistema. 
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Cuadro 3 

La cuenta de divisas por subsistemas 

Suhsistema Aceites y grasas 

Saldo (miles de -::; 
dolares) !.I -68 974 

Algodt:-t 

31 512 

~/ Exportaciones aenos importaciones. 

Avicola 

-65 325 

Harina de pescado 

87 882 

e) Es necesario examinar el sistema de aceites y grasas en el coratexto 
de la economia nacional para tener una idea de su importancia macroeconcSaica. 
El cuadro 4 inclica la participacion del sistema en las principales variables 
aacroecon6micas. 

Cuadro 4 

El sistema de aceites y grasas en la econoaia peruana 

Variables 

Valor aftadido 
{en aillones de d6lares) 

Balanza de cuenta corriente 
{en miles de d6lares) 

Cuenta corrie~~e fiscal 
(en aile.s de d61ares) 

Eapleo (hombres/afto) 

Sistema aceites 
y grasas 

359 

3 000 

86 037 

63 266 

Econoaia 
nacional 

17 672 

- 850 000 

-2 032 000 

2 467 800 

f) Los flujos presentados en el grafico 2 no son estables. Es decir, el 
funcionamiento del sistema a travis del tiempo no es una reproducci6n uniforme 
de sus flujos anteriores sino que esta sujeto a pequeftos cambios anuales. Los 
caabios de las siguientes variables pueden afectar los flujos del sistema; el 
alto grado de inseguridad de las proyecciones relativas al nivel de los 
recursos pesqueros; las fluctuaciones de los precios en el mercado 
internacional de los componentes vinculados al sector externo; el ingreso por 
habitante y la naturaleza oligop6lica de las industrias de aceites y grasas y 
de alimentos equilibrados. La estrategia de seguridad alimentaria para el 
sistema de aceites y grasas debe conteaplar algunos mecanismos que amortigUen 
la posible acci6n desestabilizadora de cualquiera de estas variables. 

Para que el sistema de aceites y grasas funcione, cada coiaponente 
productivo requiere una hase t'cnica, econ6mica y financiera que penaita la 
generaci6n de los flujos presentados en el gr4fico 4. Concretamente, esta 
oase consiste principalmente en las siguientes variables, que constituyen el 
capital existence y potencial del sistema: capital de explotaci6n, capacidad 
de producci6n instalada, superficie cultivable y financiaci6n externa del 
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componente prod11ctivo. El capital potencial se refiere a la capacidad 
instalaJa de los componentes industrial~s. y a la superficie cultivable de los 
coaaponentes ~gricolas. En el grafico 5 "Esquema de base del sistema de 
producci6n y consumo de aceites y grasas" se presentan las cifras 
correspondientes a cada uno de los componentes de produccion. Las variables 
de capital del sistema penniten: 

Definir la capacidad productiva del sistema; 
Identificar posibles obstaculos 

- Evaluar las nece~idades de inversion ~ la financiaci6n y tecnologia 
necesarias para ampliar las actividades del sistema; 
Evaluar el rendimiento del sistema comparando los flujos generados con 
el capital existente. 

En el grafico 6 se presenta el esque~a de base de los indicadores 
correspondientes a los compon~ntes de producci6n del sistema. Los indicadores 
empleados son: rentabilidad 5/, capacidarl utilizada. rendimiento (kg/ha). las 
relaciones valor adadido/capital fijo. y valor anadido/valor bruto de 
producci6n. Estos indicadores. junto con los indicadores agrP.gados del 
sistema. permiten: 

Evaluar el rendimiento del sistema; 
ldentificar la indole cstructural del sistema; 
ldentificar sus ventajas comparativas. 

2.2 Agentes econ6micos 

Cada componente del sistema -ya sea productivo, de comercializaci6n o de 
consumo- esta formado por los agentes que participan en la gestion del 
sistema, ya sean empr~sas, grupos econ6micos, asociaciones de caracter 
gremial, etc. 

En el grafico 7 se presenta el esquema de base de los agentes econ6micos 
del sistema. En este esquema se ha desagregado el componente de 
comercializaci6n en sus articulaciones mis importantes. 

En el grafico 7 se identifican los principales agentes part1c1pantes en 
cada componente productivo, indicando el regimen de propiedad de las empresas, 
su participaci6n en la producci6n total, las agrupaciones entre empresas y los 
organismos del Estado que intervieneo en el componente. As! por ejemplo, en 
el componente productivo de la industria de aceites y grasas la producci6n 
esta concentrada en pocas empresas: existen diez empresas privadas 
nacionales, y una empresa privada con capit&l extranjero; estas P.mpres3s esta~ 
agrupadas en la Sociedad Nacional de Indust1ias. Los organiS1110s del Estado 
que intervienen son el ITINTEC (normas de ce1idad e invcstigftci6n industrial), 
INDA (investigaci6n tecnol6gica agroindustrial}, INIPA (investigaci6n 
agropecuaria) CINCA (nutrici6n), el Hinisterio de Industrias, Turismo, 
lntegraci6n y Comercio y el Hinisterio de Econoaa{a y Finanzas. Un aspecto 
importante del sistema es la identificaci6n de su integraci6n tanto vertical 
como horizontal. 

2.3 Integraci6n vertical y horizontal 

La integraci6n vertical se define en este contexto como el conjunto de 
una vinculaci6n de empresas situadas en diversas etapas de la producci6n de un 

~I Definida como: utilidad neta + intereses 
capital fijo + capital de explotaci6n 
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GRAFICO 6 
ESQUEMA DE BASE DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y CONSUMO DE ACEITES y GRASAS 
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mismo genero de mercancias. Por otro lado, la integracion horizontal se 
define como una vinculacion de empresas situadas en la misma etapa de 
produccion de un mismo genero de mercancias. 

La integracion tanto horizontal como vertical, prop1c1a el control y la 
concentracion de determinadas etapas productivas por un reducido nW.ero de 
empresas. Sin embargo, este fen6meno no se encuentra necesariamente asociado 
al proceso de desarrollo integrado de un sistema, que consiste ese~cialmente 
en una mayor articulacion de los componentes productivos y de consumo entre si. 

Con respecto a la integracion horizontal, en la·industria de aceites y 
grasas, las empresas Peni Pacifico, Calixto Romero y Oleaginosas Pisco 
pertenecen al denominado "Grupo Romero". Este Grupo controla ademis dos 
importantes compaftias de seguros y v3rias empresas comerciales e industriales 
en el Peru, y tiene participaci6n en los sectores bancario y minero. El Grupo 
Romero inicialmente era duefto de la "Calixto Romero S.A." y en el decenio 
de 1970 adquirio "Anderson Clayton & Co." -ahora "Peru Pacifico"- y 
Oleaginosa Pisco. Asimismo, Industrias Pacocha llev6 a cabo otro proceso de 
integraci6n horizontal en la industria de aceites y grasas: en el decenio 
~e 1960, Pacocha -empresa de capital nacional- se fusion6 con UNILEVER; a 
inicios del decenio de 1970 UNILEVER dejo el pais y Pacocha compr6 las 
empresas SINDI S.A. e Industrial Union S.A. En pocas palabras, la industria 
esta muy concentrada alrededor de tres grandes grupos: el "Grupo Romero", 
"Pacocha" y COPSA. Esta ultima es filial de la empresa transnacional Bunge & 
Born a traves de "La Fabril", su representante en el Peru. Estos tres grupos 
controlan el 38% del mercado de aceites y grasas. 

La integraci6n vertical esta mis difundida en el sistema. En el 
subsistema de aceites y grasas, los tres principales grupos poseen plantas en 
todas las etapas de producci6n y comercializacion, salvo en el cultivo de las 
materias primas oleaginosas (cuadro 5). En el subsistema av!cola tambien 
e4iste un elevado grado de int~graci6n vertical, que se ha acentuado a partir 
de 1975 debido al exceso de producci6n ocasionado por una fuerte caida de la 
demanda de pollos y huevos. Dicha crisis motiv6 la salida del mercado de los 
pequeftos y medianos granjeros, fuertemente endeudados con las empresas 
productoras de alimenlos equilibrados. Estas ultimas forman asi las llamada& 
"integraciones" en las que varios productores individuales se "integran" a una 
empresa de la que reciben insumos y servicios tales como alimentos 
equilibrados y asistencia veterinaria y a la que se compromenten a vender la 
producci6n final a un precio determinado. Esta modalidad se repite incluso en 
la comercializaci6n al por menor. Es decir, a pesar de que los granjeros y 
minoristas no pierden la propiedad, en la practica operan como administradores 
de la empresa "integradora". 

Cada componente del sistema tiene una capacidad dacia de respuesta ante 
cambios en la• variables que lo afecta: • Esta capacidad de respuesta se ha 
formado hist6r1camente. En una economia con predominio de los mecanismos de 
mercado, la capacidad de respuesta se refleja en las elasticidades y en la 
lndol~ del mercado -monopolio, oligopolio, competencia cuasi perfecta, etc.-, 
del componente. En el cuadro 6 se intents una definici6n de la indole de los 
mercados. Se ha incluido en este cuadro la producci6n de aves reproductoras e 
incubadoras por su importancia en el subsistema avicola. De este cuadro se 
desprende la enorme importancia de la industria de aceites y grasas en la 
oferta y la demanda del mercado. 
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Cuadro 5 

Integraci6n vertical de los grupos empresariales 
del sulsistema de aceites y grasas 

Grupo La Fabril Romero Pacocha 

Coaponente o producto 

Coaercializaci6n de productos 
finales 
Jab6n de lavar 
Jab6n de tocador 
Glicerina 
.Aceite 
Manteca 
Margarina 
Envases PVC 
Refinaci6n de aceite de pescado 
Extracci6n de aceite de algod6n 
Desmotadora de algod6n 
Extracci6n de aceite de palma 
Plantaci6n de palma 
Pollos 
Huevos 
Alimentos equilibrados 

2.4 Integraci6n geografica 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Una de las variables a tener en cuenta en el marco del desarrollo 
integrado es la variable especial, dado que se busca promover una mayor 
integraci6n geografica de las actividades de producci6n; se presenta a 
continuaci6n un breve analisis de la importancia de la variable regional. 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

El Pen'i esta dividido en 24 departamentos, que se ban agrupado en seis 
regiones (vease el grafico 8), conforme a los cuatro criterios siguientes: 
regiones naturales -costa, sierra y selva-; ubicaci6n de los cultivos 
oleaginosos actuales y potenciales; alto grado de centralizaci6n de la 
industria y el consumo en Lima; y posibilidades de descentralizaci6n de la 
producci6n agr1cola e industrial. 
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Cuadro 6 

lndole de los aercados de los ca.ponentes 
desagregados por subsiste .. 

ConsUllD 

lndustria de aceites y grasas 

Producci6n de pollos y huevos 

Producci6n de aves reproductoras 
e incubadoras 

Ali.entos equilibrados 

Palma 

Grano de soya 

Algod6n 

Grano de ma iz 

Harina y aceite de pescado 

Oferta 

Oligopolio 

Competencia 

Oligopolio 

Oligopolio 

Monopolio 

Competencia 

Competencia 

Competencia 

Competencia b/ 
Oligopolio -

Pescado Competencia 

Demanda 

Co.petencia 

Oligopsonio a/ 
Competencia ~/ 

Coapetencia 

Competencia 

Competencia 

Competencia 

!.l Oligopsonio: palma y soya; competencia cuando se ofrecen combinados 
al aceite de pescado. 

'!_/ Competencia: mercado internacional; oligopolio en el mercado 
nacional. 
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3. EXAMEll DE LOS PUllTOS ClllTICOS DEL SISTEMA DE ACEITES Y CRASAS 

En esta parte se procederi a analizar los elementos principales que, por 
su naturaleza, deterainan la dina.ica d~l siste.a de aceites y grasas. 

En la industria de aceites y grasas, se insistiri en cuatro teaas de 
iaportancia: 

a) Las caracteristicas oligop6licas de la industria. Aqui se 
analizaran los indices de concentraci6n 1 los niveles de beneficio y los 
obstaculos al ingreso de nuevas industrias derivadas de ciertas e5tructuras 
oligop6licas. 

b) Analisis del efecto de la presencia de eapresas transnacionales en 
el subsisteaa de aceite~ ~ grasas. 

c) El conSU90 de aceites y grasas y la salud. Los efectos del consumo 
de aceites y grasas en la salud huaana seran objeto de una evaluaci6n 
econ6iaica considerando los costos y beneficios del consumo interno de aceiLe 
de pescado comestible. 

d) La inestabilidad en el abastecimiento de aceites crudos nacionales y 
el "costo social de la sobrepesca". Se analizara el problema generado por el 
caracter aleatorio de la captura pesquera y la consiguiente discontinuidad de 
la producci6n de aceite de pescado. Asi•ismo, se discutira la racionalidad de 
los agentes econcS.icos que concurren en el fen6meno de la explotaci6n abusiva 
de los recursos marinos. 

3.1 La indole oligop6lica de la industria de aceites y grasas 

La fabricaci6n de aceites y grasas posee caracteristicas oligop6licas en 
el Peni, algunas de las cuales se mencionan a continuaci6n: 

a) En primer lugar, existe un pequefto niimero de empr~sas dedicadas a 
dicha actividad, cuya participaci6n relativa en la producci6n total se indica, 
de manera aproximada, en el cuadro 7. La participaci6n segun la capacidad 
instalada y la absorci6n de materias primas oleaginosas se puede apreciar en 
el cuadro 8. 

b) £~ta industria muestra un alto grado de concentraci6n en la 
producci6n 1 c~~ercializaci6n, absorci6n de materias primas, capacidad 
instalada y otras variables significativas de la fabricaci6n de aceites y 
grasas. El cuadro 8 muestra los indices de concentraci6n en que tal 
af irmaci6n se basa. 

En particular, tanto el indice de Herfindhal como el de Gini indican 
niveles de concentraci6n muy siailares en las diversas variables consideradas, 
lo cual nos permite concluir que existe un grado de concentraci6n 
relativamente uniforme en la producci6n de aceites y grasas. 
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Cuadro 7 

lapresas de aceites y grasas segun su participaci6n en la produccion 

lapresa 

OOPSA 
PAOOCHA S.A. 
PERU PACIFIOO S.A. 
CALIX'IO lDtEltO S.A. 
OUOTECHICA S.A. 
OUOFICIO LIMA S.A. 
01..EAGIMOSAS PISCO S.A. 
SlllDI S.A. 
LA UHIDR S.A. 
ALPMIAYO S.A. 
URIDR <X>KERCIAL IMDUSTR.IAL S.A. 

Fuente: Ministerio de Agricultura. 

Participaci6n 
porcentual 

30 
19 
18 

9 
s 
s 
4 
4 
4 
1 
1 

Por otro lado, el indice de concentraci6n correspondiente a la 
participaci6n relativa de las eapresas m4s importantes del mercado, muestra un 
fuerte grado de concentraci6n alrededor de las tres mayores empresas (RC3) 
-COPSA, PACOCHA y PEltU-PACIFI<X>-, que se torna abrumadoramente elevado cuando 
se consideran las tres grandes integraciones que dominan el mercado de aceites 
y grasas, !/ englobando siete empresas (RC7). 

Diversas barreras se oponen a la entrada de nuevas empresas en el mercado 
de aceites y grasas, algunas de las cuales se citan a continuaci6n: 

a) Las restricciones arancelarias y afines a la importaci6n de aceites 
refinados. 

b) Los altos niveles de capacidad instalada de las empresas 
productoras, que les permite responder a los eventuales cambios de la demanda. 

c) El elevado coeficiente de inversi6n de esta industria, co1binado con 
la dificultad de acceso al mercado financiero y la dependencia de c1~ditos 
condicionados contraidos con las empresas consolidadas en el mercado. 

d) La fuerte estructura de comercializaci6n y distribuci6n a nivel 
nacional de las grandes empresas que simplifica enormemente su labor de venta 
de lo• aceites y grasas. 

e) La dificultad de acceso a la informaci6n, de que adolece el mercado 
de aceites y grasas particularmente en lo referente a procesos productivos, 
formulaciones ticnicas e innovaciones t'cnol6gicas. 

~I Viase el capitulo 2. 



Cu.dl'O 8 

llldicH de coaceatnci6a ea h poducci6a de •cdtH y fHHI 

VAlllULK AISOllClOll DB MATllllAS PlllHAS CAPAClDAD lllSTALADA 

s-u1. Gl'•ftO A. Cl'UdO A. Cl'UdO Extl'•cc. A\m•c. 
UDICB Pl'oducc. d1od611 de 1oj• de 1oj• ASllP !/ p•l•• mecAftic• •· veaetd Neutnli. Hidl'O&eni. Deodol'h. 

Bux l l l l l l 1 1 1 1 1 

R 0, 18 0,22 0,25 0,16 0,18 0,22 0,20 0,14 0, 17 0, 18 0, 16 

a.ta 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

c.a l l l l 1 1 1 1 1 1 1 

G 2,96 2. 73 2,42 3,02 2,81 2,43 2, 79 2,92 3,32 2, 79 3, 13 

6-b 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 

llC3 0,67 0,65 0,70 0,62 0,66 0,72 0,63 0,50 0,36 0,64 0,58 I\) 
c..I 

llC7 0,88 0,92 0,96 0,84 0,77 0,99 0,88 o, 71 0,61 o, 77 0,80 ' 

l11dice de Hel'fi11d•bl n (xiy R . • :IC - doadei . 
i•l x 

8-b : v.alol' de l• 111xi .. coace11tl'•ci611 del Xi e1 e\ nivel de 11 v11"i1ble 
l11dice de Hel'fi11d•bl • 1 pel'tinente de 11 emp1'e11 

8-111 : 'NllOI' de l• •l11U.. co11ceftt1'1ci6a del l x • el cOl'l'e1pondiente total 
ladice de Bel'fi11d•bl • indu1tdal n 

G.ax : v.alol' de l• 111xi .. co11ce11tl'1ci611 del 
l 

n • ndmel'o de emp1'e111 en 11 
lndice de Gini • indU1tda 

G : lndice de Gi11i • ~ J (xi) • • ndmel'O de 111 emp1'e111 
i •l x "m•1 impOl"tlftte1" 

C.111 : v.lol' de l• •lai .. coacentl'•ci6a del . : ff ladice de Giai 
i•l ;;-

RC. : T•a6a de coaceatT•ci6a • m n :c xi /Z xi 
!/ Aceite •-iTTef ia•do de pe•c•do. i•l i•l 

Fueate; BlaboTaci6a pTopia. 
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A la luz de todo ello, es evidente que el aercado de aceites y grasas del 
Peni carece de la aovilidad necesaria para aprovecbar dinaaicamente las 
ventajas inherentes a un proceso competitivo. Este aercado presenta 
caracteristicas claramente oligop6licas: un pequefto nU.ero de eap~esas 
integradas horizontal y verticalmente, con altos niveles de concentraci6n, 
elevados beneficios y la existencia de .Ultiples barreras a la entrada de 
nuevas empresas. 

La situaci6n anterioraente descrita auestra un grado relativo de 
estabilidad por el lado del aprovisionaaiento de granos nacionales e 
iaportados y aceites crudos de importaci6n, aerced a la intervenci6r. de ENCI 
colllO empresa reguladora del volumen y precios de estos productos, que actua 
con criterios de proporcionalidad entre las.diversas empresas aceiteras. 

3.2 Presencia de eapresas transnacionales y su efecto sobre la 
in6ustria de aceites y grasas 

Una empresa transnacional esta presente en el mercado peruano de aceites 
y grasas. En el cuadro 9 se hace un analisis financiero de esta empresa y de 
dos empresas nacionales representativas, sirviendose para ello de diversos 
indicadores. Se puede comprobar que -con excepci6n del rubro ''clepreciaci6n 
tot2l"- no existen diferencias relativas significativas en puntos criticos 
tales como publicidad y compras al exterior, cuando cabria suponer que la 
empresa extranjera presentaria indices mis elevados en lo que se refiere, por 
ejemplo, a regalias e investigaci6n. 

No hay indicios de rentas o cuasi-rentas 7/ derivadas de activos de 
propiedad extranjera de indole tecnol6gico o de gesti6n. 

Cabe destacar que la iniciativa tecnol6gica ha estado en algunos casos al 
lado de las dos empresas nacionales si bien es cierto que estas empresas 
siguen manteniendo vinculaciones con las empresas extranjeras a las que 
estuvieron ligadas anteriormente, que les brindan precisamente asistencia 
tecnica 8/. Por otro lado, la estrategia de abastecimiento de materias primas 
oleagino;as nacionales, mediante proyectos de plantaci6n de palma aceitera en 
la selva, esta siendo impulsada por una empresa nacional de capital privado y 
el Estado. 

3.3 La salud y el consumo de aceites compuestos 

La relaci6n que existe entre el consumo de aceites y grasas y anomalias 
tales como la arteriosclerosis y las lesiones cardiovasculares, tan difundidas 
por todo el mundo desde hace unos decenios hace que el problema de la salud 
sea un tema de interis para la industria. En particular, los consejos de los 
medicos influyen en la demanda global de aceites y grasas -y por tanto en SU 
producci6n-, a travis de las preferencias del consumidor. 

11 Definidas como los henef icios derivados del uso exclusivo de una 
ventaja comparativa. Por ejemplo, un nivel de tecnologia especifico o la 
explotaci6n de tierras de productividad superior. 

8/ Se puede apreciar, pues, la existencia de economias de escala del 
capital extranjero en lo que respecta a tecnologia y asistencia ticnica en 
general, muchas veces aprovechadas por empresas nacionales. Asimismo, es 
importante su conocimiento de las estrategias de comercializaci6n, 
planificaci6n y control de la producci6n, estimaci6n y evaluaci6n del mercado. 
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Cuadro 9 

Caracter(sticas C09parativas de tres e.presas 
represeotativas de aceites y grasas 

{•iles de soles a precios de 1981) 

R.ubro 

I. Cueotas financieras 

Cepital social 
Activo 
Pasivo 
Patrimooio 

Co.pr as 
En el pals 
En el exterior 

Publicidad 
R.egaUas 
Tributos 
Depreciaci6n ejercicio 
Depreciaci6o total 
Ventas 
Resultados del ejercicio 
Patto divideodos 
Activo fijo 
Personal 

lfacional 
Extranjero 

Iovestigaci6o 
Itintec 
Propia eapresa 

II. Relaciooes financieras 

Publicidad/veotas 

Depreciaci6o total/ 
capital social 

RegaUas/ventas 

lnversi6n/ventas 

Compras en el exterior/ventas 

Tributos/ventas 

Ellpresa 
traosoaciooal 

4 773 896 
17 667 846 
3 084 426 
9 789 721 

18 794 007 
17 248 817 

1 545 190 
594 529 

38 253 
904 139 
476 010 

15 397 952 
31 585 650 
4 592 090 
1 093 664 

22 955 951 
752 
752 

41 595 
41 595 

Porcentaje 

2 

322 

O, 1 

o, 1 

5 

3 

Nota; Tipo de cambio de 1981; S/./US$: 422,32. 

Ellpresa 
n~ciooal 1 

4 599 896 
21 187 990 
11 624 968 

9 549 319 
14 763 51.8 
12 872 950 

1 890 598 
1 299 348 

388 090 
1 189 301 

569 890 
4 665 353 

26 067 958 
1 766 753 

509 928 
11 869 120 

1 016 
1 014 

2 
15 310 
15 310 

Porcentaje 

5 

101 

1,5 

0,1 

7,8 

4 

Ellpresa 
nacional 2 

2 685 524 
13 168 693 
6 855 168 
4 382 313 

12 460 381 
10 440 150 
2 020 231 

348 086 

551 738 
362 440 

2 780 988 
17 533 909 
2 973 689 

4 790 517 
517 
517 

Porcentaje 

2 

104 

12 

3 

Puente: Estad{1tica Industrial MITI. Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Lima. 
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De .... era general, dicho fen&.eno se ve reflejado en la preferencia casi 
universal por los aceites y grasas de origen vegetal. 

El problema econ6aico involucrado detris de este debate .edico radica en 
el beneficio .. rginal que se obtendrla •diante un menor cons..o de aceites y 
grasas de origen .. riao, en tfnainos de una disainuci6n del riesgo 
cardiovascular, comparado con el costo de un deterioro en la "cesta de la 
caapra" del consumidor, expresada en niveles de nutrici6n llis bajos para la 
poblaci6n, que en su .. yor parte est' desnutrida. En este caso, dado que las 
expectativas de 'ri.da de la poblaci6n peruana son bajas, !/ y el iodice de 
mortalidad atribuible a £actoce• cardiuvasculares tambien es bajo, el 
beneficio que cabria esperar no parece que caapensarla el alto costo para la 
sociedad de una mer.a de sus ya reducidos indices de nutrici6n. 

El cuadro 10 ... estra el efecto en los precios al consuaidor del producto 
final y en las iaportaciones y exportac~ones de aceites crudos de la 
eliainaci6n del aceite de pescado en la for8Ulacion de los aceites y grasas 
c.-stihles. Se observan incrementos de UD 11%, UD 36% y UD 1 n 
respectivamente en los precios del aceite, las .. ntecas y las .. rgarinas, en 
tanto que las iaportaciones subirlan un 200% debido a los aayores 
requeriaientos de aceite de soya y palaa. Esta s:L.ulaci6n 11Uestra la 
iaportancia de investigar a fondo los lU.ites peraisibles del aceite de 
pescado en las for8Ulaciones de los productos finales. Los beneficios 
econ6.icos que se obtendrlan con el estableciaiento de unas for.ulaciones 
aclecuaclas superarian con creces el costo de la investigaci6n. 

Precio t.a. 
Aceite 
Manteca 
Margarina 

I.portaciones de 

Exportaciones de 

Cuadro 10 

Evaluaci6n co.parativa de los costos en la 
fonmulaci6n de aceites 
Cen ailes de d6lares) 

aceites·crudos 

aceites crudos 

Situaci6n con 
ASRP !./ 

1,57 
0,89 
1,33 

49 685 

Situaci6n sin 
ASRP 

1, 75 
1,21 
1,56 

148 731 

30 944 

Saldo (iaportaciones-exportaciones) 49 685 177 787 

!.1 A!IP: Aceite aemirrefinado de pescado. 

Puente: Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Lima. 

Diferencia 
% 

11 
36 
17 

199 

137 

J,,I Las expectativas de vida eran de SS anos en 1977-78 y 57 aftos 
en 1981-82. (De: "Posibilidades y Limitaciones del Desarrollo Peruano"; 
Felipe Ortiz de Zevallos; Apoyo S.A., Lima; 1983. 
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3.4 Caracterlsticas de los recursos pesqueros 

La inestabilidad del recurso hidrobiol6gico aparece como el factor Ills 
crltico en el abasteciaiento de aceites crudos. En este sentido, tanto la 
co.posici6n de las llneas de proclucci6n de aceites y grasas en el 11ercado 
-,,egetal y compuesto-, como los niveles de iaportaci6n de aceites crudos y 
granos oleaginosos, sufren las consecuencias de los pronunciados ciclos de 
abundancia y escasez ~ue present• la actividad pesquera. Ello, a su vez, 
condiciona la derenclencia y vulnerabilidad de la inclustria con respecto a las 
fluctuaciones d~ los precios internacionales de aceites crudos. 

La divergencia enl e los costos privados y los costos sociales constituye 
un factor crltico en !a actividad pesquera derivada de la condici6n de "bien 
comin" que posee el recurso hidrobiol6gico. En este caso, el que todos los 
agentes econ6aicos h4biles para ejercer la pesca -una vez reunidos ciertos 
requisitos legales COlilO licencias, por ejeaplo- posean iguales "derechos" 
sobre la captura de pescado, es un factor externo negativo que depreda el 
recurso y lo hace inestable al hacerse caso oaiso de las recomenclaciones 
eaanadas de l IMAllPE. 

Desde una perspectiva social, los costos futuros de la sobrepesca, que 
reduce los recursos pesqueros y el volumen futuro de la pesca, deberian 
adicionar a sus costos presentes. En este contexto, la iaposici6n de un 
tieapo de veda no daria resultado en la prictica, especialmente si fsta se 
iapone cuanclo la especie esti ya 1111y deteriorada, o en fpocas en que la 
captura resulta iapracticable. 

Lo que resulta "racional" para el pescador, es decir producir lo aisao 
que le rendiria una ocupaci6n alternativa, lleva a la explotaci6n excesiva de 
este recurso y ocasiona un costo futuro para la sociedad derivado de que se 
hayan considerado los derechos de pesca como bien cOlliin y no se haya 
reglamentado su asignaci6n. La soluci6n econ6mica de este problema podria 
consistir en asignar estos derechos con criterios que tiendan a la consecuci6n 
de su nivel de eficiencia social, es decir el punto er. el que se incorpora al 
costo privado del pescador el costo social de su pol~tira de captura. En este 
caso, el Estado estaria llamado a regular este derecho con miras a evitar la 
depredaci6n de este recurso. 
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4. EL PROCRAMA 

La prograaaci6n del desarrollo del sistema de producci6n y consumo ?arte 
de la definici6n de estrategias alternativas de desarrollo ~ partir de la 
identificaci6n y puesta en practica de un c&njunto de opciones de indole 
tecnol6gica. econ&aica. institucional. etc •• para cada uno de los componentes 
del sisteaa. En la medida en que las opciones identificadas se complementen 
v/o sustituyan entre si. existira un nliaero mayor o menor de estrategias 
~lternativas de desarrollo. 

En el caso del sisteaa de aceites y grasas. las opciones correspondientes 
a cada coaponente ban sido elegidas atendiendo a los siguientes criterios: 

Aumentar la oferta local de materias primas oleaginosas. 

Amaentar el valor alladido (re.uneraciones. utilidades. iapuestos. 
intereses. ahorro bruto) generado en el sisteaa. 

Integrar a nivel nacional los diversos procesos productivos que se 
realizan internacionalmente. 

Pro.over la articulaci6n entre la agroindustria y agricultura 
locales. 

Difunclir espacialmente los efectos econ6micos que genera el sistema. 

Impulsar el desarrollo tecnol6gico del sistema en sus diversos 
componentes pr'>Cluctivos. 

4.l Estrategia de programaci6n 

A partir de estos criterios se identificaron y estudiaron cierto nUIDero 
de opciones que dieron como resultado la definici6n de dos estrategias 
alternativas para el desarrollo del sistema de producci6n y consumo de aceites 
y grasas. 

A continuaci6n se exponen las dos estrategias as! definidas y sus 
implicaciones. 

a) Proyecci6n del sistema actual. Esta estrategia se basa en la 
hip6tesis de que no se procedera a planificar el sistema. Ello significaria 
que las cosas seguirian como est4n y que el sistema actual se reproduciria sin 
cambios. 

b) Sistema alternativo. En este supuesto la estrategia consistiria en 
itegrar plenamente en el sistema las opciones que se indican en el 

cuadro 11. Este sistema alternativo aparece descrito gr4ficamente en el 
esquema de base del gr4fico 9; en fl se puede apreciar una mayor articulaci6n 
entre los componentes productivos nacionales, cOll'.o prueba de la tendencia 
integrada de esta estrategia alternativa. 

En el cuadro 12 se indica el potencial agricola de las materias primas 
oleaginosas. Comparando este cuadro con el anterior se puede observar que 
existe una correspondencia entre el potencial productivo oleaginoso del pa!s y 
las alternativas seleccionadas. 



Subaiate .. de 
aceitea y 1raaaa 

- lncre .. nto de la 
producci6n de 1rano 
de aoja. 

- lncrewiento de la 
producci6n de tarhui 
o lupino. 

lncre.ento de la 
producci6n de palaa 
aceitera 

lntroducci6n del 
fraccionaaiento 
del aceite de 
palaa 

- llaboraci6n de 
aceitea crudoa 
a partir de: 

aalvado de arroa 
a•~n de tri10 

lnte1raci6n horiaontal 
en la .olienda de 
al1od6n. 

lnte1raci6n horiaontal 
en la co.pr• de 
inaU110a i11portadoa. 

- Elaboraci6n de aceite 
crudo de palaiete. 

- Producci6n de harina 
de aoja para con1U110. 

Sublilteaa 
avlcola 

lncreaento de la 
producci6n de 
aab a .. rillo 
duro para 
.. ntener la 
participacicSn 
del 301 en la 
oferta total 

- Degenainaci6n 
del .. ia 
a .. rino duro 
en laa plant•• 
de elaboracicSn 
de ali .. ntoa 
equilibrado1. 

Cuadro 11 

Opcion•• gue co111prende la e1trate1ia de · plicaci~n 
corre1pond.ente al 1i1tema alternativo 

Subaiate111a 
arroa 

ln1talacic5n 
de equipo1 
para la 
utabiliaacicSn 
del aalvado 
de ar'C'oa. 

Subli1te111a 
a11odc5n 

Sub1iateaia 
harina de pHc. 

- Racionali1acic5n 
de la capacidad 
inetalada. 

- Racionali1acic5n 
de la flota 
pe1quera. 

P'C'oduccicSn de 
harina de11ra1ada 
de pe1cado 
111ediante la 
e1;traccic5n de 
aceitH 
reaiduale1. 

Subaiateu 
Ucteoo 

ProduccicSn de 
ha rina de 111a l& 

llaboracicSn del 
exten1or del 
con1umo l•cteo !,/ 

Subli.1te111a 
harinu 

ProduccicSn 
de cebada 
dunuda 

- !laborac l.cSn 
de harinu 
compuHtH a/ 

al 1.a JU1'AC diapone de eatudioa eapeclfico• aob'C'e eata• opcionea: "La P'C'oducci6n de Karina• Colllpue1ta1 como Component• de una 
Polltice T'C'iauera en la Subre1i6n". Toao: Peri, PADT-Alimento•, 1984. "Loa Exten1orH de 1.eche en el marco de 101 PAOT-Ali111ento1, una 
bpe'C'iem:ie de Tranaferencia Tecnol6&ica". PADT-Alimentoa, 1984. 

~ 
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4.2 Prograaaci6n del consuao 

Para aabas estrategias fue necesario establecer un objetivo de consuao, 
lo que exigia en primer lugar dividir la poblaci6n en dos grupos, el .. bien 
nutrido .. y el ''aal nutrido... Este ultimo se define como el conjunto de 
faailias cuyo consuao per capita aedio de alimentos esti por dehajo del 9('% 
del nivel de consuao recomendado tanto de calor{as como de nutrientes, 
aientras que el priaero seria el grupo cuyo consumo cubre el 90% o mis del 
nivel recomendado. En el cuadro 13 se indica el desfase nutri~ional entre 
aabos grupos. 

En segundo lugar, es necesario instruaentalizar los productos finales del 
sistema con airas a reducir ese desfase nutricional mediante pol{ticas que 
tiendan a elevar el conswao per capita de estos productos finales. 

R.esulta por todo ello necesario analizar la aportaci6n nutritiva, en 
calor{as y prote{nas, de cada uno de estos productos fina~es a la dieta. Los 
resultados figuran en el cuadro 14. 

Al analizar el cuadro 14 se propone programar los bienes del sistema con 
miras a reducir en un 10% e~ desfase nutritivo, lo que im.plicaria un mayor 
consumo rer capita de esos bienes. 

Cuadro 12 

Potencial agricola de las materias pri:;aas oleaginosas 

Cultivo 

Soja 

Algod6n 

Tarhui 

Palma aceitera 

Mab 

Arroz 

Hect areas 
productivas 1982 

4 460 

134 309 

2 000 

10 000 

68 460 

167 000 

Hectareas 
potenciales 

50 00~/ 

300 000~/ 

200 000~/ 

1 000 00~/ 

280 00@.!/ 

400 00<>.!/ 

!/ Estimado en base a informaciones provenientes del INIPA; 
considerando a la soja como cultivo de rotaci6n con el arroz. 

'!I Estimado en base al m4xiaao hist6rico. 

S:_/ Estimado por Juan Reafto en su ponencia: "Lupine Production Vis a 
Vis The Shortage of Oils and Fats in Peru", preHntado en el primer Seminario 
Internacional 1obre Aspectos Agricola• y Nutricionales de los Lupinos, 
celebrado en Lima y Cuzco (Peru) del 12 al 21 de abril de 1980. 

d/ Fuente: Ministerio de Agricultura, 1980. "PoHtica de Precios y 
Aba1tecimiento de Productos Oleaginosos". 

e/ Estimado por el equipo de la JUNAC, sobre la base de datos no 
publicados. 
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Cuadro 13 

~tiaaci6n del desfase nutritivo de la poblaci6n 

Grupo bien 
nutrido 

(1) 

94 993 

2 619 

Grupo mal 
nutrido 

(2) 

44 828 

1 629 

Desafase 
nutritivo 
(1) - (2) 

50 165 

990 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Liaa. 

Cuadro 14 

Aporte nutritivo de los alimentos del sistema a 
la dieta mensual media 

Kilocalor ias % Proteinas % 
mes (gr/kg) mes 

Aceites y grrsas 3 557 5,1 

Carne de po llo 1 782 2,6 173 8,2 

Huevos 679 0,9 48 2, 2 

Total de alimentos 
del sistema 6 018 8,6 221 10,4 

Diets mensual 
media 69 763 100,0 2 121 100,0 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartegena (JUNAC), Lima. 

El siguiente paso seria definir la distribuci6n de este consumo ad~cional 
entre los alimentos o bienes considerados. Para ello habr4 que tener en 
cuenta el contenido de calorias y protelnas y los precios en el mercado de 
e101 alimentos, a fin de minimizar la funci6n de precio de 101 alimentos. En 
el cuadro 15 se incluye como sumando el contenido cal6rico y proteico de cada 
alimento, asociado a la cobertura del desfase nutritivo. Pueden verse a 
continuaci6n 101 resultados de este ejercicio: 
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Cuadro 15 

Consumo adicional requerido y su aporte nutritivo 

Bienes 

Aceites y 
grasas 

Carne de 
pollo 

Huevos 

Total 

Desfase 
nutritivo 
(10%) 

Conswao adicional 
requerido 

(kg/por habitante/afto) 

6,0 

4,5 

2,7 

13,2 

Aporte nutrici~nal 
kilocalorias proteinas (gr) 

52 104 

4 860 864 

4 104 327 

60 068 1 191 

60 204 1 188 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartap:ena (JUNAC), Lima. 

Sohre la base del anilisio anterior, se observa que existe una meta de 
consumo para el grupo mal nutrido, cuya finalidad es cubrir en parte su 
desfase nutritivo. Por otro lado, el grupo bien nutrido no necesita ningun 
cambio en la participaci6n relativa de los aceites y grasas y productos 
av{colas, dado que ya cubre sus requerimientos nutritivos. 

Lo anterior significa que la meta del grupo mal nutrido correspondiente a 
cada producto s~ria el consumo adicional requerido para contribuir a cubrir el 
desfase nutritivo. Por otra parte, cualquier aumento del consumo del grupo 
bien nutrido ser{a el resultado del crecimciento del ingreso que se espera 
para los pr6ximos 20 aftos. 

Por ultimo, es preciso senalar que s6lo ser4 posible establecer 
mecanismos operativos de control del oligopolio oleaginoso, asi como niveles 
de precios adecuados para componente productivo, y definir las formas 
empresariales para aplicar las opciones, si hay acuerdo entre los agentes 
participantes. 

4.3 Selecci6n de la mejor alternativa 

De los datos del cuadro 16 ''Selecci6n del mejor aistema", se desprende 
qua el sistema alternativo (SA) cumpliria mejor que la proyecci6n de la 
situaci6n actual (PSA) en tirminos de desarrollo integrado: su valor aftadido 
seria un 22% superior al de la PSA. Las ventajas del SA desde el punto de 
vista del desarrollo integrado son innegables, ya que da mejor resultado 
respecto a una serie de variables: la necesidad de divisas seria un 63% 
menor; el empleo un 54% mayor; el uso de la capacidad instalada en la 
extracci6n de granos cleaginosos se quintuplicaria. Asimismo, el grado de 
seguridad alimentaria mejoraria sustancialmente al ser menor el efecto de las 
variaciones de los precios del mercado internacional en el sistema; el efecto 
del abastecimiento en la producci6n nacional de aceites crudos 
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seria tambien mucho menor al haberse introducido en 
el S.A. aceites crudos con menor variabilidad en su 
producci6n. Respecto al desarrollo regional, la distribuci6n regional del 
valor afladiuo es mis equilibrada, favoreci~ndose aquellas regiones con un 
ingreso por habitante mis bajo. Finalmente, el grado de innovaci6n 
tecnol6gica es clPramente superior al introducirse una serie de nuevos 
productos finales e intermedios en los COlllponentes industriales y tecnolog{as 
ais adelantad~s en los componentes agricolas de las que no se hace aenci6n 
expresa en el cuadro 16. 

Evidentemente, estos resultados requieren un esfuerzo adicional, 
reflejado especialmente en la necesidad de invertir, a lo largo de los 21 aftos 
del plan, un total de unos 314 aillones de d6lares mas en el SA que en 
la PSA. Cabe preguntar si conviene realmente invertir esta cantidad adicional 
en el sisteaa de aceites y grasas desde el punto de vista del costo de 
oportunidad del capital. Para responder a esta pregunta se tendrian que 
evaluar ais detalladamente los excedentes de cada proyecto -utilidades mis 
intereses- con respecto a la inversi6n durante los 21 aftos del prograaa. 
Lamentablemente no se cuenta con esta inforaaci6n, sin embargo, un ripido 
calculo de las utilidades mis los intereses adicionales que tiene el SA frente 
a la PSA da por resultado 115 aillones de d6lares en el aik> 21, lo que 
representa el 36,st del total de la inversi6n y puede dar una idea de la 
excelencia del sistema alternativo desde el punto de vista del rendiaiento del 
capital. 

En el cuadro 17 se presenta el aporte de cada subsistema a los resultados 
generados. 

Una vez seleccionada la mejor estrategia de desarrollo integrado, se 
habran de escoger los mecanismos necesarios para llevar a bue~ t~raino un 
programs de desarrollo del sistema alternativo de aceites y grasas. En el 
sistema de seguridad alimentaria del Pacto Andino se estan preparando sistemas 
nacionales de seguridad alimentaria con miras a facilitar la ejecuci6n de 
programas de desarrollo integrado de sistemas de alimentos prioritarios. El 
principal estudio contiene una propuesta de organizaci6n institucional 
(gr4fico 10), que esta siendo aplicada por el Gobierno peruano. 
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Objetivo/efecto 

l. Valor ailadido 

2. Distribuci6o 
del ingreso 

J. Cuenta en 
di visas 

4. Empleo 

5. Cl:enta fiscal 

6. Uso de la capa-
cidad instalada 

7. lnversi6n 
requerida 

8. Grado de segu-
rid ad alimen-
taria 
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Cuadro 16 

Selecci6n del mejor sistema 

Sistema 
Actual Alternativo 

Indicador {PSA) {SA) 

Valor atladido 
{aillones de d6lares) 857 1 046 

Distribuci6n porcentual 
del valor alladido 

Salarios 19,3 22,2 
lapuestos inclirectos 7,9 6,5 
lntereses 5,5 3,1 
Ahorro bruto 3,1 3,9 
Utilidades 49,0 52,6 
lapuesto a la rent a 15,2 11, 7 

Saldo de la cuenta 
en divisas 
{aillones de d6lares) 552 202 

Rombres/a«o 98 314 151 831 

Saldo de la cuenta 
fiscal 
{aillones de d6lares) 210 212 

Extracci6n de granos 
oleaginosos 15, 8% 86% 

lnversi6n total 
Cmillones de d6lares) 691 l 011 

Oesfase de: 
calorlas/aes 45 090 45 090 
protelnas/mes 900 900 

Ef ecto de los precios 
intemacionales: 

Subsistema aceite1 
y gra1as 11, % 0, 7% 
Sub1i1teaaa avlcola 18,2% 11, 7% 

Sisteaa 
con .. yor 
ventaja 

SA 

Depende 
del cri-
terio 
politico 

SA 

SA 

SA 

SA 

PSA 

SA 
SA 



Cuadro 16 (cont.) 

Objetivo/efecto 

9. J>esarrollo 
regional 
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Indicador 

Efecto de la protecci6n 
externa: 

Subsisteaa aceites 
y grasas 
Subsiste11a avicola 

Efecto de la oferta 

Actual 
(ISA) 

63,3% 
83,5% 

57, % 

Sistema 
Altemativo 

(SA) 

96,6% 
89,3% 

37,3% 

Distribuci6n regional 
del valor atladido 

Subsist. Sistema Subsist. Sistema 
Aceites Aceites Aceites Aceites 

Regi6n I 
II 
III 
IV 
v 
VI 

13, l 
84,2 
-1,8 
4,5 

0,1 

27,9 
48, 7 
12,C 

8,5 
0,8 
2,1 

17,3 26,8 
51,6 38, 9 
1,9 10,7 

22,7 15,4 
1,0 3,5 
5,1 4,7 

10. Grado innovaci6n Nuevos productos Ninguno - Extensor Ucteo 
tecnol6gica finales 

Nuevos productos 
interaedios 

Hinguno 

- Harinas compues-
tas 

- Aceite palmiste 
- Aceite tarhui 
- Aceite maf.z 
- isteatina de 

palma 
- Oleina de palma 
- Aceite crudo de 

arroz 
- Torta de tarhui 
- Lecitina soja 
- Harina desgrasa-

da de pescado 

Sistema 
con mayor 
ventaja 

SA 
SA 

SA 

SA 

SA 



Cuadro 17 - 37 -

leaultadoa 1enerales J?!!r ~•trate1ia de desarrollo l auabiat-s 

keitH y •ri .. •e l.ecH -te- •ri.. • 
&raaaa Arico la &l.,.._ro peaca .. ra - pol- trip &·:rocero Total 

Pro,ecci .. •• la aituaci .. actual 

Yalar .... i .. 
(ailea • "4Jlarea) 21J 50I 2~ 17' 60 427 IS 119 Jt Jl4 114 ~7 IS1 J64 
Diatri'-ci"' •l 
iqnM (I); 

- Salari .. S.H u.1s 59.21 l2.&7 1 ... n.4 H.ll 
- hip. i .. irect .. t.zs t.s2 2.12 11.11 t,11 J,2 7,IJ 
- latenaea 6.21 J,14 -16,41 14,ll J.u '·' S,SJ 
- Aa.orre •nto J,Ja 4,Ja o.l4 6.JJ 0,4 1.2 J,09 
- 1Jtili ..... 41,H Jt.22 S6.l1 24,34 S4,61 67.1 49.0l 
- i.,.eato a 

la nata 26.11 16.ll 6,16 l0,4J 2J,21 o,s lS,21 

~·••i•iaaa 
(ailea • "4Jlana) H2SSI 161 110 -Jl Sl2 -n 2t1 lSJ 116 us 401 11 214 S52 4ff 
&opl-: 
(Tra .. j ... na/ ... ) s 474 JS J07 26 02J I 151 l 212 21 Ja7 " Jl4 
C:..ta fiscal 
<ailea • "'lana) 11 121 14 S16 I 512 2l 675 J 110 -Sll 11 l40 210 J6J 
1-nm....-ri• 
<ailea • "4Jlana) er: 146 916 er: 102 262 CT: SO HJ CT: so 422 er: ll 62J er: 26' 966 CT: 6Jl Ja2 

CF' 26 OS6 CF: 19 405 CF: CF: -4S 713 CF: CF: ... CF: St 141 
Tot: 112 '72 Tot: Ill 667 Tot: SO HJ Tot: 4 709 Tou ll 62J Tot: 26' H6 Tot:6H 130 

1--i-
-Hsica 
Deaarrollo reai ... 1 
lailea • "4Jlana) 
DIST. YA 
llECUlll I J6 1'S J4 441 16 S64 4t 72S 

4 "' 
'2 S76 2SJ 107 

(I) lJ,I 16,t 21,4 Sl,4 n.t SO.J 21.t 
llECUlll 11 2J6 J1' 12J Ol6 11 OJ6 1 166 26 034 410 701 

(I) 14.2 60,6 2',I 1.4 67,0 41.7 
llCIOll 111 

-4 '" 
26 4S2 2S 656 21 291 6 671 ll ,~.; 101 144 

(I) -1.1 IJ,1 42,S ll.2 11.2 10.J u.o 
llECIOll IY 12 S26 s 627 111 SJ 742 12 066 

(I) 4,S 2,1 O,J 2'.2 l,S 
llCIOll y s 110 J69 I 211 6 Jtl 

(I) 2,S O,t 0.1 0,1 
llECUlll YI 114 I 421 771 11 414 11 6SI 

(I) 0.1 4,1 2,0 t.s 2,1 

Sistema alteniatiYo 

Yalor allatli .. 
(•ii•• •• 4161arca) 4J2 779 22S 2l9 60 427 IS S49 1 173 so 9SS 114 ~1 l ~s 119 
Diatrilluci41o Hl 
iqrHO (I): 
- Salarioa ll,6 2',t S0,2 33,6 16,4 27,1 17,4 22,2 
- hip. i""irectoa 6,3 9,0 2,1 11,7 1,6 4,4 3,2 6,S 
- later•••• 2,0 2,2 -16,4 u.3 2,9 2,2 9,9 3,1 
- .U.Orro •ruco 4,7 4,0 0,3 6,4 31,I l,S 1,2 3,9 
- Ucili•ade• S7,6 39,4 56,2 2S,9 29,6 S6,6 67,1 S2,6 
- i.,u .. ,. a 

la reata u,a 15,6 6,9 ll,l 10,I 7,6 o.s 11,7 
C:U..Ca •e diwiaaa 
<•ilea H "4Jlarea) so 306 146 124 -31 SU -76 791 2 6S3 93 904 17 214 201 961 
r.,1 .. 
(crabajadorea/alo) 33 569 49 9S2 26 023 I 964 l JlO 10 626 21 387 151 131 
Cueaca fiscal 
(ail•• H d6larea) 89 027 81 664 8 S72 2l 267 l 794 (4 061) II 140 212 096 
l•••r•i.. ralplOr .. a lOS 749 118 OS7 so 163 46 365 2 771 36 602 269 966 629 673 
(ail•• •• 416l•r••> 288 886 106 896 (2S 713) 3 :m 4 007 4 088 379 421 

394 63S 224 9S3 so 163 20 6S2 6 282 40 609 274 OS4 1 OU 348 
1-aci .. A. falahte Tore• •• Marina dH- lxcenaor llari-• 
iec.ol'aica A. Tarllui Tarllui are• .. • Ucceo coapueaCaa 

&scud.. •• , .. c .. o para fidaot , .... 
OldD8 H 
••l• 

A. Arros 
lal•ado 

Da•arrollo r•1i ... 1 
(ail•• .. d61•r••> 
DJIT. YA 
llCJOll 1 77 227 JI "° 16 S64 49 660 342 • 999 92 n6 280 2S3 
(I) 17,1 17,3 27,4 Sl,6 4,3 9,1 S0,3 211,1 

llCJOll II 223 OIO 137 SJI 11 036 7 079 1 302 13 S61 406 S96 
(I) Sl,6 61,1 29,1 1,4 92,I 26,6 31,9 

llGJOIJ Ill I 121 27 689 · 2S 6S6 28 003 68 3 483 11 9S7 111 977 
(I) 1,9 12,3 42,S 33,0 0,9 6,1 10,3 10,7 

llCJOI JY 98 016 6 Z96 171 S7 z 906 SJ 742 161 188 
(I) 22,7 2,8 0,3 0,7 S,7 29,Z IS,4 

llCJOI Y 4 ZIJ s 373 ... 23 25 S72 1 211 36 S39 
(I) 1,0 2,4 0,3 S0,2 0,7 3,S 

aGJOl VJ Z2 004 9 •so 80 402 17 ... 49 420 
(I) S,1 4,Z O,l 0,8 9,S 4,7 
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5. EL PR.OCIWtA PllOPUES10 

La evaluaci6n de la situaci6n MCtual del sisteaa de aceites y grasas en 
el Pera puso en evidencia la gran inestabilidad de la oferta nacional de 
aaterias priaas oleaginosas. la importancia relative de los gastos generales 
atribuible al bajo indice de utilizaci6n de las plantas y la tendencia 
creciente a importer .. terias primas oleaginosas. Se identificaron un 
conjunto de opciones dirigidas a neutralizer y superar los aspectos negativos 
senalados a fin de que el sistema de aceites y grasas pudiese alcanzar los 
objetivos propuestos (v~se el cuadro 11). Este conjunto de opciones y 
politicas constituye el progra.a. 

Al cmapararse la introclucci6n de estas opciones y de otras especificadas 
en capitulos anteriores con la proyecci6n del sisteaa actual. pudo verse que 
seria posible alcanzar los objetivos senalados si se aplicaba un programa de 
desarrollo del siste.a alternativo. 

El objetivo central del prograaa propuesto es lograr el aayor valor 
alladido posible a partir de las alternativas tb:nicas y econ&aicas 
identificadas y utilizando priiiiordial11ente aaterias prillas nacionales. Se 
puede generar un aayor valor alladido reduciendo los costos de proclucci6n. 
incrementando la proclucci6n y elevando el precio de venta de los bienes 
producidos; por lo que el saldo de divisas. el eapleo. el saldo de cuenta 
fiscal. el aprovechaaiento de la capacidad instalada. el grado de innovaci6n 
tecnol6gica y la inversi6n estan inti.mamente relacionados con el objetivo de 
auaentar el valor alladido del sistetaa de producci6n y consume> de aceites y 
grasas. D~do el .. rco en que se encuentra este proyecto conviene recodar que 
la elevaci6n del valor alladido debe ir acoapaftada por un indice mis alto de 
seguridad alimentaria. De este modo la industria alimentaria atenderia a las 
necesidades alimenticias nacionales y contribuiria al cuapliaiento del 
Convenio de seguridad alimentaria y medio aabiente "Josi Celestino Mutis" 10/. 

Se ha tomado veintiun (21) allos como el periodo de duraci6n del 
programa. Se fij6 este plazo en base a dos consideraciones. La primera de 
ellas relativa al componente consumo considera que. dada la indole inel4stica 
de los bienes finales del sistema, se necesitar4 un plazo largo para cuaplir 
las metas propuestas. La segunda consideraci6n se refiere a la iaportancia de 
las inversiones requeridas para el cultivo de la palma africana, columna 
vertebral del programa, que motiv6 su distribuci6n a lo largo de un periodo de 
21 aftos. 

Sin embargo respecto a la duraci6n del programa, es necesario recalcar 
que esa duraci6n puede recortarse considerablemente si se opta por incrementar 
el ritmo de las inversiones, especialmente en palma. Por otro lado conviene 
seftalar que, pese a que s6lo se presentan los resultados de la evaluaci6n del 
sistema de aceites y grasas correspondientes al afto 21, los resultados anuales 
son positivos desde el inicio del programa. 

Cabe tambifn modif icar la composici6n del programa en tfrminos de sus 
alternativas de producci6n a fin de reducir su duraci6n y probablemente 
tambifn el costo de las inversiones. Sin embargo fsta como otras decisiones 
deber4n ser el resultado del proceso de concertaci6n, Que se efectuar4 sobre 
la base de la propuesta presentada. 

~I Decisi6n 156, Comisi6n del Acuerdo de Cartagena. 
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Asiaismo, es necesario 11encionar que la viabilidad del prograaa depende 
de las condiciones politicas del pais. En un contexto de libre aercado seria 
dificil llevar a cabo el prograaa de desarrollo d~l sisteaa alternativo debido 
principalaente a que se prevf un descenso de los precios internacionales del 
aceite de soja y qur !a producci6n nacional de aaterias prim.as oleaginosas no 
responcleria a las seftales del aercado sin una intervenci6n activa del Estado, 
especialaente a corto y aediano plazo. Existe por ello una tendencia auy 
fuerte a que el sisteaa actual se reproduzca en un contexto de libre aercado. 
Por otro lado, se est:iaa que la experiencia peruana en la gesti6n directa por 
el Estado del aparato productivo a traves de las empresas p'1blicas no ha sido 
satisfactoria, especialaente sus resultados econ&aicos y financieros: por 
ejemplo, el deficit de las eapresas ptiblicas ascendi6 en 1982 a un 5% del 
PIB. Seria dificil poner en practica el sisteaa alternativo con el solo 
esfuerzo e interes del Estado. Se considera, por ello, que un proceso de 
concertaci6n entre los agente~ econ6aicos participantes en el desarrollo 
integrado de un sisteaa de producci6n y consume> contribuiria al exito de la 
puesta en practica del sisteaa y a la satisfacci6n de los objetivos nacionales 
y de los intereses legitU.Os de los agentes participantes. 

En este sentido, la HEPS es una herraaienta que disainuye los "costos de 
transacci6n" de las negociaciones entre los agentes econ6micos gracias a su 
llOdelo de experiaentaci6n nuaerica que peraite conocer rapidaaente el efecto 
de una decisi6n sobre los agentes participantes, brindando as{ a estos la 
posibilidad de proponer caabios hasta alcanzar el consenso aediante un proceso 
de aproxiaaci6n sucesiva. 

5.1 Caracter{sticas y detalles del prograaa para desarrollar 
el sisteaa alternativo 

En los cuadros siguientes se presentan los objetivos y metas, los 
instrumentos de politica, el disefto de prograaas, y el cr>nograaa previstos 
tanto para cada componente como para el sisteaa en su totalidad. 

La idea basica para prograaar el desarrollo del sistema alternativo es el 
aanejo integrado de la aatriz de factores que afectan al sistema considerado, 
articulando sus objetivos generales y especificos en estrategias determinadas, 
que se hacen operacionales mediante los instrumentos de politica de que se 
dispone en cada caso, asi como a traves del disefto de programas con sus 
actividades de promoci6n, capacitaci6n, investigaci6n, ampliaci6n, innovaci6n 
tEcnica, r.acionalizaci6n, etc. El paso siguiente para la implantaci6n del 
sisteaa, vcnJria a ser el estudio y la puesta en marcha de proyectos 
aicroecon6micos, no examinados en el presente estudio. Este paso debe 
tomarse una vez que el programa haya sido acordado entre el Gobierno y los 
agentes encargados de su ejecuci6n. 

En los cuadros 18 a 23, aparece esquematizado el programa de desarrollo 
integrado del sistema propuesto, organizado por subsistemas. Tenemos asi, 
para cada subsistema, los objetivos y metas, las politicas selectivas y 
globales y los programas diseftados, junto con el cronograma previsto, para 
cada componente por separado y para el sistema en su conjunto. 

5.2 Inversi6n requerida 

En el cuadro 24 aparecen detalladas las inversiones requeridas para cada 
una de las actividades del programa. 
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Cuadro 18 

Subsiste.a de aceites y grasas 
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tlel aceic• c......, •• ,.,_ 

Mee• I, 6, 
r II 
-.. 2-s. 1-•. 11-n. 
l~IJ r tt-21 

.......... ..... -

... ,.,tie la 

.cci.•i ... 

.U•pcacHo .. b 
pla•t• ntl'accera 
,. .... Ii ...... 
C•nri J cl• .. r•
ci .. ••Mei .. tie 
Hj• 

u. .. I, 12 

.... •• 2-11. 
n-11 , 1t-21 

l•••sraci,. ...... 
... c•l tie la 
acci•i ... 

-·· 



Cuadro 11 (cont.) 

Aaroinduatria de bienea- intemedloa (ABI) Induatria de blenu 

Hol1eftda de ACelte 1ea1rre- Aceit• crudo de Aceite crudo de Aceite crudo de 
tarhui finado de peacado palaiate ma(& arro& 

Llevar • cabo la 
aolieftda y dea ... r
aado de tarhui de 
aanera intearada 

14.411 ta ,ie 
aceite crudo 

IntecracicSn 
horiaontal de la 
actividad 

Extracci6n de acei
te crudo a partir 
del arano de tarhui 
In1talacion de una 
plant• de de1 ... r1ado 
de tort• de tarhui 

Ano: 1 

Llevar a cabo el proce
ao r•&ular de produc-
c i6n 1 de acuerdo a la 
diaponibilidad de 
aatH'iH priaaa 

110.461 ta 

Eatableciaiento de un 
precio tope al aceite 
aeairrefinado 
Hanteniaiento del 
aubaidio 

Llevar a cabo la 110-
l ienda de palai1te a 
eacala induatrial 

1.06S ta 

Extracci6n de acei
te crudo a e1cala 
indu1trial 1 a partir 
de la almendra de 
palna o palmiate 

AftOI 1 

Aftoa: 2-21 

l.levar a cabo el 
aprovechamiento 
induatrial d• aer
.. n de mah, de 
manera intearada, 
para el abHt•
cimiento de aceit•• 
crudo1 

61,363 tm 

IntecracicSn 
horiaontal de la 
actividad 

!xtracci6n de acai
te :rudo a eacala 
induatrial, a par
tir del a•iin•n de 
ma{1 

Aftoai 1-2, 12 
y 18 

Llevar a cabo el apro
vechamiento indu1trial 
del 1alvado de arroa, 
de man•r• int•arada, 
para el aba1tecimi1nto 
de aceit11 crudo1 

10.000 tm 

IntearacicSn 
horiaontal de la 
actividad 

Extracci6n de •~•i
t• crudo a 11cala 
induatrial, a par
tir del 1alva~o de 
arro1 

Afto1 1 

Ano11 3-11, 13-17 Ano11 2-21 
y 19-21 

intermedioa (111) 

Env•••• P.v.c. 
Llevar a 1f1cto el 
proc110 reaular de 
producci6n de acuerdo 
a la producci6n indua
trial de aceitu 
refinado1 

71.424 mi llaru 

#:" 
I\) 



Cuadro 18 (cont.) 

lndu1tria de biene1 finale• (lBF) Con1umo Cka per c•pita iiiOJ 
Aceite1 y ar•••• Jabonea Aceitea Gra1a1 

lteducci6n cradual de l•• 
i•portacione1 de aceite 
crudo de aoja, re .. plas•n
dol•• con aceites crudo1 
de procedencia nacional 

Vecetal: 
Co.pueato: 
Manteca: 
Harc•rinu 

73.0S3 t• 
164.367 t• 
110.S2S t111 
38.028 t• 

Modificaci6n de laa 
nor9a1 tecnicaa exiaten
tea 

Entrena•iento al per1onal 
tfcnico para el proceaa
•iento de aceitea crudoa 

Eatudio tfcnico acerc• de 
101 nivelea de aceptabili
dad del aceite de peacado 
en el oraanis110 hu.ano 

ea.bioa en la for11Ulaci6n 
tfcnica de 101 aceite1 y 
gr•••• 

Atloa: 1-2 

Llevar a efecto el proceso 
recular de producci6n de 
acuerdo a la demand• exia
tente. Suatituir aceite1 
i•port•d~a por nacionale1 
en l• fonaulaci6n 

J. Lavar: 
J. Tocador: 

2s.ooo t• 
s.800 t• 

Eaipleo del aceite crudo de 
p•l•iate en la fonaulaci6n 
de loa jabonea 

C~brir la brecha nutri
cional del grupo malnu
trido, de manera propor
cional a la participa
ci6n de aceite en la 
dieta, mediante un mayor 
con1umo de aceite1 

Vegetal: 
Compueato1 
Totah 

2,2 
S,O 
7,2 

Si1tema de promoci6n 
del conaumo 

At101& 1-21 

Cubrir la brecha nutri
cional del arupo malnu
trido, de manera propor
cional a la participa
ci6n de gra1a1 ep 11 
dieta, mediante un mayor 
con1umo de 1ra1a1 

Manteca: 
Haraarinai 
Total I 

3,4 
1,2 
4,6 

Sistema de promoci6n del 
con1umo 

At\011 1-21 

Sistema 

-Valor aftadido 
-seauridad alimentaria 
-Divhu 
-Cuenta fiscal 
-Empleo 
-De1arrollo reaional 
•Di1tribuci6n del in1re10 
·lnnovaci6n tecno16&ica 

A••aurar un nivel de renta
bil i~ad minimo del 101 
a cada component• 

-comic• de Concertaci6n de 
Aceite1 y Gra1a1 

·Si1tema de Divulaaci6n de 
la lnformaci6n 

!valuaci6n microecon6mica 
de 101 componen~e• produc
t ivo1 

Aftosi 1 
At\011 2-21 

Ir 
l.rJ 

I 



CrHite 

t-.. •• 
iec•r•• 

freci•• 

-··"·· 

C.peciteci .. 
1-aciaeci .. 

IHUleci .. 
1 ejecaci .. 

rr.,acci .. 

-.aiar•l
c.lci•...., 

)10.JIO ca 
l).Off Ila 

~-•-la• 
ei .. l real • -20l 

..... r .. ia: ·•-1 
•(•i- 1'-C. 
.. 121 

laiecorporaci,. 
H ciel'I'•• apcu 
,.,. d caltift 

,,.,uac i"' • ............. 

C-.adro 19 

Subsistema aw(cola 

HF 
... u .. -· 

•i•ti----•-t• ietqn •Har la ca-i- •liar la capaci ... 
.. , -{& -rill•._. M ~ci'- M •-ci .. 

1.11>.Sll ca 

20Z cu .. rs •·•· , 
corca .. 10ja ._ .. ,-

l•tr-ci .... ~··.. ,,a ,.,. I• pcrac-
ci .. •d 1ii,... ••I 
.. 1a -•ill• .... 

'-'i• c•caic°' •• 
d a .. I 

'-'i• c•caic•• ..... 
.. a .. 2 

4'1.SDc. 

_,uaci .. ,. la 
ca,.ci•., i .. cal ... 

112.1:16 ,. 

""'liaci .... la 
capec"d iucal ... 

c.1 ..... 1. 

_,liaci .. • ..... 
el ... I 

,,.,uac , .. , ..... 
d ... I 

""'""'... . .... el ... I 

c-.-

a...cir el •e-sfiaae -cri
ci .. Ml a~ -1-ri• 
ea p1"9t9rci .. a la .. rte 
.. la •ieca cerna,..
•Uue .a .. ll•• r ......... 
_c .... el c--•• -· 
r.u .. : 14.J ....... d•ita 
-...., ·-·s.• ....... d•ita 

Si.at- M pr_i .. *l c--

Si•t~ 

- Waler-·· 
- •i•i••• - r..a. • 
- C:....•a fiscal 
- ca,_ .... iaatal ... 
- 1-aci .. tcc•l .. ica 
- haarrell• rqi ... t 
- •isr.ri... i•r•M 
- Sepri ... •l~r.aria 

........... - 121 M .. .
ca•iti• .. •l•i- a 
C~Cea 

C..ic• .. Coecenaci .. 
tic AcaiCCI J Cra1a1 
Siat- .. Di-lsaci .. 
•• la lafaraaci6a 

l•al.aci .. 
tlicr_c .... ica 

,,_, ....... u ... -
....... d ... l 

,,_, ........ d 
... 2 



Tipo •• c ... io 

Crffito 
Ta••• .. ioter•• 

Capaciuci6o 
1DYH£il&ei6o 

Mpliaci6o 
c-bio t&aico 

llacioaalbacido 

lo•C.laci611 1 
ajacuci .. 

,. .... ucri .. 

Cuadro 20 

Subsisteaa de harina de pescado 

di &Ill 
btraccUla - l'£E&5 !.l btr.c:ci&ta CD ~/ .. riu .. paacado 3ariaa .. paacMo 

laciouliuci• •• la 
,lota pas.,.era 1 el 
serwicio ~aiatratiwo 

561.954 ta 

&seprar - 121 .. 
reatabilMlad a(oilla 
a c...,_.tu 

laducci6o da ua car 
cio da la flota ........... 

llacioulisaci .. 1 

ea al alo 1 

Pesca - Pet.a C:O..e.-.eroa 

1.690.371 ta 

lacionalizaci• 7 
caaltio t&oico 

~ 

C:..-ioul; 
loo.us 1:a 

Duar..-. 
Para eaportaci6o: 
21.811 ta 

Iostr.....toa ccoo6aicoa 

&s .. ~rar - 121 de 
I'• - 1bilidad a(oilla 
ac....-tu 

lapaesto a la 
uportaci6a 

P1"0&rw• 

Adapcaci6n plaaca 
de hariaa de pa•cado 
para la alaboraci6o 
da llarioa de•&ra•ada 
da paacado 

Ajuata del YOl-11 
d"' la capacidad 
iHtalada • 
laducci6o de lH ... , ......... , . ., 
adaioiftl'ativo•· 
lacioaaliuci6o 
laboral. 

C.landario 

Cioabio tk11ico1 
.. al ... l 

C:-.lo ckaico1 
• ......... 2 

c.ltio t&oico 

1..,...,,0 a la 
aportaci6a 

Kejora an al rudi
aiaoto .. tada 
priulhariaa 

c:.bio c•c11ico1 
•Hda al alo 1 

!f faquetlaa &llPT•••• d• .. cracci6o a1ociad••· 

'ti Coo•- II-• 4irecco. 

Yalor .... i•o 
Diwisaa 
Eapl-
C..ta fiacal 
Capaci ... iutel .. a 
1-aci"' tcc-l41&ica 
Deaarrollo nai-• 
&nt .. ili ... 
Sepri...., ela-taria 

Se -•tieae la act.al 
aatnac:tura 

............ - 121 .. 
reotabilidad a(oiaa 
a c...-•••• 

Coait• de Coacertaci6o 
de AcaitH 1 C&'a•,s 
Si.at- •• Din .ci6o 
da la Iaforaaci611 

lwel ... ci
•icroecoa41aica 

lllYHCi .. ci6o1 ... _, .. , ....... 
Pr-i6tt1 dHda 
.. ... 2 



Ti,.•• c-i• 
-el .. 
c: ........ 
Tua• iaee ... 

r..p.en .. 
a.-.naci-. 
fnciH 
Subi•iDD 

C:.pacicacila , 
1 .... , ....... ..,.,.ci .. 
~io Clcaica 

laciDOaliaacila 

Jucalaci .. J 
cjececi .. 

- li6 -

Cuadro 21 

Subsiste .. algodonero y de arros 

ill &Hl 
0..ltiYD de ........ 

_c._r 101 ect .. lea .. at ... r loa •t-le1 Yalor .... , .. 
ai~l•• •• p~i- aittlea 4e prelhlcciM. Biwisaa 

r..•-

& • ._, 114.000 ca A. ra.n• 60.000 bl 
11.JOO Ila &. r ... : US.ODO bl 

~~i-11 ·
...... ~· .. -211 ..._ ... u.. 

C-.•a fiacal 
ea,..a. .. iucalada 
Deur-no rqi ... l ...... ._ ..... . ........ 
Sepri ... ali.Mhria 
- .... u ... 

&aeprar - abal 
•laimD •• r••ui
Ji- (10%) 

l'n!Jr

C:O.i" •• 
Coaccrcaci .. de 
&ceicu J C:ruu 
DiwlpcUID .. laa 
iafomaci ... a 

Jl:Yaloacin 
•icr.......,.ica 

C:.l .... rio 

rr-iff• .. cl 
- ... l 

1 ...... , ......... 
al alo l 

rr-in• ..... 
al alo 2 

ill 

._tcee'I' loa act-lea ......... ~··-

&. c:tscara; 
1.100.000 ca 

zot.ooo 11a 

h-.:i-11 • -
ai .. 1 roal .. -ZOI 
~raci .. 

&lll 

&. Pil ... ; 
141.000 bl 
aal,,... .. ams 

12.oao ca 

1., ........... --
••iaari• par• la ••
ca .. lisaci .... , 
.......... anoa 

~io c•c•ico• .. , 
•lo 1 al - 4 

C:..io c•c•ico: 
..... cl ... s 

Siat ... 

Yalar -•• 
Diwiaaa 
r..1-
C...ta fiacal 
c:ap.idad ... , ..... 
DRa•rnll• nai-1 
Diocri-ila del 

i ...... .. 
Septri ... ala-.taria _, ..... ... 

Aaeprar - •i .. i 
•(aim. •• rnc.a,i
li ... (10%) 

c:..ic• •• C:O.Ccrcoci .. 
.. Accit•• J Craaaa 
Di .. l&acila .. la 
iafenaci,_ 

11: ...... ci .. 
aicroec...-Sca 

•• _ ... , .. cl 
alo I 
lncaciaacih: •• 
al alo I 

rr-iH• ..... el 
... 2 



Tipo de C.-io 
AraDCelea 

Crffito 
TaH de iateria 

hlpoeatoa 
leameraci
Prac io• 

Capacitaci6a 

1 ..... tipci6a 
..,liaci6a 

ea.llio tlcaico 

lacioaalinci6a 

luLalaci6a '1 
ajnuci6a 

- la7 -

Cuadro 22 

Subaiatema de tuarinas co.pueataa 

&al 
Qalti- de trir 

Ohiati

llaat-r lo• act .. 1 .. •i-- ... liaci&a ••l area 
lea de proohoccUSa '1 coltiw ... 
liectanaje 

l.llO tll 
HJ ha 

P..-iolllll: a • aiwel 
nal de -20I 
Ea-raci6a 

lJl.11' ta 
69.060 ha 

lut~toa acoalaicoa 

rr-i-1: a • aiwel 
real .. -20I 
S.-raci6a 

..,liaci6a .. laa cia
rr•• daatiaada• • eat• 
culti•o 

Cal .... rio 

Allpliaci6aJ ..... al 
... 1 

UF 

S..tit•ir la llari- de 
triao .. lo• fi...,_ 

416.440 ta 

Libaraci&a ar
triao importado 

Al araao •• triao 
importado 

Capacitar al ponoaal •• 
la iadu•tria 80liaara ea 
la alaboraci6a de pa•t•• 
alU...tici•• uaaado 
hariaea compuaat•• 

lntroducci6a •• •••ipo• 
DR&aarioa ea lo• 80li
ao•, para la producci6a 
•• hariaea c..,..atH 
para fidaoa 

C.pacitaci6t11 •• al 
•lo 1 
C-.i-> clcnicoJ •• 
ddol 

C-.io tlcnicoJ dead• 
.. •lo 2 

Yalor .... ido 
Diwi ... 
lilplao 
a.nta fiacal 
Utiliuci4a capaci ... 
l-aci4a cac .. 1 .. ica 
haarnllo nai-1 
Diatri1Nci4a •• iqnao 
Sepri... al&-taria 
._tahili ... 

eo..-: 14,1 .. 
(p/c/do) 

A8aprar • 12l de r .. u
hili .. d ldaU.. • lo• 
campoaaat•• 

Siat... de Pro.oci6a del 
c:oa.-
Coai ti •• Coacartaci6a •• 
Acaitaa '1 Gr•••• 
Siat... •• Diwulpci6a •• 
la lafoi:maci6a 

Ewaluaci6a •icro.cOD4aica 

rr-i6t11 n al do 1 
IDYaatipci61u •• al 
•lo 1 
rr-i6tl .. 1 cow•-' 
..... .. alo 1 



Tipo de eamltio 
Arnc:elu 

Credito 
Tua da iater& 
Japaanoa 
.__rac:i-• 
Precioa 
Subsidios 

Capac:itac:ila 
1 ... astiaaci6D 

... liac:ila 

Caabio c&nic:o 

lac:ioaaliaacila 

lutalaci6D J 
aja=uci"' 

Producci"' 

- 1&6 -

Cuadro 23 

Subsistema extensor llcteo 

AIBl 

jmpliar la capacidad 
de prodacci&a 

9.291 t. 

jmpli..ci6D de la c:apa
ciNd iutalada para 
c:ubrir 1 .. aeca.id..Su 
dal nt ... or Uc:tao 

Mpliacillu •• al 
do 1 

Mpliaci"'' ..... •1 
do 2 

llF 

Suatituir la leclae 
-tera - pol
Uiportada 

136.299 t. 

Iut~ntos econ&aic-

llant-wento del 10% 
~IF al L.P.D. 

Proarws 

Aclaptac:i6D de la• 
plantaa de lac.._ fSS
tauri&ada an la alabo
rac:i6a dal ntanaor 
llc:tao 

Calndario 

Caabio tlc:nic:os .. al 
allo l 

ca.bio t&aic:os ..... 
al allO 2 

Eateasor: 1 0 3 q/atlo 

Siat ... da promocicSn 
del c:--

rr-U..s ..... 
al allO 1 

Valor dadiq 
DiYisaa 
&lpleo 
C-.ta fiacal 
Capacidad iutala4a 
l-i6D tecaol61ica 
Duarrollo nsi-1 
Diatri'9cila del 
i.apeao 
Securidad alimaataria 

Aaqurar - 121 de 
~tabilidad a loa 
C:ClllpOlleDtea 

eo.iti de Coacercac:i6D 
de Aceitaa J Craaaa 
Siat... •• DiYUl&ac:i6D 
de la lnformaci6D 

1Yaluacip6D 
•ic:roec:on6aic:a 

Pr080Ci6as .. al 
•llO 1 
lllffatiaaci6as •• al 
atlo l 
Pr080Ci6Ds ..... al 
do 2 
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Se puede observar que los coaponentes agricolas en su conjunto son los 
que requieren .ayores inversiones. particularmente el cultivo de pal.a. Las 
inversiones para la extracci6n de aceite crudo son relativa.ente reducidas. 
porque parte de la capacidad actualaente ociosa de extracci6n por solventes 
(molinos de soja. especial.ente) podr4 dedicarse a la extracci6n de aceite de 
germen de .aiz. salvado de arroz y tarvi. La inversi6n para la extracci6n de 
aceites residuales de harina de pesc•do. y la consiguiente producci6n de 
harina desgrasada de pescado. no ser{a una inversi6a real. por cuanto se 
utilizaria una de las plantas harineras de PESCAPER.U que ahora est' inactiva. 

Cabe seftalar que las cifras que figuran en el cuadro 22 son s6lo 
aproxiaaciones de las inversiones necesarias. Se estiaa que habr' que 
invertir en el prograaa unos 197.5 aillones de d6lares EE.OU. Uno de los 
objetivos de los proyectos de evaluaci6n aicroeconliaica de los coaponentes 
productivos es precisamente deterwiinar y detallar las inversiones necesarias. 

5.3 rinanciaci6n 

La financiaci6n ha de cubrir tanto las inversiones coma el capital de 
explotaci6n de cada coaponente productivo del sisteaa 

Se ha calculado el capital de explotaci6n necesario a partir del costo de 
producci6n meclio del periodo de rotaci6n de cada coaponente, aultiplicado por 
el incremento de la pra<'Jcci6n y restando el ahorro bruto que genera el propio 
componente. En el cuadro 25 pueden verse las suaas requeridas para capital de 
explotaci6n de cada subsiste.a del sistema en el ano 21. Se puede observar 
que la aplicaci6n del sistema alternativo requiere 30 aillones de d6lares 
.enos que el sisteaa actual para capital de explotaci6n. Por consiguiente. la 
aplicaci6n del programa no s6lo no requerir4 recursos financieros adicionales 
para capital de explotaci6n sino que peraitir4 ahorrar recursos por este 
concepto. 

En conclusi6n, las necesidades de financiaci6n del progra.a se 
circunscriben a las inversiones estimadas en el punto anterior. 

5.4 Secuencia de actividades 

En el cuadro 26 se muestra la secuencia de actividades del programa. Las 
lineas continuas indican las etapas necesarias, estudios, montajes, ejecuci6n, 
etc., para una actividad determinada. Las l!neas punteadas indican que la 
actividad es permanente en la ejecuci6n del programa. Por ejemplo, la 
supervisi6n y concertaci6n del programs requiere contactos iniciales, 
reuniones informativas, negociaciones y un acuerdo final para establecer un 
organismo de ejecuci6n. Una vez que se ha establecido, sus funciones se 
convierten en permanentes. En el caso de la producci6n agricola, la linea 
continua seftala el inicio del fomento de la producci6n hasta la primera 
cosecha, repitifndose luego el proceso. 



- 50 -

Cuadro 24 

Inversiones re ueridas a/ 
(en ailes 

Al:tividad 

a. Actividades de promoci6n 

1. 
2. 
3. 

Supervisi6n y concertaci6n del prograaa 
Sisteaa de divulgaci6n de informaci6n 
Pr0110ci6n del CODSUllO 

b. Actividades de proyectos de producci6n 

1. Ampliaci6n iel cultivo de pal.a aceitera 
2. Ampliaci6n de la producci6n de soja 
3. Ampliaci6n de la producci6n de tarvi 

21 atlos b/ 

4. Ampliaci6n de la producci6n de .. rz amarillo duro 
5. Ampliaci6n de la producci6n de cebada 
6. Planta de fraccionaaiento de palma aceitera 
7. Planta de aceite crudo de palaiste 
8. Adaptaci6n de una planta para extraer aceite de tarvi y 

elaborar harina de soja 
9. Equipo de gerainaci6n de aa{z amarillo duro 

10. Equipo de elaboraci6n de aceite crudo de maiz 
11. Equipo para estabilizar el salvado de arroz 
12. Equipo de extracci6n de aceite crudo de salvado de arroz 
13. Equipo de extracci6n de aceite residual y elaboraci6n 

de harina desgrasada de pescado 
14. Ampliaci6n de la capacidad de producci6n de harina 

de ma{z 
15. Integraci6n horizontal de la molienda de pepa 

de algod6n 
16. Equipo extensor 14cteo 
17. Equipo para producir harinas compuestas 
18. Aapliaci6n de la producci6n de pollos 
19. Ampliaci6n de la producci6n de huevos 

c. Actividades de capacitaci6n 

1. Elaboraci6n de diversos aceites crudos 
2. Utilizaci6n de harinas coapuestas 

Inversi6n 

650 
150 
150 

79.751 
22.339 
2.037 

12.218 
1.488 

16.616 
600 

1.413 
250 

1.200 
1.574 
3.779 

560 

20.000 

912 

345 
345 

23.738 
5.827 

100 
100 

.. ------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------
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Cuadro 24 (cont.) 

Actividad 

d. Actividades de Investigaci6n 

Total 

1. Evaluaci6n de los efectos del aceite de pescado 
2. Modificaci6n de noraas tfcnicas sobre productos 

acabados oleaginosos 
3. Evaluaci6n •icroeconcS.i.ca de los componentes de 

producci6n 
4. Disefto de una planta de elaboraci6n de tarvi 

~I Inversi6n actualizada a una tasa del 12%. 

'!!_/ Si el siste.a se programase para los primeros diez aftos, las 
inversiones ascender{an a 135.127 millones de d6lares. 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena (JUHAC), Lima. 

Inversi6n 

500 

250 

100 
500 

197.492 



Subsistema 

Aceites y grasas 
Avicola 
Licteo 
Harinas compuestas 
Harina de pescado 
Algocl6n 
Arroz 

Total 
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Cuadro 25 

Financiaci6n del capital de explotaci6n 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Lima. 

Miles de d6lares 

- 41.167 
15.795 

- 27.580 
24.979 

- 4.057 

- 32.030 
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Cuadro 26 

Secuencia de actividades 

Actividades 

A. PR.OtmCIOR 
1. Supervisi6n y concertaci6n 
2. Divulgaci6n de informaci6n 
]. Promoci6n del consume> 

B. PROYECTOS DE PRODUCIOll 

1. Aapliaci6n del cultivo de 
pal- aceitera 

2. Aapliaci6n del cultivo de 
soja 

3. Aapliaci6n del cultivo de 
tarvi 

4. Aapliaci6n del cultivo de 
aaiz 

5. Aapliaci6n del cultivo de 
cebada 

6. lnstalaci6n de una planta 
de fraccionaaiento de palaa 

7. Instalaci6n de una planta de 
aceite crudo de palmiste 

8. Adaptaci6n de una planta para 
la extracci6n de aceite de 
tarvi y la elaboraci6n de 
harina de soja 

9. Degerminaci6n de maiz amarillo 
10. Elaboraci6n de aceite crudo 

de -iz 
11. Estabilizaci6n del salvado 

de arroz 
12. Elaboraci6n de aceite de 

salvado de arroz 
13. Estracci6n de aceite residual 

de pescado 
14. Aapliaci6n de la capacidad de 

producci6n de harina de maiz 
lS. lntegraci6n horizontal de la 

molienda de algod6n 
16. lnstalaci6n de un equipo de 

extensor 14cteo 
17. lnstalaci6n de un equipo de 

harinas compuestas 
18. Aapliaci6n de la producci6n 

de pollos 
19. Ampliaci6n de la producci6n 

de huevos 

Anos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

** 
** AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

**--AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

**-----**----**-------**--------**---------
**------

**------------**--------------**-------
**-------------------~~--------------------

****-----------**-------------------**----------
******---------------------------------------------

********************************** ... ***************** 



Cuadro 26 (cont.) 

Actividades 

c. 

D. 

CAPACITACIOli 
l. Elaboraci6n de aceites crudos 
2. Utilizaci6o de harioas 

ca.puestas 

lllVESTIGACIOll 

1. Evaluaci6n de los efectos del 
aceite de pescado 

2. llodif icaci6n de oonaas 
tecnicas 

l. Evaluaci6n aicroeco..0.ica 
4. Disello de uoa plant• de 

eliaiDQci6n de alcaloides 
para el tarvi 

*****: ejecuci6n. instalaci6n 

--· . Producci6n. explotaei6n 

- 5Ja -

Anos 
l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

**** 

** 

**** 

**** 
** 

** 

Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena (.JUHAC). Liaa. 
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Le rogamos tenga a bien coapletar el cuestionario que figura a continuaci6n y 
enviarlo a la OHUDI, Divisi6n de Estudios lndustriales, D-2119, P.O. Box 300, 
A-1400 Viena, Austria. Su colaboraci6n nos brindari una valiosa orientaci6n 
para nuestro programa de publicaciones, contribuyendo as{ en las actividades 
en esta esfera. 

CUESTIOIWllO 

Progra11a para el desarrollo integrado de sistema de producci6n y consuao de 
aceites y grasas en el Peni. 

(sirvase seftalar donde corresponda) 

1) 

2) 

3) 

iConsidera utiles los datos oe este estudio? 

iConsidera correcto el anilisis? 

iConsidera novedosa la informaci6n? 

iEsti de ar.uerdo con la conclusi6n? 

iConsidera adecuadas las recoaendaciones? 

Si No 

I I 

I I 

,-, 
4) 

S) 

6) isu presentaci6n y estilo facilitan su lectura? 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

n 

I I 

I I 

n 
7) iDesea figurar en la lista de destinatarios 

de nuestros documentos? n n 
En caso afirmativo, sirvase indicar 
sus temas de interis 

8) iDesea recib~r la ultima lista de documentos 
preparada por la Divisi6n de Estudios 
Industriales? 

9) Otras observaciones 

Hombre: 
(en mayusculas) 

Instituci6n: 
Csirvase dar la direcci6n completa) 

Fecha: 

I I I I 

............................. 

............................. 




