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I NTRODUCC ION 

El presente trabajo profesional constituye un extracto de los 

capítulos I y 11 del documento : "Análisis y Recomendaciones de Política: 

Proyectos 111 y IV" publicado por el PADT (Programa Andino de Desarro

llo Tecnológico ) Alimentos de la J�nta del Acuerdo de Cartagena, en 

convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). 

Dicho documento fue elaborado por el grupo centralizado de 

consultores que tuvo a su cargo la asesoría de los 1 O estudios nacionales 

correspondientes a los proyectos 111 (Tecnología, producción y comercial!_ 

zación de alimentos infantiles en la subregión) y proyectos IV ( Estudio 

.de ca sos de innovación tecnológica en el subsector agro industrial ali -

mentario ) del PADT / Alimentos •. 

Tal como lo menciono en el informe descriptivo, mi participa -

ción en el grupo centralizado fue con carácter de consultor en el área de 

economía de los 1 O estudios mencionados. 

Dada la extensión del documento original, me atrevo a presen

tar para los fines de titulación profesional extraordinaria, solamente los 

capítulos I y 11 en los cuales tuve participació!'l direct�·en la estructura
ción y redacción,· compartiendo responsabilidade_� con el economista Dr. 

Carlos Amat y León en lo referido a I Capítulo 1. 

Soy consciente de los riesgos que implica tal seccionamiento 

del trabajo pero creo que los capítulos presentados son suficientemente i� 

dependientes para. garantizar su comprensión por separado. 



Invoco sin embargo, la consideración del jurado si en razón 

de este tema de presentación se reflejase algún grado de inconsistencia. 

Debo indicar por otro lodo que el Copítu lo I planteo los os -

pectos económicos del problema alimenticio de lo subregión andina, lo 

que se hace indispensable para entender los objetivos de los proyectos 

del PADT/Alimentos y el Capítulo II presento los resultados del mencio

nado proyecto 111 • 

Recomiendo finalmente y en forma general, la lectura del 

documento completo, el cual puede solicitarse al Dpto. de publicacio

nes de la Junta del Acuerdo de Cartogena. 
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CAPITULO 

ESCENARIO DEL PROBLEMA ALIMENTIC 10 

1.1 LA POBLACION DE LOS PAISES ANDINOS 

Se_ insiste en afirmar que la adecuada alimentación de la pobla ,. -

ción es una de las condiciones para lograr el desarrollo pleno de las facu!_ 

tades físicas y mentales de cada uno de los individuos. Alcanzar este 

propósito significa asegurar el derecho a la vida. Pero, más aún cuando 

una población alcanza la plenitud de sus facultades, constituye el factor 

motriz del crecimiento de las economías de estos países. 

Es oportuno subrayar que el acelerado crecimiento económico de 

las sociedades desarrolladas, se ha debido principalmente al desarrollo ce

la capacidad intelectual de sus habitantes, lo que hizo posible la revolu -

ción de la ciencia y la tecnología de los nuevos sistemas de organizac
0

ión 

social. El progreso resulta entonces, no sólo el incremento de los facto 

res tradicionales de producción, tales como el stoc.k de maquinaria, equi

po y tierras de cultivo. Hoy día cuenta además, la innovación tecnológ_!. 

ca y las mejoras en la organización y eficiencia de las instituciones, fru -

to de los mayores niveles de educación y calificación que ha alcanzado 

la población de los países más desarrollados. 

La alimentación normal de toda población es el ¡equisito indispen 
. 

/ 
-

sable para que prospere un desarrollo intelectual �gµaímente generalizado 

y se den, por tanto, las condiciones para que todo ese conjunto de perso -

nas contribuyan activa y responsablemente al progreso de sus respectivos 

países. Por lo tanto, la población es ·percibida en este documento no co -

mo un problema, sino como un recurso para potenciar el crecimiento de 

los países. El factor limitante no radica entonces en el número de habi -

tantes y en su tasa de crecimiento, sinó, más bien, en la manera como se 

. . .  /. 
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organiza esta población para producir y distribuir los bienes y servicios 

que le son indispensables, en la eficiencia tecnológica y económica y en 

la ca I idad de las relaciones socia les que los vincu Ion en los centros de 

trabajo, en las instancias de gobierno y en la vida comunal. 

El Gráfico N ° 1.1 muestra que en 1980 la Subregión tenía 73 m_!_ 

llones de habitantes, cifra ligeramente superior a la población de México 

63 millones - y claramente inferior a los 122 millones de habitantes de 

Brasil. Debido a que la vida urbana y rural ordenan las actividades de 

los individuos en el trabajo, en el hogar.y en las actividades sociales, lo 

que se expresa en varios estilos de vida y patrones de consumo, es impor -

tante distinguir la magnitud de la población reside, te en el área urbana y 

en la rural. Los países de la Subregión tienen ·47 millones de residentes 

en el área urbana. México 46 millones y Brasil 78 millones. la tasa de 

crecimiento de éstos países durante el periodo de 1975 - 1980 fue de
1

2.7% 

para los Países Andinos; 2.7% para México y 2.2 % para Brasil. De con 

tinuar estas tasas la población andina se aproximará a la de Brasil a medi� 
no plazo. 

Observando las características de la población dentro de los Países 

de la Subregión se aprecia que el país de mayor población es Colombia 

con el 36% del total; en segundo lugar Perú con el 23%, Venezuela con 
21 %, Ecuador con el 12% y Bolivia con el 8%, _ la p9,hlación urbana en 

orden correlativo de mayor a menor es Colombia �.Dn-'17 .6millones ; Ve -

nezuela 11.9 millones, Perú 11.1 millones, Ecuador 2.8 millones y Bo

livia con 2.6 millones de habitantes. Asimismo las tasas de crecimiento 

tienen dinámicas diferentes. El país de más alta tasa es Venezuela 2 .5% 
Ecuador 3.1% Perú 2.6%;_Bolivia 2.6% y Colombia 2.2% • 

1.2 EL PRODUCTO PERCAPIT A 

Se ha señalado que el ingreso p�rcápita es el factor de mayor •• / 
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importancia para asegurar una alimentación adecuada a todos los miembros 

de una sociedad. Este ingreso depende, a su vez, de la capacidad produ.= 

tiva y de la eficiencia que caracteriza al sistema económico donde traba

ja y vive la población en estudio. Se debe reconocer, sin embargo, la 

gran heterogeneidad del tamaf'io, capitalización, tecnologías y productivi 

dades con que operan las unidades productivas dentro de cada uno de los 

países andinos. Asimismo, hay igual heterogeneidad en los niveles de 

educación y calificación de los trabajadores y en el grado de acceso a la· 

propiedad de los activos que existen en dicho sistema económico. Todos 

los factores sef'íalados anteriormente determinan no sólo los niveles de ing.!:_e 

so promedio sino, también, la estructura de la distribución del ingreso en

tre los diferentes grupos de la población. 

Los resid_entes del área urbana realizan un conjunto de activi�ades

muy diversas en los diferentes ámbitos de su vida social como son: el ho

gar, el centro de trabajo, el transporte, los mercados, los lugares de es -

parcimiento, entre otros. Todo ello condiciona y establece los horarios 

de dichas actividades, las formas de indumentaria, los tipos de residencia, 

y, evidentemente, los patrones de consumo, los hábitos de compra y prep_:1 

ración de alimentos, Igualmente, el proceso productivo de las unidades 

agropecuarias define el modo de vida rural. Ello también se expresa en 

los hábitos y costumbres que definen el consumo de los alimentos, la divi -

sión del trabajo familiar para la realización de· las diversas tareas dentro y 

fuera del hogar, como por ejemplo, las faenas agrícolas, elaboración de 

alimentos, la confección de vestidos, el cuidado de las nif'íos y enfermos, 

etc. 

Lo que se quiere subrayar es que una determinada estructura produ� 

tiva, condiciona y determina las formas de vida de los trabajadores y el 

resto de los miembros de la familia, para obtener los ingresos y cumplir •• / 
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con fas funciones que requiere la satisfacción de fas necesidades de todos y 

cada uno de ellos. 

Un indicador simple y práctico que permite representar el ingreso 

promedio per cápita de una comunidad determinada, es el producto bruto 

per cápita; y para establecer el grado de heterogeneidad de las oportun!_ 

dades de ingreso entre los diferentes grupos de una sociedad, se debe ana

lizar la distribución del ingreso. 

En el Gráfico N º 1.2 se muestra la producción bruta interna (PBI) 

y el PB.l per cápita de los países que comprende el área andina, a fin de 

apreciar globalmente la capacidad productiva y el ingreso promedio que 

tiene cada uno de los individuos residentes en los países andinos. Vene 

zuela es el país de mayor capacidad productiva con 58.2 bil Iones de US$ 

y un per cápita de 3,700 US$; en segundo lugar está Colombia con 27 .6 

billones US$ y un per cópita de 1,100 US$; en tercer lugar Perú con 

17 .4 billones US$ con 1,000 US$ per cápita; en cuarto lugar Ecuador 

con 10.5 billones US$ y 1,300 US$ per cápita; y en quinto lugar Bolivia 

con 4.9 billones US$ y 860 US$ per cópita. Por otro lado, la dinámica 

del crecimiento de estas economías durante el periodo de 1960 - 1979 ha 

sido muy diferente� Ecuador ha ten ido el crecimiento más acelerado del 

producto per cápita con 4.3%, Colombia con 3. %; Venezuela con 2 .7%; 

Bolivia con 2.2% y Perú con 1.7% • 

Es reconocido que el factor propulsor de la actividad económica 

de estos países ha sido el sector externo, que se basa principalmente en 

la exportación de materias primas. La dependencia del mercado interna -

cional para capitalizar f:!stas economías-de Vene:,:uela y Ecuador en la dé

cada de los sesenta, se debió al espectacular aumento de precios del petró 

leo y al aumento de la cantidad exportable del producto. 
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De igual manera, la crisis generalizada que atraviesan todos los 

países andinos, durante las actuales circunstancias, expresada en la in 

flación y recesión, tiene también como una de sus causas principales, la 

crisis internacional. Ella se manifiesta en las altas tasas de interés, en 

el estancamiento de la actividad industrial y comercial de k>s países de_ 
sarr-o liados y, por lo tanto, en los menores precios y menores cantidades 

compradas de petróleo, minerales, café, algodón, etc. 

Elf.o ha ocasionado que estos países incurran en un mayor endeuda 

miento externo y retrasen sus programas de i nvers ió n. 

De todo lo anterior se desprende un pronóstico más bien pesim is -

ta respecto a las tasas de crecimiento dal PBI per cápita para la déca

da del ochenta. En el mejor de los casos, se podría esperar que la ex

periencia de cree imi ento ocurrida duronte la década pasada se reproduzca 

en el futuro; y� que. dado el inexorable crecimiento de la población el 

PBI per copita crecerá con una trayectoria no mayor a la década pasada. 

Cabe señalar, sin embargo, que el crecimiento económico regis

trado anteriormente, no ha sido compartido de manera homogénea por 

los distintos grup?s sociales que comprenden esas sociedades. La acumu 

!ación de los ingresos percápita de estos grupos sociales, dumnte las d!_

cadas pasadas, ha sido asimétrica, como se puede apreciar en el perfil

de la distribución del ingreso de los países an�inos qu)!' se muestra en el
/ 

Gráfico N º 3, correspondiente a la situación d_e../l980.

1.3 LA DISTRIBUCION DE INGRESO 

La desigual distribución del ingreso en todos los países andinos es 

un hec:h o evidente. Se observa claramente en el Gráfico N °I • 3 que a_! 

go más de la mitad del ingreso generado por el proceso productivo de é� 

tos países es captada por el 20% de la población de mayores ingresos. 

En cambio, la participación del 60% ·de la población de más bajos ••• / 
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ingresos queda marginada de los resultados de la actividad productiva: se 

reduce tan sólo a un quinta o cuarta parte dl31 ingreso total. Como conse 

cuencia lógica de esta situación, el ingreso per cápita promedio del estr� 

to superior, es aproximadamente siete veces más grande que el nivel co -

rrespondiente del estrato bajo. Estos ingresos per cápita representan a su 

vez, las diferentes oportunicbdes para obtener los bienes y servicios requ� 

ridos para satisfacer sus necesidades. 

la situación particular de cada uno de los países, señalada por la 

información del documento UNICEF* es la siguiente : el 20% de la pobl� 

ción de altos ingresos obtenía en Venezuela el 54%; Colombia el 51% en 

Perú el 61 %; y en Bolivia el 56%. Contrariamente, el 60% de la pobla

ci6n de más bajos ingresos, obtenía en Venezuela sólo el 23%, Colo� 

bia el 26%; Perú el 18%; y Bolivia el 24%. En Ecuador el 70% de la 

población de má� bajos ingresos obtenía el 39% y el 8% superior obt.enía 

el 29% de los ingres�s ** • la di stancia relativa entre el producto Pe.!: 

cápita promedio del estrato alto respecto al estrato bajo, era una razón de 

7 a 1 para los casos de Venezuela, Colombia y Bolivia; y en Perú esta ro

zón fue de 1 O a l •

No debe sorprender por lo tanto, que el 60% de la pob loe ión de 

más bajos ingresos tenga muy pocas posibilidades de comprar la cantidad y 

calidad de alimentos necesarios para alcanzar el nivel asignado de calo -

rías y nutrientes. La situación de esta población se tyrna más grave aún, 

si se tiene en cuenta escaso grado de capitalizadé5-� de los respectivos ho

gares y el bajo grado de acceso a los servicios que ofrece el sector públi -

co tales como: atención primaria de salud, educación, agua potable, eli�i 

nación de excretas, transporte urbano, mercado de abastos, etc., etc. 

"Dimensión de la Pobreza en América La.tina y el Caribe 11 

UNICEF 
Abrí 1 - 1982 • 

CENDES - Proyecto 11 1 - Ecuador. 



El problema no sólo se circunscribe entonces al bajo nivel de ingreso. � 

bre todo hay que tener en cuenta, la distribución del reducido nivel de c� 

pitalización de las familias y la inexistencia de los servicios públicos que 

en el mejor de los casos, son de precaria calidad. Todo ello condiciona 

y determina no sólo capacidad de compra de alimentos, sino también la dJ.s 

ponibilidad, diversida�, calidad y precio de condición de los alimentos 

que podrían ser adquiridos. Se debe_ advertir que los bajos ingresos perc.L

bidos por esta población son resultado, por un lado, de los bajos nivel es 

de calificación de los trabajadores de estas familias, y ,  por otro lado, 
estos trabajadores están incorporados en un aparato productivo constituido 

por un gran universo de pequeñas empresas, de muy bq a capitalización, 

tecnologías tradicionales, y formas de producción artesanal y sometidas a 

un mercado muy competitivo e inestable. Todos estos hechos determira n 

una productividad extremadamente baja por trabajador y con gran inestabJ. 

lidad en su empleo. Por ello obtienen ingresos muy bajos y viven en un 
mundo muy inci�rto. 

Se debe señalar que los grupos de bajos ingresos, si bien sólo tienen 
entre el 20% y 25% de la capacidad de compra, constituyen la gran masa 

de consumidores. Obviamente, este grupo no es un mercado atractivo p� 
ra las empresas que producen bienes de alto precio relativo, como resulta_ 

do del grado de sofisticiación del proceso productivo respectivo; del tipo 
de envase, de los costos administrativos; y de los costos de publicidad y

promoción para la venta de los mismos en los cuales se obtienen tasas ele-
vadas de ganancia por unidad vendida. Es evidente/tjue este tipo de pro 
duetos no son concebidos, ni diseñados, ni tamp�__,;rientados a la gran -
masa de consumidores de bajos ingresos. Por el contrario, la estrategia em 
presarial consiste en introducir este tipo de productos en los hábitos de 
consumo del 20% superior de la escala de ingreso • Este estrato de la � 
blación es el que controla más de la mitad de la masa del ingreso y, por 

lo tanto, de la capacidad de compra. 



Sin embargo, si la estrategia empresarial estuviera orientada a ob_ 

tener ganancias como resultado de un gran volumen de ventas, vale decir, 

de una gran cantidad de unidades vendidas, entonces tendría que escogerse 

la venta de productos a precios relativamente bajos. Deberían reducirse 

los márgenes de utilidad por unidad, obteniéndolos en cambio con una gran 

rotación de las ventas. Se trata entonces, de productos cuyo consumo per 
( 

-

cápita es en cantidades significativas, de uso diario y estable. Estos pro-
ductos son los alimentos- de volumen, los cuales explican la mayor propor -

ción de la ingestión de ca lorias y nutrientes, durante todos los días, para 

todos los consumidores. 

Si las tasas de ganancias tienen que ser necesariamente reducidas 

por unidad, la optimización de las ganancias total-es será consecuencia di

recta· del número de unidades vendidas y ello dependerá a su vez : del nú

mero de consumidores, del consumo per cápita, y del consumo diario y est� 

ble. Esta masa de ·consumidores son : precisamente, los estratos de bajos 
ingresos. Ahora bien, si se trata de alimentos industrializados, tendrán 

éxitos aquellos procesos productivos que son sensibles a las economías de 
escala, los cuales requieren de masividad y estabilidad en las cantidades 
vendidas. 

Igualmente tendrán mayor potencial integrador aquellos productos 
que son de consumo masivo y estable, porque utilizarán procesos industria
les de gran escala y demandarán, por lo tanto, cantida�es masivas y regu 1� 
res de materias primas, las que, por lo general� son producidas por el sector 
agropecuarioº De igual modo, los servicios de� mercializ�ción, distrib� 
ción y de investigación para mejorar la tecnología agrícola e industrial, se 
rían dinamizados en grandes magnitudes. La coordi_ración y armonización 

subregional podría constituirse en un factor de integración importante. 



1.4 IDENTIFICACION DEL GRUPO OBJETIVO 

La pobreza es definida para efectos de este documento, no sólo 

por la existencia de bajos niveles PBI, sino, además, por la carencia de 

los servicios más elementales, tales como: aguay desague, salud, educa -

ción, empleo estable entre otros. El desarrollo pleno de las capacidades 

físicas, mentales y morales de los individuos, requiere la satisfacción de 

todas estas necesidades de manera complementaria y permanente. 

Por otro lado, se ha señalado anteriormente , que el consumo y

aprovechamiento óptimo de los alimentos, no sólo depende de la capaci -

dad de compra sino también de la disponibilidad de agua, potable, combll_,!

tibie, acceso fácil y rápido a mercados. 

La pobreza y más precisamente, la mortalidad infantil, es el resu!_ 

taclo más drmático de la incapacidad del sistema económico para ofrecer 

empleo e ingreso a la población y para producir lo que esta pobfació,:i ne

cesita. 

Las dimensiones principales que caracterizan la pobreza, se obsei:_ 

van en el Gráfico Nº 4. En él se aprecia claramente fa ubicación de c<:_ 

da país en ref ación a la proporción de personas que no tienen agua pota -� 

ble, que están desnutridos, que no tienen educación secundaria y, a la 

tasa de mortalidad infanti 1. 

Se aprecia una relación bastante consistente, pÓra cada uno de los 

países, en los niveles que alcanzan cada uno de estos indicadores. Se p�e 

de concluir que no menos del 40% de la población de todos los países an

dinos, están al mismo tiempo mal nutridos, no disponen de agua potable 

y los adultos no tienen educación secundaria. Estas familias viven en con 

diciones de pobreza critica. Sin embargo se constata que en algunos poi_ 

ses estas deficiencias afectan al 50% de personas. 
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1.5 EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

Utilizando la hoja de balanza de alimentos de los cinco países de 

la Subregión, elaborados en el documento "Situación del Sector Agrícola 

en el Grupo Andino 11, se infiere que, en promedio, los productos industr.!_a 

!izados ofertan el 57% de las calorías y el 73% de las proteínas; mientras

que los productos primarios - sin ningún procesamiento - explican el resto,
ofertan el 43% de las calorías y el 27% de las proteínas consumidas. Es

. . 

evidente que esta estructura promedio para la Subregión varia entre países

y dentro de cada uno de ellos hay diferencias en las estructuras regiona -
les y entre la urbana y rural. Sin embargo, el perfil promedio para toda

la Subregión que se muestra en el Gráfico Nº 
5 permite resaltar, de man�

ra genérica, la i�portancia que tienen los alimentos industrializados en la 
nutrición de la población de la Subregión • Se subraya nuevamente el h.!

cho de que en la población urbana los alimentos industrializados tiene ma
yor importancia. En otras palabras, la presencia de la indJstria de alime_!l 

. ' 

tos constituye en la actualidad un factor dominante en el abastecimiento de 

alimentos para la población andina. 

Los productos primarios de consumo más generalizado son: tubérculos, 
frutas, leguminosas (frijoles, arvejas}; hortalizas. Los tubérculos sin lugar 

a dudas son el alimento de volumen que representa, conjuntamente con los 
cereales, la base de la dieta popuk1r, particularmente de la poblaciónand_!_ 
na de Bolivia,! Colombia, Ecuador y Perú.

La industria de alimentos - cereales, lácJ...eos; aceites y carnes -
constituyen la base de la dieta popular. Como puede observarse en el G� 
fico Nº 1.5, ella define gran parte de la oferta de calorías y proteínas de 
todos los días, para la gran masa de la población: 

Por tanto, sus productos resu !tan estratégicos: si se introduce mejo
ras en la eficiencia tecnológica, financiera y empresarial, se puede redu -

... / 
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cir sus precios unitarios y de esta manera, aumentar el consumo per cápl_ 

ta de los mismos. Del mismo modo, estos productos son un buen vehículo 

para mejorar la calidad nutricional de la dieta diaria; los productos lác -

teos y cereales son productos muy importantes como vehículos para la in -

gestión de calorías y nutrientes para la población infanti 1. 

Reducir el precio de estos alimentos, enriquecerlos con proteínas, 

o sustituir los productos de origen importado con otros que puedan ser pro_

ducidos en la subregión, son alternativas muy sensatas y relevantes. Por

ello, el PADT/Alimentos estudia por ejemplo en los Proyectos 111, la In·

dustria Infantil de cereales precocidos instantáneos y en los Proyectos IV

las harinas compuestas, la Proteína Vegetal Texturizada en Colombia y la

Harina de Maiz enriquecida con harina de soya, estudiada en Venezuela.

Asimismo, debemos mencionar los estudios de los extensores de leche, en

virtud de los cuales la leche en polvo se extiende con harina modificada

de maíz* y harina de soya, • Igualmente los estudios de harinas co�pue�

tas realizados en Perú, Bolivia y Ecuador, han sido elaborados dentro de

la perspectiva señalada anteriormente.

1.6 CONSUMO PER CAPITA DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS 

* 

En la Gráfica N ° 1 .6 se presentan los productos específicos de 

mayor consumo per cápita en los países andinos. Se· reitera una vez más 

que estos productos constituyen la base de la dieta popular de manera es -

table. Casi todos ellos experimentan algún p�ceso de Industrialización. 

La información de los consumos per cápita indicados en este párrafo, fue -

ron tomados del siguiente documento de trabajo : "P rimer Plan Operativo 

del Sector Agropecuario Andino 1982 - Vol. 3 Opto. de Desarrollo 

Agropecuario - JUNAC. 
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Los productos lácteos tienen gran importancia en el consumo per �á 

pita promedio. Su consumo durante el periodo 1970 - 1980, fue en Ven;: 

zuela de 127 Kgs., Colombia 103 Kgs., Perú 68 Kgs. En Bolivia y 

Ecuador el consumo fue mucho menor, en el orden de los 20 Kgs. La car 

ne de res tuvo un consumo promedio de 20 Kgs. en Colombia y en Vene -

zuela; en Bolivia y Ecuador apro?(imadamente, 1 O Kgs. y en Perú de 6 

Kgs. El consumo de carne de ave tuvo en cambio una mayor disparidad 

entre los países, Venezuela 13 Kgs�, Perú 7 Kgs.; Colombia y Ecuador 

3 Kgs., y Bolivia, 1 Kg. 

El consumo de los diferentes cereales tales como trigo, arroz y maiz 

varían en la mmposición relativa. En el Perú el consumo de trigo predo 

mina con 56 Kgs�, luego el maiz con 53 Kgs. y el arroz con 25 Kgs.; en 

cambio en Colombia predomina el consumo de arroz y maiz con 37 Kgs. 

Venezuela y Bolivia tienen una estructura relativa similar, en la cual pr;: 

domina el consumo de maíz y después el de trigo. En ambos casos con ni 

veles bastante elevados en el orden de los 60 Kgs. En Ecuador la prefe -

rencia del consumo de cereales no está tan sesgada hacia uno de el los, 

cOTio en el caso por ejemplo, del Perú fuera el trigo y de Colombia hacia 

el arroz y Venezuela hacia el maiz. El consumo de estos tres cereales 

fue maiz 36 Kgs., trigo 30 Kgs. y arroz 23 Kgs. 

El grano de soya se industrializa para producir aceite y harina prin 

cipalmente para consumo animal y ne menor medida para consumo humano. 

El grado de consumo de aceite está en relación directa con la manera ha -

bitual de preparar alimentos. 

Si predomina la costumbre de consumir frituras habrá entonces un 

mayor consumo de este producto. Su consumo es bastari'te variado entre 

los países: Perú, 19 Kgs; Ecuador, 15 Kgs; Colombia 13 Kgs. Venezuela, 

9 Kgs. y Bolivia 7 Kgs. 



La identificación de estos alimentos estratégicos por porte de la 

JU NAC se refleja en la selección de los proyectos especiales del Depart� 

mento Agropecuario, ta les como los proyectos de trigo, leche, grasas y 

maiz. 

Si se admite que estos productos son los de mayor importancia, los 

gobiernos deberían tener programas especiales para mejorar sustancialmen

te la eficiencia de todo el sistema de producción agropecuaria;· y de distri 
. 

-

bución ycomercialización de los productos finales hasta los hogares. Ello 

supone diseñar programas integrados y concertados que aseguren máxima 

eficiencia y certidumbre, en lo siguiente : cantidades y calidades produci 

das, precios de venta, disponibi lidad de transportes y almacenamiento, 

certificación de �afielad, programas de investigación y desarrollo, defini

ción de políticas crediticias, tributarias, arancelarias y regulaciones ad"2J 

nistrativas dictadas por el gobierno. La finalidad es asegurar y estimular 

la productividad y expansión del abastecimiento de dichos programas con 

vista a demanda subregional. 

1.7 LA IMPORT ACION DE ALIMENTOS 

En' el año 1980 los países de la Subregión importaron alimentos por 

un monto de US$ 2,750 millones •. Cabe anotar que sólo US$ 77 millones 

fueron importados de algunos países de la Subregión. Vale decir, que el 

comercio dentro de la Subregión solamente explica el 2.8% del total de 

la importación de alimentos. En la Gráfica Nº 1.7 se muestra, además 

las importaciones de los principales productos que son base del consumo 

popular, tales como : lácteos, carnes, aceite vegetal, trigo , maiz y arroz . 

En ese mismo año, la suma de las importaciones de estos productos fue de 

US$ 1,630 millones, los cuales significan una importante proporción en el 

total de las importaciones de alimentos, en el orden del 60%. Las impo_!: 

taciones de aceites y de los tres cereales indicados, tuvieron como origen 

países externos a la Subregión. Se constata algún comercio intrasubregi� 

nal para el caso de lácteos y carnes, pero sólo alcanzan el 1 % y el 7% 

... / 
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del total de las importaciones respectivas. Los productos de mayor valor 

importado fueron el trigo con US$ 643 millones; el maiz con US$ 76 mi -

llones; el aceite vegetal (principalmente soya ), US$ 279 millones, los 

lácteos (principalmente leche en polvo )US$ 175 millones, el arroz US$ 

104 millones; y las carnes, US$ 62. millones. Esta gráfica nos muestra 

la importancia de las importaciones de los productos estratégicos pare, el 

consumo y nutrición de la gran masa de consumidores de la Subregión, de 

acuerdo a lo discutido en las Gráficas N°s. 1.5 y 1.6 • 

Sin embargo, el hecho que merece destacarse es la tendencia ere 

ciente de estas importaciones con tasas mayores que las del PBI. En la 

Gráfica Nº 8 se. muestra que durante el perído de 1970 - 1980, e I con -

junto de países de las economías de la Subregión creció con una tasa pro

medio anual del 5%, mientras que las importaciones de los productos en 

· discusión, crecieron co� una tasa del 8% •

La creciente dependencia de las importaciones de los países exte� 

nos de la Subregión, para abastecer estos alimentos estratégicos, :es la 

consecuencia lógica de la creciente brecha entre 'la demanda por estos ali 

mentos, con una tasa de 3.2%, respecto al de la oferta 2.5%. Esta infe 

rior incluso a la tasa de crecimiento de la población que fue de 2.7%. 

Por lo tanto, de continuar esta tendencia, la exigencia de divisas para 

atender en el futuro el abastecimiento normal de los productos, alcanzará 

un monto aproximado de los US$ 3,500 millones en 1990. Se estima esta 

magnitud, asumiendo que las tendencias del ingreso* y de la producción 

ocurridas en la década de los 70, continuarán con la misma dinámica du -

rante la década del 80; y que las proyecciones de los precios respectivos, 

... / 

El grupo centralizado estimó las proyecciones de demanda paa 1990, de 

dichos productos. Ver cuadro Anexo , donde se presentan los supuestos 

utilizados para calcular el valor de las importaciones posibles para 1990. 
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realizadas por el Banco Mundial ( mayo 1982) **, no serán alteradas por 

eventos imprevistos que cambien drásticamente el curso de los acontecí -

mientos futuros. Estas proyecciones se aprecian en la Gráfica Nº 1. 9 • 

En ella se nota un crecimiento moderado para el maíz, trigo y carne de res 

de acuerdo a la tendencia secular; en cambio, una ligera aceleración ocu 

rr.irá para el caso de los precios del arroz, soya y aceite de soya. 

1.8 LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS ESTRATEGICOS 

Lo constatación del relativo estancamiento de la producción interna 

de los alimentos en los países de la Subregión, es un hecho que no puede ser 

pasado por alto. Hay que analizar sus causas o identificar las acciones co_ 

rrectivas que deberán ejecutarse en el más breve plazo posible. De conti

nuar con las tendencias pasadas, según se ha indicado, los países de lo Su_!: 

región ta,drán que ir asignando sumas crecientes de divisas PJ ra importar 

alimentos y crearán presiqnes cada vez mayores en sus balanzas de pagos. 

Sin embargo, las consecuencias más importantes de este proceso serían por 

un lado, la menor disponibilidad de divisas paro capitalizar y hacer.crecer 

estas economías, y, por otro lado, la pérdida del mercado interno para los 

productores agropecuarios de la Subregión. El mayor consumo futuro de-· 

beria ser abastecido por la mayor producción del sector agropecuario, a 

fin de crear mayores puestos de trabajo e ingreso para la población que está 

vinculada a este proceso productivo y donde predominan altas tasas de de� 

nutrición y mortalidad infanti 1. 

El crecimiento de la producción agrícola está en fun�ión del crecí_ 

miento de los rendimientos por hectáreas y de la superficie cuHvada. En 

la Gráfica Nº 1.10 se muestra la evolución, de los índices de rendimiento 

y de la superficie cultivada de trigo, arroz, moiz, popa y soya, con sus r�s 
pectivas tasas de crecimiento anua I promedio, para el período 1970-1980. 

La explicación del estancamiento de la producción, subrayada anteriorme� 

te, tiene como causa inmediata el estancamiento de los rendimientos y su -

. .. / 
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perficie cultivada • Incluso en el caso del trigo y de la soya, se apre -

cian tasas negativas en los rendimientos. En el maiz y en la papa : O. 9% 

y 0.8%, respectivamente. los rendimientos de arroz crecieron con una 

tasa de 3.9% • 

Lo importante sin embargo es analizar los razones por los cuales 

ocurre el estancamiento de la producción. Debido a que este documento 

no pretende analizar la producción agropecuaria, no se ha hecho un anál.!._ 

sis específico para cada país, región y producto; pero dada la importan -

cia, magnitud y discusión sobre el caso del maiz, tomando a:> mo unidad 

de aná lisis todo el conjunto subregional. 

Para que un empresario agrícola aumente sus rendimientos e incr� 

mente la superficie cultivada, se supone la adopción de un programa de 

inversiones para introdu�ir cambios tecnológicos o para incorporar nuevas 

superficies de cultivo. Ahora bien, paro que ese empresario tome la de

cisión de comprometer sus ahorros y probablemente endeudarse a mediano 

plazo para financiar dichas inversiones, debe tener un alto grado de con -

fi�nza en que esta inversión va a ser recuperada y que, además, va a ob_ 

tener mayores ganancias que la alternativa de poner a ese dinero, por 

ejemplo, en una cuenta de ahorros. Es decir, dicho ogricu ltor debe es -

perar una rentabilidad competitiva y la seguridad de que ésta va aser efe.=_ 

tiva. 

Para que la inversión sea rentable para el empresario agrícola, los 

precios de venta esperado s del producto deben ser mayores q; e el costo 

unitario respectivo. Pero, ademá s, el agricultor debe tener un mínimo 

grado de certidumbre respecto a los precios de los insumos requeridos para 

... / 

"Bienial Review of Commodity Price Forecasts ". May 24-27, 1982. 

Commodites an Export Projections Division. Economic Analysis and Aro 

jections Department Banco Mundial. 
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su producción, y que la consecha producida será vendida en el mercado. 

Sin embargo, si los precios de los productos importados de cada país son 

menores que los correspondientes a la producción interna, entonces los 

consumidores de estos países preferirán importar estos alimentos; o de lo 

contrario, los gobiernos impondrán mayores tasas arancelarias efectivas, a 

a fin de mejorar la competitividad de la producción doméstica, o se verán 

forzados a subsidiar a los productores nacionales. Por otro lado, los agr.!_ 

cultores necesitarán además de mercados garantizados y precios renta -

bles, la disponibilidad de crédito de operación y de inversión. El crédi 

to oportuno indispensable, dado que la producción agrícola no genera un 

flujo de ventas continuo, porque lasco nsechas son estacionales y los cos

tos exigidos por las faenas agrícolas son pagados a lo largo del proceso 

agrícola. Es oportuno recordar, que los resultados agrícolas son muy flu� 

tuantes en virtud de las variaciones del el ima, de la disponibilidad de 

agua, incidencia de plagQs, entre otros factores aleatorios. Todo ello 

exige, aún más, un apoyo crediticio ·flexible en los montos adjudicados y, 

especialmente, en la recuperación de los mismos. 

M!rece destacarse el hecho de que un rápido y eficiente modo de 

aumentar la producción agrícola es a través de la innovación tecnológica 

para incrementar los rendimientos por hectárea. Para lograr este propósito 

es imprescindible garantizar al agricultor una rentabilidad segura, apoyo 

crediticio, existencia crediticia, compra de la cosecha, etc. P?r ello se 

requiere dela aplicación de todo un conjunto de instrumentos de política 

económica y agrícola de manera coherente y persistente. 

A manera de ejemplo de lo seña lado en los párrafos anteriores se 

presenta en la Gráfica Nº 1.11, la evolución de la brecha entre el consu 

mo del maiz y la producción interna de la Subegión, cuyo resultado lógi -

co ha sido la creciente importación de este producto. Así, se observa, 

que en 1970 el 4% del consumo total era de origen importado, mientras 

que en 1980 aumentó a 1 27% • 



GRAFICO N• I. 11 

MAIZ 
EVOLUCION DEL CONSUMO Y LA PROOUCCION 

1970 - /980 

Mlt.t.ONCS T M 

"'·ºº 

:,,oo 

2.00 

l.ºº 

.... . . .. .. 

COMPONENTE: IMPORTADO 
.............. 0 

0 

.... ...... 
-·····.... 

.... .... 

% 

.JO% 

zo¾ 

'º " 

._-..-------------..-------------..--�AÑOS 
1970 1975 1980 

c 

M 

Q 

RELACION DE PRECIOS Y DE RENDIMIENTOS ENTRE U.S.A. 
Y SUBREGION Y EFECTOS EN EL COMPONENTE IMPORTADO 

PlfEPO INTCRNACIONAL 
PRCOO INTCRNO 

0.BO 

O.TO 

0.60 

i.a.. .. 
( 1911JtN .;.:,I '-' •••••• 
____ ........ , 
-----�. --- - --·· 
______ ..... 

---------:.S...---- ___ ...__ -- - -- - -- --.
-- ___, - - - -- --- -- .;.¡. ..a. ••

=·= = = == = ?-:==�-. 
- - - - ---..- - - - - - .;.a_ (19BO/ 

.3-!,_. - . - . -· e::::.· c:-.=:s.-....·�:� •z:r.:_·�-.- 11r..-. _. 1 ..:.:.'------�� 

C'OMPONCNTC ------.-T-----,-----...,...----,-------.-......,.--....,...-- IMPORTADO%. 
'º" ZO'Y. 

EtABORAOON. GRUPO CDvmALIZAOO RIIDT ALIMCNTOS. 
FI.ICNTC: ,IUNAC, OPTO. OC$ARRCU.O AtiflOPECUARIO. 

(M/C) 



En la parte inferior de la Gráfica Nº 1.11, se presenta la evolu -

ción del precio internad onal del maiz en relación al precio interno para 

1970 - 1975 - 1980. Se aprecia claramente que el precio internacional 

se ha ido reduciendo cada vez más respecto al interno 0.8 a 1970, a 0.6 

en 1980. Esto quiere decur que para el cons.,midor urbano de los países 

de la subregión era más barato comprar maiz importado que el naciona, lo 

cual explica que el compc,nente importado del consumo total del maiz 

aumente su participación del 4% al 27%, durante ese periodo. 

En la Gráfica N º 1 .12 se aprecia, además, la evolución durante 

la década pasada, de los precios reales al productor. Estos han tenido 

uno toso promedio anual del 6%. Entendiendo que los costos del ogricu.!_ 

tor han crecido con lo inflación, suponemos que la rentabilidad del maiz 

tiene que haber decrecido y, por lo tanto, no ha existido un estimulo para 

aurre ntar los rendimientos y la superficie cultivada. Se constata, efecti -

vamente qu el área cultivada de maiz ha decrecido. La tasa anual ha si 

do de - 1.3% y los rendimientos han permanecido relativamente estanca

dos, con uno toso de crecimiento de 1%. Finalmente, el crédito agríco

la otorgado por hectá¡-.ea , en términos reales de todo el conjunto de cu 1-

tivos, declinó de un monto aproximado de US$ 70 por hectárea en 1970 a 

US$ 35 en 1980. Se estimó estos montos excluyendo Venezuela, ya que 

este país tuvo uno política agresiva de crédito hasta 1975. Después de lo 

cual, se constata una asignación decreciente del crédito agrícola por he<:_ 

tárea. 

Considerando la política crediticio y el manejo de-los precios-rea_ 

les que se pagan al productor, no debería llamar la atención el estanca -

miento de la producción agrícola. Se podría afirmar que lo producción 

agrícola no se ha estancado por circunstancias o defectos internos. Muy 

por el contrario, ha sido desincentivada por el efecto implícito de las po

líticas fiscales, crediticias, de inversión, cambiarias, comercio exterior, 

etc., etc., que forma parte de la instrumentación de la política económ!._ 

. .. / 



GRAFCO N• 1.12 
MAIZ 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS REALES AL PRODUCTOR, SUPERFICIE COSECHADA 
Y RENDIMIENTO EN LA SUBREGION 

/97'0 - 1980 

usl/T.M. 

ISO 

100 

TO 

---
... .__ .._____ 

�RCALESAL

/ 

�
roR 

····-·---.... ·····--·� 
p 

···-..
•,-.._. •l . .5% SU,D#'IC� COSECHADA 

............
·-----

MILES HAS. 

z,100 

z,ooo 

1,900 

KG/HA 
---

-..

'•"ºº 

,,.soo 

,,zoo 

1,1100 

...................................
..... ?;�.� .................... �==··,······· 

RENOIMV 
'----..---------------------------------' AROS 

/9TO l9T!I 19110 

SUBREG/ON 
us I / HA EVOLUCION DEL CREO/TO AGRICOLA POR HA. EN TERMINOS REALES 

100 

90 

110 

TO 

ISO 

!10 

40 

so 

zo 

10 

... 

·····
· 

••º•"- CON VENEZ

,

CLA 

···
•···· 

" ...
... 

······• ,, 
��----·-·-·............... ,, ••• 6 .

" 

,
, 

• 

............ '. ... .. 
............. ... ..

'r 
SINVC�

--..---------------.----------------- AÑO S 
l9TO 197/S 

CZ.ABORACION: GIWJPO CENT'RALIZAOO MOT ALIMDITOS. FUENTE: JUNAC, OPTO. OESARROL.1.0 AGlt�CIJARIO. 
l9tl0 



... / 

ca y cuya permanencia en el tiempo, expresa una estrategia peculiar de 

desarollo. 

1.9 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

La evolución y crecimiento de la industria de alimentos en los paí 

ses de la Subregión, ha sido resultado de la sustitución de importaciones 

adoptadas por esos países como estrategia de desarrollo principalmente de! 

de la década de los SO. Efectivamente, se ha constatado que el sector 

industrial ha crecido con tasas mayores que las del PBI en la década de los 

70. En el caso de Venezuela, Colombia y Bolivia, la industria de ali -

mentos tuvo un mayor dinamismoque la tasa del sector industrial. Esta

reciente experiencia industrial en los p::iíses andinos tiene su explicación ,

en primer lugar, por la aglomeración de la población en algunos centors

urbanos, como consecuencia del masivo proceso migratorio del área rural

a la urbana y la acelerac�ón del crecimiento de la población. Estos fenó

menos tuvieron como causas determinantes, la reducción de la tasa de mo..!:.

talidad a partir de los años 50, la generalización de los medios de comu

nicación de masas y la ampr.c1ción y modernización de la infraestructura

social en las ciudades. Estas se constituyeron en focos de atracción para

el resto de la población a medida que ofrecieron mayores y mejores oport�

nidades de empleo, de ingreso y de pr:>greso. La formación de esta masa

crítica de consumidores urbanos creó la base de mercado necesaria para

instalar industrias con escalas suficientes y costos unitarios competitivos ,

en relación con los productos similares de origen importado.

Se observa en la Gráfica Nº 1.13, que en 1980 la manufactura 

representaba en la Subregión el 18% del PBI y que la industria de alimen

tos explicaba el 6% del PBI. Cabe señalar, que el proceso de industrial!_ 

zación ha originado, a su vez, una mayor dinamización de todo el sistema 

económico de los países, en lamedida que este sector genera valor agreg� 

do y tiene mayores multiplicadores de empleo y de ingreso que otros sect� 

. .. / 
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to res. En efecto, para producir un bien industrial se necesita el concur

so de toda la actividad económica. Por otro lado, si esta industria produ_ 

ce masivamente, como es el caso de la industria de alimentos, igualmente 

compra masivamente, del resto de los sectores y dinamiza toda la activi -

dad económica. 

Produce los alimentos que la población consumo masivamente; ge

nera empleo y usa la producción agropecuaria de manera igualmente ma� 

v.a. Utiliza, además, los servicios de transporte, comercialización, en� 

gia, investigación, etc. El reto futuro consistirá en lograr una mayor i� 

tegración entre los hábitos de consumo de la población y la industria isn -

talada en la Subregión, así como en lograr una mayor articulación de ésta, 

con la producción agropecuaria y de servicios de la Subregión. 

En consecuencia¡ el crecimiento económico de los países y la co� 

centración de su población en algunas c.iudades, ha significado el aumen

to del ingreso familiar promedio y el ordenamiento de la vi da familiar en 

términos de funcionamiento de la ciudad. Así por ejemplo, los horarios 

y las distancias que tienen que recorrer los miembros de la familia, depe� 

derán de la organización y localización de los centros de trabajo, cole -

gios, mercados, entre otros servicios. Todo ello, estructura el presupue.!_ 

to de las familias a fin de atender los �astos, igualmente urgentesr para 

adquirir alimentos, agua, energía y servicios de transporte, vivienda (al

quiler) etc. Por otro lado, la ciudad ofrece mayores oportunidades y di -

versidad de ocupaciones, conmayores niveles de ingreso por trabajador, 

por lo cual el tiempo se torna en un recurso más limitado y adquiere un 

costo de oportunidad mayor que en ,�I medio rural. 

Los productos industriales amplían su demanda en virtud de.los pr� 

ceses señalados, ya que ofrecen servicios muy útiles a los consumidores 

urbanos, tales como : el ahorro· de tiempo en la·preparación de alimentos 

. . .  / 
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y en el uso de la energía; me¡or preservación de los productos, mayor faci 

lidod en la compra y acarreo de los mismos; y mayor funcionalidad paro 

elaborar los alimentos finales. Este es el caso por eiemplo, de la molie� 

da y precocción de cereales, de la refinación del aceite de soya, la le -

che en polvo., entre otros. 

Los estratos de la población de más altos ingresos consideran que el 

costo de oportunidad de su tiempo es mayor. Como sus hábitos de co nsumo 

son más completos y diversificados, demandan alimentos más completos y 

diversificados. Por e¡emplo, conservas de frutas y hortal izas y una gran 

variedad de productos listos para el consumo. 

Los hechos anteriores permiten comprender las grandes diferencias 

que existen en el tipo de consumo de los países desarrollados en relación 

con los países én desarrollo. Es muy ilustrativo o ese respecto, lo informo 

ción que ofrece el estudio : "Tronsnationol Corporations in Food and Beve!..o 

ge Processing II el cual indica, por eiemplo, que en los Estados Unidos, 

del 80 al 85% de la producción agropecuario es procesado industrialmerte 

antes de ser utilizada por los consumidores finales. En cambio, en los 

países en desarrollo, sólo son procesados industrialmente del 10 al 20% de 

la producción agropecuaria. Asimismo en Estados Unidos, el promedio de 

consumo per cápita de alimentos industrializados está entre un rango de 

US$ 500 a US$ 1,200 per cápita/Mo, mientras que en los otros·países, 

sólo alcanza un nivel de US$ 10 a US$ 20. En este g�upo, sólo logran 

los US$ 100 per cápito 22 países en desarrollo, de los 95_estudiados •. 

1.10 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

La industria de alimentos tiene una gravitación de gran magi itud 

en la economía mundial. Para definir las características de esta industria 

se va a utilizar la información proporcionada por el estudio sobre las cor

poraciones traasnacionales de alimentos y bebidas ONU, citada anterior

mente. 



En 1975 el valor de la producción estimado para esto industria fue 

de US$ 695 billones, lo que constituye el 19% de lo producción de toda 

la industrio, esto o seis veces más que el PBI de lo Subregión en 1980. 

Las economías desarrolladas de mercado produjeron 54%; los países euro -

peos con economía planificada, el 32%; y el conjunto de países en desa -

rrollo participaron marginalmente, con 13.5%. 

El control de esta producción por un reducido número de grandes 
. 

. 

empresas es, sinembargo, uno de los hechos más remarcables. Aproxima

damente, un tercio es producido por 189 empresas, todas las cuales perte

necen a los países desarrollados con economía de merced o, con la excep

ción Buge and Born. Las 100 empresas más grandes superaban el bi I Ión de 

US$ en 1976 y �niliber facturó US$ 15 billones. 

La estrategia de crecimiento de estas empresas se orienta hacia la 

formación de conglomerados mediante una amplia y variada diversifica 

ción de actividades, principalmente·, a través de fa adquisición de otras 

empresas y uniones empresariales, más que por el crecimiento interno de 

los mismas. Las grandes empresas de lo industria alimentaria reconocen 

que los incrementos de las ganacias potenciales, dependen del control 

de_ actividades relacionadas con el transporte, con el comercio, la distri

bución minorista, las cadenas de restaurantes, finanzas y las inversiones 

en publicidad y promoción, con el objeto de contribuir su posición en el 

mercado para un amplio rango de productos. 

Se va a citar textualmente algunas de las conclusiones más rele -

ventes de dicho estudio, eo relación con el análisis de la industria de ali 

mentos infantiles, los casos de innovación tecnológica y las recomendad� 

nes de política que se discuten en los siguientes capítulos de este docume_!l 

to. 



"Una proyección razonable del futuro de la estructura de la indu,

tria alimentaria es que el número de empresas continuar6 declinando y kis

sobrevivientes ser6n las más grandes, productoras de un amplio rango de 
productos, con una fuerte orientación hacia la comercialización y a una 

variedad de servicios y actividades industriales " • 

"Hay una prioridad creciente a la diferenciación de los productos 

y a una vinculación limitada con la industrialización de procesos primarios 

y a la producción directa en materias primas. Aquellas que sí lo han he_

cho, son las que tienen interés en el comercio y en finanzas. Sin embargo, 

la razón por el menor interés en la producción de materias primas es debi

do, probablement�, al mayor riesgo de esas inversiones y a la mayor util!.:, 
zación más efectiva para asegurar su abastecimiento 11 • 

Confirma esta descripción de la industria, una reciente publica -

· ción de Corporate Data &change (CDE�, fa cual indica que de fas 222
empresas que constituyeron 1� columna vertebral del sistema alimentario
de Estados Unidos, sólo 73 compañías fueron responsables de las tres cuar
tas partes de los US$ 250 mil millones de las ventas de la agro-industria.
Además, señala esta publicación, que dichas compañías son grandes con -
glomerados cuyas actividades comprenden desde la agricultura hasta el p�

dueto que está en la mesa del consumidor. Igualmente, concluye lo si -
guiente :

11 Las encuestas del estudio de la CDE, muestran que cada vez un 
menor número de compaf'iias controlan el sistema alimentario de USA Si 
la tendencia de las uniones (merger) continúa, en menos de una década s§_ 
lo permanecerá lamitad de las compañías indicadas. la mayor influencia 
sobre estas compaf'iias es ejercida por los Bancos y otros instituciones fin<:._n 
cieras, no sólo por la posesión de acciones, sino por otras relaciones leg'!,_ 
les y financieras que determinan las estrategias de mercado 11 • 

Y Corporate Data Exchange, CDE Stock, Ownership 
Directory - Agribusiness, CDE Room 707, Broadway 
New York, NY USA, 1979. 



Las mayores ventajas de l&1s empresas transnacionales en los merca_ 

dos en los países en desarrollo son : el reconocimiento internacional de 

sus marcas, su habilidad en las técnicas de comercialización y promoción 

su destreza tecnológica y gerencial; y la producción de productos diferen_ 

ciados. 

Uno de los instrumentos m6s poderosos para el crecimiento y mayor 

capacicbd competitiva de las transnacionales ha sido la inversión en inve_! 

tigación y desarrollo. Así por ejemplo, en USA estas empresas dedican 

del 0.5% al 1. % del valor de sus ventas a este concepto, mientras que 

en Brasil y México se dedica no más del 0.08%. La estrategia de los 9ª..! 

tos de investigación de estas empresas está orientada hacia actividades 

tales como :pruebas de consumo, adaptación y promoción de productos. 

Todos los hechos señalados anteriormente, son una prueba de las 

gra�des magnitudes con que opera la industria alimentaria en el mundo , 

de la progresiva concentración de poder de los mismos, y una estrategia 

de crecimiento basada, principalmente, en la aplicación de la tecnología 

para diversificar y diferenciar productos, en su destreza para instrumentar 

las técnicas de comercialización y promoción y, fundalmentalmente, en 

su capacidad de organización y habilitlad gerencial. En estos términos 

donde opera el mercado internacional. 

Las estrategias nacionales y subregionales deben consider<:Jrse muy 

objetivamente estas realidades, para identificar los factores positivos de 

las empresas trnasnacionales y aplicar estas enseñanzas en el proceso de 

industrialización interna; y, por otro lado, identificar los efectos negati -

vos a fin de diseñar la política y legislación correspondiente, para evitar 

los problemas que puedan ocasionar en el desarrollo de los países de la S� 

región. 



1.11 CONCLUSIONES MAS IMPORTANTES 

La Subregión tenia en 1980 una población de 73 millones de habi

tantes. De un 40% a 60% de esta población, tuvo ingresos per -

cápita muy bajos y un reducido acceso a los servicios de educación 

y agua potable. 

El 60% de la población que está en el estrato de más bajos ingre -

sos tiene una alta probabilidad de estar mal nutrida y mayor inci -

dencia de mortalidad infantil. 

La alimentación de la gran masa de consumidores depende de los 

alimentos industrializados, particularmente en el área urbana, don 

de reside el 64% de la población. 

Debido al continuo proceso migratorio del campo a la ciudad, la 

población urbana está creciendo a una tasa de 3.7% mayor· que el creci -

miento de la población total 2.7% • 

El estancamiento del sector agropecuario es la consecuencia lógica 

de la política económica que se ha implementado durante les últimas déca_ 

das en la Subregión. 

La industria de alimentos utiliza materias primas que ensu mayor 

proporción son de origen importado. Este es el resultado del es -

tarr.am iento relativo de la producción interna de ºproductos tales 

como : trigo, maíz, arroz, entre otros. 

Los productos que deben escogerse como vehículo para enriquecer 

con proteínas o sustituir las importaciones con productos de origen 

subregional, deben ser aquellos cuyo consumo per copita tenga 

magnitudes significativas; que sean de consumo diario y formen p� 

te del hábito de la gran masa de consum iclores. Ello supone, en 

... / 
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en consecuencia, un consumo de grandes magnitudes y de gran re

gularidad en el tiempo. Todas estas características aseguran que 

se obtengan efectos significativos en la calidad de las dietas dia -

rias de los consumidores y, asimismo, mayores efectos de arrastre, 

igualmente masivos, respecto a la demanda de materias primas Pl'C!., 

ducida por el sector agropecuario de los países de la Subregión. 

Es en esta perspectiva que se han realizado los estudios del PADT/ 

Alimentos - Convenio BID/ JUNAC - que se discuten en los capl 

tulos siguientes. Estos son : 

Proyectos 111 : "Industrias de Alimentos lnfanti les y Die_ 

téticos 11 

Proyectos IV ; "Innovaciones Tecnológicas en la Produ.=_ 

ción y Formulación de Alimentos 11 • 



CAPITULO 11. 

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS INFANTILES 

EN LA SUBREGION 

2.1 ANTECEDENTES 

Los agudos problemas de abastecimiento alimentario de la pobla ':"'

ción Subregional andina adquieren caracteres aún más graves cuando se 

hace referencia a la población infantil. 

Tal como se ha visto, los índices de mortalidad y desnutrici ón así 

como otros carencias de elementos vitales, presentan niveles alarmantes 

dentro de la población infantil, y es justamente en ésta que las deficien -

cias nutricionales pueden provocar efectos irreversibles en la formación de 

la capacidad e intelectual de los futuros hombres y mujeres de la Subre -

gión. 

Por otro lado, los acelerados procesos de urbanización de los paí

ses, con las fuertes tendencias a la reducción del periodo de lactancia ma . 
-

terna y las insuficientes disponibilidades nacionales de leche (alimento n� 

tural recomendando para este grupo de CD nsum idores), contribuyen a la 

creciente necesidad de producción de alimentos industrializados para ni -

ños y otros grupos vulnerables a la malnutrición. 

La tecnología de alimentos ha logrado poner en el mercado, un nú 
. 

-

mero creciente de productos especialmente diseñados para la alimentación 

infantil, muchos de ellos ligados al consumo de leche de vaca. 

La introducción de este tipo de alimentos en los países de la Subr_! 

gión Andina fue promovido por las grandes empresas transnacionales, pri -

mero por la vía de la importacion luego por la vio de la producción direc_ 

ta de los subsidiarios locales. El papel desempeñado por estas empresas 

ha sido muy criticado porque se les imputa haber introducido hábitos � •• / 
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alimentarios que no correspondían a las necesidades reales ni a los niveles 

de ingreso de los consumidores andinos; y también por la reducida articul� 

ción con los sectores productivos y tecnología locales y por una elevada y, 

tal vez innecesaria, utilización de divisas. Sin embargo, se reconoce c2

mo aspectos positivos; su eficiencia empresarial; sus estrictos métodos de 

control de calidad y de higiene industrial; y la formación de personal caU, 

ficado local. 

En base a estos antecedentes, la Decisión 126 propone como obje_!! 

vo del Proyecto rrr : .,Medir y analizar los efectos de las actuales estruc -

turas de diseño, producción, importación, distribución, promoción y ven_ 

ta de alimentos infantiles y dietéticos en la Subregión Andina 11• Enten -

diéndose por Alimentos Infantiles y Dietéticos (Al D); "Alimentos formula

dos que contengan menos de 90% de sólidos de leche, que se presentan en 

forma de harina, sémola,. polvo, granulados o en hojuelas, colados y otros 

• 1 • d 
. 

• 
·11 1 2 que sean comercia iza os para nirios • 

En el presente capitulo se presentan en forma comparativa las pri� 

cipales conclusiones deirvadas de los estudios nacionales del Proyecto 111 

en los 5 países Andinos ( estudio preliminar en el caso de Bolivia ). 

En la primera parte se presentan los aspectos de diagnóstico, tanto 

en lo referente a la población objetivo y demandas potenciales, como a 

las características de los productos principales identificados en el mercado 

y a la descripción de las empresas productoras, en sus aspectos de costos, 

articulaciones productivas, tecnología y comercialización. 

l Decisión 126 JU NAC

2 En un sentido más amplio los estudio de los países han considerado como 

AID, productos de uso genérico pero ampliamente o principalmente difun

didos para el consumo infantil, tales como avenas y féculas de maiz. 



En la segunda parte, se plantea una evaluación de la industria y 

de sus productos desde el punto de vista del consumidor, de la el"rf> resa y 

del sistema económico nacional. Finalmente, se expone una comparación 

de las diferentes estrategias utilizadas por 2 empresas, una nacional y otra 

de origen extranjero, en el mercado venezolano. 

Es importante señalar que la información analizada y presentada es 

extraída de los estudios nacionales de cada país, la que a su vez ha sido 

obtenida principalmente de fuentes oficiales y en menor grado, de la info_!:. 

moción directa de las empresas y por lo tanto, pod iera no coincidir nece -

seriamente con la información "real II del funcionamiento de dichas en pre_ 

sas. 

Finalmente, el estudio no considera el análisis de los productos lá� 

teos como las leches maternizadas, lo que no significa que no sean éstas 

de gran importancia en lá alimentación infantil, sino que están fuera de los 

alcances del objetivo planteado por la Decisión 126, para los proyectos 111. 

2.2 LA POBLACION OBJETIVO 

La población Subregional de niños menores de 15 años era el año 

1980 del 31 .5 mi !Iones lo que ·equivale al 43% de la población total. El 

62% de estos niños se concentra en fas áreas urbanas. Ver Anexo N º 2 .1

La población en edad preescolar, menor de 5 años, ascendía en 

la misma fecha a 11.2 millones de niños es decir el 15% de la población 

total de la Subregión. (Cuadro N º 2.1 y Gráfico 2.1 ). El grupo

etáreo de menores de 1 año se estima en 2.6 millones para ese mismo año. 

De los estudios nacionales sobre desnutrición calórico protéica en 

la población pre-escolar se deduce que un 49% de dicha población ••• / 
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CUADRO N º 2.1 

SUBREGION 1980 

POBLACION .INFANTIL MENOR DE 5 A�OS TOTAL, DESNUTRIDA Y ATENDIDA POR 

ACCION DIRECTA DEL GOBIERNO 

( Mi I Iones de Niños ) 

Bolivia 

1.0 
0.67 

Colombia Ecuador Perú 

2.8 

1.2 

Venezuela Subregión 
1 Población infantil menor de 5 años 

Población desnutrida 2 
Población atendida por programas de Comple
mentación alimentaria (Gobierno ) 
Calorías/ Niño /Día distribuidas3 

3 Proteinas (Gr.)/Niño/Día distribuidas 4 Costo de los programas (mil 1. US$ )(Año) 

N.D. No disponible 

0.14 
783 

33.2 
N.D.

3.8 

2 .1 

0.17 
203 
6.8 

N.D.

1.4 
0.6 

0.14 
213 

13.7 
1 .6 

0.07 
368 

17.9 
1.9 

1 FUENTE : JUNAC. Indicadores socio-económicos 1970-80. Estudios Proyecto 111 

2 Aplicando porcentajes de desnut rición preescolar presentados en los proyectos 111. 

2.2 
0.96

0.32 
110 
8.1 
7.7 

11 .2 
5.5 

0.84 
-.-

3 Estimación del Grupo centralizado en base a los presupuestos na cionales de los programas y al documento:"Memorias del 
Primer seminario sobre programas de complementación alimentaria al grupo materno-infantil en la subregión Andina" • 
PADT ALIMENTOS JUNAC - Convenio H. Unánue - OPS - Bogo tá Die. 1980 

4 Ecuador y Venez�ela: sólo incluye costo de los alimentos. Fuente : Presupuestos nacionales de los programas de comple
mentación alimentaria - 1980 • 
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( a nivel SubregionaL) se encuentra con algún grado de desnutrición 1 .•

Esta proporción equivale a 5.5 millones de niños menores de 5 años 

(Ver Anexo 2. 1 y Gráfico 2. 1 ) • 

2.3 ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

• 

Los programas de complementación alimentaria de los gobiernos a 

la población infantil pre-escolar al�anzan a 840,000 beneficiarios (1980}2 

en toda la Subregión. Este número representa un 7 .5% de la·población 

pre-escolar y un 15.3% de la población de niños desnutridos. 

1 En el caso de Colombia se ha tomado la cifra presentada en el Proyecto 

111 Colombia (55%) aunque se sabe que un estudio reciente (Estudio Na 

cional de Salud del Dr. José O. Mora ) ha encontrado que esta propor -

e ión es bastante menor (19 .4 %) • 

2 Estimación del Grupo Central izado en base a los presupuestos de los Pro -

gramas institucionales de los cinco países de la Subregión. 



Dichos programas tiene coberturas y aportes nutricionales diferen

tes según cada país, pero en ningún caso {salvo Bolivia) alcanzan los niv� 

les m inimos de aporte energético diario recomendado por el patrón norma_ 

tivo elaborado por el Convenio Hipólito Unánue, la JUNAC y la Organi�a 
ción Panamericana de la Salud 1 • 

Si se pretendiera tener una cobertura total del grupo objetivo ( y

con mayor intensidad de aporte nutricional) para intentar la solución efe..= 

tiva del problema, el gasto fiscal exigido alcanzaría magnitudes imposi -

bles a ser efectuadas en las actuales circunstancias en que todos los poi -
ses de la Subregión están empef'iados en programas de estabilización, lo 
que supone drásticas medidas de austeridad y racionalización del gasto pú 
blico. 

Exis�en politic.as alimentarias aplicadas por los gobiernos de la SuE

. región consistentes en : a) programas. de distribución de alimentos como los 

mencionados y b)s ubsidios a algunos alimentos básicos de consumo gener� 
1 izado cuyo monto aproximado en 1980 era por países en U S$ mi! Iones : 
Bolivia 38.1, Colombia 50.0, Ecuador 89 .O, Perú 113.0 y Venezuela 

. 21,076.0 

La apreciación sobre la eficacia de ambos tipos de política permite 
afirmar que en el primer caso, su incidencia en cu::tnto al número probable 
denif'ios beneficiados es muy reducida. En segundo lugar, el aporte de la 
ración distribuida contribuye de manera .insuficiente a alcanzar la asig�a 

., I' • t'ª d d l c1on ca onco-pro e1ca recomen a a •

1 PADT/Alimentos JUNAC; Memorias del Primer Seminario Taller sobre Pro
gramas de Complementación Alimentaria al grupo Materno Infantil en la 
Subregión Andina. BOGOTA Dic. 1980. 

2 Uribe, Tomás - Progranas Formales y Política Implícita de Alimentación y 
Nutrición en la Subregión :Bases para una estrategia Subregi onal - PADT 

Alimentos - JUNAC. Julio 1981. 



En tercer lugar los costos de distribución a través de los canales i!!s 

titucionales públicos vigentes son mayores que los de las alternativas de 

distribución a través de los canales privados existentes. En el caso del 

Pero por ejemplo, se ha constatado que este sobre costo sería del orden del 

70%
1

• Igualmente en Colombia se hizo un estudio comparativode costos 

de 2 pro9ramas de complementación alimentaria materrl:>-infantil.( 1979) ,  
,, 

en el cual se ha constatado, que el Programa PAN que utiliza sistemas de 

distribución de productos de mercado abierto, tiene un costo menor ( 604 

US$/fM.) que el programa materno infantil que utiliza los canales de dis

tribución del Ministerio de Salud ( 637 US$ /rM ). La diferencia sin em

bargo, es mucho mayor ya que el Programa PAN, comprende además, la 

compra de alimentos; mientras que, el segundo programa, no incluye este 

componente ya que se trata de a I imentos donados. 
2 

En relación con los subsidios generalizados, la incidencia por co� 

sumidor es muy reducida,.debido a que el gasto fiscal se diluye tanto en 

tre la población mal nutrida como en la bien nutrida. En la medida en 

que el subsidio consiste en un menor precio por Kg • consumido, los cons� 

m idores de más altos ingresos se beneficia, en términos absolutos, con un 

mayor subsidio que los de bajos ingresos 3 ; y en segundo lugar, la canti -

dad adicional de producto consumido por efecto de este menor precio, es 

tan pequefta, que el mayor aporte calórico--protéico tampoco reduce sign.!_ 

ficativamente la brecha nutricional existente en la población objetivo. 

En resumen : mucho gasto para obtener tan poco efecto nutricio�! en la 

población mal nutrida. 

Las observaciones sobre los programas institucionales , no descal i 

fican su validez ya que a diferencia de los subsidios generalizados, iden� 

fican con mayor precisión a la población objetivo y posibilitan un mejor 

direccionamiento de la aplicación de los subsidios. Lo que está en cues

tión es el diseño y la eficiencia de los programas. 



Para este efecto la JUNAC el Convenio Hipólito Un6nue y la 

OPS, han desarrollado un patrón para me¡orar el disefio y la aplicación 
2 de estos programas •

Como consecuencia de todo lo anterior se hace necesario analizar 

las posibilidades que ofrece como alternativa la Industria de Al D para po_ 

ner a disposición de los consumidores de ba¡os ingresos de la Subregión, 

a través del mercado abierto, alimentos de alto contenido nutricional y 

ba¡o costo, que permitan aliviar el agudo problema de déficits nutrid on� 

les del grupo etéreo infantil.; 

1 Castillo Carrasco, César :Análisis de los Costos de dos Programas.de Com_ 

plementación Alimentaria en el Perú. JUNAC - PADT/Aliméntos. 1981. 

2 JUNAC - Convenio Hipólito Unánue - OPS. Análisis Comparativo de 

los Program_as de Complementación Alime�taria al Grupo Materno Infantil 

en la Subregión Andina. 

Publicado en las Memorias del Seminario Taller citado anteriormente. 

3 Este hecho ha sido comprobado en el caso peruano. Ver Amat y León , 

Carlos y Curonisy, Dante: La Alimentación en el Perú, Lima 1981 , • 



2.4 LA OFERTA SUBREGIONAL DE LA INDUSTRIA AID : 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION. 

La industria identificada como productora de Al D en la Subregión 

(inexistente en Bolivia), genera un volumen de producción del orden de 

108,000 TM/Año 1 (año 1979- 1 980) de las cuales un 70% son produci -

das por Venezuela. 

Ver Cuadro N º 2 .2 

La producción de AID a base de cereales es de unas 62,000 TM/ 

Año, de las cuales un 52% corresponde a Venezuela. 

La linea de compotas y/o colados sobresale en Venezuela con un 

volumen de 36,000 TM/Año (98% de la producción Subregional). La li 

nea de avenas es más importante en el caso peruano con 1 1,400 TM/Año 

(40% del total Subregional ). 

La producción de harinas y féculas de otros cereales (maiz, trigo, 

arroz, soya) es significativa en Venezuela 22,600 TM/Año ( 31 % de la 

producción Al D del país ) y en Colombia con 9,6 mil TM. (52% de la p� 

ducción Al D Nacional) .• 

En Ecuador la producción AID es de muy poca significación cons -

tituyendo los productos de avena (leche avena) el 90% del total. 2

Usando la relación caloría/gramo de los cereales más difundidos 
en la Subregión (390 calorías/100 gramos), el total de calorías requeri -
das por la población subregional de 6 meses a 5 años 3 ( asumiendo un pro
. .. /

-

1 Se incluye en esta cifra al gunos productos como avenas y maizenas excep 
to en Ecuador que sin ser exclusivos para niños son de reconocida difusió� 
en la alimentación infantil. 

2 No incluye la producción de hojuelas de avena de Ecuador, estimada en 
1 O, 000 T M/ Año. 



PAIS 

LINEA 

Avenas 

Otros Cereales 

Bebidas chocolatadas 

Compotas - Colados 

Total 

l. Año 1980

CUADRO N º 2.2 

PRODUCCION DE AID 1S DE LA SUBREGION 
( Miles de TM. ) 

COLOMBIA ECUADOR 

5.4 2.o
2 

9.6 0.2 

2.9 

0.7 

18.6 2.2 

PERU VENEZUELA TOTAL 

11.4 9.5 28.3 

1.6 22.6 34.0 

1.0 4.5 8.4 

36.3 37.0 

14.0 72.9 107.7 

2 Incluye producción de leche avena. No se incluye la producción nacional de hojuelas de avena la que se estima en base a las
importaciones del grano, del orden de l 0,000 TM/AHo 

ELABORACION : PADT/Afimentos - Grupo Centralizado 

FUENTE : Estudios Nacioncife� del Proyecto 111 - PADT/Alimentos. 
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medio de 1,400 calorias/niffo/dia) representan un volumen de 1 '310,000 

TM/Año, lo que puede considerarse como un estimativo de la demanda 

potencial subregional de Al D. 

La producción actual de AID ( 108,000 TM/Año ) estaría cubrie'2,_ 
,• 

do entonces sólo un 8.2% de los requerimientos totales, de los cuales 

5.4% corresponden a productos a t>ase de cereales y 2.8% a compotas. 

(Asumiendo que todos los productos estudiados son consumidos por los ni

ños de ese grupo etáreo, lo que no es necesariamente cierto). 

Ver Gráfica N ° 2 .2 

Por otro. lado, tenemos que los programas de complementación 

alimentaria de los gobiernos distribuyen en los 5 países un total de 30,700 

TM/Año a los niños de edad pre-escolar, lo que eqwale al 2.3% de los 

mencionados·requerimientos de la población infantil subregional. Cabe 

interrogarse por lo tanto sobre los productos y tipo de preparaciones, que 

estaría constituyendo el otro 89.5% del consumo infantil (parte del cual 

corresponde a productos lácteos). 

Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de los hábitos alimen

tarios existentes dentro de los países de la subregión (por las diferencias 

culturales y ecológicas), es de vital importancia conocer cómo las fami -

lbs de bajos ingresos de cada una de las regiones, alimentan a sus niños 

durante el crecimiento. Es igualmente importante conocer las creenci as 

y tabúes de las prácticas de crianza sobre las cualidades que se asig�en 

a las productos disponibles, las costumbres y tecnologías para preparar los 
alimentos tradicionales y que, insistimos, es el consumo de estos alimen-

3 Estimado en base a la información del documento: "Memorias del Primer 

Seminario Taller sobre Programas de Complementación Alimentaria al 

Grupo Materno - Infantil en la Subregión Andina 11• Se estimó que el 

75% de los alimentos distribuidos por dichos programas fuero dirigidos a 

niños (l 9'79). 



GRArJCO N• 2. 2 

COBERTURA DE LOS REQUERIMIENTOS ALIMENTICIO$ DE LA POBLACION INFANTIL OE LA SUBREGION 
(DE 6 MESES A� AIJoS) 

/980 
• 

-------------/ " 
/ R«111•rimi•nto• Total .. 1'310,000 T. M. /Alfo ,,, 

-��i�ldoa P!!I". to. f:tograma• d• Compl•mMlfacion Alim•nfaria 
'* 'º• Gob'-'no• (30, roo T. M. /Año). ,2, 

-Produccidn d• la Industria AI0 Subr-.gional (I0B,000 T. M. /Alto) 

{ 1 J CSTIMACION A eASC DE IJN CON!II.IMO />ROMEO/O DE �60 ,,._ /lle/nlllo oc LOS CDICAI.ES MAS 011'1.INOIOOS EN LA SIJBII/S;ION { ,. •oo ce/.). 

(2/ f',l�A'fJ:J:R:tlto�A�"JJ:"WNTO •MEMORIAS DEL Pft/MDI $CM/NARIO TALLER SOIIRC PftOIIRAMAS OC CD/tlllt.CMCNTACION ALNDITARIA AL MI.IPO MATCRNO•INFANTIL 

FUCNTC: GRUPO CENTRALIZADO l'I/IOT ALIMF:N7r:JS . 
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tos el que define o expresa la alimentación de los niños de los estratos de 

bajos ingresos de la Subregión. 

El Valor Bruto de la Producción de Al D alcanzó en 1 '179 en la 

Subregión un valor de 1 73 millones de US$ (79% en Venezuela)
1

• En 

el caso de Perú y Colombia la parti_cipación de los AID dentro del VBP 

de la industria de alimentos es inferior al 0.8% y en Venezuela sólo al

canza el 2 .7% • 

Estas proporciones muestran la reducida relevancia del subsector 

AID en las economías nacionales. 

Ver Cuadro N° 2 .3

La importación de productos Al D formulados es muy poco signifi

cativa en los países de la Subregión, en su conjunto. El volumen im -

portado en 1980 fue del orden de 5,700 TM. y el valor CIF de 6,7 mi

llones de US$. Esto representa alrededor del 4% de la dem_anda apare�

te subregional. 

Ver Anexo Nº 2.5

l. Ese año Ecuador sólo reporta la producción de leche-avena, la que por

ser producida por el Estado con materia prima donadas, no se ha consi -

derado en el cómputo. El año 198 1 se estima para dicho país un VBP.

de 12 millones de US$ (complementos alimenticios a base de cereales).



Colombia 

Perú 
l 

Venezuela 

1 Año 1980 

CUADRO Nº 2.3 

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS INFANTILES EN LA SUBREGION 

( 1979) 

VALOR DE LA PRODUC
CION 

-

(en mili. US $ ) 

24.6 

22.8 

136.4 

% DEL VALOR DE LA PRO 
DUCCION DE IND. Ali-: 

MENTOS 

0.8% 

0.7% 

2.7% 

% DEL PRODUCTO

BRUTO 
NACIONAL 

0.10% 

0.08% 

0.28% 

FUENTE : JUNAC - PADT Al imentos Proyecto · 111 

JUNAC - Indicadores Económicos 1970 - 80. 



2.5 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTOS 

Una clasificación muy general de los tipos de productos ofrecidos 

por la industria AID en la subregión, pennite diferencia 5 lineas princip.,:1 

les : 

a} Avenas (Hojuelas, harinas, frescavenas )

b) Féculas ( de maiz, y plátano principalmente )

c) Mezclas de harinas de cereales enriquecidos ( Harinas de trigo ,

maiz, arroz, soya, con adición de saborizantes y leche en polvo

en algunos casos ) •

d) Chocolatadas (Compuestos de malta, cacao, azúcar y leche en p�I

vo ).

e) Compotas y colados ( de carne, verduras y pulpa de frutas ).

Venezuela presenta la mayor variedad de productos AID de los 

cuales muchos son alimentos especializados para niños menores de 2 años • 

. En el caso de Perú y Colombia se enc.uentran muchos productos cuyo uso 

tal como se dijo anteriormente, puede considerarse más bien genérico. 

Ver Cuadro Nº 2.4 

La industria venezolana ofrece en general productos de mayor el� 

boración industrial. La gran mayoría de los Al D 's de este país se prese� 

tan listos para el consumo o son de preparación instantánea. Perú y Co -

lombia ofrecen por el contrario muchos productos crudos o con ligera pre-

cocción. 

En cuanto al tipo de envases utilizados, exceptuando las compotas 

y colados que vienen en potes de vidrio, los productos venezolanos se p� 

sentan mayoritariamente en envases de hojalata. En Colombia está más 

difundido el enva� en cartón y en Perú salvo los productos de Nestlé, es 

tá generalizado el uso de bolsas de polietileno. 

En todos los países analizados se encuentra la presencia de tres ./ 
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productos muy conocidos internacionalmente : las avenas en hojuela y en 

harina (Quaker), la fécula de maiz o maizena y los productos Nestlé ta� 

to cereales (Cerelac, Nestum ) como chocolatados (Milo, Nescao ). (En 

Ecuador a partir de 1981 recién se comenzó la producción de Cerelac y 

Frescavena ). 

Cabe anotar que dichos prod�ctos a pesar de ser producidos _por 

filiales de las mismas empresas multinacionales, adoptan variantes nacio�a 

les en función de características propias de los consumido res, reglamenta_ 

ciones especificas del país y probablemente precios relativos diferentes de 

los insumos. 

Así por ejemplo las empresas del grupo Quaker en Venezuela y� 

lombia presentan sus hojuelas de avena en envases de hojalata y en el Pe_ 

rúen bolsas de polietilen<;>. Los cereales de la marca Nestlé (Cerelac , 

· Nestum), tienen un contenido de proteínas más alto en Venezuela (adi -

ción de harina de soya ) que en los otros países. Esto podría deberse a

que la legislación venezolana exige desde hace unos 1 O años elevar el 

contenido protéico de los cereales para niños. La maizena ofrece en el 

caso de Colombia un producto enriquecido con soya (Duryea).

2.6 LOS CONSUMIDORES ACTUALES 

Como se vió anteriormente, la industria Al D Subregional, sólo 
.• 

provee un 8.2% del total de requerimientos alimenticio·s de la población 

infantil pre-escolar andina. (Suponiendo que todo el consum-o de AID se 

concentre en niños menores de 5 años) • 

En consecuencia, la industria AID no estaría llegando con sus pr� 

duetos a importantes segmentos de la población especialmente a los estro_ 

tos de bajos ingresos. Este juicio no ha podido ser precisado por los est� 

dios nacionales del Proyecto 111. 



Observando el Gr6fico N º 2.3, se puede deducir que existen cla 

ras diferencias en el posicionamiento de los AID a base de cereales en los 

mercados subregionales. En efecto, tanto en el Perú como en Venezuela, 

los productos de mayor precio relativo corno la linea Cerelac-Nestum (del 

orden de US$ 7 /KG.) son los de menor volumen de ventas. Ellos contras 

tan con los productos tipo avenas a granel en el caso de Perú y el produ� 

to Polly en Venezuela, con precios menores a US$ 2/Kg. y gran volumen 

de ventas. (Los consumidores responden racionalmente comprando mayores 

volúmenes de los productos más económicos). 

Por otro lado, se aprecia en dicho gráfico una distinción evidente 

en la posición relativa de los productos de Venezuela en relación a los de 

Perú, en virtud de la cual, productos con precios similares en ambos paí

ses, tienen volúmenes de venta respectivos mucho mayores en Venezuela 

que en Perú. Este hecho da base para inferir que se trata de dos merca -

dos con curvas de demanda diferentes y el mayor nivel de Venezuela co -

. rresponde al mayor nivel de ingreso per cápita que ofrece la economía VE;_ 

nezo lana tal como se vio en las Gráficas Nº 1 .2 y 1.3 

En el caso de los productos venezolanos, la posición deJ producto 

Nenerina, muestra una aparente contradicción respecto a la tendencia 

que siguen los otros productos; particularmente con respecto a la línea 

Cerelac - Nestum cuya naturaleza es muy similar. El menor volumen ven 

dido de Nenerina a pesar de tener un precio mucho menor, podría expli -

carse, por que este producto es dirigido exclusivamente a I consumo de ni· 
. 

. 
-

f'Sos menores de 2 años; lo que no ocurre con Cerelac que es orientado . a 

un rango mayor de edades. 

Existen evidencias que permiten concluir que la línea de produc -

tos Cerelac - Nestum está orientada a consumicbres de altos ingres::>s. En 

primer lugar ya se ha constatado que el precio/kg. de es.tos productos es 

en el Perú hasta ·6.5 veces más caro que el de otros AID a base· de Cere 

. .. / 
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oles pero de consumo más difundido (mayor volumen de ventas); y en el 

caso de Venezuela esta relación es de hasta 4 veces siendo los productos 

comparados de naturaleza y funcionalidad muy similares (Gráfico Nº 2. 

3 ). 

En segundo lugar, se tiene que la venta anual de cereales Nestlé 

en 1980 en el caso del Perú fue de 319 TM. Ahora bien, si se hubieran 

seguido las recomendaciones de la empresa sobre las cantidades suminist� 

das por ración/niño/día, ese volumen sólo hubiera alcanzado para ali -

mentación de 20,000 niños; que representan menos del 1% de la pobla -

ción infantil menor de 5 años. En el Ecuador, fa producción de los mis

mos cereales en 1981, tampoco hubiera podido alcanzar en esas mismas 

condiciones ni al 1% de la población del grupo etáreo mencionado. El 

mismo cálculo para los casos de Colombia y Venezuela indica que se hu -

bieran cubierto el 6% y 13% de la población infantil respectivamente. 

En tercer lugar se llega a esta misma conclusión (orientación ha -

cia estratos altos ), simulando la capacidad de compra disponible para a� 

quirir productos de la línea Cerelac, de acuerdo a los ingresos y estruct� 

ro de gastos de importantes segmentos de la población. En el Cuadro Nº 

2 .5, se estima el monto de gasto discreciona I que una familia de bajos i.!:!

gresos podría disponer para comprar la ración del producto Cerelac - Tri_ 

go recomendada por el fabricante para la alimentación de un niño duran-
·' 

te un mes. Se llega a este monto asumiendo de manera muy optimista

que el 5% del gasto familiar podría ser utilizado en la alimentación del 

niño a través de este producto y que la familia promedio tiene por lo m� 
nos un niño menor de 5 años. 

(Debe advertirse que las familias de bajos ingresos están someti -

das a grandes exigencias para satisfacer todo un conjunto de necesidades 

esenciales tales como pagos de alquileres, servicio de agua potable, ./ 
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electricidad, pasajes, alimentos básicos de volumen, combustible, medí 

comentos, educación entre otros. Todos ellos prioritarios para la subsi!_ 

tencia familiar). 

El resultado obtenido (Cuadro N º 2.5), muestra que en Colombia, 

por lo menos el 38% de las familias dispondrían de US$ 7 .9a mes para 

comprar este tipo de productos; sin·embargo, cumplir con las raciones re 

comendadas por la empresa, les exigirían un gasto de 10.6 US$ • 

En el Perú el 75% de las familias dispondría para ese tipo de g� 

to de US$ 7 .8 y el monto requerido seria de US$ 8. 9. En el Ecuador, 

el 70% de las familias podrían gastar US$ 7 .3 contra US$ 8.1 que le 

costaría la ración mensual de Cerelac para un niiio. Se puede concluir 

entonces que en estos tres países las familias de más bajos ingresos, en las 

proporciones indicadas, no tendrían capacidad para comprar estos produc 
. 

-

tos en las cantidades recomendadas. En Venezuela, el 39% de las fam.!_ 

lias dispondría de US$ 13 y el costo de la ración mensual/nif'io seria de 

US$ 6.7, es decir que sí habría la probabili:fod de que se adquieran ma_ 

yores cantidades de dicho producto. (Lo que se constata con el volumen 

mucho mayor de ventas del producto en el mercado venezolano respecto 

a los otros países ) • 

Finalmente se tiene el reconocimiento expreso de los industriales, 

quiene promocionan dichos proeuctos y orientan sus campaf'ias de publici_ 

dad en función de las actitudes y valores de los estratos de altos ingresos. 



CUADRO Nº 2.5

COMPARACION DEL GASTO DISCRECIONAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS CON EL PRECIO 
DE UNA RACION DE PRODUCTO AID 

PAIS 

Colombi
'2

1

Ecuador 
Perú3 
Venezuela5

( CERELAC ) 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 1980 
PROMEDIO ESTRATOS BAJOS 

MONEDA NACIONAL 

S/. 7,470 
S/. 3,652 
S/. 77,400 
bs. 1,097 

US$ 

158 
146 
155 
255.6 

1980 

% DE 
FAMILIAS • 

38.4 
69.9 
75.0 
39.2 

5% DE GASTO DIS 
CRECIONAL 

-

( US$ / MES ) 

7.9 
7.3 
7.8 

12.8 

CONSUMO DE CERELAC 
TRIGO /NIF:lO,MES � 
COMEN DADO

US$ / MES 

10.6 
8.1 
8.9 
6.7 

1 Estimado en base a información del estudio sobre Proteinas Vegetal Texturizada 'de Colombia (Proyecto IV ) 
2. Fuente: Banco Central del Ecuador . Boletin 579 (1981)- Proyecto 111 - Ecuador
3 ln�reso promedio-rn 1981. Fuente:Perú Económicoº Julio 1982. Precio Cerelac Oct. 1981 
4 Cerelac trigo es el más económico de los productos de la línea de cereales Nestlé. La cantidad presentada corresponden a las espe

cificaciones dadas por el mismo fabricante para niños a partir de 5 meses (49 gr./día 1,470 gr./mes.). En el caso de Colombia : 
Precios Promedios de los Cereales. 

5 FUENTE : CONICIT : Proyecto 111 - Venezuela. 



2.7 LAS EMPRESAS PRODUCTORAS 

2 .7 .1 Características Generales 

En el Perú se identificaron 6 empresas product� 

ras de AID . ( ele las cuales 5 controlan el 990/4 del mercado). 

En Venezuela se encontraron 1 O empresas ( las 

m6s grandes representan el 96% de las ventas ) y en Ecuador 

sólo 3 ( una de ellas estatal y con car6cter no comercial). En 

Colombia funcionan unas 20 empresas de los cuales las 7 m6s 

grandes son predominantes ( un 70% del mercado). En Boli 

via no existen empresas productoras de AID. 

Se evidencia por lo tanto que los mercados de 

productos AID en los países andinos poseen claros perfiles oli

gopólicos (aunque hay que considerar que son productos con C2m 

petidores muy cercanos, I? que atenúa la capacidad de manip� 

lación del mercado ). 

Así, en Venezuela, en el grupo de cereales para 

nirios menores de 2 arios, 2 empresas confro Ion el 94% del valor 

de ventas. Sólo operan 2 empresas fabricantes de productos a 

base de frutas y vegetales ( para el mismo grupo et6reo). Fin� 

mente,en el mercado de alimentos para niños mayores de 2 años 

2 empresas controlan el 88% del volúmen de las ventas. 

En el Perú se puede considerar que existe sólo una 

empresa especializada en alimentos para nii'ios menores de 2 

años. En el mercado de cereales diferentes a la avena, 2 em

presas centro Ion el 98% de las ventas. 

En Colombia sólo existe _una empresa productora

de avenas. Una sola empresa controla el 80% de la producción 

./



PAIS 

PERU 
( 1979) 

VENEZUELA 
( 1980 ) 

(1) 
"(2) 
(3) 
(4) 

CUADRO N
º 2.6 

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE LOS AID ESTUDIADOS 
( 1980 ) 

EMPRESA PROD.TIPO ORIGEN DEL T AMAÍ\ÍO DE LA EMPRESA PRODUC. LOCALIZA 
CAPITAL PRODUC. AID TRABAJADO AID/PROD. CION 

REALIZADA RES N°( 2T TOTAL{%) 
( TM) 

( 1 ) 
.A Cereales Extranjero 1.,177 578 5.2 Chiclayo 
B Maizena Extranjero 1,320 187 18.0 Lima 
c Avenas Extranjero 3,173 76 100.0 Lima 
D Hojuela/ Nacional 51 73 23.2 Cusco 

quinua 

A Compotas Extrajero 21,652 795 69 .6 Tocoron 
B Choco !atados Nacional 3,653 400 44.8 Miranda 
c Cereales Nacional 15, 123 291 100.0 Macaray 
D Cereales Extranjero 6,210 1,056 36.6 Lara 
E Avenas Extranjero 9,497 256 94.4 NO. 

En planta de lácteos e instantáneos 
En toda la empresa 
Lineas AID 
Promedio en el caso de Venezuela. 

CAPAC. (3) ANTI 
UTILIZADA GUED 
CAPAC. (4) 
INSTALAD. 
( % ) AÍ\ÍOS 

37% 40 
75% 19 
29% 14 
18% 9 

79% 20 
91% 20 
65% 20 
78% 20 
NO. 20 
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de fécula de maiz, 3 empresas producen más del 80% de las 

compotas y 2 empresas producen m6s del 50% de los Al D a � 

se de cereales. 

De las 39 empresas identificadas como produc� 

ras de AID en la Subregión, 16 son de capital extranjero, 1 

es mixta y 22 son de capital nacional. 

Las empresas extranjeras controlan el 70% de las 

ventas en Venezuela y el 41 % en el Perú. Si eneste último 

país no se consideran las avenas a granel, el control del cap.!._ 

tal extranjero se extiende al 99% de las ventas. 

En el Ecuador contro Ion el 100% de la produc_ 

ción comercial, y en Colombia 5 de las 7 empresas predomi

nantes, son ext�anjeras controlando los mercada. ·de avenas, fé

culos de maiz y preparados a base de cereales. 

Las 3 empresas más grandes de la Subregión se 

encuentran en Venezuela : 11A 11 (21,600 TM/Año ) y 11E 11 ( 9, 

500 TM/Año ) de origen extranjero ambas y la empresa ''C 11 

de origen venezolano (15, 1 miles TM/Año). Ellas represen

tan el 44% de la producción Subregional de AID. 

De las empresas estudiadas, sólo una (en Vene

zuela ) se considera 100% productora de Al D. Para las otras 

empresas este tipo de productos constituye sólo una linea más 

de sus actividades, con ponderaciones muy variables según c� 

da empresa. 
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De acuerdo con las experiencias de Perú y Vene_ 
zuela, se puede afirmar que la expansión de la producción de 

AID ha sido resultado principalmente del crecimiento de las in_ 

dustrias ya instaladas, las cuales en promedio tienen una anti -

guedad de m6s de 20 af'ios a excepción de Clements (15 años ) 

e IACSA ( 1 O años ) en el Perú. 

Del hecho anterior se puede inferir que en dichos 

países no se ha producido el ingreso de nuevas empresas al me� 

cado lo cual podría deberse a que : 

a) 

b) 

e) 

Este tipo de productos ha sido orientado principa _! 
mente a consumidores de altos ingresos, cuyo nú

mero es reducido en la Subregión, lo que no per

mite llegar a niveles masivos de producción. 

Esta industria utiliza gran proporción de materias 

prima de origen importado, cuyos costos unitario 

certidumbre de abastecimiento y calidad de pro -

duetos, est6n directamente relacionados con el 

comercio de grandes magnitudes en el mercado i_!!

ternacional, el cual por lo general est6 controla_

do y articulado a los mismos o ligopo lios que <D n 

trolan la industria 1 •
-

Otro factor que probablemente haya impedido la 

entrada de nuevas empresas a estos mercados, es 

que a rivel mundial no se ha producido innova -
ciones tecnológicas que ofrezcan cambios cualita 

tivos sustanciales. Esta situación ha mantenido 
./ 

Para mayores referencias ver: TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

FOOD ANO REVERAGE PROCESSING. NN.UU. New York, 1981 

IN 

•



2.7.2 
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vigentes por largo tiempo tecnologías de productos 

y procesos, impidiéndose de este modo la penetr� 

ción de nuevas empresas en el sector. 

Asimismo ha pelTTlitido la consolidacióp y concen_ 

tración del contro I de los mercados por parte de 

las empresas tradicionales. 

Por otro lado, los consumidores, al no haber en -

contrado nuevos productos que ofrezcan ventajas 

adicionales notables, no han tenido razones que 

los induzcan a modificar sus patrones de consumo. 

Estructura de los Costos 

Para el análisis de la estructura de los costos de 

los productos AID estudiados, se ha desagregado el concepto de 

costo total en sus cuatro comPQnentes tradicionales. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Costo de producción .- que comprende materia 

prima, mano de obra, envases y depreciación 

principalmente. 

Costo Administrativo .- remuneraciones a la ad

ministración y gastos generales. 

Costo de Ventas.- publicidad y remuneración de 

vendedores. 

Costo Financiero.- intereses pagados. 

,Yer Anexos 2.2 al 2 .4 ) 

Para mayor simplificación se presenta en el Gráfi 

./
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co Nº 2.4 una desagregación entre costos de producción y
11 otros costos 11 ( que comprende los mencionados costos admi -

nistrativos, de venta y financieros ). 

Cabe anotar igualmente que en los casos de Perú 

y Venezuela las fuentes de información fueron las estadísticas 

oficiales y en el caso de _Colombia, se trata de estimaciones 

del IIT sobre la base de "procesos tipo II de producción • 

El análisis así realizado permite concluir que : 

En cuanto al peso del costo de producción sobre el costo total 

existei:, 2 realidades claramente diferenciadas : Colombia y P-e_

rú con un 84% y 74% respectivamente ( en promedio ) y Ve -

nezuela donde los costos de producción sólo representan un 

52% del costo total. 

Ana I izando los componentes del costo de produc

ción, el costo de las materias primas ( que es lo que realmente 

ingiere el consumidor ), representa un promedio del 58% ( del 

costo total aproximadamente en Perú y Colombia; y en ningún 

caso es menor del 40%. Venezuela en cambio presenta una 

estructura distinta,. con un promedio del 21 % y en ningún caso 

es mayor al 25% (costo de materia prima /costo total ). Cabe 

subrayar que en la empresa O (Cereales lacteados), la materia 

prima sólo constituye el 12 .1 % del costo total. 

La mano de obra de la fase productiva es muy po_ 

co significativa en la estructura de costos de los 3 países. En 

el Perú su peso es inferior al 4%, en Venezuela inferior al 6% 

y en Colombia exceptuando la fécula de plátano, no llega al 

6% en promedio. (Sobre el costo total ). 
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El costo del envase sobre el costo total, presenta 

niveles bajos en Perú (7% en promedio ) intennedios en Colom

bia 14% (exceptuando compotas ) y bastante elevados en Vene_ 

zuela ( más del 20% en promedio). La linea de compotas (en

vases de vidrio ) alcanza los mayores niveles tanto en Colombia 

como en Venezuela (mayores del 30% ). 

El costo de .la tecnología y de las marcas (Royal -

ties ) tiene muy poca significación en los costos totales. En los 

productos peruanos no alcanzará al 1 % y en Venezuela sólo pre. 

senta niveles altos en la Empresa D (5.9% ). 

En cuanto a los costos de propaganda y pub I ic i -

dad es interesante constatar la gran heterogeneidad de las pro

porciones. En Venezuela se nota que este componente es cla!..a 

mente significativo y en el caso de Perú sólo lo es en la linea 

de cereales. Es interesante sin embargo, constatar que en Ve_

nezuela, de dos empresas (C y D) que producen cereales con 

productos muy similares, la empresa C presenta 4.1% y la D 

1.3%. Asimismo, se constata que en Perú y Venezuela, las 

subsidiarias de la misma empresa multinacional (cereales), son 

las que presentan las proporciones más altas de cada país (J .8% 

y 13.2% respectivamente). 

Como contrapartida del menor peso relativo de los 
costos de producción, los productos venezolanos muestra comP9_ 

nentes bastante elevados para los rubros de costos administrati
vos y de ventas. Estos alcanzan en algunos casos niveles pre<?_ 
cupantes como en la empresa E de Venezuela (Avenas) con más 
del 45% en costos administrativos (39% en gastos generales) y 

en la empresa D (Cereales) donde casi el 40% del costo total 
corresponde a costos de venta. 
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Llana la atención la gran diferencia que existe 

entre los niveles que alcanzan dichos costos (administrativos y 

de ventas) en las empresas venezolanas con los que presentan 

las empresas peruanas de las mismas líneas de producción(Ave -

nas y Cereal�s) y filiales de las mismas matrices. Los costos 

de acministración y ventas (agregados) constituyen el 26% y 

21% del costo total de las empresas peruanas de avenas (C) y 

de cereales (A) respectivamente. 

Es posible que gran parte de las diferencias enco.!' 

tradas entre las estructuras de costos de los Al D de Venezuela 

con las de otros países, se expliquen en función del diferente 

nivel de desarrollo de la economía venezolana, más identifica__ 

da con patrones de consumo y de mercadeo de estilo americano, 

con capacidades adquisitivas más elevadas y niveles de remun� 

ración y comisiones más altas en el sector servicios. 

Si se tuviera que extraer conclusiones de carácter 

general sobre las posibilidades de reducir costos de los AID pr� 

ducidos en la Subregión para tratar de aproximarse a los objet!_ 

vos planteados inicialmente (llegar vía mercado a los segmentos 

más pobres de la población), se deben pl�ntear estrategias dif_!

rentes para cada país. 

En los casos de Perú y Colombia,. dados lós altos 

componentes de la materia prima, se requieren análisis de la ¡:,o 

sibilidad de reducir costos de los insumos del sector agrícola, 

tanto nacionales como importados. Ello implica, por un lado, 

revisar las políticas de producción, tecnología y comercializa

e ión de insumos agrico las¡ y por otro lado, coritro lar severame_!! 

te las facturaciones internacionales. 



Igualmente, dados los bajos niveles de producci6n 

en dichos países, se podrían lograr reducciones significativas de 

los costos unitarios, ampliando los volúmenes de venta. 

En el caso de Venezuela habría que estudiar la 
• 

posibilidad de reducir el costo de los envases, tal vez utiliza� 

do alternativas menos costosas ya genralizadas en otrós países, 

como por ejemplo, el uso de bolsas de polietileno para las ave 
. . 

-

nas ( también se haría necesario este análisis para algunos pro

ductos colombianos). Asimismo deben existir alternativas de 

racionalización de los elevados componentes de costos adnini� 

trativos y de ventas de las empresas venezolanas. 

La reducci6n de costos de la mano de obra direc 

ta y de la tecnología en el proceso productivo, no tendrían 

efectos importantes en disminuir los niveles de costos unitarios 

en ninguno de los 3 países·. 

En cuanto a los costos financieros, llama la ate� 

ción la heterogeneidad de su participación en el costo total, 

especialmente en el caso de las empresas de Venezuela. Resal 

ta nuevamente la singularidad de la empresa de cereales D, 

donde el costo financiero es del 10%, mientras que en la em -

presa competidora más cercana (Cereales C), ese mismo costo 

representa sólo el 3%. Hay que subrayar además que _,l'a em -

presa peruana de 1bereales 11 (A) también presenta un elevado· 

componente de costo financiero (14%). Cabe anotar que am -

bas empresas son subsidiarias de la misma matriz. 

Sin embargo, hay que advertir que estas estructu_ 

ras corresponden a diferentes estrategias empresariales para pe

netrar y ubicarse en los mercados de los países; y a estrategias./ 
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de corto y largo plazo para maximizar ganancias. 

-2.8 CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Las empresas de capital transnacional que elaboran Al O en Co 

lombia, Perú y Venezuela, se caracterizan por usar tecno logias avanzadas 

originadas en el extranjero : 1) sus procesos de producción pasan general

mente por un buen número de etapas que implican mayor grado de elabora 
. 

-

ción de las materias primas, usan la.mecanización y automatización. Y 

son controlados periódicamente por ·sus casas matrices; 2) sus controles de 

calidad se basan en normas precisas elaboradas por dichas casas matrices y 

aunque son llevados a cabo rutinariamente en los laboratorios de cada país, 

est6n sujetos a co�troles periódicos de sus matrices; 3) se destaca la higie 

ne de las plantas, los procesos y los productos y el rigor con que destruyen 

materiales defectuosos, 4) la formulación de sus productos es rica en in -

gredientes y busca reducir etapas de preparación para su ingestión por P<;!' 

te del consumicbr final { es decir son ·instantáneos y precocidos ). 

El componente extranjero actual de la tecnología usada por las 

transnacionales consta de asistencia técnica esporádica, entrenamiento de 

personal nacional en el exterior y auditorías sobre el control de calidad y 

los p�cesos. Si_n embargo, el nivel de tecno logia que usan estas empre -

sos, no está hoy por encima de la preparación y capacidades de los técni

cos nacionales, encargados de hacer funcionar las fábricas locales. Los 

equipos usados en sus procesos de fabricación pueden adquirirse por .. catál� 

go en los mercados internacionales. Más aún, las mismas transnacionales 

han comenzado a incorporar, en las dos últimas décadas, algunos equipos 

de :fabricación local ( por ejemplo en Colombia ). 

El nivel de tecnología de las empresas de capital nacional es el 

siguiente , 



1) La mayor parte de las grandes empresas nacionales tienen nive

les de tecnología cercanos a los usados por las transnacionales:

Sin embargo, usan fórmulas con menor número de ingredientes;

no cuentan con la doble comprobación de calidad que implica
la auditoría de las casas matrices de las transnacionales; son
menos rigurosas en la destrucción de materiales defectuosos, en
los controles del proceso y lo organización del contro I de la
cal idod.

2) Algunas de las empresas de tamaf'io medio trabajan con tecnol�

gías baratas en equipos de disef'io moderno pero con procesos

con menor grado de mecanización y con sustitución parcial de
la automatización por controles manuales.

3) Otras empresas medianas y pequeñas utilizan tecnologías sene_!
llas con procesos de pocas etapas ( o pasos ), bajo grado de m�
canización, sin automatización, con normas de calidad e higi!:

ne elementales y productos con formulación muy simple (Hari
na de plátan_o, avena machacada, etc.).

2.9 ARTICULACION DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE AID A LAS ES 

TRUCTURAS PRODUCTIVAS NACIONALES. 
En el Gráfico N º 2.5 ( y el Cuadro 2.7) se presentan las es -

tructuras comparativas del valor bruto de la producción de las principales 
empresas del Perú y Venezuela. Se hace énfasis en los cofu�nentes ·: 
Valor Agregado, insumos nacionales e insumos importados. A su vez los 
insumos se clasifican según su origen sectorial en : agrico las, industriales 

d • • 1 y e serv1c ,os. 

1 Se incluyen en este gráfico las empresas productoras de chocolatados .(B) 

de Venezuela y de Hojuelas de quinua (D) del Perú por tener altos compo_ 
nentes nacionales. No se incluyen las empresas colombianas ni ecuatoria 
nas por carecer de información necesaria. 
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11 º 

111. 
VBP 
ns 
nd 

Insumos 
l • Agrícolas 

Nacionales 
Importados 

2. Industriales
Nacionales 
Importados 

3. Servcios productivos
Nacionales 
Importados 

Valor Agregado 
1 º Remuneraciones 
2. Depreciación
3. Impuestos
4. Utilidades

Nacionales
Extranjeros

5. Intereses pagados
Nacionales
Extranjeros

Valor Bruto de Producción 
( Mili. Os$ ) 

no significativo 
no disp��ible 

CUADRO N º 2.7 

ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE LAS 
EMPRESAS SELECCIONADAS 

PERU ( 1979 )

A B c 

1 1 Avena Ma- Frescavena 1 Cereales Choco !atados Maizena J ·chocada 

49.0 

43.0 
12.s

. 30.5 
6.0 
6.0 

51.0 
3.0 
1.0 
3.0 

37.0 

7.0 

100.0 
0.84 

FUENTE 
-

48.0 86.0 as.o 
74.0 
32.6 
41.4 

42.0 6.0 69.0 
12.2 6.0 12.4 
29.8 56.6 
6.0 6.0 16.0 
6.0 6.0 16.0 

52.0 14.0 15.0 
4.0 4.0 7.0 
ns ns ns 
3.0 2.0 600 

39 o0 7.0 2.0 

6.0 nd nd 

100.0 100.0 100.0 
2.80 1.00 2.21 

Estudios Nacionales Proyectos 111 

82.0 

64.0 
rr:s 
52.5 
18.0 
18.0 

18.0 
a.o
ns 
a.o

2.0 

nd 

100.0 
o.s1

D 
Hojuelas de¡ 

Quinua 1 Quinavena

79.0 
72.0 
72.0 

2 
2 

s.o

5.0 

21.0 
a.o
2.0
nd 

ns 

loO 

100.0 
0.03 

90.0 
28.0 
28.0 

· 60.0
60.0

2.0 
2.0 
-·

10.0 
4.0 
1.0 
nd 

ns 

s.o

100.0 
0.02 



1. Insumos
1 • Agrícolas 

Nacionales 
Importados 

2. Industriales
Nacionales
Importados

3. Servicios productivos
Nacionales
Importados

11. Valor Agregado
1 • Remuneraciones 
2� Depreciación 
3. Impuestos
4. Utilidades

Naci anales
Extranjero

s. Intereses pagados
Nacionales
Extranjeros

111. Valor Bruto de Producción
VBP ( Mili. US$ ) 

ns no significativo 
nd no disponible 

CUADRO N
º 2.7 

ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE LAS 
EMPRESAS SELECCIONADAS 

. .

VENEZUELA ( 1980 ) 

A B c D 

Compotas Choco latados 1 Cereales Cereales 

70.8 69.8 75.2 49.2 

0.9 22.1 8.7 7r.T 
0.9· 22.1 8.6 0.1 
0.01 0.1 

55.9 17.6 47.7 23.0 
38.1 10.8 42.2 19.3 
17.8 6.8 5.5 3.7 
14.0 30.1 18.8 26.1 
12.7 28.2 15.4 19.9 
1.3 1.9 3.4 6.2 

29.2 30.2 24.8 50.8 
23.2 16.T 16A 36.2 
1.9 1.3 2.4 2. 1
0.4 0.2 1.2 0.9

1.6 
2.3 

1.4 5.8 2.4 
2.3 6.8 o.a 9.3 

100.0 100.0 100.-0 100.0 
35.48 16.53 18.74 29.38 

FUENTE : Estudios Nacionales Proyectos 111 

. 

E 

Avenas 

77.4 

11.3 
0.5 

.10.7 
24.1 
22.1 
2.0 

42.0 

38.3-
3.7 

22.6 
1T3 
1.7
3.0
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La industria Al D de Venezuela genera en promedio un 32% de 

Valor Agregado respecto a su Valor Bruto de Producción, mientras que la 

industria peruana (salvo la empresa de cereales A) lo hace con un 15% , 

lo que refleja la mayor capacidad de las empresas venezolanas para gene_ 

rar ingreso. 

Del total de insumos necesarios para la producción (incluyendo 

servicios), por lo menos un 20% de su valor es de origen importado en el 

caso de Venezuela y un 54% en el caso de Perú. Este coeficiente sería 

más elevado de haberse analizado las estructuras productivas de los insu -

mos, muchos de los cuales, siendo producidos en el país, tienen compone_:1 

tes importados muy elevados ( como es el caso de : envases de hojalatas, 

harinas de trigo, inaiz y so-ya por ejemplo). 

En cuanto a la articulación directa de la industria a los produ� 

fores agrícolas nacionales, ·sólo 2 empresas en el Perú (B de maizena y D 

de hojuelas de quinua ) presentan grados significativos (compras de maiz y 

quinua). Los insumos agrícolas nacionales re presentan para dichas empr� 

sas el 40% y 54% del Valor Bruto de la producción respectivamente. 

En el caso de Venezuela sólo 2 empresas (B de chocolatados y 

C de Cereales} usan significativamente insumos agricólas nacionales (cacao 

y arroz) en una proporción de 22% y 8.6% del VBP respectivo. Cabe ano 

tar que ambas son empresas de capital nacional. 

De las empresas analizadas se concluye que los insumos importa 

dos representan un 35% del Valor Bruto de producción en el Perú y un 

14% en Venezuela ( en promedio ). Asimismo el Valor Agregado que se 

distribuye a extranjeros (utilida<:'es de intereses) constituye el 20% y 5.6% 

del VBP. generado en Perú y Venezuela respectivamente. (Sin tener en 

cuenta las remuneraciones al personal extranjero). 



En consecuencia, el 100% del Valor Bruto de la producción 

AID, un 20% en Venezuela y un 55% en Perú podrían constituirse un 

egreso de divisas para estos países. 

En el año 1980 esta proporción aplicada al VBP del total AID 

de cada país, hubiera representado 6.5 y 27 millones de US$ para Perú y 

Venezuela respectivamente. 

En Colombia se estima para 1979 que entre importaciones de 

la industria AID y remesas por concepto de utilidades y servicios de las 

empresas productoras, se utilizaron alrededor de 9 millones de US$ ( las 

utilidades consideradas corresponden a las empresas y no a las líneas AID). 

Se podría concluir entonces que para la producción anual de 

los tres países (alrededor de 170 millones de US$ ); la industria AID esta -

ria utilizando probablemen�e un monto aproximado de 40 millones de US$/ 

.Año (23% del VBP), de los cuales unos 30 millones US$ corresponderían 

• • d • 1 a 1mportac1ones e insumos •

El principal insumo importado por la industria AID de colombia, 

Perú y Venezuela, fue la avena en l 'tl9 : 9.4 US$ millones ( Perú 4.8, 

.Colombia 2.3, Venezuela 2.4)1 • Sigue en orden de importancia la pu_!

pa de manzana 2.8 US$ millones, leche en polvo 1.2 US$ millones, pulpa 

de otras frutas 1.2 US$ millones y extracto de malta 1.1 US$ millones • 

1 No se tuvo información para las 2 empresas ecuatorianas pero por el tipo

de AID que producen (avenas y cereales lacteados) su origen de capital 

(extranjero) y sus contratos de tecnología, se puede deducir que su produ� 

ción ·supone una significativa utilización de divisas. 
1 La importación estimada para la industria ecuatoriana de avenas es de 2.5 

millones de US$/Año, con lo que el valor de las importaciones subregion� 

les del insumo avena, llegaría a 12 millones de US$. 



A manera de conclusión podría decirse que la industria subregio 

nal de AID está muy poco integrada a los sectores productivos primarios 

de los países, su producción implica elevados niveles de dependencia ( 

principalmente en el caso peruano} • 

Sin embargo, un análisis, a nivel de empresa revela fa existe12_ 

cia de estructuras bastante diferentes, donde las empresas de origen naci� 

nal parecen articularse mejor a los sectores productivos y de servicios na 

cionales. 

En la industria estudiada no se han reportado intercambios sig'!l 

ficativos entre los países de la Subregión y si los hubo fueron más bien 

ocasionales. Se puede concluir por lo tanto que la integración subregio

nal en este tipo de productos es inexistente en las actuales circunstancias. 

2.10 ASPECTOS DE COMERCIALIZACION 

Se presenta en esta sección un análisis de los aspectos más sal -

tantes de la comercialización de los productos Al D (nacionales} en el Perú 

y Venezuela. No fue posible realizar el mismo análisis pdra los otros 

países de la Subregión ya quelos estudios respectivos tuvieron muchas difr

cultades en la obtención de la inforrra ción requerida. 

2.10.1 Análisis de la Comercialización de Al D en Venezuela 

Del análisis de los sistemas de distribución· de las 

empresas involucradas en el estudio se desprende que estos son 

muy similares, teniéndose como característica el no atender al 

pequeño detallista ( tienda pequeña o minorista) directamente. 

Los dos grandes cana les de comercialización uti -

!izados son : mayoristas y detallistas (supermercados, abastos

grandes, mercados libres e instituciones ).



Los mayoristas atienden a los pequeiios detallistas 

(pequeftas tiendas) y canalizan entre un 22% y 40% de las 

ventas de los productos considerados, con la excepción muy p� 

ticular de los cereales precocidos de la empresa 1

10 11 que alca'2_ 

za a un 54% • 

Estimamos que el aumento en este particular caso 

puede atribuirse a la participación en esta actividad de las dro 

guerías y farmacias lo que ampliaría el número de pequeños de_ 

ta 11 istas a atender. 

Se aprecia que la proporción más significativa 

de la eomercialización, entre 60% y 80% cs las ventas, con 

la excepción de cereales precocidos, es caro lizada a través de 

los deta II istas ( super mercados, abastos gro ndes, etc • ) • 

Un factor importante de señalar en el maneio de 

los aspectos de mercadeo, es que las firmas consideran la part!._ 

cipoción de los mercaderistas o "acomodadores". Son profesi� 

nales que usan técnicas de exhibición de la mercadería para 

que resalte dentro del con¡unto fundamentalmente en los super_ 

mercados y grandes lugares de exhibición. 

En la empresa nacional. 1C II se observa un� rela -

ción vendedor mercaderista de l a 1, mientras que :n la empr�

sa transnacional "O II se aprecia una relación de 2 .15 a 1. Es 

to nos indicaría : 

Que para la empresa transnac iona I la labor del 

mercaderista está limitada a aquellos puntos_ de 

venta más significativos. 



Que la empresa nacional considera la presencia 

de su mercaderista en mayor número de puntos de 

venta, los cuales, de acuerdo al estudio, se pre

sentan en zonas de menor poder adquisitivo. 

Cabe considerar que la empresa nacional "C" 

cuenta con un número menor de vendedores y que 

este hecho �uede obedecer a que la prop_ia empr_!

sa no demande mayores esfuerzos en las ventas, 

al estar actualmente haciendo uso de un alto po� 

centaje de su capacidad instalada. 

El caso de la empresa transnacional 110 11 en este 

sentido es distinto. Esta se preocupa no sólo por 

la presentación del producto ( presencia de mere� 

deristas), sino por incrementar su penetración en 

el mercado (presencia de un mayor número de Ve_!l 

dedores). 

La empresa nacional ''C II estaría corriendo el ries 
. 

-

go de no saber qué porción del mercado para su 

producto estaría dejando de cubrir o qué tan ade

cuadamente viene atendiendo el mercado actual

mente. 

Se observa en todos los casos que los mecanismos 

de distribución están diseñados de tal manera que minimizan la 

inversión en activos como seria el caso de almacenes, unidades 

de transporte, stocks, etc. 

Mientras que en algunas de las empresas como 11A"

y 118 11, se aplica el criterio financiero de descuento por pronto./ 
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pago, otras aplican el criterio comercial de estimular las ven -

tas de acuerdo al volúmen de compras como la empresa ''C 11 

Sólo la empresa 11D II transnacional (Cereales) es 
la que aplica ambos criterios combinados. 

• 

De acuerdo· a las estadísticas de variaciones de 
precios y demanda de algunos de los productos estudiados, que, 

en relación a su precio, se pueden denominar "populares" y

"caros 11 ( teniéndose como caso especial las compotas cuyo pre_ 

cio se mantuvo congelado en el período estudiado 1977-1981), 
podemos observar que la empresa transnacional 110 11

, producto

ra de los llamados "productos caros 11
, basó su estrategia en au -

mentos de precios sustanciales, sin sacrificar los márgenes, lo 
q�e dió como resultado una recesión de las ventas, superando 

este decremento (45%) al del aumento de precios (35%) • 

La cuidadosa estrategia seguida entre � 977 y 1980 
por la empresa "C II nacional, fabricante de los "productos po
pulares II fue diferente : su capacidad instalada, aprovechó me 
jor la economía de escala de su nivel productivo y logró una 
mayor penetración del mercado, posiblemente a costa de una 

reducción de sus márgenes industriales. 

Veamos ahora el caso de los colados (empresa A). 
Allí los precios se mantuvieron congelados hasta 1981, mientras 
que los precios de los demás Al D considerados fueron liberados 
en 1979. Esta situación podría haber provocado la declina 
ción de las ventas de los productos colados probablemente. por 
problemas de abastecimiento, mientras continuase la congela -

ción de precios. 



No se podrá hablar entonces de políticos de pre-

• 1 d 1 "A 11 
º t · c10 paro e caso e o empresa , cuyos precios se man uv,� 

ron controlados. 

Los empresas 118 11, "C II y 11D 11, pudieron tomar

decisiones gerenciales respecto a precios recién a partir de 1979. 

Lo política de incentivos d� lo empresa ''C II nacio

nal, está dado en términos de volúmenes de ventas, no así de 

descuentos por pronto pago, lo que estaría de acuerdo a la ori�n 

tación de esta empresa en el sentido de vender más con un me -

nor márgen, y por ende minimizar los alzas del precio de venta 

al público. 

Lo mayor penetración de lo empreso''C II nacional, 

podría deberse ª. que ésta ofrece el menor precio de venta al 

público entre los productos consideradosy a que su margen de � 

merciolización poro el comerciante es el mayor (o excepción 

de las bebidos chocolotadas en polvo producidas pala empresa 

transnacional 1
1D 11, linea que no serio competencia directa con 

las líneas quemoneja la empresa ''C" ). 

La empresa nacional ''C 11, al dar un mayor mar -

gen al comerciante, crea las condiciones adecuadas para que 

éste sea el que promueve el producto desde el propio punto de 

venta. 

Los esfuerzos de promoción son mínimos, orientó_!!

dose éstos en t odo caso directamente hacia la madre. En lo 

que se refiere a publicidad se observa que ésta apela a la trad.!_ 

ción y sólo recuerda la existencia del producto ( esfuerzos mo -

derados, uso de afiches en puntos de venta, vallas publicita -

rias ). 



La empresa 11D II transnacional plantea una alta in 

versión en publicidad y promoción, canalizada a través de me

dios masivos, ofreciencb descuentos promocionales y orientando 

el consumo de su producto hacia un mercado amplio, para ga -

nar más mercado, como seria el caso de considerar a todos los 

grupos etáreos, ·adolescentes y adultos de tercera edad. 

Es importante tener en cuenta que las estrategias 

de mercadeo esbozadas por cada empresa, están en función del 

ob¡etivo de mercado al cual apuntan : nivel socio-económico , 

grupos etáreos, etc. 

Así la empresa ''C II nacional involucraría dentro 

de su obietivo de mercado niveles socio-económicos de recursos 

moderados o escasos, lo cual hace.que el segmento de mercado 

en cuestión esté.servido por un amplio número de puntos de ve.!! 

ta. Sin embargo, el número de vendedores es 2.3 veces menor 

que el que mantiene la empresa transnacional 1

1D ", la cual se 

dirige a un segmento de mercado que geográficanente concen -

tra un mayor número de puntos de venta. 

La empresa "A" viene traba¡ando un producto que 

se ha vuelto muy popular debido a los bajos precios, esta empr_: 

sa no vende, le compran. 

Observando los indicadores de rentabilidad (Cut:_ 

dro Nº 2.10 :"Indicadores de Eficiencia Empresarial Empresas 

Productoras de AID 1977 - 1980 11 
), vemos que la empresa 11A 11

presenta indices negativos; al no poder manejar libremente su 

política de precios, se ve forzada a minimizar gastos y hasta a 

disminuir la oferta del producto para perder menos. 



Por consiguiente la empresa "A II no debería ser 

considerada en un an6lisis conjunto por ser un caso totalmente 

anómalo. La aprec-iación de sus ratios podría conducir a error 

por las particulares circunstancias por las que vino atravesando. 

Del análisis de la estructura de costos de las em -

presas venezolanas (Gr6fico N º 2.4 y Anexo 2.2) se deduce: 

Que la empresa 11 0·11 (Cereales) pone su mayor é_!' 

fas is en el área de mercadeo del producto, orien_ 

tondo el 38.1 % del costo total del mismo al es -

fuerzo de ventas. Cabe señalar que esta empresa 

orienta sus productos a un estrato socio-económi

co definido (mayores recursos) sin pretender pen� 

trar los niveles socio-económicos deprimidos por 

razones del precio de venta de sus productos; pe

ro si busca ·una expansión horizontal dentro del 

mercado que actualmente oru pa, involucrando 

otros grupos etáreos. 

Se observa un mayor porcentaje en el rubro ''Co� 

tos de Venta II para las empresas transnacionales "D 11 (Cereales)

y "E" (Avenas) : 38 .1 % y 9 .1 % respectivamente • 

Esto confirmaría que las empresGJs transnáciona -

les ponen su mayor énfasis en el área del mercadeo del produc

to. 

L II
E11 

• a empresa aparece con un porcenta¡ e menor 

que la empresa 11D II en el rubro ''Costos de Venta" • Esto se

explicaría porque la avena, el producto que ocupa mayonnente 

las ventas de la empresa "E 11, requiere una inversión publicita-

./
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ria moderada. Se venden grandes volúmenes, apelando a la 

tradición limitándose a una publicidad recordatoria. Mientras 

tanto, la empresa 1

1D II tiene que hacer ingentes inversiones en 

publicidad y promoción en un producto cuyo volumen de ventas 

no es mayoritario para la empresa. 

Por otro lado, la empresa 11D" tiene quemanejar 

publicitaria y promocionalmente por separado las distintas lineas 

que conforman los productos Al D que vende, mientras que la 

empresa "E 11 maneja, de acuerdo al estudio, un sólo tipo de 

productos catalogados como Al D : las avenas,. Esto se reflej� 

ria en una mayor inversión en estos rubros por parte de la emp� 

sa 11D 1
1 • 

En el cuadro 2 .8 se presentan cifras comparat� 

vas sobre las fuerzas de venta de las empresas estudiadas y los 

montos totales percibidos por las mismas en remuneraciones. 

te: 

Del análisis del cuadro se desprende principalme!' 

La .. empresa transnac iona 1 "D" pone mayor énfasis 

en lo que se refiere a esfuerzos de venta ( ganar 

participación de mercacb ), supervisión y planifi

cación de las mismas. Por el nivel de ingresos 

de los integrantes de las fuerzas de ventas, supo:

nemos que esta empresa cuenta con personal de 

al to nivel y bien incentivado. 

La gran importancia que le da la empresa nac io -

nal "C II al manejo de sus productos en lugares de 

./



CUADRO Nº 2.8 

VENEZUELA 1980. 

FUERZA DE VENTAS DE LAS EMPREAS PRODUCTORAS DE AID 

EMPRESA A B e 
Nº INTEGRANTES DE ( COMPOTAS_) ( CHOCOLATADOS) (CEREALES) (CEREALES) 
LA FUERZA VENTAS • 

Gerentes Nocionales 3 3 4 

Gerentes /Jefes Regionales 4 7 .

Supervisores 10 10 4 19 

Vendedores 40 40 24 56 

Mercoderistos 24 26 

Total 53 53 56 110 

Monto Planilla Anual 
(Miles Bolívares ) 3,801 715 1,235 26,037 

FUENTE : Proyecto· 111 - Estudio de Venezuela 
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exhibición donde se da la "compra por impulso 11

(super mercada;, etc.), no así a sus fuerzas de 

ventas en lo referente a penetración del mercado 

( muy bajo número de vendedores ). 

Al calcular la remuneración promedio, para cada 

integrante �e las fuerzas de venta de las empresas 

consideradas, sin hacer distingos de categorías o 

jerar::¡uias,observamos que los ingresos mensuales 

son bajos, en ciertos casos considerando el alto 

nivel del ingreso promedio en Venezuela 
1
• Así:

empresa 118 11 
: Bs. l, 124 ( US$ 261 ); Empresa

"C 11 : Bs. 1,838 (US$ 427 ). 

De todo lo expuesto anteriormente podríamos res�I 

Tanto la empresa nacional 1C II como la transna -

cional 11D II perfilan dos sistemas de rrercadeo def! 

nidos y de buen nivel de eficiencia, conside�ando 

el tipo de productos AID involucrados, la pobla

ción objetivo haciala cual se orienta cada una de 

el las y el medio - Venezuela - donde operan • 

l Nivel critico de ingresos = Bs. 2,000/hogar - mes

Fuente : Datos CA Venezuela.



2.10.2 La Comercialización de AID en el Perú 

A excepción de la empresa "A 11 (Cereales) y "D 11 

(H. Quinua), las otras empresas no cuentan con sistemas prq:>1os 

de distribución ( venta vía distribuido res independientes no ex

clusivos). 

Esta seria una manera de minimizar la inversión 

en activos como es el caso de almacenes, unidades de transpor

te, stocks, etc. 

Las empresas transnacionales como la 1
1A 11 y la 

11B II cuentan con fuerzas de ventas propias y supervisión profe -

sional •· 

La empresa transnacional 11C 11 (Avenas) no cuenta 
con fuerza propia de venta; sólo tiene promotores de ventas (� 

pervisión profesional de las ventas de los distribuidores ). 

La empresa nacional 1
1D 11 (H. de Quinua) que m� 

neja volúmenes muy reducidos de ventas, cuenta con fuerzas 

propias de ventas. 

Las empresas transnacionales "A 11- (Cereales) y

''C 11 (Avenas) tienen claramente definidos sus blancos d� me re�
do (poblaciones objetivo) constituidas por estratos de ingresos 

medios y altos. La penetración alcanzada se considera en am 
bos casos adecuada. 

La penetración de la empresa 118 11 (Maizena) es 

también adecuada pero orientada a todos los estratos socio-ec� 

nómicos. Esta empresa llega al 90% de los puntos de venta y

presenta una distribución pareja de sus ventas por tamaño de ./ 



./ 

envases ( de 100, 200, 400, a 800 gr.) ( Los envases pequeños 

generalmente por precio, son consumidos por familias de esca -

sos recursos, mientras ocurre lo contrario con los envasns mayo_ 

res). 

De lo expuesto se puede concluir que : 

No existe un patrón definido ni más adecuado 

en lo que a organización de ventas se refiere. 

La maizena es un producto popular consumido por 

los distintos estratos socio-.económicos. 

La penetración en el mercado de los productos de 

la empresa D de (Quinavena y Hojuelas de Qui -

nua) no es significativa. 

En cuanto a la publicidad utilizada, ésta se basa 

en medios masivos, fundamentalmente TV, (excepto la empresa 
11D 11 

), orientada hacia zonas no rurales y concentr6ndose bási

comente en el mayor mercado que es el de Lima. 

2.11 EVALUACION DE LA INDUSTRIA AID SUBREGIONAL ESTUDIADA • 

En la primero parte de este Capitulo se ha presentado una des -

cripción de la estructura y el funcionamiento actual de la Industria Subr!:_ 

gional de AID en sus múltiples aspectos. 

Para la evaluación de las repercusiones de dicha industria, se 

ha considerado realizar el análisis ( a través de una serie de indicadores) 

desde tres ángulos diferentes. En primer lugar desde el punto de vista del 

consumidor se debe juzgar la ventaja ofrecida por los productos, con el 

./
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interés de maximizar la capacidad adquisitiva de sus ingresos, tanto por la 

vía de ahorro de tiempo de preparación como por los menores costos de a� 

quisición de calorías y nutrientes ( además de la calidad de los productos 

ofrecidos). 

Un segundo enfoque para el análisis de la eficiencia de la lnd�s 

tria AID, se hace desde el punto de _vista del empresario µ-ivado, enfati -

zando los aspectos de rentabilidad y de crecimiento y estabilidad de las 
ventas. 

Finalmente, se anal iza la eficiencia de la industria desde el 

punto de vista del interés del Sistema económico nacional, entendiéndose 
que una mayor eficiencia está relacionado con la mayor articulación a los 

sectores productivos nocionales y la consecuente mayor generación del e� 

pleo e ingreso (directo e indirectamente), así como el ahorro de recursos 

escasos ( principalmente divisas ). 

Lamentablemente las limitaciones de la información de los estu 
dios nacionales no han permitido la elaboración para todos los países de 
los indicadores de evaluación seleccionados, por lo que en ciertos casos 

se incluyen los criterios de evaluación sólo pa�a algunos países. 

La industrialización de los productos alimenticios supone por lo 
general una serie de procesos que significan el traslado de algunas activ.!_ 

dades que se realizan en un gran urwerso de hogares a unas cuantas plan• 
tas industriales. 

Esta concentración de actividades, en la industria implica un 

aumento considerable de la eficiencia en el uso de recursos de todo el sis

tema tales como materias primas, energía, horas de trabajo, utilización 

de equipos, entre otros. 



guientes : 

2. 11 .1

Entre las actividades mencionadas merecen destacarse las si 

Selección de productos 
Pelado y/o descascarado 
Molienda 

Cocción 
Prensado 
Mezcla 
Eliminación de residuos 

Utilización de equipos especiales 
Conservación de productos 

Acarrero de productos. 

Eficiencia para el Consumidor 
La industrialización de los productos Al D ofrece 

a los hogares las siguientes ventajas-. 

Ahorro en el tiempo de preparación 
Menor uso de Energía para todo el sistema, dismi_ 
nuyendo en los hogares rurales la utilización de 
leña como combustible y sus consiguientes efectos 
negativos. 

Mejoran las condiciones de conservación e higie_ 
ne de los � limentos y ofrecen mayo� confianza en 
su calidad. 

Redu�en la periodicidad de las compras y facili -
tan su procesamiento para adecuarse a la capaci
dad y hábitos de compra de los consumidores. 



Facilitan el acarreo y manipulación de los alime_!l • 

tos y reducen la proporción de desechos, mermas 

y desperdicios a lo largo de los canales de come.!:_ 

cialización así como en las operaciones dentro 

del hogar. 

Posibilitan una mayor concentración de nutrien -

tes y mejoran la digestibilidad y asimilación de 

nutrientes. 

Para medir correctamente las ventajas económicas 

de los productos formulados por la industria respecto a las pre -

paraciones "tradicionales II se hace necesario medir todos los a� 

pectos mencionados en los puntos anteriores. Ello permite ca.!_ 

cu lar el "costo efectivo I
I de una preparación en el hogar. Es-

te costo debe incluir por lo tanto, el agua incorporada, las 

proporciones no ingeridas· (desechos) y los mayores costos de I i� 

pieza del equipo y utensilios del hogar. Asimismo, los aho -

rros de tiempo en la adquisición de los alimentos. 

De esta manera se hace más evidentes en algunos 

casos las ventajas de los productos industrializados sobre los 

tradicionales. Así por ejemplo en el Perú, a partir de los re -

sultados del seminario sobre hábitos alimentarios realizado por 

el PADT/Alimentos (Oct. 1981 )
1 

se pudo comprobar a ·nivel 

experimental que una preparación"tradicional "menos costosa· 

considerando sólo el valor de los ingredientes utilizados, resu!_ 

ta siendo más cara al estimarse el costo efectivo total (Gráfico 

N º 2.5 ). 

1 Se presentan mayores detalles sobre este seminario en el anexo N º "Resu 

men del seminario sobre hábitos y creencias alimentarias: Perú 1981 ". 
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En promedio, sobre unas 40 preparaciones se encontró que el 

costo de los ingredientes representaba menos del 50% del cos -

to efectivo total de cada prepración. 

Pero no todos los productos industriales implican 

necesariamente ventajas económicos - nutricionales iguales pa_ 

ro el consumidor. En el caso peruano, comprando dos prepar� 

ciones de volumen, peso y contenido nutricional similares, co

mo se concluye que el costo efectivo de la primera equivale a 

2 .5 veces el de la segunda. Es decir que las ventajas adicio'2_a 

les ofrecidas por el producto Cerelac ( tipo instantáneo ), no 

1 legan a compensar los mayores costos del ingrediente (Gráfico 

N º 2.1 ). Este hecho permite establecer la importancia que 

tiene el precio al público de los productos industriales utiliza -

dos cómo ingredtentes. De esto se desprende, la necesidad de 

adoptar estrategias tecnológicas y empresariales que tengan co

mo objetivo minimizar los costos unitarios de producción y dis�i 

bución, a fin de poder llegar al público con precios consisten

tes con la capacidad de compra de la población de bajos ingr� 

sos. 

Para un .. análisis económico comparativo de los 

aportes nutricionales que ofrecen los AID producidos e� la S� 

región ( importados para Bolivia ), se ha diseñado el gráfico N º 

2 .l. En dicho gráfico se señala el costo que representan pa�a 

el consumidor de cada país la adquisición de 100 calorías y de 

1 O gr. de proteína a través de cada uno de los Al D anal izados 3

(Se utiliza los precios al público en US$ ). 

2 Se entiende por preparaciones tradicionales aquellas en las que predominan 

los componentes de origen primario (no industrial izados). 
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CUADRO. N º 2.9 

P E R U 

COMPARACION DE LOS COSTOS DE LA PREPARACION DE DOS ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS 
PARA Nl"10S 

COSTOS DE LA PREPARACION S/. 

PROCESO DE PREPARACION AV�NA CON LECHE (A) CERELAC (fRIG0)2 (B) 

l Adquisición
2 Ingredientes 
3 Elaboración (tiempo de preparación) 
4 Limpieza de utensilios 
5 Energía 
Costo de preparación 
Valor Nutritivo 

Calorías 
Proteínas 

Pesos de la ración 
(Aproximado) 

· 1.00
48.oo
36.00 (14 minutos) 
10.00 
2.00 

S/. 79.00 

224 ca lorias 
5.4 gr. 

251 gr. 

1 Avena con leche : 15 gr. Leche E�aporada : 30 c .e.: Azúcar: 1 O gr. 
Cerefoc trigo :Cerelac : 49 grº Agua hervida : 210 ce. 
Precios de mayo 1982 • 

1.00 
226.00 

11 .OO (4 minutos ) 
4.00 
1.00 

5/. 244. 00 

208 calorías 
5.4 gr. 

259 gr. 

2 Cerelac trigo : Alimento precocido compuesto de leche entera, harina de trigo, azúcar. 

DIFERENCIA DE 

COSTOS { B - A ) 
S/. 

-.-

179.00 
- 22.00
- 6.00

1.00 
S/. 147 .oo 
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De esfa forma, los productos que se ubiquen m6s 
cerca de la confluencia de los ejes, serían aquellos que ofre -

cen las mejores opciones económica-nutricionales para los col'!_ 

sumidores de la subregión. (Ver igualmente anexos N º 2.7 y 

2.8 ). 

De la observación del gráfico mencionado, se c�n 

cluye que los productos que mejor califican ( energética y nu -

tricionalmente) son en el Perú :Avena a granel ( US$ _0.03/100 

cal. y US$ 0.10/10 Gr. Prot.), Hojuelas de Quinua (US$ 0.03 

/100 cal. y US$ 0.15/10 gr. prot.) y Hojuelas de avena de 

marca ( 0.06 y 0.23 respectivamente ). 

En el caso de Colombia,: Duryea (US$ 0.07 /100 

cal. y US$ 0.65/1 O gr. prot .),avena Prensada (O. 11 y 0.26) , 

y Cerpi ( 0.11 y 0.39) • 

En Venezuela los productos más económicos son: 

Polly (US$ 0.04/100 cal • y US$ 0.24/10 gr. prot.), Neneri 

na ( O.OS y 0.17 ) y Hojuelas de avena ( O.OS y 0.22 ) • 

En el caso de Ecuador, ( al no haberse analizado 

las hojuelas de avena ) y de bo livia, los productos ofrecidos no 

presentan ventajas económico-nutricionales delmismo nivel al 

de los mencionados en los otros países. 

3 Las cantidades escogidas de calorías y proteínas, si bien bastante arbitra -

rias resultan prácticas para efecto de compraciones internacionales. No 

se realizaron ajustes sobre la calidad de las proteínas. 



El interés de los consumido res de bajos ingresos 

de la Subregión debería recaer por lo tanto en productos nacio_ 

nales como Nenerina y Polly (Venezuela), Cerpi y Duryea (C� 

lombia) y Hojuelas de quinua ( Perú ). Pero igualmente sobre 

productos difundidos internacionalmente (alto componente impor 

tado) como las hojuelas de avena. 

Es en base a estos productos que debería promov� 

se un mayor irtercambio subregional. 

Se debe advertir, que los criterios utilizados en el 

párrafo anterior, para evaluar la eficiencia económico-nutricio 

nal de los productos ( US$ por 100 calorías y US$ por 10 gra

mos de proteinas ), si bien son expeditivos para una primera c<;_ 

lificación de los productos estudiados, sin embargo, su simplicJ. 

dad no permite incluir otras características importantes que de

terminan con mayor exacti.tud el valor económico-nutricional 

de los productos. Asimismo, al considerar en la evaluación 

mencionada los aspectos que señalaremos a continuación, posibi 

litaría la identificación de las deficiencias de· los productos 

analizados y del grado de intensidad de las mismas, en relación 

con los requerimientos de los consumidores. Ellas son: 

La cantidad de calorías, proteínas, minerales y 

vitaminas que ofrece un producto _por unidad de 

peso, antes de la preparación. 

La cantidad de producto que se ingiere en cada 

ración. 

La frecuencia de consumo de ese producto por la 

familia promedio. 



2 .11 .2 

La proporción de familias del area y grupo social 

estudiado, que usualmente consume ese producto. 

La concentración de nutrientes que contiene la 

ración ingerida. 

La calidad nutricional de los alimentos ingeridos, 

después de haber sido sometidos a distintas formas 

de preparación, tales como : frituras, hervido, 

horneado, fermentado. 

El valor biológico de las proteínas 

La funcionalidad y facilidad en el manejo del pro 

dueto. 

La· flexibiliqad del producto para ser utilizado 

en diversas preparaciones. 

Todos estos aspectos deberían ser. incorporados, por 

lo tanto, en la evaluación de las ventajas y desventajas del c� 

junto de productos que constituyen la dieta regular de las fami

lias. Asimismo, permitirá identificar las acciones, tanto de 

índole tecnológica como económica, para corregir y superar 

los problemas encontrados. Como se comprend�rá, todo ello 

implica una mayor complejidad en el método de evaluación y 

mayor información sobre cada uno de los productos analizados 

y sobre cada una de las características señaladas. 

Criterios de Evaluación Empresarial 
1

El costo unitario promedio ex-fábrica de 1 Kg. 

1 Sólo se pud9/hacer este �nálisis para las empresas de Perú y Venezuela 

por limitaciones de información en los otros países. 
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de producto Al D era en el Perú 1979} de US$ 1 • 12; variando 

entre US$ 6.67 de la empresa B a US$ 2.32 de la empresa A 

(Cereales ). 

El costo promedio /Kg. en Venezuela ( 1980 ) 

era de US$ 2.21, correspondiendo a la empresa C (Polly - Ne_ 

nerina) el nivel más bajo. ( 1.26 ) y la empresa O (Cereales ) 

el más alto ( 5.78 ).

Los costos promedio más elevados corresponden 

en ambos países a filiales de la misma matriz (línea de cereales 

instantáneos ). (Cuadro Nº 2.10 ) • 

En cuanto a la evaluación de los procesos tecno ló 

gicos de las empresas productoras de alimentos infantiles, sola

mente el estudio de Venezuela presenta resultados, los cuales 

han sido obtenidos a partir de informes de la Comisión Venezo 

lana de Normas Industriales ( COVENIN ). 

Estos resultados muestran en síntesis que las emp� 

sos AID extranje_ras alcanzan mejores calificaciones que las na_ 

cionales aunque los puntajes de la empresa C son elevados y 

casi del mismo nivel que los de las empresas extranjeras (Cua -

dro Nº 2.10 ). 

Las deficiencias presentadas por las empresas na -

cionales venezolanas, se encuentran en aspectos como: labora

torios de metrología, condiciones sanitarias, locales y almace

nes y organización de calidad; eri los cuales las calificaciones 

obtenidas son menores de 85 sobre 100 (consideradas por el or

ganismo evaluador como aceptables ). 



Esto contrasta con la rigurosidad y eficiencia con 

que funcionan las empresas extranjeras en los mismos aspectos • 

Respecto a la eficiencia económica privada, me_ 

dida en términos de utilidad /ventas; en el caso peruano las e� 

presas A (Cereales) y B (Maizena) presentan elevados niveles 

de rentabilidad (33% y 9.6% respectivamente),. la empresa C 

(Avenas de rro rea) funciona con niveles apenas aceptables y

la empresa D ( quinua ) con rentabilidad sumamente baja e ins� 

ficiente. En el caso de Venezuela, la empresa E (avenas) os -

tenta la más alta rentabilidad con 8.1%; C y D (cereales ) i� 

dices aceptables y la empresa A (compotas) y B (chocolatados), 

tuvierón pérdidas el año considerado ( 1980 ). Estos resulta -

dos deben tomarse con cuidado ya que corresponden sólo a una 

observación puntua 1 (Cuadro N º 2 .1 O ) • 

En cuanto al ritmo de crecimiento anual promedio 

de las ventas de volumen, las empresas estudiadas presentaron 

situaciones muy diversas en el periodo 1 �- 1980. En el Perú 

las empresas By C ( maizenas y avenas ), tuvieron niveles bas

tante dinámicos de crec_imiento ( 13.4% y 8.6% respectivame� 

te), D (Houjelas de quinua) presentó una situación de estanca_ 

miento y la empresa A (cereales) atravesó por un periodo de 

fuerte reducción de su mercado ( - 5.3% )._

Lo anterior puede hacer pensar en un posible des

plazamiento de los consumidores en una coyuntura dificil para 

los ingresos familiares. Consumidores de los productos de la 

empresa A podrían estar desplazando hacia productos más bara

tos como avenas y maizena. Para mantener sus niveles de ren 

tabilidad en periodos de contracción de su mercado, la empresa 

optó por mantener elevados márgenes de beneficio sobre sus ./ 



CUADRO N° 2.10 

INDICADORES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE AID 
( 1979 - 1980) (1) 

. 

?ll o• u ,e., o,J c.o,.,ac;.auz �c1tJAJ ,CENl'A�. 

' Costo 1M.Prima1 Envases 1Control 1 Tecnol. 1·Costo Pu-
PAIS EMPRESA ORIGEN Unitario 

DEL CAPI Costo Costo 
TAL . total total (.JS$/fM} 

(%) (%) 

A(Cereóles) Extranjero 2.32 46.6 9.0 
B ( Maizena) Extranjero 0.67 82.7 0.7 

PERU C (Avena ) Extranjero 0.85 61.4 7.4 
· D (H .quinua) Nacional 0.98 76.0 l .'9

A (Compotas) Extranjero 1.71 24.6 29.8 
B (Chocola- Nacional 4.37 33.2 6.3 

VENEZUE todas ) 
-

LA C (Cereales) Nacional 1.26 19.9 34.5 
D (Cereales) Extranjero 5.78 12.1 10.3 
E (Avena) Extranjero 2.15 18.7 17.3 

(1} Venezuela 1980 y P�n11979 salvo anotación especial 

Calidad 

(�e:
10 .o) 

ND 

97.0 
75.3 

93.5 
97 .1 
ND 

(2) Para la empresa C (Perú ) la publicidad corre;ponde a 1981
Empresa B ( Perú ) la publicidad la hace el distribuidor

pi:oceso 

Base : 
100.0) 

ND 

96.0 
77.4 

91.7 
97.2 
ND 

(3) La Empresa B ( Perú ) no realiza gastos de venta sino su dsitribuidor
(4) Venezuela: Crecimiento del volumen �e la producción 1976 - 1980
Elaboración : PADT/Alimentos - Grupo Centralizado 
FUENTE : Estudios Nacionales del Proyecto 111. 

bficidad. 

Ventas 
(2) 

5.2 
0.2 
4.0 

0.1 
7.6 

4.1 
15.8 
6.4 

1 Precio Pú- 1 Utilidad 
blico 

Precio 
F6brica Ventas 

(3)
¾

1.23 33.0 
1.51 9.6 
1.23 1.5 
1.22 9. 8

1.16 -1.4
1.18 -7.4

1.12 1.8
1.18 2.9
ND 8.1 

CR � �iMI �(;.1- f 

!Volumen
Ventas
(TASA 
ANUAL)% 

(4) 

- 5.3
13.4

8.6 
1 .1 

4.2 
2.0 

9.2 
-0.7

6.6 
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productos ( tal como se comentó en p6rrafos anteriores ). 

En Venezuela la empresa C (Polly-Nenerina ) 

presenta los niveles más altos de expansión de su producción 

en el periodo 1976-1980 (9.2% promedio anual); le sigue la 
empresa E (avenas) con un 6.6% • 

En un nivel intermedio se ubican A (4.2% y B 

2 .O% ); la empresa D (cerea les ) por su lado presenta u na ta -

sa decreciente para el mismo periodo ( -0.7% ). 

Analizando los dos indicadores utilizados ante -
riormente ( utilidad/ventas y tasa de crecimiento anual del 

volumen .)fendido) que miden dos dim�nsiones complementarias 
de la dinámica �mpresarial, se podría concluir que las empre_ 

sas B y C ( maizena y av�nas ) en el Perú y E y C en Venez�e 
la ( avenas y cereales ), presentan los mejores comportamie'!_ 
tos ya que unen a niveles aceptables o altos de rentabilidad 
un gran ritmo de axpansión anual de sus ventas. 

Nótese que las empresas mencionadas producen 

Al D clasificados entre los más eficientes económico-nutricional 
mente para los consumidores ( gráfico 2.5) como son las_ hoju-= 
las de avena, polly y nenerina (bastante difundidos entre gru -
pos de bajos ingresos ). 

Si se toma el indicador gastos de publicidad/ve...:' 
tas como criterio de cierta eficiencia de los gastos de public.!_ 
dad, se tiene que remarcar que los mayores costos de publici -
dad para el mismo valor de ventas en ambos países se alcanzan 
en las empresas productoras de cereales instantáneos filiales 

./
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de la misma matriz (5.2% en Perú y 15.8% en Venezuela ). 

En el caso del Perú, los menores niveles corres -

ponden a la empresa B ( 0.2%) y en Venezuela (exceptuando 

a lci empresa A que tuvo serias dificultades financieras el año 

considerado). los menores gastos corresponden a la empresa 

de cereales C (4.1 % ). 

En Venezuela se da el caso de empresas que pro -

duciendo Al D de características y propiedades similares como 

C y D tienen rendimientos bastante diferentes de sus gastos de 

publicidad. Para vender US$ 100 la empresa D gasta US$ 15. 

8 y la empresa C US$ 4.1 (3 veces menos ). Este fenómeno 

está relacionado con las diferentes estrategias empresariales 
/ 

para penetrar y mantenerse en el mercado. Más adelante se 

dará una explicación más detallada sobre este aspecto. 

Criterios de Evaluación Nacional. 

Respecto a la contribución a la generación de in_ 

greso Nacional ( proporción del Valor Agregado sobre el VBP) 

las empresas productoras de cereales instantáneos (filiales de 

la misma matriz) presentan los niveles más altos en ambos paí

ses (52% y 53% ). Pero, tratándose de empresas de capital 

extranjero, una buena parte de ese ingreso generad:> es remiti

do al exterior. Las otras empresas se ubican en rangos homogé_ 

neos dentro de cada país ( Perú 15% y Venezuela 26% ). 

Ver Cuadro 2.11. 

1 La empresa A no t uvo ese año un comportamiento "normal " en sus gastos 

de publicidad debido a sus dificultades financieras. 



CUADRO N
º 2. 11 

INDICADORES DE EFICIENCIA PARA EL SIS TEMA ECONOMICO NACIONAL 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE AID'S SELECCIONADAS 

ORIGEN DEL 
PAIS EMPRESA CAPITAL 

A(Cereales) Extranjero 
B(Maizena ) Extranjero 

PERU C (Avena ) Extrajero 
E('H. Quinua) Nacional 

A(Compotas) Extranjero 
B (Choco lat.) Nacional 
C(Cereales) Nacional 

VENE- D(Cereales) Extranjero 
ZUELA E(Avena ) Extranjero 

(1) Venezuela 1980, Perú 1979

( l 979 - 1980 ) ( 1 )

INTEGRACION NA I EMPLEO ! INGRESO I DISTRIB. DEPENDENCIA EX-
CIONAL NAC. INGRESO TERNA 

M. Prima I VBP .nac. 1 N º tr6baj, Valor 
Nacional VBP Agregado Remuner. lns. imeort. Ro

ti
alties

: M. Prima VBP total (traba¡./ VBP( % ) V.agrega Costo osto 
total(%) US$10,000 do (%) - total total 

15.0 31.2(3) · 0.34 52 6.8 39.6 0.2 

55.0 50.6 1.98 14 28 .6 45.0 0.2 
a.o 42.2 0.25 16 46.3 56.4 o.a

100 00 100.0 7.68 16 38.8 

38.2 76.7 . 0.16 29 83.8 19.1 0.2 
80.4 84.5 0.10 26 51.8 8.7 
82.5 90.2 0.13 27 67.3 9.4 2.5 

78.9 76.4 0.15 53 68.9 10.3 5.9 

34.7 75.8 0.11 23 54.5 15.7 ND 

POSIBILIDAD IN-

TEGRACION 

Capacidad Utili -
zada 
( % ) 

'$1 

76 
29 
18 

79 
91 
65 

78 
ND 

(2) El componente remuneraciones se incluye como de origen nacional en ambos países
(3) En las empresas peruanas no se pudo identificar el destino de los países por intereses y servicios por lo que se incluyen como nacio-

nales. · .
Elaboración : PADT/Alimentos - Grupo Centralizado 
FUENTE : Estudios Nacionales del Proyecto 111. 



La industria Al D de Perú y Venezuela no puede 

considerarse como gran generadora de empleo. En el Perú las 

empresas del sector emplean 0.85 trabajadores por cada 10,000 

US$ de VBP
1 •

En Venezuela la relación empleo/valor de produ� 

ción es bastante homogénea situ6ndose en un promedio de 0.13 

trabajadores por cada US$ 1 0,000 de VBP. Los mayores com 
. 

-

ponentes de Valor Agregado y las muy diferentes escalas de 

producción podrían explicar las diferencias de este indicador 

entre ambos países. 

Los coeficientes m6s significativos para la evalu� 

ción nacional deben ser en este caso los que miden la articula

ción de la industria a los productores locales. En el Perú las 

empresas AID funcionan con elevados niveles de dependencia 

de insumos importados, ( mayores al 40% del costo total ) a e� 

cepción de la empresa D que solamente utiliza insumos naciona 

les ( Cuadro Nº 2.11 ). 

En Venezuela los componentes importados del 

costo total son bastante inferiores a los de las empresas perua -

nas, siendo las empresas nacionales (B y C) las que alcanzan 

los menores niveles ( 8.7% y 9.4% respectivamente). Debe 

recordarse adem6s que estas empresas son las úni-cas que apare -

cen significativamente como compradoras de insumos agrícolas 

primarios nacionales (cacao y arroz ). 

1 La empresa D del Perú (Hojuelas de quinua) constituye un caso muy espe -

cial al emplear 6.7 trabajadores por cada 1 O, 000 US$ de VBP. Este fe

nómeno está relacionado el nivel extremadamente bajo de su producción 

y con el tipo de tecnología empleada. 



El análisis de los indicadores de evaluación pre -
sentados adquiere relevancia dado que la búsqueda de mejores 

alternativas para aliviar los graves problemas nutricionales de 

la población infantil de los estratos bajos, podría pasar ( al m� 

nos en el corto plazo) por la promoción'y estimulo de produc -

tos AID ya existentes que reúnen idealmente las siguientes co.!! 

diciones : 

a) 

c) 

Que califiquen muy bien en cuanto a la produc -

ción de nutrientes y bajo costo ( en relación con 

las alternativas ya existentes en el mercado ); 

Que se articulen lo más posible a sectores produ.= 

tivos locales y/o subregionales principalmente a 

través de la· utilización de altas proporciones de 

insumos locales, de preferenciade origen agrícola; 

para de esta manera ahorrar al país la utilización 

de divisas escasas y posibilitar efectos multiplic� 

dores ( de ingreso y empleo ) en las econom íos 

nacionales; y 

Que la producción sea efectuada por empresa que 

alcancen buenos niveles de eficiencia empresa -

rial tanto en los aspectos tecnológicos como en 

los administrativos y de comercialización, y pre 

sentan posiciones económico financieras sanas y 

estables. 

De esta manera se podrían compatibilizar los in -

tereses del consumidor de bajos ingresos y de la economía nac� 

./



./ 

nal con los del industrial privado y así garantizar el funciona -

miento y la permanencia del sistema creado. 

Del an61isis conjunto de los tres enfoques ce

evaluación realizados destacan los siguientes tipos de produc -

tos : 

a) 

b) 

Productos como las avenas que califican muy bien 

para el consumidor ya que proporcionan nutrientes 

de bajo costo relativo, que tecnológica y empre

sarialmente demuestran eficiencia, pero utilizan 

grandes proporciones de insumos importados (100 

% de la materia prima ). Aquí la pregunta es 

si seria posible la utilización de mayores propor

c_iones de insumos nacionales, y en qué condicio_ 

nes. 

El grupo de las féculas que proporcionan calorías 

muy baratas al consumidor pero adolecen de es -

caso contenido protéico, utilizan apreciables pro 

porciones de insumos locales y presentan buenos 

indicadores de eficiencia empresarialº La inte

rrogante principal, seria en qué medida podría 

incrementarse su valor protéico sin eleyár dema -

siado los costos. 

Sin embargo, el caso de las féculas de maíz, im

plica un proceso productivo de tecnología co mp.!_e 

ja y que exige además alta inversión en maquina_ 

ria y equipo con el objeto de "empobrecer II el 

maiz y extraer el almidón. Convendrá analizar 

./



c) 

d) 

./ 

otras alternativas para la utilización del maiz con 

su contenido protéico original para usos en prepa_ 

raciones tan funcionales como las de la maizena. 

Productos como los de la empresa D (H. de Qui

nua) en el Perú, que ofrecen las mejores ventajas 

económico-.nutricionales al consumidor, utilizan 

insumos 100% nacionales, pero que demuestran 

muy poca eficiencia empresarial y de comerciali 

zación • 

En este caso las preguntas serian: cómo resolver 

los graves problemas de abastecimiento de mate

rias prirros ( quinua ) y cómo mejorar el manejo 

e�presarial para conseguir una mayor penetración 

en el mercado. 

Finalmente, el grupo de productos como polly-n_!: 

nerina, que presentan la alternativa más eficien 

te para el consumidor en Venezuela, utilizan re 

lativamente mayor proporción de insumos nacio -

na les y califican muy bien por sus procesos tecno 

lógicos y de comercialización, presentando bue -

nos indicadores de eficiencia empresarial. 

Es éste el tipo de producto que conviene promover 

en la Subregión, ya que en ncilian los intereses 

del consumidor de bajos ingresos, del sistema ec� 

nómico nacional y del empresario privado. 



Al consumidor se le ofrece productos de alto con_ 

tenido nutricional y ba¡o costo relativo, al siste_ 

ma econ6mico le permite ahorro de divisas y efe� 

tos multiplicadores internos y al empresario priv� 

do le ofrece rentabilidad y estabilidad en el me� 

cado, permitiéndole competir con ventaja ante 

las empresas transnacionales. 



ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

CASOS EMPRESAS C y D de VENEZUELA 

En la sección anterior, en el caso de Venezuela, se ha identi -

cado dos empresas que producen alimentos similares, pero con estrategias 

empresariales muy diferentes. Efectivamente, se observa la definición 

de dos objetivos empresariales distintos y particulares formas de penetrar 

en el mercado y obtener ganancias. Por otro lado, estas dos estrategias 

generan consecuencias disimiles respecto a los intereses de los consumid� 

res, en las propias empresas; y en fa economía nacional. 

El a�lisis comparativo de las empresas C y D permite constatar 

que es posible ofrecer a los consumidores de ingresos medios y bajos, pro -

duetos AID de alt� valor n.utritivo y relativo bajo costo; con mayor utili:·

zación de los recursos naturales y funcionales a los hábitos de los consumi_ 

dores y a los requerimientos de las personas responsables de la preparación 

de los alimentos. Vale decir, existe una estrategia empresarial que está 

operando en la subregión, como es el caso de fa empresa C de Venezuela, 

que permite alcanzar en mayor medida los objetivos que se plantean en el 

PADT de Alimentos. 

Para ilustrar estos hechos se presenta, de manera esquemática, 

fas diferencias que muestran estas dos empresas en relació·n con algunas de 

las características más importantes que definen sus respectivas estrategias 
empresariales. 



RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA

CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 

Origen del Capital 

EMPRESA C 

Tipo de Producto Al D 

Precio del Producto Principal 

Volumen de Producción 

Valor Bruto de la Producción 

Objetivos 

11 Metas 

2.1 Operación 

Nacional 

Cereal precocido e instantáneo 

7 .1 Bs/Kg. 

15,900 TM/Afto 

88.8 millones de Vofívares 

Ganancias Estables y crecientes 

para la empresa 

Sus ganancias las obtiene incidiendo 

más en la rotación del producto que 

en un mayor márgen del mismo. 

Siendo su mercado muy sensible a 

la variación de precios : 

EMPRESA D 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Extranjero 

Cereales precocidos e instantáneos 

19.6 Bs/Kg. 

5,000 TM/Ano 

126.1 millones de Bolívares 

Maxim ización de excedentes para 

el sistema 6natriz ) 

El excedente generado para la ma

triz por la subsidiaria, depende de 

la instrumentación de las siguientes 

acciones : 

Máxima utilidad por unidad vendida 

Cobro de servicios gerencides, téc

nicos y de control de calidad. 



2 .2 Crecimiento 

111 Instrumentación 

3.1 Comercialización 

- Blanco de Mercado

a) Enfatizan en minimizar los costos

unitarios.

b) Tienden a la máxima utilización

de su capacidad de planta.

Ctece con la expansión de la pobl!:!,

ción y del ingreso per c6pita. 

Estratos socio-económicos medios y

bajos. 

• 

• 

Cobro por el asesoramiento en coml:!: 

cialización y publicidad. 

Cobro de intereses por el apoyo fi -

nanciero 

Cobro de royalties y patentes 

Mayores gastos generales mediarte 

el pago complementario al Staff e¡e_ 

cutivo, como pagos en especies y 

servicios para deducir el pago del i� 

puesto a la renta. 

Plantea su crecimiento a través de 

la penetración de la linea dentro 

de los hábitos de la población de al

tos ingresos, y desplazando a los p� 

duetos competidores. 

Estratos socio-económicos medios y

altos y todos los grupos etéreas de 

estos estratos. 



- Concepto del producto

- Presentación de los Productos

- Calidad del Producto

Penetración en el Mercado 

... 

Niftos y madres 

Los productos son ofrecidos como 

a f imentos precoc idos e i nstant6 -

neos para infantes y nif'ios de to

da edad. 

Menor diversidad y diferenciación 

de p�ductos : 

- Varios sabores

- 2 f ineas genéricas

Buena calidad del contenido y el 

envase es apropiado y funcional. 

Buscan mayor número de consumidores 

• 

• 

• 

• 

Los productos son ofrecidos como 

fuentes de a,ergia, de rico sabor y 

de fáci I preparación, para el consu_ 

mo de niftos, adolescentes, adu ltos 

y ancianos. 

Mayor diferenciación de productos : 

- Varios sabores
- 5 1 i neas genéricas

Buena calidad del producto y el en 

vase es apropiado y funcional. Sin 

embargo el costo unitario (del enva

se) es 36% m6s caro que el de la � 

presa 11C 11, a pesar de ser muy simi -

lares. 

Convencer a fa población de al tos 

ingresos sobre la conveniencia de 

consumir su producto. 



- Cobertura Geográfica Dispersión amplia : 

Urbaoo 

Rural 

- Tipo de Competencia en el Mercado - Competencia en base a precios

Sitema de Distribución 

Fuerza de Ventas 

- Vendedores

Amplío número de puntos de venta 

con una gran dispersión geográfica 

Menor número de vendedores ya que 

se estimula las ventas a través del 

apoyo complementario de los come� 

ciantes, incentivacbs por los mayo -

res márgenes de comercialización: 

24 vendedores 

• 

• 

• 

Mantienen su lealtad a través de la 

publicidad sistemática por TV. 

Concentración urbana 

Competencia en base a publicidad 

y promociones. 

.•. 

• . .. Puntos de venta con una mayor con -

centración urbana.;

• Mayor número de vendedores para

incrementar su penetración de pro -

duetos en el mercado y reforzar los

mensajes de publicidad.

56 vendedores con mayor nivel 

profesional y mejores remunera 

ciones que en "C 11 • 



Ejecutivos y Supervisores 

Mercaderistas 

- Margen Industrial

- Precios de Venta al Público

/ 

8 

Se di�persan en mayor número de 

puntos de venta, dada la mayor c� 

bertura geográfica y los lugares 

de residencia de los habitantes de 

bajos ingreso). 

Menor margen, ya que la rentabi li

dad radica en el mayor número de 

vent<;1s. 

• 

• 

• 

El menor nivel de precios permite tener • 

acceso a un mayo rango de estratos� 

cío-económicos, los cuales son más s� 
sibles a los cambios en los precios que 

en e I caso de los estratos a I tos • En 
ténninos más estrictos, hay una clara 

discriminación de mercado con rela -

ción a estos productos, ya que la curva 

de demanda de los estratos bajos es ./ 

24 

Los mercaderistas se concentran en 

los puntos de venta más significati -

vos. Se puede concluir que esta 

empresa tiene gran preocupación en 

la planificación del esfuerzo de ve!:!_ 

tas y el personal es de buena cal ifi -
cación y remuneraciones. 

La rentabilidad la obtiene a través 

de los mayores márgenes. 

En vista de que los consumidores de 

a I tos ingresos se expresan dentro de 

una función de demanda más inelás -

tica de precios 9 la empresa D ha si 

do más agresiva en aumentar sus pre

cios y defender su posición en el m� 

cado a través de la propaganda. Sa 

crifican cantidades vendidas para no 

reducir el margen de utilidad. En./



Margen al Comerciante 

./ 

m6s el6stica que la de los estratos 

altos. Por ello, en este merca:fo, 

la competencia se define por pre -

cios. 

Este manejo de la política de pre -

cios de esta empresa ha sido muy C2n 

servadora durante el periodo 77-80 

Ha tenido �orno objetivo preservar 

su posición en el mercado y utilizar 

al máximo la capacidad de planta y 

aprovechar las economías de escala 

para reducir los costos unitarios. 

Otorga mayor margen al comerciante 

a fin de motivar su interés e inducir 

lo a que se comporte com o socio 

del productor. Es un factor dec isi 

vo en el caso de los pequeños co -

merciantes en donde no se da "ven 

ta por impulso 11 

• 

./ 

efecto, en el periodo 77-80 aumenta 

ron los precios 35% y redujeron las 

cantidades vendidas en un 45%. Es 

te hecho indicaría que la elasticidad 

de precios es mayor que 1, pero lo 

que se quiere ec p resar es que los 

consumidores de bajos ingresos son� 

cho más elásticos y, en consecuen -

cia, de aplicarse el mismo agresivo 

incremento de precios, la reducción 

de las cantidades de precios vendida 

hubiera sido mayor. 

Este margen es menor pero su estro -

tegia es I levar al público el producto 

a través de las inversiones en promo

ción y publicidad. 



Publicidad 

Promoción 

Ventas promovidas en el punto de 

venta por el propio comerciante 

incentivado por el mayor margen. 

El contenJdo del mensa¡es se orien

ta a recordar la presencia y las 

bondades del producto al público, 

ya que su consumo está arraigado 

en la población • 

Los materiales utilizados son poco 

costosos, como es el caso de los 

afiches en el punto de venta y ba -

llas publicitarias. 

Es limi toda y estéi orientada direc!:1 

mente hacia las madres. 

• 

• 

• 

Alta inversión en publicidad para 

inducir y promover el consumo del 

producto. 

Se alienta y estimula el estatui 

social del público con el consumo 

de su producto. 

Uso de medios masivos de comunica -

ción (TV), orientado hacia todos los 

grupos etáreos y selectivo a través 

de mensajes que identifican el pro -

cuto con el estatus del estrato alto. 

• ·Esfuerzos de promoción amplios y

• 

agresivos orientados hacia los consu

midores de todas las edades.

Realizar descuentos promocionales • 



3.2 Producción 

3.2 .1 Tecnología 

3.2 .2 Contro I de Calidad 

3.3.3 Costos :Ver gráfico 2.9 

Costo Unitario 

Costo de producción 

Costo de producciónmitaria 

Otros costos unitarios {ven

tas, administrativos y fina� 

cieros ). 

Estándares internacionales 

Buena calificación. La evalua -

ción oficial fue de 91.7 

US$ 1.3 /Kg. 

El costo de producción constituye • 

el 65.4% del costo total. 

0.83 US$ 

0.43 US$ 

• Estándares internacionales con supervi

sión y apoyo de investigación y desa

rrollo de la matriz.

• 

• 

• 

. 

. 

• 

• 

Estricta y rigurosa observancia de las

normas de calidad impuestas por la

propia multinacional. La calificación

oficial fue de '17 .2

US$ 5.8/Kg. {4.6 veces el costo uni 

torio de la empresa "C 11 ) 

Contrariamente, en esta empresa, sólo 

el 38% del costo total es el costo de 

producción. 

2.19 US$ (2.6 veces el costo de la 

empresa 11C 11 ) 

3.59 US$ (8.4 veces el costo de la 

empresa ''C 11 ). 

El posesionamiento del producto en 

términos de la población de altos in-
./



• 

Costo de Mano de Obra 4% del costo de producción • 

Costo de Materia Prima O .24 U S$/Kg. • 

./ 

gresos, los obliga a incurrir en may� 

res costos de publicidad y promoción, 

en base a personal más calificado y 

especializado en promoción y ventas. 

Además, el ob¡etivo de generar exc! 

dentes para la matriz los induce a 

incorporar costos adicionales en los 

servicios a la subsidiaria, con precios 

del mercado internacional. 

14% del costo de producción. El ma 

yor costo del rubro mano de obra, se 

debe no tanto a I mayor número de � 

pleados como al mayor nivel de las 

remuneraciones. 

0.70 US$/Kg. Este mayor costo se 

podría explicar por una mayor pr��r 

./



Costo del Empaque 

3.3 Integración con el Resto del 

Sector Productivo. 

US$ 0.44 

Lo que merece destacarse nueva -

mente, es que en esta empresa la 

suma de los costos de venta, ad -

ministración y financiamiento, só 

lo Íl'!lplica el costo adicional so -

bre el de producción de US$ 0.43 

y significa el 34% del costo total. 

Esta empresa produce 3 .2 veces 

más que la otra. Por lo tanto el 

mayor volumen de producción re -

quiere un mayor volumen de insu -

mos; y si asumirnos una estructura 

de precios similares para las dos ./ 

• 

./ 

ción de materia prima importada, 

mientras que la empresa C utiliza el 

arroz como materia prima comple -

mentaría. 

US$ 0.60 

• La diferencia nuevamente debe expli

carse en base a la calidad y a los p�

cios consignados en ambos casos.

• 

Sin embargo, debe subrayarse que

desde el punto de vista de la preser·

vación del producto, de la facilidad

para su acarreo y de la funciona & dad

paa uso del consumidor, los dos ti -

pos de envase son muy adecuados.

Curiosamente , a pesar de que esta

empresa produce menor volumen de

producción, factura un valor de ve!!

tas de US$ 29.3 millones y la C sólo

factura US$ 20.7 millones.



./ 

empresas, se constata que esta em -

presa compra US$ 15.3 millones y 

la O US$13.8 millones. De ello 

se infiere que esta empresa está más 

integrada con el resto de la econo=

m ia nac iona 1. Se observa, en efe� 

to que esta empresa compra US$ 

por 1 .� mi !Iones del sector agrico la 

y US$ 8.7 millones al secto indus -

trial¡ mientras que lo empresa D no 

compra del sector ogrico la y sólo 

compar US$ 5.6 del sector indus -

trial. 

En las compras del sector servicios 

se altera la relación, ya que lo eme,re 

so D compro US$ 5.3 millones y 

la empresa C sólo compra 2.9 millo

nes. La explicación de esta difer� 

cia podría estar en la estrategia de 

comercialización y publicidad que 

ha adoptado la empresa D. 

• 

.. 

Ello se debe indudablemente a la dife 

rencia en el n ivel de precio de los 

productos principales vendidos. Se 

recuerda que el Cerelac vale 2.7 

veces más que el producto polly pro

ducido por la empresa e.

La empresa D es más dependiente de 

los insumos importados, ya que im -

porta por un valor de US$ 2.9 millo�
nes, en cambio la empresa C impor -

ta US$ 1. 9 millones a pesar de que 

produce 2 .13 más toneladas. 



3.4 Generación del Valor Agregado 

(Excedentes ) 

Ver Gráfico Nº 2 .1 O 

Habría que analizar las estructuras 
de constos de las empresas que ab<l_!

tecen de insumos : agrícolas, indu.!. 

triales y de servicios a las empre�as 

C y D, afin de cuantificar la ma -

yor producción, el mayor ingreso 

y empleo que arras�ra la producción 

d e  la empresa e vs. la estrategia 

de la D. De los hechos anteriores 

se infiere que estas empresas tienen 

efectos multiplicadores muy distintos 

en lq economía. 

Sólo el 26% del valor de producción 

constituye el valor Agregado, alc�n 

zando un nivel absoluto de US$ 5.4 
millones. 

• Es impresionante constatar la eficacia

de esta empresa O para generar Valor 

Agregado, en esta unidad operativa 

y en esta instancia de la trayectoria 
productiva que implica esta estrategia. 

Efectivamente, genera US$ 15.5 mi

llones de Valor Agregado lo que co -

rresponde al 53% del total del Valor 

producido y significa un nivel de ./ 



Utilidades 

Remuneraciones 

Genera US$ 0.4 millones de 

utilidades que representan el 

1.9% del total de ventas. 

US$ 3.3 millones 

./ 

• 

2. 9 veces más que la empresa C, a 

pesar de que produce cuantitativa -

mente 3.2 veces menos que la empr� 

sa C. 

US$ 0.7 millones de utilidades 

( 1980 ) que significa el 2 .4% del 

tota I de ventas. 

US$ 10.5 millones 

El item más importante en el V .A. es 

·el de remuneraciones, donde claram-=n

te se observa las diferencias en el

nivel profesional y en las remunera

ciones obtenidas por el personas de

la empresa D, en comparación con

los de la C. No se ha podid:, obte

ner información sobre la nacionalid ad

pagos de residencia y perspectivas de

permanencia en el país. Es probable



Eficiencia Económica Genera US$ 0.36 de Valor Agre -

gado por Kg. vendido. 

De acÚerdo a las cifras y coeficie� 

tes anteriores, la empresa 11C II se -

ría aparentemente m6s ineficiente. 

Pero desde las perspectiva de todo 

el sistema económico, sólo utiliza 

US$ 1.04 de recursos de la econo

m ia para vender 1 Kg • , mi entras 

que la empresa D utiliza US$ 2.20 

de recursos para vender l Kg. de 

un alimento muy similar. Desde 

./ 

./ 

que la proporci6n de personas extra.!' 

jeras sin expectativas de tener una 

residencia pennanente en el país sea 

mayor en esta empresa que en la C y,

en consecuencia, las remisiones al 

exterior de parte de sus ingresos sea 

mayor en esta que en la C. 

Genera US$ 2.5 por Kg. vendido. 



./ 

este P,Unto de vista la empresa C 

es más eficiente en la utilización 

de bs recursos del país. 

Por otro lado la empresa C abaste -

ce a un mayor número de consumi

dores con 15,900 TM. producidas 

(aproximadamente 1 millón de con

sumidores en los estratos medio y 
bajo ) • En cambio la empresa D 

sólo produce 5,000 TM. que bene

ficiaria aproximadamert e a unos 

340 mil personas de·I estrato alto 

de ingresos ( se asume un consumo./ 

promedio y estable de 40 grs. por 

personas/ día.) 

Lo importante sin embargo, seria 

analizar el ingreso y empleo gene

rado y las divisas utilizadas por 

./ 



./ 

esta estrategia empresarial me 

diante la cuantificación del \ó lor 

Agregado, empleo y divisas utiliza 

das, por toda la cadena de empr!,_ 

ses que están vinculadas directa o 

indirectamente a las producciones 

de esta empresa. Si este fuera el 

caso y si se sumara el Valor Agrega 

do y el empleo del conjunto de em_ 

presas articuladas por esta estrate -

gia, sería mucho más eficiente para 

el sistema económico, que el Va -

lor Agregado y el empleo acumula

dos por la trayectoria de la estrate_ 

gia de la empresa D. 
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IV. Resultados de la Aplicación de las

Estrategias Nacional Extranjero 

4. 1 Empresas

- Utilidad/ventas 1.9 % 2.4% 

- Valor Agregado/V. B. P. 26% 53% 

- Tasa de Crecimiento: 76-80 9.2% - 0.7%

4.2 Consumidores: 

Número: (Potencia I aproximado) 1 millón 430, mil 

Edad: Niños Todas las edades 
- Estrato socio-económico: Medio y Bajo Alto 
- Eficiencia Nutricional del

Producto

Costo de 1 00 ca lo rías 4 ctvs. US$ 11 ctvs. US$ 

Costo de 1 O gr. de prote-
.. 24 ctvs. US$ 30 ctvs. US$ aro s. 

4.3 Economía Nacional: 

Efecto de arrostre en la activi-

dad productiva: 

Compra de insumos nacion� 

les US$ 1 3 .4 millones US$ 10 . 9 millones 

-Eficiencia en el uso de los re -

cursos nacionales: 



Valor de insumos para 

producir l Kg. de producto. 

Uso de divisas por 1 Kg. de 

producto 

US$ 1.04 

US$ 0.14 

US$2.19 

US$ 1.3 



RECOMENDACIONES ESPEClFICAS 

La ejecución de los estudios analizados en los capítulos an

teriores ha sido una valiosa experiencia para evaluar la eficiencia con la 

que funcionan las industrias de alimentos infantiles. Asimismo las caracte 

risticas del entorno institucional, la.disponibilidad y la calidad de la in -

formación, entre otros aspectos, son también factores importantes para d!_ 

terminar las posibilidades de éxito o· de fracaso de las innovaciones tecno

lógicas. Es a la luz de esta experiencia que se formulan las recomenda -

ciones siguientes : 

Productos • 

Diseñar una metodología para evaluar los productos y prep� 

raciones que los grupos d� bajos ingresos consumen regularmente, con el 

objeto de establecer parámetros que midan el costo efectivo de las prepa

raciones y la eficiencia económico-nutricional de los mismos. Ello perm_! 

tiró identificar los criterios mínimos de aceptación para calificar los resuJ. 

todos que se obtengan de innovaciónes tecnológicas, que modifiquen pro

cesos o introduzcan nuevas formulaciones. 

Teniendo en cuenta el consumo generalizado de Compotas , 

organizar la producción y distribución de las frutas tradicionales para ase_ 

gurar el abastecimiento regular, a precios adecuados. 

Se recomienda la difusión al resto de los países de la Subre

gión de la experiencia de la empresa venezolana C, la cual ha mostrado 

una estrategia empresarial y tecnológica exitosa y compatible con los ob

jetivos del PADT de Alimentos. 



Igualmente se recomienda la difusión de la experiencia de 

industrialización en gran escala de aquellos productos de consumo tradi -

cional que utilizen materias primas de producción local, como es el caso 

de la Cremo de Arroz en Venezuela. 

Para alimentos dirigidos a la población de niños menores de 

2 años se recomienda divulgar la experiencia de la empresa venezolana C. 

Materias Primas • 

Formular programas especia I e s  de desarrollo agropecuario 

que hagan posible el logro de mayores rendimientos por hectárea para au -

mentar la oferta y reducir los costos de : cereales(arroz, maiz, sorgo, e� 

bada, avena); tu�érculos (papa); y oleaginosas (soya, palma africana) y 

todas aquel los que los países consideran importantes dentro de sus estrat� 

gias de abastecimiento. 

Costos • 

Los factores de mayor incidencia en los costos identificados, 

son : materia prima, envases y la estrategia empresarial adoptada para o� 

tener utilidades·. Por ello se recomienda : 

Programas especiales de producción agropecuaria dentro de 

un marco de concertación con la industria y con la unidad 

central del sistema de distribución de ampHa cobertura. 

Diseño· de envases simples y funcionales con relación a la 

preservación del producto y de fácil manipulación. Asimis 

mo, tamaños adecuados a los hábitos de compra y la liquidez 

de los consumidores. En el caso de Perú, ha dado excel er:_ 

tes resultados el empleo de bolsas de polietileno en la com�r 

cialización de hojuelas de avena. Se recomienda por lo 

tanto estudiar su generalización. 



Promover estrategias empresaria les similares a la del caso 

de la empresa ''C" en Venezuela. Esta tiene como obje _ 

tivo obtener utilidades, poniendo énfasis en el número de 

unidades vendidas, m6xima rotación y minimización de cos 

tos unitarios. 

Los costos de administración, ventas y financieros en estas 

empresas, podrían ser reducidos, de. existir un sistema de distribución en 

el cual la unidad central ofrezca con mayor eficiencia los servicios de 

distribución, publicidad, investigación y financiamiento, etre otros. 

Comercializació n  • 

Para distribuir los productos en el mercado abierto, se insis _ 

te en promover la instalación del sistema de amplia cobertura propuesto, 

a fin de potenciar las v�ntas de los AID 1S y aumentar la eficiencia del 

abastecimiento dela población de bajos ingresos. 

Para los programas de complementación alimentaria se debe_

rá recoger la experiencia de Programa PAN de Colombia. Ello permitirá 

reducir costos, ampliar cobertura y armonizar la participación de los dife_

rentes organismos públicos vinculados con el apoyo alimentario. Asimis 

mo, el programa PAN potencia los servicios de salud, facilita los meca -

nismos de financiamiento, incorpora al sector pr rvado · productivo del 

país y logra una mayor participación de los beneficiarios. Este sistema e_o

dría lograr su autofinanciamiento y mejorar su eficiencia de distribución, 

mediante su complementación con el sistema de distribución de amplia co_ 

bertura citado anteriormente. 



Consumo .-

Diagnosticar la manera como las familias de bajos ingresos 

alimentan a los niños menores de 1 afio, de 1 a 3 años, de 3 a 5 años y

de 5 a 14años. Se sugiere adoptar una metodología que conceptualice 

el funcionamiento de las familias como un sistema en el cual se distinga 

los procesos de compro, preparación, _consumo de alimentos, y elimina 

ción de desechos. En la medida que la realidad socio-cultural de los 

Países de la Subregión muestra una gran heterogeneidad, este análisis de

be ser estratificado por grupos socio-económicos en las distintas regiones 

de los países. Un ejemplo de aplicación de esta metodología se presen -

ta en el capitulo 2: Gráficos 2.5 y 2.6 • 

De los productos estudiados, las Hojuelas de Avena y de 

Quinua, así como la Nenerina y Polly son los que ofrecen las mayores 

ventajas económico-nutricionales, por lo que se recomienda difundir este 

conocimiento entre los consumidores de bajos ingresos.-



A N E X O S 

******************** 
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ANf.XO No 1 1 

CAKACH.IIIS'rlC"S 1''0111.ACIONAl.t:S lit: 1.4 SlJHRf.GION 
(1 11111) 

--------------------------·- --- ----· ---------------------r-------

l. 
2. 

3. 

VARIABLE!-

Poblaci011 Total 
Poblaei011 Urhana 

Poblaci6n en ciuded • polilm 
Ciuded .. eott...,. de 80,000 
habit.,te. 
Poblaeí6n e11 ciudedea de "'" de 
80,000 habitanlee 

Poblaci<-s Rural 

4. Poblaci6ri Total (75 . 80) 
5. Población Urbana (75 · 80) 
6. Pob&aá6n Rural (75 . 80) 

N.D. : Ne D¡.,_ilff. 

UNIIJAU IIF. 
Alf.OIOA 

Mill.habit. 
MiD.l,aliit. 
Mill.habit 

Nro. 

Mill.habit. 
lllill.habit. 

T .. , Cttci111. 
Taa C,eci111. 
Taac-d•. 

1 t:1tiffl•io"" r.t1 laaw I infOfffl., .. .,, Ha..,. M•1141al. 
H/\IIORACION: c .. ,.c .. ,, .. ;, ...... rn,.1.1Mt:l'l'Tfl�. 111\,\1 
..... : .... rt:,. JllNAC: IHiradorN � ...... t:r<NIÍllolÍrM 1'1,11-l 'lllll 

IIOLIVIA 

5.7 
2.6 
0..8 

s 

l.i 
l.1 

2.6 
4.2 
1.4 

• Ha M1111,ti,t· •: •• , : .... ,., , ·'"'ª"" k rpm 1 1•1111 
. t:1tudin, N•inftal.- .,,�� .h 1\U ,1·0, 

ll u1, ., ,,,uuli,11 \\·,.,1,111,,,(,,.,,u,·n, 11,, .... , 1•111C1 

I' A IS t: S 

C:OLOl\lfllA t:r:UADOR 

26.3 
17.6 
,.3 

27 

ll.O 
11.7 

2.2 
3.3 
0.1 

8.3 
3.8 
1.1 

8 

2.S 
,u 

3.1 
4.3 
2.1 

Pf.RU V&NEZUELA SUBRECION MEXICO' BRA�II.' 

17.0 
11.1 

4.6 

14 

6.8 
S.9 

2.6 
3.6 
0.9 

IS.6 
11., 

3.0 

24 

8.2 
3.7 

3.5 
4.1 
1.8 

n.., 

,1.0 

78 

32.2 
zs., 

2.7 
3.7 
1.1 

... , 

46.2 

N.O. 

l'I.U. 
%%.7 

2.9 
4.2 
0.3 

121.6 
711.4 

N.O. 

N.O. 
43.2 

2.� 
3,; 
o.:; 



1 

11 

111 

J\nir"'tlt Nu ' l 

INIIII.Al>OIUS l>H. Nl\"H. 11• INC.IH\O Y Sii lllSll<IIIIIUON f.N 1.0S 
l'Al<;l-', II. 1 ,\ 'l'lll<H;IIIN 

VARIAIILF.S UNIIIAO 11�. 
Ml:.Oll>A 

Hnlivia f"nlomhia F.cuadnr 

INGRESO 
- PBI (1980)' Bill USS 4.'I 2?6 10 !, 
- PBI/ Per-dpita uss 8�·, u:n 1.2"4 

Cr9Cimiento Anu&I Promedio
PNB/Per cipita ( 1960-1979)' o/o 22 30 4 3  

DISTRIBUCION DEL INGRESO' 
- Participación del 20o/o Superior o/o 55.6 61.0 29. J• 

de las ramilias. 
- Participación del 60o/o inferior 

de la:1 rmiiliu o/o 24.I 26.0 390' 

EMPLEO 
Tasa de desempleo abierto oto 38.S 22.8 31 1 
(Sobre PEA) 

A roslo lle racuir•s. en US S «irrienl .. Fuontt JUNM'. ln,t..-..t,..., ,,..,,..-on(Wn,r,. 1'170 l'IIIO 
México· U,'lA. Afto 197'i Fu,nlO 8'onco Munol1ol. Wo,l<t •-·•·�·'"'"' ••I'"'' l'l81 

2 Fu,n,o: l11nc0Mundial. World Dn,lopm•n• "P"'' 1961 

Prn·, 

17 4 
1.027 

11 

61 0 

180 

29 6 

3 F'uenio· UNICEF· Dimon•ono• do 11 pobr•u•n Amtnr1 l•II•• At.d l'lRI IF:n ,.,,. ., 0<n1ol1n rl• 1'#70 • l'H�I 
Ecuador· Mt¡Un Pro,eclo III F.cuo<for 

4 Corrnpond4 .a 8 Solo superior { 1976) Fuenu• · 1 N F.C."",..''"'"'" tir ,,,,.':'tr1,,.t1,.,,. f.tmd1,.,,.,. P,,,v,...· •4'.' 111 t-:,.,u,for 
5 CorT,rponde al 69 6olo inftnor I l'l"/11) 
NO lnforn11<:1ón no d.isponibl• 

PAISl'S 
Suhr�ii,n 

Vrneru�a 

58.2 120.6 
3,731 1,654 

2.7 2.7 

54.0 

23.2 

8.0 23 5 

M�xicn l'SA 

121.3 vso 

1640 10.�()Q 

2.7 24 

57.7 42 8 

21.9 45 

12 7 NO 



ANl(XO No. 1 _l 

INlllC,\l)OltFS 111' NIVEi. l>F. Vll>A l>F. l.,\ SllllkE<;ION 

� 

PAISF.S 

Unida.!,!< 

\'1riahle, Fuente Año medula Hof1v11 C:nlu111hi1 F.dua<lnr Prni Venuuela !iuhrrl!ÍÓn M�•ko l•'i,\ 

/\I.IMENTACION 
D.snutnción Población JUNAC 

p�escolar UNICEF 72.74 o.lo 69 O 55,0 39.7 44.5 48.9 43.8 N.O. N 1) 

Percilpita calo rias/ 
requ erimiento FAO •• 1977 c-'o 83 O 102 O 92.0 97.0 96.S 108.3 114 O 135 O 

11 SALUD 
. Mortalidad iníantil UNICEF 1978 o/O 131 O 56.0 820 88.0 420 696 56.0 11 8 
. Esperanza de vida UNICEF 1980 A/los 49 62 60 57 66 60 6S 74 

Población cubierta por 
seguridad sociA! / PEA UNICEF 1970 oto 90 IS 4 15 8 274 24.4 19 7 22.S N [J 

111 SALUBRIDAD 
Proporción de población 
Sin acceso aqua potable Seo Mundial 19'1', º'º ; l .SI, 58 !'>2 37 4!', 38 

IV EDUCACION 
Analíabetismo Bco. MunduJ ,..,,.., oto �7 NII 23 20 18 18 18 
Población sin escolaridad 

secundana Bco.Mund1,1I 1978 o/o ·11 57 54 so 62 57 61 3 

ND No Disponible. 

·.



1 

ANEXO No. 1.4 

ARASTECIMIF.NTO l)F. l'H.INCll'ALES PH.OIJllCTOS AI.IMF.NTICIOS (1970-1101 
Kg./Capita/ Ario 

PAISF.S 
l'H.OOUCTOS Subrt¡tiém 

Holi\•ia C..:oloml>ia Eduatlor Perú VcnclUcla 

l. Alimentos sin Procesamiento Industrial

- Trigo 59.3 18.4 29.5 . 56.1 51.6 37.8 

- Arroz pilado 11. 5 37.0 23.3 25. l 18.2 26.7 

- Maíz 63.2 37.0 36.4 52.5 68. l 48.3 

- Papa 149. l 57.3 66.0 109.5 11.6 68.5 

- Soya en grano 6.6 12.8 15.2 18.9 8.7 13.2 

- Azúcar refinada 26.2 23.2 30.5 31.3 35.6 28.8 

- Leche 23.7 103.3 1S.9 68.2 126.7 95.0 

- Carnes

o Res 12.7 20.2 9.5 5.8 20.9 15.2 

o Porcino 4.9 4.0 2.9 3.4 4.6 39 

o Ave 1.3 2.9 2.5 6.9 12.6 5 7 

- Huevos 3.8 5.9 3.2 3.0 6 6 49 

FUENTE: J
_UNAC · Opto. _Desarrollo Agropecuario

.. 



Antxo I.S 

IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMF.NTICIOS OE LOS PAISF.S l>f. LA SUKREGION POR ORIGf.N 
( 1980) 

(USS M,llones) 

PRODUCTOS Compo�ición Participación 
PAISF.S ORIGEN TOTAi. por Je los <, pro· 

Lácteos Carne, Actitts Trigo ( 1) Maíz (1) Arroz Origen ( o/o 1 Juctos tn ti 
(V tgetales) rotal dt alim 

Importado, 
(o/o) 

SUBRÉGION 1.2 1.2 1.3 

BOLIVIA* OTROS 14.8 3.1 72.2 0.3 90.4 98.7 

TOTAL 16 O 3 l 72.2 0.3 91.6 100.0 80 6 

SUBREGION 0.8 o.a 0.3 
COLOMBIA OTROS 33.6 0.4 65.8 129.2 30.8 259.8 99.7 

TOTAL 33.6 0.4 65.8 129.2 30.8 0.8 260.6 100.0 58 2 

SUBREGION 0.5 
ECUADOR OTROS 7.8 30.2 69.0 7.0 114.00 100.0 

TOTAL · 7.8 30.2 69.0 7.0 106.6 100.0 75 1 

SUBREGION 8.5 0.04 
PERU OTROS 40.9 8.5 26.8 162.5 37.3* 95.9 371.9 100.0 

TOTAL 40.9 26.8 162.S 37.3 95.9 371.9 100.0 71 7 

SUBREGION 0.1 , 4.1 0.01 4.2 0.5 
VENEZUELA OTROS 76.6 49.0 153.3* 201.8* 307.6* 788.3 99.5 

TOTAL 76.7 53.l 153.3 201.8 307.6 792.5 100.0 52 1 
. 

Total General SUBREG.ION 1.3 4.1 0.8 6.2 0.4 
por OTROS 173.7 57.9 279.2 634.7 376.0 102.9 1,624.4 99.6 

origen TOTAL 175.0 62.0 279.2 634.7 376.7 103.7 1,630.6 100.0 59.2 

• Bolivia 11\o 1979 

1 
Incluye harinu de tri90 y rn1i; respectivarntntt, no incluye semillas 

Elabor&cion. Grupo Centralizado- JUNAC - PART/Alimenlos 
Fuente: Lisudos de Comercio Exterior· Unidid de Est1distic1. JUNAC • (Cifras pro,isionales) 



Anexo 1.6 

INDICADORF.S DF. COMERCIO EXTERIOR DE 1.A SlfRREGION 
(1980) 

VAKIAKU::S UNll>AO UE PAISES 
MEDIDA Suhrt¡?ión 

Holi\•ia Colombia Ecuador Ptrú Venezuela 

l. EXPORTACIONES TOTALES (FOB) MILLONES 942 3,945 2,418 3,309 19.516(1) 29.130 
US$ 

- Exportaciones Agropecuaria -
27 2,688 412 223 49 3,400 

2. IMPORTACIONES TOTALES (ClF) 833 4,i3 2,250 2,573 12.250 22,569 
- Importaciones (totales) Subregion 50 79 167 99 304 999 

TASA DE CRECIMIENTO 

3 EXPORTACIONES TOTALES 
(2) (1970-1980) o/o 17. 4 .18 3 29.0 12.2 19.3 18'.5 

4 IMPORTACIONES TOTALES 
(2) (1()70-1980) o/o 18 O 18 7 23.4 15.3 1B 7 18 6 

Importaciones Subreg:61'1. (2) o/o 28 4 29 2 20.5 10. l 35 O 24 4 

, 1) No incluye nportaeiones de minrr.11 de h1rrro 
!2l Tasas de Crecimiento cakula.Jas sob" US:S cr•n.,nlM 

F.labor.1e1ón 'Grupo Centralizado· PADT/Al.lMF.NTOS JUNAC 
FUENTE. JUNAC Sistema Subrl'gional de lnlnnn,Y:1'>n Estad1s11ta Comerr.10 E• tenor 1970 1980 



AMXO 1.7 

Sl:;lREGION 

AHASH.ClMI �P,,TO DE LOS PRINCIPALES 
rROn1.,CTOS ALIMENTICIOS

,.\970- 75 - 80) 
(Miles TM) 

AfilO 1970 1975 

PRODUCC.ION 

- TRIGO 1,65 2,430 

- ARROZ 1,089 1,931 

- MAIZ 2,874 3,038 

- PAPA 4,165 4,445 

- St::HA 'I 368 646 

- CARNE DE BOVINO 910 1.085 

· CARNE DE AVE 178 378 

- LECHE 5,037 5,510 

TOTAL 16,586 19,463 

INDICE 100.0 117.4 

TASA DE CREC. ANUAL 1970-80 - 3.2 o/o 

1 Incluye 9r•no y aceite en equivalente a grano 

FUENTE:JUNAC- Opto. de DesarroUoAgropecuario• doc. JUN/dt 182. 

19 

2.8· 

2,3: 

3,5! 

4,4( 

l,Ot 

l.2�

51

6.8� 

22.92 

138.



""ºº 1.1 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO 
INTERNO DEI.A SURREGION 

(Milea TM) 

ARO i,10 1971 191J 197J 1974 1915 1976 1977 1971 1979 19110 
PRODUCTO 

TRIGO 304.8 29).6 294.1 297.9 · 304.3 269.2 308.2 254.S 235.6 243.6 214.S

ARROZ EN CASCARA 1,746.1 1,817.2 1,902.4 2,218.6 2,602.6 2,961.7 2,777.5 2,838.8 3,002.9 3,540.7 3,387.2 
MAIZ 2,756.5 2,705.9 2,4807 2,322.5 2,489.5 2,585.9 2,650.6 2,799.4 2,550.7 2,927.4 2,583.0 

PAPA 555.9 572.7 522.3 S37.9 531.5 542.0 561.3 536.2 S81.7 569.8 5534 

SOY A (GRANO) 134.4 103.8 107.2 103.0 128.2 194.6 108.4 134.0 18?:0 223.6 246.3 

CARNE DE BOVINO 771.7 836.4 79:!i 1 763.7 847.2 1,030.7 1,020.4 1,086.7 1,206.0 1,234 S 1,276.0 

CARNE DE AVE 178.4 248.4 249.3 282.7 335.3 378.6 415.8 439.2 435.4 460.6 512.8 

LECHE 4,713.6 4,944.5 5,067.2 S,007.2 4,794.8 4,908.8 5,053.8 5,210.8 5,444.3 5,483.6 5,5989 

TOTAL· 11,161.4 11,520.5 11,416.6 11,533.5 12,033.4 12,881.5 12,904.0 13,299.6 13.6316 14,683.8 14,372.1 

INDICE: 100.0 103 2 102.3 103.3 1078 115.4 115.6 119.2 122.1 131.5 128.7 

Elabarcilln. O,,,p0Ce111raliudo, PAD/AI.IMENTOS - JUNAC ,· 

Fuenta: JUN/dt 177 - Oct11br1 1981 - Depar.-ento de 0-.allo ACJl'opcu•lo. 



l\nuo 1.9 

EVOI.UCION llE IMl'OIHACION 1>1' PIUNCIPALES PRODUCTOS AI.IMENTICIOS. 

PROllUCTOS 

TRIGO 
Granc, 
ll•rin• 

ARROZ 

MAIZ 

SOYA 
Gr�no 
Aceite 

CARNE DE BOVINO 

LECHE 
Liquida . semi sólida 
En polvo 

TOTAL. 

INDICE 

1970 

1,537.5 
123.0 

1.7 

117.5 

71.2 
34.1 

10.3 

7.2 
38.7 

2,031.2 

160.0 

TOTAL SUHREGION 
(miluTM) 

197S 

2.019.5 
140.8 

78.4 

441.9 

76.6 
25.4 

25.4 

6.0 
73.8 

2,951.1 

145.3 

Elabo<c,bn: GNpoCtntr.aliaode> PADT/AI.IMENTOS · Jl/NAC 
Fuente· JUN/dt 177 · OcNln 1981- Deputomento dt llewrollo A,¡rop«11ario 

1979 

2,553.7 
80.3 

150.4 

645.4 

69.7 
13.4 

13.4 

8.2 

124.9 

3,821.3 

1881. 

191111 

2,611 4 
16 3 

284.�1

976.6 

46.2 
17.6 

17.6 

12.4 
153.9 

4,380.3, 

215.7 



1 

Anuo 1.1(1 

EVOLU<:ION IIF.I. VOl,\11\\fN IH. 1 AS �.xroM 1 ,\(IONt.S l>f. I.OS PM INCll'/\LF.S ALIMENTOS 

llF. OIU<;F.N AlóM ICül.A 

TOTAL SUIIRF.GION (Mil(! no 

Aiqos 

19711 1'17S 1979 

PMOIIUCTOS 

CAFE 508.8 569 5 830.7 

CACAO 48 7 51 7 23.3 

BANANO l_.533 1 l. 735.4 1,758.1 
AZUCAR REFINADA 632.6 624.2 578.0 
AZUCAR CRUDA 42.4 509 77.6 

TOTAL: 2,764.9 3,081 7 3,167.7 

INDICE: 100.0 111.5 114.6 

El•boración GnapoConlraliudo- PllDT/Ahmon101- JUNAC 

ruonto· JUNIOt 177 - <xtubro 1qe1 DtpArtAmonlo do Dnanollo A9'0p«-u•110 JUtlAC 

191111 

758 8 

n 2 

1.881 4 

408 2 

62.3 

3,1339 

113 3 



1 

An�IID 1.11 

EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES PRODl:CTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS 
POR LA SUBREGION 

(USS,TMI (1) 

EVOI.IICIUN PROVECCIO ·: 

PRODUCTO 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1932 198S 

TRIGO 181 149 116 135 172 191 1Q6 180 229 

SOYA 220 231 280 268 298 296 288 270 400 

MAIZ 120 112 95 101 116 125 131 116 174 

ARROZ 363 255 272 368 331 434 483 326 539 

AVENA 

ACEITE DE SOYA 619 438 576 607 662 598 507 480 814 

CARNE DE RES 113 158 151 214 288 276 J48 240 325 

11) USS Corriln .. , 

FUENTE: llueo Mundial - Mayo 1912. 

1990 

323 

619 

240 

721 

1,100 

425 



\' ARIAIIU:..c; 

l. NIVF.U:S APSOI.UTOS 
l. l'roducto Dn,10 lntemo (POI)' 
2. l'PI. A'1'0f"'Cllario 1 

3. l'lll. Manufacturero' 

11. Rf.LACIONES 
• V A Manufacturero/VBP Manufact. 
· l'PI lnd.Alhnent01/PDI Manufacl. 
4. F.ner:;ía f:léclrica/Perc:ápila 

UNIOAb DE 
MEDIDA 

• 

Mill.USS 
Mill.USS 
Mill.USS 

º'º 

o/o 
Kp.ec¡uival. 
ele Carb6n 

ANEXO Nn. 1.12 
. 

IN OICADOIU-:.-. m: I.A ACTl\'l[)AO F.C:ONOMICA 
(19RO) 

PAISt:S 
ílOUVIA COLOMIIIA f:CIIAOOR PF.llU VF.NF.ZUF.1.A SUHUGION 

4,885 
922 
675 

N.I>. 

36.4 

470 

29,.647 
7,809 
6,508 

43.6 
34.1 

938 

I0,493 
1,369 
1,211 

43.8 
35.4 

654 

17,463 58,207 120,694 
1,652 3,665 15,417 
4,379 9,391 22,165 

33.3 46.1 ,o.o> 

28.8 26.6 30.9 

737 3,05S 1258 

121. :130 :!01. ""'
12,133 :!:!YJ:I 

35,185 .;':'.�11 

N.I>. i\.11. 
N.O. '·" 

1,673 I.IN1:! 

-----------------------·-··· .................. _ ............ _ .... ..._ .................................. ---··-··-·-··· ....................................... 

111. TASAS DE CRf.Cll'tlltNTO 
s. 1'111 Total (70·80)1 o/o 4.1 S.9 8.6 3.2 4.5 
6. 1'111 Agropecuario (70·80)1 o/o 3.9 4.7 3.2 -0.1 3.S 
, • l'OI l\lanufaclurero (70.80)1 n/o S.l 6.3 ll.7 3.1 6.0 
R. l'nl lnd1utria de AlimenlCII (70-80)1 o/o 7.2 7.2 0.5 0.1 7.8

r..o. : l\o Dilponiblc. 
1 · ,\ <<11ln •• !ocio,... USS 4;,¡.,. corrieolt-. Mnieo 7 RrMil. lafo,mación 1979. 
1 T-•• C-imimto Anual •el PBI a praioocoulMi. (USS ol lipo .. •-bio .. pari4ad 1973). Para Mnico y 11,uil pcriodoa 70-79 a USS ,le 1970 
1 :-lo i11Cho7e DoliYiL 

H�HOII ACION: <:rupn C••trolir.uo • PAOT/ALIMt:NTOS • JIINAI�. 
n;r.Nn�'i: • JIIN AC. lndiciHln- Soei.Económieoa l97� 19RO . 

• Dan,n \lundiol: Yiorld D,..elopment Rel""I 19RO 
• l!NICF.t"t·: llim .. ñt>n•a 4• la Pobrt'la ,n .\tnérica l.alina v •I Carilir. 

' . . 

5.0 5.1 11.; 
:u 2.2 :;,o 

6.0 ,, .. , 111.11 

S.3 N.U. "·" 



ANEXO No. J.13 

C:Ol\ll'ARACION DF. LOS l'llEC:IOS PAGADOS Al, PllOUUCTOR l)F, TlllGO, AIUW7., MAIZ l' SOY,\ 1-:, 

F�<;TAOOS UNIUOS, 1-:N ltEI.AC:ION A I.OS 1•1tf.<:IOS PAGAHOS t-:N OTHOS l'AISt-:s 

11'rc-c·ioi1 lndi(:C': 1980) 

l'Al:-ES 
PllOUUCTOS 

l'ri¡:o ,\rro, Mai,. 

1-:,1adnf1 Unidos 
• Prttio USS / TI\I 149 213 127 31(, 

......................................................... ············••·•·····••••·•··•·· ............................................................ _._ ............... -........................ -................ -...... --� ..................... . 

Precio Indice: Hue 1.0 1.0 1.0 1.0 

C:olombia 3.0 1.7 
Pena 1.6 l.l 1.7 1.2 

V Pnc1.11cla 1.5 2.6 

Chile 1.6 1.2 1.3 

Argentina 1.3 3.1 1.1 0.8 

llruil 1.4 1.0 o.s
!\lhico· 1.3 0.9 2.3 1.6

•:1 .. \IIOIIACIO�: Gnipo f.rnlraliudo • l',\IIT/41.lm:NTOS. J\!N4t. 

FIT\TE: Juan \lan11rl Caotrllo: .. , .• r.,;,¡, dr Alimrnl"" r11 .\,11rrira 1.a!ina· • .\l.,\l)I; llnt:nli. Colon,bia . Setiffl,brr l'IRI. 



1 

TRIGO 

ARROZ 

MAIZ 

PAPA 

SOYA 

CARNE BOVINO 

LECHE 

Anuo 1.1-' 

SUBREGION 

PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

EVOLUCION l)E LOS PRECIOS REALES AL PRODUCTOR.: 

US$ / TM 

1970 1975 

USS/TM INDICE USS/TM. INDICE 

149 100.0 145 97.3 

167 100 O 190 113.8 

127 100.0 114 89.8 

94 100.0 88 93.6 

271 100.0 160 59.0 

800 100.0 674 84.2 

121 100.0 102 84.3 

FUENTE JUNAC Departamento de Desarrollo Agrop'!Cu�no sobre la base <le cilras olic1ales 

l9R0 

USS/TM. INDICE 

49 32.9 

71 42.5 

69 $4 3 

45 47 9 

95 35 1 

484 60.5 

75 61 7 



PAIS 

Urba1111 
BOLIVIA Rurwl 

Tolal 

Urbana 
COLOMBIA Runol 

Total 

Urbana 
ECUADOR Runol 

Tntal 

Urbana 
PERU Runol 

Tolal 

Urh1na 
\'ENF.ZllELA Rural 

Tc,tal 

Anrxn 2.1 

IDENTIFKAl"I0f\l llE LA l'0RI.AO0N INF ANTII. 0PIF.TIVII 
!Miles de niñn<I 

(1911111 

-· --·--------- --

ronl.AC-ION INFANTIi. I 
- ----------· ·- .... _ ----- -

o .••• � ... n/n ale, la Poblacii•n 
(miles) Tntal 

972 
1,449 
2.4Zl o.s

7,1173 
4,169 

12,042 4.1.4 

1,59) 
1,971 
J,St14 44 4 

4;6116 
2.767 
7.451 42.1 

4,lJS 
f.S711 
'·"" 420 

s., •• � ... 

(milt<I 

570 
11115 

1,4SS 

U99 

Z,H9 
11.2511 

'MR 

1,197 
2.111� 

l.9)9 
1.696 
4.6JS 

2.t.4S 
'>60 

·'·"º'

0 • S IIÍfll 
(miles)1 

402 
S64 
966 

2.474 
1,310 
J,7K4 

62S 
774 

1..199 

,_,., 
1.071 
2.11111 

I.S90 
"'"

2.2011 
-··-·----·-···-······-····--··········· . ·-··-····---·-····--· .... ····-···----

Urh1na 19 . .IS'I IB?I "·"·'" 
�llRICH;tON Mural 11.'>14 7,S'17 4 .. 117 

Tntal .11.2'1 I 410 !11 I IH 11.1111 

' l..:1 cl"triltt.1cit'•n ""::1l/1trh:111:a '.'I'" h:.cr ht111:1ntfo h,, 1•rn1tttr1·111,11•, ,Ir l., 111,hbnnn lul:11 l'lf\f) 1•ar:11 llnh, u \ 1 1.·1t;tdot 
Niiu"' "''"'"''" de- � aiffK. 
r·.,,n .... rundc· a· inhm11x1iatt "'tt''" poM2e'tttH • .,. •. ""' .. '-'' tft-,nutn,l:t rt"•"tt•·om:11b .... , ,,..._ n.hul"" •'-·1 t•, .. , ,..,., .. fU 

11 ,nnu,,·u,, ,;n,,, .. t,·tttnli,ul••• .. ·••·,t•I , ........ , .... 11'!\:\I 

--·------· 

l'0IILC. INFANTIi. Df.SNIITlllllA 
,_""'" dt � .� ... , 

Pmpnmñn 
' Ni,m",. dr 

(o/ni Niñns ( mi'" l 

69.0 6',I, 

SS.O 2.0111 

)9 7 sss 

44.S l.2S4 

4111 .. ,. l 

··-······· ·······- ·--·· 

J� J .. (!' 



1 
""'':Xl 1 ._� ¿ • J • 

l::STRU<"nlRAS OE conos OE LOS Al 1"4fNTOI l'IFANTll.f-'i Sll.U-nnNA� Nltl hl�F.S 
IAÑO l'liffll 

---------------·· -··· - ..

-COSTO DE rROOUCCION 
M11eri1 Prim1 
Mano•Olln 
ER .. oes 

o, .... fflllffl .... b1dllftlD1 
lloepm:iaci6n 
Rov111in 1 

o,¡.,. • 
-COSTOS 4DMINISTRATIVOS 

�llnock-Olml 
Gntns C�nefflft 

-COSTOS OE VENTAS 
M�muntnrinaes 

Otroo 

-COSTOS FINANCIEROS 

-"- -'-
AVENA MEZnA 

VEGETAi. 

&U 81.8 
in m 
u .u 
11) 11.6 -
J.J 2.1 - -·
u 1.6 

J., 4.0 
TI TI 
�� ZM 

l.1 .. , 
1..1 n 

J� ,.� 
·······--- ·-··················· . ................ ... 

TOT.\l n/" 11111n 11111 O 

.. . ...... ........... ,. ___________________ . ... ... 

10!-111 íOT.\l. Mlll IJSS ·,,, 111 

• f':.rtC .. 1 .. n1h1:1f'f,ui111·lutllt"''"'' '"""'Ct1m, 
,a \,111 1•,1nu·hu:" �1in1atla, I"" ,·1 111 
., ••••••1m:11·i•.,• "'' ,tt,, .. ,nthlr ... , .. , ,. ,, .. 

n/n 

C OLOMlfA 
-- ·--· -·-· 

-·····-e-- . - ..
-.,-· 

FUVl.A M 
rLATANO 

E 

16.4 

in 
u 

no 

2.1 -· 
11 1 1 

�B 

TI 
1.0 

.H 
JO 

-"-� 
. .... ·-·· · ····· ·· 

IIIOII 

1 O' 

al 
14.1 
u, 

2.0 

JO 

11.2 
-n 
u 

..1J 
. ·'

_f!] 

cciii'óW 
NIVf:LlfllF. 

',H 4.4 

,., 

,u 

·'-'

·'º

1.11 

TI 
q 

�o 

.l.! ....... .... ·-···-.. --........... ······-·· ·-······· 
1000 IOIIO 

n :: 1 "' 

coiiifoi"' AS 
NrYf:LSU' 

!H
•• 

JU 

u 

20 

... 
TI 
' -
..

!' 

'. 
, .. , ..



ll>EXO N• 2.J. 

ESTRUC'T\JRAS DE COSTOS DE 1.0S AUMENTOS INFANTILES SELECCIOl"IADOS POR PAISES 
(ARO 19RO) 

11/0 

--------------------------P--E�R...,.,. __________________ --· .•. , 
A 

CEREALES CHOCOLATADOS 

-COSTO DE PRODUCCION 64.6 
Materia Prima 463 
MlrlOdeObra 3.4 
Enva.ws R.R 
Otros materiales indirectos 0.9 
Depttciaci6ft 1.2 
Royaltia1 0.2 
º'"" l.5 

-COSTOS ADMINISTRATIVOS -
ManndeObra 
Cutoe �nerales 

-COSTOS DE VENTAS1 21.0 
Remunenciona --r:J 
Propapnda -, publiciclld 1., 

Otros 12.0 

.COSTOS FINANCIEROS ..l.!:! 
TOTAL o/o 100.0 

COSTO TOTAL MILLUSS' 1.64 

1 ,.,. C....,... edn lnelvidao en el Nbro °'""2 En el cuo del Perú, Incluyen tamlrifn los coetoe adminlst,ati-. 1 Pmi: Co,toe en 1979, Colombia VBP de 1979. 
n.d.: informaci6n no disponible. 
ELABORACION: Crupo Centralludo PADT Ali-ntos. 
FUENTE: E•udíoe Nacionales del Proyecto ID. 

6S.2 

).7 
9.1 
0.9 
1.2 
0.2 
3.4 

20.7 
71 

7.11 
11.11 

fil 

100.0 

1.08 

__ e_ c 

MAIZENA AVEl"IA FRESCA 

u., 

"" 
2.7 
0.7 
1.6 
0.6 
0.2 
0.4 

11.1 
73 

0.2 
94 

n.d. 

100.0 

o.a,

MACHACADA .AVENA 

74.9 70.1 
m m 

l.6 4.3 
4.l 20.1 
0.1 0.1 
0.4 o.s

0.R 0.9 

25.1 29.9 
7:T ,.,. 

n.d. n.d. 
22.0 26.2 

n.d. ...!'.:!-

100.0 100.0 

1.10 o.sr 

D 
HOJUELAS DE 

QUINUA 

12.0 
m 

l.7 
u 

I.O 

1.6 

2.7 

10.2 
-u 

6.0 

l!. 

100.0 

0.03 

QUINA VENA 

90.l 
ITT 

2.0 
l.l 
O.S 
0.'I 

I.S 

s.s

T2 

l.l 

!1 
-·--·-·-·--

100.0 

0 02 



-COSTO DE PRODUCCION 
Masona Prima 
M1nndc Obra 
En.un 
Otm1 m111ri1la indim:toa 
l>tptttiaci6tl 
Roy11tl .. 
º'"" 

.COSTOS AOMINlSTRA TIVOS 
Mano dt Obra 
Gastns Ctntralts 

-COSTOS DE VENTAS 
Rnnut1tnrione 
Prnp1pnd1 y public:idad 
Otro� 

-COSTOS FINANCIEROS 

fOTALo/n 

ANEXO N•2.4. 

ESTRUCTIJRAS DE COSTOS OE LOS ALIMENTOS INFANTILES SELECCIONADOS POR PAISES 
(AlilO 1980) 

n/o 

VENEZUELA 
• e o 

CHOCOLATADOS CEllEALES CEREALES 

6S.8 
2TI 

S.7 
29.R 

0.1 
1.9 
0.1 

2., 

26.7 
TUI 
IV 

J.9 
TI 
0.1 
0.4 

100.00 

42.1 
m 

0.8 
6.3 

1.4 

1.1 

llJ 
14.1 
2U 

u 

n 
74 
0.2 

!!J 

100.0 

65.4 JU 
m m 
1.2 S 4 

34.S 10 3 

2.5 22 
2.S 59 
4.8 1 9 

ill 14.4 
12.S 7j 
ll.O 7 1 

6.1 }Al 
TI 24.0 
4.1 1)2 
1.2 1.0 

21 " 

100.0 1000 

AVENAS 

41.9 
ITI 
2.1 

IU 

" 

1.9 

45.2 
T.T 
J9.I 

!..!..! 
40 
4 7 
.1 l 

...!J! 
·-··-. ---···- ·-· -

100.0 
-----.... -----··-··-- -··-·-·· ··--··-·-·---

COSTO TOTAL MILL.USS 

ELAIIORACION: Grupo Ccnlraliudo PADT Ali""'ntns. 
Flif.NTE: E,111din1 N1cion1lr, del Proycctn 111. 

JS.SO 111.SJ 
-- ----···---

20H 2R 70 21 o� 



ND0).5 

(1980) 

P A IS T..M. 

BOLIVIA 487 

CD.CM6lA y ),;;?e:! 

Ul.'AlXlR 1,751 

PER.J 153 

VllE'WEl'.A 98 

TOTAL 5,771 

!/ 1979, ¡ ... ,;:ort..ac1o�cs FCE 

FUEN'IE: Estudios Naciaiaks del J.Toyecto III 
tt\.idad de F.st./ld1,;t:1ca - .J',;NAC 

uss (KILES) 

(Cü} 

l' 138 

1'037 

�'(49 

3,9 

�.., 

6,685 



ANCXO N"2,6 

PEIIJ - VENEZUIU 1980 

�� PJOE>JO Y vota-lENES DE VINI7I Dt PRINCJPAU:.S Ali> A 8'iSl: DE CDWW"S 

PAIS 

PEKJ 

- Carelac-Nesba (2)
(ttjqo, arroz, manzana, tres 
e-reales, awctol

- tiOjuelas de �- (Cl-ts
().laker) 

- Mai:tena
- Avena a Gr.mel

- c:erellc-Nuun (21

- Hojuelas de avenil
- Polly 

- �.cnl!I' ina 

Plm:IO PIOm>IO VOW1EN DE VDII'A 
US$ / IG. ('DO 111 

E. 75 (3) 319 

l.50 2,980 
1.20 1,650 
0.95 8,27!', 

7.20 4,704 
3.20 6,033 
l."º ¡::,,48 

2.70 .J,12:: 



1 

Anuo l 7 

f.fKIENCIA ECONOt.llC-0 NIJTRK.IONAl Uf I.OS Al IMtNTOS INtANTII tS t.Sllll>l"IHIS 1'011 rAl'il S 
,no r,1 .. ,; .. 1 uss

.. - . UOLI
-
VI

_
A 

__ - .. ----
C
-

O
-

LOatlllA
1 

l'ROl>UCTO 

Cerrlat lri&n 
Nft1umlllia10 

Milu 

1 Alo 1982. 

INDICE PROl>OCTO INDICE 
---------·- ------------ .. 

0.)1 A_,.,..,... 0.11 
o .. u f..ul1,n1f1 0.06 

(fflliw,a) 
0.17 PnNl.cerala 0.11 

(CERPI) 
Herifla de ,Wt1110 0.0J 
Prrp.cetala O.JII 
(C...,lac) 
Co,npo11 rnita 0.4) 

(ffllll&.IM) 
Compota lqumbta O.Sl 
Protá1111ceftlll 0.11 
(Ns1um) 

o..,,, •• 0.07 

FUENTE· EdlldÍfll Naci_.la MI ,-.,...,.,o 111 

l'lllfl 

U.UAIIOM 

PRODUCTO -·· ·- INOICF. 
PERII' 

rROOUCTO ---INIIH"f 

A-hejurlm O 06 

FrH<a.,.na ÍttSI 01.1 

frna.,.na chornl111cb 0.1.1 

M1iun1 0.04 
C•rTl1clriJG O 17 

Ccrelac m1nun1 O.H 

Ctttlac 11m>1 0.111 
Nestum mi,to o l2 
,.. ........ ,m,, 011 

Nan,m l�rTalcs O.ZI 
Milo o,., 
Ncsao 0.14 
Hojuela • quin111 0.0.1 
Awcna 1 ,,.,,., O.OJ 

Vf.NHIII I \ 
l'ROOll( 111 

An111 hu1utf1, 
Frnc1•r•w frt"U 
frr,cav,na rho,1,l:11� 
c .... , ... '"ª" 

(rffl1c rnarU.Jlna 

Nal\lffl .l(rff'al:-, 

Nntummnlo 

Nalum 1ri1n 
Milo 

Pnlly Mmrl• 
Nt1�rin1 
Ntnrrin1 tnric1ur,·hla 
Frulu Gerhr1 lcnh,lol 
Colado d• C1nlf' 
WnM'rina 
M•rTn�cb 

--------·· .. 

INIIIII 

ºº" 

O 11 
O 11 

O 11 

o lf, 

o'º 

º·'º 

OH 

o z�

1)().1 

o ()11 

O OII 

OJZ 

o\� 

O IO 
O 1? 



Ef'IClf.NCIA ECONOll11CO NUl"MK"IONAl lit. uis AU�lf.Nl .. � INL\N 111 IS IS 11 ''''·" WIS l'l•N ,. �"' ,¡ 
10 I::"""'"' '"º'""'"ª .' l'� ,· 

ROLIVIA 

rROUUC:TO INDICE 

C,�ac Triso 1.19 

Nnru1ttmi•tn l.l7 

Milo 0.75 

1 Afto 1982. 

C:OLOMBIA 1 

PRODUCTO INDICE 

Aw11el'"'-i., o.u, 

Fkula m.olr ).21 

(m.oizfM) 
l'rod.malts º··" 

(Cfttll) 
............ , . ..; 0.52 
lwp.etrtaltt 0.59 
(Ccfflac) 
c.,,,po1, r,,.,. 20.10 
(manuna) 
Cornpola lqumbrn 2S.OO 
l'rotclna c,ncales 0.114 
(NeslUrn) 
Durya 0.65 

19110 

H"UAIIOM --· -----.--··· -·--·-··--
rRot>UC:TO INIIIC'f. 

.
. ··;EIIU'. 

-· · -· - -· -----
rROIIUCTO INllllE 

. -·- -·- --- - ·-· --- - ·------ - . -·· . 

4•••tahoj,wl• 01.1 

fN'tnw-na frf'H OM 

f rNC8W'111 chocor,,. 1.10 

Maiztna 2..)4 

C:trtlac ,,;.., º·'' 

Ccrtltt manun, º·" 

Ccrtlac amia º·" 

Nntummi.tc, 0.92 
Nestvmamn 1.09 
Nestum l cenalts 0.70 

Mao 0.92 

Nncact 

Hojwl• dt quinua O.IS 

Affnl • .,_,..¡ 0.10 

NOTA: Se ddoen cliocutir los factora que afectan el .,_, de compn clt un USS '" cada p1i1. 
FUENTE: Estudioo Nacionales cltl Proyecto 111. 

. 

\'INl/.1111 .\ 

l'ROIH•no INIIII 1 

A•f'••• hoJ"""'ª" o :!2 

ftftC'a•rn.1 n" 

F,t'll'a"tn1 chelC'nlal" 1 i, 

CtfflK '"'" f) ?� 

C:tfflK m.onuna º·"º 

Nntum l t'fftal" 0.�11 

Nftlum mi11n UI 

Ntotum lrilJO o.�
Milo 1.IJ 
Polly simpl, 0.24 
N .... rina n 11 
Nerwrina ín11an1,nea O.IN 

NeMriM f'11riq11e-
dda O 17 

Frvta, CtrMr 
(com,-,11) 1290 
Colado d• Canw 1.0 

Gert,crina O 24 
MCffnpda 4.6) 



' 

ANEXO No. 2.9 

VENF.zur:t.A 19l30 

CQ-1POSICICN DE CCS'l'CG UNITARiai DE OC6 D·1PPJ:S\.S PRCIXJL"TCIU\S -e.E Cü<EA!.ES Ill'�.1';'1'11.TS 

(USS / l<G,) 

EMPRESA. C 

<rSl'O DE PR:XXJOCIC'N· 0.83 

- �iateria PriDla 0.24 
- .Elnpaque 0.44 
- Mano de Obra . 0.03 
- otros 0.12 

crn:os cosros 0.43 

- Raruneraciates Jldn1n. 0.15 
- Ram.mec.icimes Vendedores- 0.02 
- Publicidad o.os
- G3stos Generales 0.13
- Cc!>to Fir.arieiero 0.04

Otros 0.04

COSTO'IDrAI.. 1.26 

" 

2.19 

o. 70

0.60

0.31

0.58

3.59 

O,t!:? 
1.39 

0.76 

0.27 

0,55 

0,20 

5,78 

ADSOW'IOS 
(USS) 

1.36 

0.46 

0.16 

0.28 

0.46 

3.16 

0.27 

1.37 

0.71 

0.14 

0.51 

0.16 

4.52 

\: 

ESTI :t.l .. -,,\.i�.A 

(�) 

30.l

10.2 
3.5 
6.2 

10.2 

6:1.9 

6.0 

30.3 
1- -
-=>· 1 

3.lC

11.3

�-5

lOC.C• 




