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PRNSI]NTACION

ll Consejo Nacional de Investigacioncs Ciontificas y Tecnológicas (CONICIT)

preocupado por estudiar lgs r:aracterlstjc¿rs, la evolución y el desarrollo econó-

mico y tecnológico del sector Aceitrrs y Grasas, contrató en 1983 1os servicios

de Ia firm¿r Cr:ntro de Econornl¿r y Tccnologfa del IsLno ({ETI), para realizar un

diagrróstico tecnológico en r)1 srlcf,or At:cites y Grasas, Este análisis fue conclul

do eln octubre de 1984 y sus rt:sultados más relevantes s$ presentan a1 Cobierno'

sector productivo, púb1ico y privado, a las entidades f¡inancieras y a los organis

mos in¿ernacionak,s nortinentes.

Dcbj.do a Ia funportancia dr:cjsiva t¡ue tjene el cultir.'o e industrialización de

la palna africana, 1a mayor parte del trabajo se circui'rscribe a su descripción y

aná1isis. A se vez, se hace refcrr,rnci¡¡ a otros cultivos de oleaginosas para po-

der ofrecer un adecuado ¡narco de referencia de1 sector en estudio. Notándose que

el ¡nercado ila ido en aumento, debido funacinentalmente a 1a mayor demanda de mantc

ca; y por el contrario, los aceites liquidos han dlsminuido apreciablernente su

parti.cípación.

El trabajo ident ificó 1as actividades productivas que requierren un diagnósti-

co detallado por su impacto ar:tual y futuro en la movilízación de recursos n¿rcio-

nales (marterias primas, nano de obra, ertc.) y r:n eil bienestar dÉ) Ia población de

rnenoros ingrr:sos, asimismo identifica ¿rsl:)(rctos crJ.t icos que sÉr clelben analizar cui
dadosanreinte, takrs (:orno: los insunros j.ndt¡sfrial.es y la posibilidad de disminución

del cornponent.e inrportiido dc óstos, los dctelmin¿ntr,rs dri la capacidad exportadora

del sector Ar:erites y Grasas y Ii.r eficicncia del lnis:no.

Creemos que

estuclios qu{r st}

crisis ecr:¡lómica

dustrial iz.¿rción.

el apor&r dcl CONICIT püra ltr rcalizació¡l de osto trabajo y de los
put:dan origiliar do l-'I ha sido f\uxl.mi(ltli('rl. y oportuno, tatrto por Ia
actual corno por la f¡¡sr: tll profundo ¿rnálj.sis qut-'vive nucstr¿r in-

. St:. .iosó i\tarr I Sol

lije¡:¡¡ iY6Secrr'1¿rr io
CON IC I'f

rz¿rno Roias
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GI,OSARIO DIi ABR]IVIATUMS

ALCORSA: Algodone s de Costa R.ica, S. A.

ASBANA: Asociación Bananera N¿cional.

BCCR: Banco Central de Costa Rica.

CARE: Cooperativa Aineric:rna de Renesas ,a1 Extcrior.
CATIE: Centro Agron6rnico Tropical de Investigación y Ensefianza.

CBCR: Cornpañfa Bananera de Costa Rica.

CDC: Cornmonrvealth Developnient Corporation.

CIA: Centro de fnvestigaciones Agronónicas.

CITA: Centro de Tnvestigaci6n cn Tecnología, de Al-inentcs.

CNP: Consejo liacional de Producci6u.

C0OPETMBASUR: Cocperatit'a de Trabajadores de1 Sur.

CUFAIN: Cursos de Fonento Agloinclustrial.
DAISA: Corporación para el Desarrollo Agroindusiri¿l , S. A.

DGC]

DGEC

FAC:

FIDA

Dirccción General cle Ccrnercio Interior.
Dirección GeneraL de Estadfstica y Censos.

Organización Ce 1as Naciones Unidas parr le agricultura
y 1a alimentacidn.

Fondo Iniernacional para e1 Desa::rclio Agrfco1a,

Institrrtc de IJesarrollo Agrario.
IICA: Instituto Intera¡nericano de Cooperación para 1a Aglicultura.
IPC: Indice de Precios al Consu¡nicio'r.

IRiIO: Institut de Recherches l)o,.u'lcs I{uilcs et 0Leagineux.



ITCO: I¡s titrrto de Tic rras y Coloni zación .

J.Í'.PLrE1¡A: Junta de Administració¡r Portuaria y de Desarrollo de

la Vertientc Atlántica.
l"lAG: lliniste¡io de Agricultu¡a. y Ca;raderfa.

MEC: ],linistcrio de Econonía y Cc¡uergio.

MEIC: Minjsterio de Econoniía, Inciustria y Con:rcio.

I'lIlEI'LAl'i: Mi¡ristcrio de llanificación y Po1Ítica Econónica.

MIII'I: Ministerio de fndustria, Energfa y }linas.

OFIPLAI{: Oficin¿ de Planificación y Polftice. Econ6¡nica.
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ONU: Organi.zaci.6n de 1as Nacione" Unidas.
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[D: United Brands Corporation.
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y e1. Desarrollo.



CAPITUI,O T. ]}iTP.ODUCC ION

EI presente ''Diagnóstjco [con6nico-Tecnológico riel Sector de

Aceites y Grasas Vegetales" fue realizado por eI Lic. Carlos

A. Izutieta (Director), e1 Dr. Luis Fernando Arias, e1 fng.

Alexis lufatarrita y los asístentes Alejandro Ramos y }Iaría C.

Palacios, durante e1. período diciembre 1983 - nayo 1984.

EI prop6s jto central de 1a investigacÍ.dn es crrnocer 1a situ-a

ci.ón del sector y exaninar 1as posibilidacles de acceso de o-

tras enpresas industriales en dicha activilrad.

Dado el eler,ado grado d.e concentración econ6mica )' la ccmple

ta integraci6n vertical que ha alcanzado la principal empre-

sa (United Bralds) que participa en esta. industrj.a, e1 anáii

sis no se ha circunscrito a 1a etapa :nanufacturera sino que

tambidn abarca ia fase agrfcol-a.

La rnetodclogÍa ernpleac'la f,ue 1a de estudio de casos, la cual

a.de¡nás de pernitir conocer situaciot,es nicroindustriales con

cretas posibilit6 obte¡ler cenc.Iusiones de carácte1. nás gene-

ral solre la actividad en estudio.

Debido a la inrportancia cle_cisiYa- que tiene el cultivo e in-

dustrlalizaci6n de 1a pahua africana, la mayor palte del. tra

bajo se cilcu¡rscribe a su descripción .v anál isis. A pesar

de ello, se hace tarnhiétr referencia 0 otTos cultivos de olea

ginosas paTa po<1er ofrecer un adecuado ¡narcc de referencia



de 1 se ctor cn e s trir]io .

En el capftulo I-I sc oflece un panorama relativamente exhaus-

tivo sobre e1 nercaclo interno de aceites y grasas vegetal.es,

Lo cuaL pernite enlnarcar 1as uLteriores er?osiciones sobre a-

bastecirniento de nateria: prit;ras (capítulo III) y tecnologfa

de productos y procesos en la etapa de refj.nación (capítulo

IV). En eI último capftutc (V) se presenta.n 1as principales

conclusiones y reccrnendaciones que surgen de1 estudio. Cabe

advertirr eue en eL apartado Ce conclusiones no se pretcnde

reiterar toclas 1as evidencias erpfricas obtenidas, sino reeu

perar los aspectos estructural-es e institucionales nás rel-e

vantes de1. sector de aceites y gra.sas vegeiales. Asimismo,

Las reconrcndaciores (V.2) se orientan a esbozar las principa

les -l.fneas de acción qne se deberían promover e intplenentar

por parte de1 Estado.

Antes de finalizal est?L presentaci6n cleseanos agradecer 1a

valiosa colaboraci6n brir¡dada por técnicos de 1a Conpañfa

Banaueta de Costa Rica y Coupañía Nttmarr For funcionarios de1

Gobierno l.lacional, por investigadores de 1a Universidad de

Costa Rica y por expcrtos en esta rana industrial, sin esta

cooperaci6n nuestro esfuerzo no se hubicra poCido concretar

en tan corto tienrpo.



C4]}ITi!IN T1. EL }TFRCANO !)I1 ACIJITIIS Y

GRASAS VJ]GI]'I'¡T TS CO¡INSTIRI,ES

II.1 . Ri].,STÑA IIISTORICA

El rnercado l"ocalt, a1 igual que el hondurefio, tiene la parti-
cularirlacl de ser "mantequerort, es decir, se prefiere la gra-

sa \"eSeta1 (nanteca) a1 aceite 1fquJ"do.

En el caso de Costa Rica, dos son l"as razones hist6ricas que

explican taL situación:

a) eL predorninio de 1a peclueña propiedad agraria, 1a

existencia. de cuLtil'os más rentables y condicio-
nes ecol6gicas poco propicias, irnpidieron el desa

rro1lo de las oleaginosas de ciclo corto (a1god6n,

seya, etc.) en e1 ValLe Central, y

b) 1as prineras plantaciones de oleaginosas en gran

escala que se hicieron en el país fueron de palma

africana, La cuai es particularr¡ente apta para La

eLaboracidn dc munt".rrU.

Hasta fines de los años treinta los aceites y grasas que se

consunfan cn el" nercado interno provenían en su mayor parte
deL exterior. F.ccién hacia 1g40 conienza a operar J.a priner
plante refinaclora (Gar:.ido Llovera)?/, aunque para ello debfa

inportar 1as naterias prinas.

con la expansidn cie l-as pJ.antaciclnes de ¡raL;na africana se crea

Ia fuent.c local" de materias prj.nas para esta industria. Este

I
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irecho dio lugar a ia insialaci-6n de 1a Compafila Numar en
<l

1951:' , 1a cual profur,.die6 1a sustituci6n de importaciones

que habÍa iniciado Garrido Llovera.

Una década después ingresa a1 ¡ncrcado costarricense otra em

i2resa -la Pa.n American Standar<1 Branc'ls- con e1 propósito de

corr¡pctir en el rengldn cle las marga.rinas. Este proyecto no

prosper6 cxitosanenter. de'oido a diversas dificultades econ6

micas y iecno16 gicasLl .

il¡r ia actualjdad si bien existen dos empresas (Cfa Numar y

O::yx de Costa. Ilica, S. A. )., s61o J a prinera real,iza proce-

sos de transfornaci6¡r indust:ia1es; 1a segr.¡¡da se 1il;li-ta a

entr?asar y distribuii" el aceite conestible Que irrrporta a gra*
fl

nei-"-' .

I1.: C¡RACTEIiISTICAS DII, }ÍIACAI]O T]\ITTNNO

1. Morfol_?gfg

i,¡ego c1e 1a adqu:isición de Ia Cía. Nurnar en 1965, la United

Iruii ConpanT (ahora Un:lteá Bra::ds) 1o9r.6 intcgrar todas 1as

etapa.s en 1¿ industrja aceitcra 1oca1 y con e1lo controlar
e L nercatlo ¡io:n6stico. T,a participaci6n de Las restantes f ir
!t1as (Garrido i,l overa , Par'. Anerican Stanci¿rrd Drands y Oryx)

siern¡:rc fuc narginal deut¡o dc 1a. acti.viclad y e sta situacidn

es muv diffcil que se modifique Cebido a las podeiosas b¿rr_c_

ras (ccon6nicas, tecnol,lgicrrs c institrrcionales) que enfr:en-

t¡¡n l.os potencialcs conpctidorcs.
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La Conpañfn Bananera de Costa Rica produce nás de1 97t de la
palrna africana (principal" ¡nateria prina) y 1a Cfa. Nurnar de-

tenta un porcentaje sinilar de1 mercado 1ocal de aceites y
grasas.

Esta forrnidablc concefitracidn de la oferta de naterias pri-
nas y productos finaLes se sustenta en una rnoclerna tecnolo-
gfa (particularmente agraria) y en una no nenor inportante
red de tTansporte y comerciaLizacidn de bienes. precisamen-

te, su eficaz sistema de propaganda y distribucidn a comer-

cios rnayoristas y minoristas ha sido una de Las causas que

permitid que el consumo per cápita de aceites y grasas cones

tibLes de Costa Rica se sitúe entre 1os nás aLtos de Anérica

L,ati-na.

El único rengl 6n en donde es posible que se instalen nuevas

enpresas es en l-s obt.encidn de tortas y harinas a partir de

sernill,as oleaginosas de c:clo corto [soya y algod6n). pero

el principar producto de esta industria estaría destinado a

la preparaci6n de al-imentos concentrados para anínalesr.sien
do el aceite crudo un artfculo secundario que podrf.a adqui-
rlr Nunar para su refinacidn.
Si bien hay que tencr presente que el pafs continúa siendo

deficitario en aceites lfqtridos, no hay que perder de vista
que su importanci¿ ha disminuido en los {:ltinos años, tanto
por la sustituci6n deL aceite de soya y algoddn por dcri.vados

de1 aceite de palma (olefna y palmiste) cono por 1a menor de-
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xDanda

de 1a

bras,

siendo

y por

L.

población.a

los aceites

un rubro de

ende para la

de dicho bien debido a la pérdida de poder adquisitivo

consecuencia de La crisis. En otras pala

lfquidos para consumo final continúan

escasa inportancia en e1 mercado interno

Cía liunar

0ri gen de Los pr incipgles insum.os

La industria loca1 emplea en sus procesos tres tipos de acei

tes: a) ageite -cle pa1ma, conponente l,ásico para La elabora

ci6n de nantecas y rle algunos aceites cle uso inclustrial.,
b) aceite de coguiJ.o_g pgLlmj.-slg, empleado en la fabricaci6n

de bases de margarinas y en l-a industrj"a de jabones y cosraé-

ticos y c) otros aceites (principal-rnerrte soya y algcddn) qr:e

se usan tanto para el consu o directo cono para La elaboraciín

de ciertas margarinas.

Entre 1978 y 1983 1a disponibil.idad de insunos para l"a indus-

tria aceitera aunentd a una ta$a prorneclio anual de1 6? y a La

vez se produjo una alteración significativa en su composicidn:

Los aceites irnportados han sido reeriplazados en for¡na crecien-

te por los de origen nacional, especialmente en l-os tres ú1ti-
¡nos años .
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CUADRO- 1. DISPONIBILIDAD DE INSIII.IOS PARA LA INDU-STRIA DE

ACEITES Y GRASAS VIGETALES. PERIODO f 978-1983

(Toneladas lvfétricas )

AÑOS
ACEITN DE

PALI"IA
ACEITE DIi

coQUITO
0TR0S ., /

ACEITESf/ TOTAL

1978

1979

1980

1 981

1982

1983

28 .7 A0

32. s00

31.100

37.900

42.000

42.500

100

1.200

2.100

4.300

3.300

4.400

9.8 00

8 .300

9.900

5.600

4.600

6a0?/

38.600

4?.000

45.100

47.800

49.900

47. s00

1/ Incluye aceite de algodón y soya tanto de orige:i na-
cional como irnportaCo. Las coapras en e1 exterior
representan e1 94"a para el total del perÍodo. Para
mayores detalles véase el cuadro 7 de1 capíttrlo iII
y las cifras de importación que figuran en e1 Apéndi
ie Estadlstico. Lás cifras del cuáCro Drecedenie eF
tán redondeadas

Datos provisorios de importaciones hasia el ¡nes de se
tienbre. Dc acuerdo coñ fuentes extraoficiales en 16s
últinos ineses de 1983 se produjeron apreciables inpcr-
taciones de acej-tes- 1íquidos, Estos voiúnenes incre-
rnentarfan el consumo en dicho año y permitirÍan 1a for
macidn de stocks para 1984.

FUENTE: El.aboracidn propia con datos de La CBCR y Anuarios
de Comercio llxterior.

2l
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En el cuadro 'l puede apreciarse con toda claridad que el

principal insumo de la inilustria 1ocaI es el aceite crudo

de palna. En el período en aná1isis su participacidn se ha

increnentado de un 74% en 1978 al 90$ en el ú1tino año' La

importancia relativa de los aceites de origen nacionaL es

aún nayor si se añade e1 aceite de coquito' cL cua1 se ex-

trae de La alrnendra de1 fruto de 1a palma '

El aceite crudo de paLma es extrafdo por tres plantas de

1a Compañfa Bananera de Costa Rica que están ubicadas en e1

interior del pafs. '81 acéite de coquito o palniste y e1 a-

ceite de algoctdn nacional son obtenidos por La Cfa' Nunar

en las instaLaciones que posee en San José'

Con respecto a 1os aceites inportados cabe destacar l"os con

siderables volúnenes de aceite d.e soya inportados de EEUU en

lgS0ylgBl,loscualestendieronaconpensarlasdificultr*-
desquesepresentaba¡rparaabastecersecleaceitedealgod6nAI

¡rrocedente de Centroan6rica, en particular' de Nicaragual''

J.

En el últirno lustro el consurno aparente de estos bie'

neshaidoenpermancnteaun.Iento,debi<lofundanrentaimcntea'

1a nayor dernan<la de manteca; por e3' contrario' 1os aceites

lfquidos han disninuido apreciablenente su participación.

[ste disfnil comportaniento poclrla explicarse por tres cau-

sas: a) la nanteca vegetal es nás barata, b) en los tres

últlnos años el precio relativo del acej'te (precio del acci-

Consurno aParente de aceillg¡ asas vef¡et:r1eq
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te /prec io

nente y c)

do.

CUADRO 2.

de la rnanteca) se ha incrernentado considerable-

1a rnayor elasticidad-ingreso del aceite lfqui-

EVOLUCION DEL CONSU}IO APARENTE DE ACEITES Y GRA-

SAS VEGETALES CO}ÍESTIBLES. PERIODO 1978 - 1983

(Toneladas Irfétricas)

TIANTECA }ARGARINAS ACEITES LTQÜI|O# TOTAL
AÑOS

1978

1979

1980

1981

1982

1 983

24. s85

24.484

26 .431

29.689

31.527

32.31sL/

4.694

5.231

5.688

6.823

6.097

6.7fiu

5 .301

4.s10

5.375

J. I ¿ü

2|434

s/í

34.s80

34.?7,1

37.494

59.640

40. 0s8

1l Incluye aceites de algoddn, soya y naíz para consuno
final.
EL ¡nes de dicienbre está estimado.

Sin infornacÍón

FUINTE: [1al¡oraci6n propia con datos dc la cía. Nurnar, cryx
i ¿á los Anuiribs de Cornercio Exterior de Costa Rj--
ca.

De acuer<lo a las cifras precedentes' en '1 982 la estructura

del consumo por productos ha sido l"a siguiente: manteca

(?91), nargarina (151) y aceites (61), es decir, la Cfa' Nu-

Lt
sli
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nar s61o con 1os dos prineros bienes controla e1 949 de1

nercado donéstico.

En ¡nantecas y m¿trgarinas Nurnar no tiene competencia direc-'

tayaquees1aúnicaindustriaque1ase1aboraene].pafs
y las inportaciones son ocasionales y de muy reducida im-

1l
portanc ia!-|. En aceitcs comestibles comparte el mercado

con Oryx, S. A. j:n
Costa Rica tiene un consuno per cápita/'(16.7 kg.) muy suPg

rior a1 prornedio de 1os restantes palses de Anérica Cen-

tral (7 kg.) y se ubica entre 1as naciones que ocupan 1os

prirneros lugares en Am$rica Latina: Cuba (18'0 kg'), Uru-

guay (17 .2 kg.) , Chile (1 6.5 kg. ) , Perú (1 4.8 ke') y Argen

tina (1 4. 0 kg. ) .

En sfntesis, el mercado 1oca1 de rnantecas y margarinas no

s61o no es deficitario, sino que en forma crecient'e se es-

tdn vendiendo aI exterior dichos artícuIos. En el rubro de

ac.eite.s lfquidos (soya y algod6n) es donde el país no ha Lo

grado autoabastecerse, pero su importancia es redttcicla y ha

tendido a dismj.nuir con la presente crisj.s económica.

La perspectiva, €D 1O que concierne a1 aceitc de palna y

sus principales procluctos, es que la oferta interna continúe

aumentando, con 1o cual Costa Rica rnuy prollablemente forta-

lezca su actual posici6n de exportador neto de estos bie-

,,"19/.
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II.3

1.

POLITICA OFICIAI, DE PRTCIOS

Ubicaci6n instltucional
La necesidad de establecer precios náximos a 1os principa-
les bienes-salario surge con eI proceso de industrializa-

olci6n del país3/. El prop6sito de esta política ha sido,
por una parte, garanttzar un adecuado poder de conpra a 1os

asalariados y por otra, inpedir que las presiones por ma)'o-

res ingresos afectaran negativanente 1a rentabili<iaC de las

emplesas.

Estos objetivos se l-ograron nediante 1a fijaci6n de precios

relativarnente bajos a 1os principales granos básicos y regg

lando ciertos procluctos a1i¡ne¡rticios nanufacturaCes.

E1 organismo que tiene a su cargo la polltica oficial de pre

cios es e1 l.{inisterj.o de Econornía y Conercio (}CC). La Di-
recci6n General. cle comercio rnterior cel MEC es la depenien-

cia responsable tanto de realizar 1os estudios para Ia fija-
c16n d.e precios co¡rlo de1 csntrol de los misnos por rnedio de

un cuerpo d.e inspectores.

El procediniento usual es -rnantener las precios oficiales fi.-
jos hasta tanto las empresas pj.clarr su reaoecuación. para

que e1 IÍEC acceda a Ia solic.itud cmpresaria, 1as propias fil
mas deben proporcionar 1a infornraci6n necesaria ciue justifi-
que e1 reajuste.

E1 [{ínisteri o er¡a]úa l.a infornaci.6n suninistrada y determina

los nrrevos nivel-es de preci.os a l. consruri.dor.
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2. FljaciÉn de precios CS_l-.9 nroductos cle la industria

En la actual.idad, B1 ¡'lEC establece precios oficiales para

el fruto de palma, e1 aceite cruclo cle palma, Ia manteca y

e1 rrjabcncillor' (subprcductc de1 proceso Ce refinaci6n).
Los demás bienes de esta industria (nargarinas, aceites
lfquidos, tortas y harinas oleaginosas, parafán y cremahc-

lado) gozan cle precics libres. La margarina común tuvo pre

cios náxinos hasta enero de este año, época a partir de La

cual se La dej6 libre

2.1 Frutc de nalma

A parti-r de febrero de 1982 el I,IEC establece un precio cie

sustentaci6n para esta nateria prirna agraria como consecuen

cia de un conflicto entre pequeños parceleros de la itana sur
del país y la conpairía Bananera de co*cta Rica. La subsidj-a-
ri.a de La united Brands adquiría el fruto para su postericr
inrlustri a1ízaci.ón.

E1 tríinisterj.o fij6 un precio nfnimo de 81 .439 la tonelacia rné

trica, €1 cual resurtaba significativanentc superior a1 que

hasta esos mornentos se inputaba Ia CBCR (8900/TM). Err setiem
bre de ese mismo aíio se <lecret6 un ¡tuevo aumento, elevándose

el precio a C1.920/Tt{.

Según los funcj.onarios clel IIIIC estos precios se establccieron
pBIa garanti ze,rl.es a 1os pequcrlos liroductores clc palma una a-

decuacla rentabili.dad en sus cult j.vos, pero aparcnteme¡lte en

ell o no sc tuvo en cuenta que La pri.ncipal. beneficiari;r es 1a
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propia- CBCR ya que dispone e1 97\

existente en e1 pals.

2.? Aceite crudo

de 1a superficie de Palna

En rnayo de 1980 eI entonces Ministerio de Econonfa, Indus-

tria y Cornercio (IIETC) clecret6 1o siguient"l9/,

se perraite la exportación de estos aceites siem-

pTe que la dentanda interna se encuentre satisfe-

cha, y

se fija un precio diferencial Para el aceite pro

veniente de nuevas plantaciones. E1 809 de1 ¡nis

nc correspondcrla a precios internacionales (co-

t.izaciones dei nercado de New York) y e1 20% res

tarrte al precio fijado por e1 I'IEIC (ahora MEC).

El propósito de esta ¡nedida era incentivar \a expansidn del

cultivo, contrarrestanclo el hecho de que el precio interno

de1 aceite crudo era menor que el vigente en el mercado in-
ternacional.

Hasta el mbmento no Se han- realizado expol'taciones signifi-
cativas de aceite ctudo debido a l-a ausencia de excedentes.

Tarnpoco e1 precio de dicho producto ha varíado sustancialnen

te cono con.secue¡rcia de 1o previsto ün 1a anterioi meclida g*

bernarnental (la prodtrccidn provcnicntc de nuevas plantaciones

es aún reducida).

Lo que sf ha variaclo considcrabl.cmcnte es el" precio oficial.

a)

b)
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De febrero de 1981 a agosto de 1982 cL precio n6ximo ascen-

di6 de Q4.49/kg.. a Q16/kg., es deciTr s€ increnentó en

256ro. Esta variaci6n no s61o fue strperior a la del lndice

del costo de vida (1541), sino que ocurri$ en una época en

que e1 precio internacional- de1 produc'.o estaba disminuyen-
,la t

dotf/. En otras palabras, e1 Gobierno estableci6 "precios

náxirnos" nucho nás favorables para Ia CBCR que l-os que Po-

dría haber obteniCo si toda su proclucción hubiera corresPon

dido a plantaciones nuevas (aplicaci6n de1 Decreto i1445'A).

La reacción de 1a empresa no Se hizo esperar: comenz6 a sug

tituir el banano deL Valle de Coto por palma africana.

2.3 Man.leca_y ¡lergarlltg

Los últinos aumentos de precics de la manteca da.tan de enero

y agosto de 1982, épocas coincidentes con 1as alzas en el a'

ceite crudo y el fruto Ce pa1na. Pero, los increnentos co*

rrespondientes a 1a manteca han sido i¡:feriores a 1os de su

principal insumolL/ , 1o que ha provocado reiteradas soli.ci-

tudes de la Cía. Nt¡mar para su reajuste. A pesar de el1o,

el MEC no accedió a los pedidos; en estos ¡nornentos se estima

que el alza de la manteca es inr,rinente.

El precio de la margarina. fue liberado en encro de este afio

y descle entonces tLlvo un increnlcnto clel 'lZeo,

La decisión de 1 t"fIC en es ta materi a - s imilar a 1a adoptada

al comienzo de 1a presentc crisis, cuandc l.iberó el precio
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de los aceites lfquidos- pue<le considerarse cono una rnedi.da

compensatoria por la congelaci6n de1 precio de 1a nanteca

durante nás cle un aíro y meclio. A1 respecto es conveniente

recordar que la mar:teca es e1 principal producto de consumo

básico que elabora el sector industrial en análisis, por 1o

que el Gobierno tiene particular interés en que su precio

no se eleve excesivamenter €D particular en l-as proxinriCa- ,

des de una nueva carnpaña electoral.

2,4 Evoluci6n de los _pr"ecios o{iiciaLes

En el gráfico siguiente se describe l-a evolución de los pre-

cios de Los principales productos de l.a industria aceitera,
asf como el comportarniento del fndice de prccios al consuni-

dor. En e1 rnisno se aprecia 1o siguiente:
i) 1os precios de 1os productos controladosr €il pro-

medio, tienen un incrcmento similar a1 fndice de

precios aL consurnidor (iPC). Entre enero de 1 979

y enero de 1984 1a tasa de crecimj.ento mensual

de1 IPC fue de1 2,5\, mientras que 1as del aceite

crudo, la manteca y 1a margarina fueron respecti-
varnente deL: 2.5eo, 2.3eo ! Z.4eo.

ii) el ma1'or rczago se ha producido en 1a rrlanteca,

por las razones antes '-señaladas. A pesar de e-

11o, es de esl\erar que en los prdximos neses se

acorte eI hiato que separa a este lndice ciel IPC,
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iir) a partir tie la liberaci6n del precio de 1os acei

tes 1íquidos su evoluci6n ha sido considerable-

rnenté supcrior a la de1 IPC. Es posible que con

la nargarina acontezca un fendmeno sirnilar, con

1o cuaL se podrfa compensar 1a nayor estabilidad

que ha tenido el precio de 1a rnanteca en los ú1-

tirnos 18 meses.

3. Aleung

ofic iales

La Ley de Protecci6n a1 Consurnidor y su Regl-amento omiten

toda referencia a 1as condiciones tecnol6gicas en que operan

las empresas controladas, €s decirr Se cleja de lado -entre

otras cosas- Los niveles de productividad. en que se desen-

vuelven 1as firnas

Esta concepci6n ha implicado que la regulación de precios se

efectúe en función de Los costos declarados, o sea, que a mq

yores costos m¿lyores precios oficiales. De esta forna, €1

Estaclo renuncia a utilízat este instrumento de pol.ftica eco-

n6urica para nejora.r 1a ef iciencia de 1os sectores productivos

que regula, 1o cual serfa particularmente importante en aque-

llas activi<iades en que los mecanismos de 1a contpetencia es-

tán fuertenrente obstacuLizados por prevalecer uua elevada con

centraci6n econ6mica.

I'lás aún, el Estado ha ido pcrciiendo capaciclad dc negociaci6n

en la medida que productorcs nacionalcs narginales han i.ngr:e-



sado en sectores con precios regulados.

mento el nuevo costo de referencia será

ginal, e1 cual 'usualmente es nás elevado

ciencia productiva.

?,4

A partir de este ng

el del productor nar

por su menor efi-

I I .4 . OTROS ASPECTOS INSTITUCIO}.JALES

Adenás de 1as acciones comentadas (regulación de precios pa-

ra ciertos artfculos y autorizaciín para exportar productos

oleaginosos), €I Estado exige e1 cunpliniento de normas pa-

ra productos tales co)llo 1a manteca, 1a m.argarina y el acei-

te 1íquido. En e1 Anexo hay una mayor especificación sobre

este accicnar del Departarnento de control de alimentos de1

Ilinis terio de Salud.

En 1o que atañe a vinctrlación entre las empresas industria-

1es y 1as ins tituciones 'científico-'tecnológicas nacionales

puede decirse que la misrna es prácticanente inexistente.

Las únicas relaciones que hemos detectaclo fueron de carácter

personal y ocurrieron en forrna muy esporádica.

Como podrá aprecj.arse en Los pr6xinnos capítulos ¡ 1o-s reque

rinient-os <le tipo tecnológico son atendidos por las propias

firmas o nedj-ante la adquisición de equipos, servicios y a-

sistencia técnica en e1 extcrior.

ti
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II.5. BRE\¡N PA},IORA\f.A D]I I,A I}]I]I]STRIA DE ACEITES Y GPIA.SAS

COl'fESTIBLES nN AI\lllRIC,\ CENTRAL

EI consutTlc regicnal d.e aceites y grasas de origen vegetal pue

de estimarse en unas 170.000 Tll anuales y la participación de

Costa Rica en el rnisno es deL orden deL ZSoo,

Los prodtrctos demandados en los distintos paf ses dependen c1el

tipo de materia prirna 1ocal que ernplea 7a industria refinado-

Ta. Asf es como Costa Rica y lloncluras satisfacen básic¿lmente

sus nccesidades en base e grasas el-aboradas a partir de1 acei

te de palma, mientras que Guatemala, E1 Salvador y liicaragua

consumen pre.ferenternente aceite 1íquido de algodón y en menor

¡nedi.c1a mantec.as vegetales .

E1 tradicional déficit de aceites )' grasas vegetales que pt'e-

senta la región se agral'6 en- e1 filtino lustro collio consecuen-

cia de las drásticas disminuciones en 1a superficie plantada

de aigoddn en Nicaragua y EI Salr,'ador. Esta situaci6n ha a-

fectado princi.palmente a los palses qrte consumen aceites 1í-

quidos provenientes de oleaginosas cle ciclo corto. Para pa-

liar eI desabasteciniento 1os respectivos gobicrnos se han

visto en 1a necesidad c1e irnportar de tcrceros palses (EEUU y

Cauadá) apreciables cantidades de semillas oleaginosas' acei-

tes semi-procesa<los )¡ refin¿rdos.

Honduras es el únicr¡ paÍs del árca que no s61o ha logra<,lo au

toab¿rstecerse sino que está exportando a Guatemala aceite de
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palna .y manteca, gracias a un acuerdo celehrado entre ar¡bos

gobiernos.

Los nercados más dcficitarios son e1 salvadoreño y el guate

malteco y las perspectivas son aún más sonbrlas si no se de

sarrollan nuevos cultivos de o1-eaginosas.
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CAPITULO III. ABASTECIIÍIEIITO DE I\IATERIAS pRItfAS

ITI. l INTRODUCCION

En e1 presente capftulo se describen diversos aspectos (bo-
t6nicos, econónicos, tccnoldgicos, etc.) de las principales
materias primas agrícolas destinadas a 1a industria 1oca1

de aceites y grasas vegetales comestibles.
La palna aceitera produce el insumo básico para 1a actívi-
dad en anáIisis¡ por tal motivor €D 1as páginas sigui.entes
goza de un tratarniento nás extenso que los denás cultirros
oleaginosos.

De los restantes cultivos, €1 aLgod.6n, ia soya y ei coco
tienen una importancia marginal, Dierrtras que el nanf y eL

girasol no han superado l_a etapa experinental.
Este panorana no es probable que carnbie sustancialmente €rr

los próxinos años. por 1o tanto , la inclustria nacional de

aceites y grasas vegetales continuará clepen<liendo de 1a ¡a1
na africana y l.as otras naterias primas agrlcolas -en eI 'me

jor de los casos- curnplirán un papel conplemeutario dentro
de 1a actividad agroindustrial en estudio.
Las experimentaciones que se están realizando con higueri
l1a y jojoba no son analizadas puqs 1os aceites que se ex-
traen no están destinados a abastecer 1a industria alirnenti
cia.
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A.

1.

PAL}TA .TFRTCANA

Producci6n a.qr f cola

E1 cultivo dele -EJn* africana en Costa. P.ica

Si bien los prirneros intentos de comercia\izar Los productos

obtenidos de 1a palrna oleffera d.atan del siglo pasado en 1as

posesiones coloniales inglesas y france-"as en Africa (Nige-

ria, Guinea y Costa <le lrfarfil), 1a verdad.era expansi6n de

esta actividad se inicia a principios de este siglo tanto

en Africa (fundarnentalmente en Nigeria) como en Asia (illala-

sia). \
Los Estados Unidos comenzaron a preocuparse por este cultivo
durante La Segunda Guerra lrÍundial y movidos por razones es-

tratégicas: sustitución deL ciiesel por un csrburante obteni

do a partir del aceite de pallna y a1coho1. Hasta ese enton-

ces, 1a palna africana no habÍa pasado c1e ser.una curiosidaC

botánica para e1 país c1e1 norte.

La Cornpañla Bananera de Cgrsta Rica (CBCR), prinero st¡bsidia-

rla de 1a United Fi'uit Conparry (UFCO) y Luego de 1a United
1l

Brancls (Ul;:', fue quien sc hizo eco de 1as preccupaciones

norteanericanas e introclujo el cultivo clc esta especie en

Costa Rica a conien¡os de 1a d6caria Ce1 cue.renta. De esta

forna el pafs se convierte en La nacidn pioncra del continen-

te arnericano en desarrollar esta actividacl agroi.ndustrial;
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posterior¡nente siguieron sus pasos Honduras, Colombia y Ecua-

dor.

En 1946 la GBCR-ya disponía de 646 hectáreas en la zona de

Quepos y en 1os años siguientes expandió rápidarnente e1 cu1-

tivo z 2.424 has. en 1949 y 4 .133 has. en l gss. Dos motivo-s

fundarnentales influyeron en este proceso: a) finalízada l"a
guerra, €1 mercado internacional de aceite conestible ofre-
cla buenas perspectivas para el aceite crudo de pa1ma, y b)

en 1949 La UFC0 obtuvo ciel gobierno nacional un contrato-1ey
para pTomover e1 cultivo d.e palna y cacao con \rentajas sirnila
res a Las que gozaba para Ia activiclad bananera.

En los años cincuenta La palma ya habfa desprazado cornpleta-

nente a1 banano en la zona de Quepos y en I.a décaia siguien-
te come¡rz6 a introducirse en el Valle de Coto.

Entre 1953 y 1971 e1 á,rea propia de banano de ra CBCR se re-
dujo de 16.000 has. a 1a mitad, mientras que 1as pLantaciones

de palna asce¡rdieron cie 4.1s3 has. a más de 12.000 has.

Esta tendencia (sustituci6n de1 banano por pahna) se ha acen-

tuado en 1os últirnos ar'los. Asf es como en l g8s las plantacio
nes de banano de Coto ftteron completarncnte erradicadas para

dar paso a la palma oleaginosa. De continuar la GRCR con esta
polf ticar es muy probable que en los pr6ximos años tarnbi6n

reernplace los bananales dc Palnar,sur por palma africana.
Las ¡lrincipales razones q-ue exPlican 1a el iminaci6n clel bana-

no y la expansidn de la palnra¡ por 1o rnenos en los últimos a-

fios , scn 1as s i guientes :
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a) llay una sobreoferta mundial de banano y las pers-

pectivas futuras son aún nás sombrÍas (el consuuro

per cápita del mercado estadounidenrce está prdxi-
rno al nivel de saturaci6n).

b) La estrategia de 1a United Brands no es desvincu-

larse deI nercado bananero sino comercíalizar en

forrna creciente 1a producción de terceros (produc-

tores nacionaLesJ.

c) En La produccidn de aceite de paLna y sus deriva-
dos conestibles la UB ha logrado un poder nuy con

siderable en el mercado 1ocal "

d) En e1 cultivo de palma oleaginosa la U¡rited Bra:ids

tiene un indiscutido liderazgo tecnolégico en el.

continente americano.

El aceite de pal-na no s61o es apto para sa.tisfacer
Las necesidades de1 mercado dom6stico sino que tie
ne una demanda internacional más favorable o.ue la
de1 banano.

f) En las pLantaciones de palna la intensidatl de nano

de obra es nucho nenor que en las de banano Lo cual
atenúa 1a incidencia de los conflictos Laboralcs.

actuaLidad La superficie crrltit¡ada con pal:la aceitera
pafs a1canza a 1ó.751 has., de las cuales e1 gZ$ perre-
La CBCR. El cuadro siguientc nuestra 1a distribuci6n

e)

En 1a

en e1

nece a
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actual de las plantaciones por Localídad y eapresa.

CUADRO 1. PLANTACIONES DE PALIVIA OLHAGINOSA EN COSTA RICA

SEGUN ZOI'IAS Y E}IPRESAS" AÑO 1984

(En hectáreas)

qJEP0S COTO SIXAOTA

CBCR CBCR IDA COOP. PAIS SA.
TOTAL

A¡ea en producción

lú¡evas pLantaciones

9.390

??(

4. 563

1.773

6s - 535

-60
14. s53

z. 158

TOTAL 9.71s ó.336 65 60 JJJ 16.711

FUENTE: en ba-"o a datos proporcionaclos
enpresas e institrrciones

En 1o que atañe a otras entidades productivas involr¡cradas

en e1 cuLtivo de palma oLeaginosa -aparte de 1a CBCR- can-

vie¡ie destacar 1o siguiente:

il Durante 1a adminj.stración 0duber se adquirieron

aLrededor de 26.000 has. a 1a CIICR .en Coto .cur.

EJ- gobierno pr¡so esa tierra a disposición de1 ITCO (actual-

mente IDA) para que se cjecutara un proyectc de desarrollo
rural integrado cn bcneficio de pequeños protluctores agra-

rios .

El progra¡na efcctuado prevefa deilicar B.000 has. a granos

básicos, 3.000 has. a palma africana y 1.000 has. a cí{cao.

Elaboraci6n propia
por las distintas
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Adenás, se proyectaba instaler una planta de procesamiento

de fruta de palna con una capacidad horaria de 20 Tll' la

rehabilitacidn de caninos y canales de drenaje y la cons-

trucci6n de nuevos c¿naLes y caminos.

Las plantaciones de ,laLma se localizarfan en La Plancha'

San Juan y Bel1a Luz. Los cuLtivos se efectuarlan en pe-

queñas parceLas (entre 5 y 15 has.), con io cual se darfa

trabajo a 37A agricultores, proyectándose alcarrzar las

3.000 has. en un perfodo de 4 años (1982-1985).

Inicialn¡ente se esperaba contar con recursos financieros

provenientes del Banco l,íundial , FIDA, CDC e ITCO' pero di

versas vicisitudes hicieron que e1 programa no prosperara

cono había sido concebirjo, paralizándose en 1981.

1o que a palrna se refie-

has,) y una finca experi

De esg experiencia solo quedan,

ro¡ 3 parcel,as (con un to.tal de

mental de1 IDA de 55 irectáreas.

en

30

E1 gobierno actual , a tral'és de1 IDA, reactivó nuevanente

eL proyecto en 1983. En el-lo influyeron una serie de fac-

tores: a) 1os confl"ictos_laborales que se presentaron en

La zona sur del pafs como consecuencia de l"a erradicacidn de

plantaciones de banano, b) los satisfactorios rendinientos

que se obtuvicron en las prineras recolecciones cle fruta Ce

palna en la zona y c) la alta prioridad que e1 Gobierno de

Costa Rica ha otorgado a1 sector agtopecua.rio-

EL objetivo del programa sigue sienrJo plantar 3.000 has. de



33

palna en parcelas de 5 a'1 5 hectáreas y se estina que bene-

ficiarl directarnente a 1.400 farnilias compuestas aproxinada

nente por 10.000 personas de bajos ingresos.

EL Banco fnteranrericano <1e Desarrol-l-o se ha interesado en

participar en la financiación de1 proyecto y ha sol.icitado

a1 IICA que reexanine y actualice los estudios existentes

sobre el particular. Para nediados de1 presente año el IICA

concluirá estas labcres y se podrá iniciar una nueva etnpa

de negociaciones con organismos financieros internacionales.

El IDA está trabajando en uñ vivero que perrnitirá cultivar
600 hectáreas de palna. E1 transplante a campo abj.erto se

pretende realizar hacia fines de este año.

Hasta eJ" presente eL IDA ha constituiCo un ecluipo de técni-
cos que tienen a su cargo Las plantaciones existentes y el
vivero. La CBCR. 1es ha prestado asistencia técnica y ha su-

ninistrado semil1as y otros insunos. Asimisrno, 1a cornpañía

ha adquirido e1 fruto proveniente de dichas plantaciones y

1o ha procesado en la planta de Coto.

ii) En 1983 la cooperativa COOPETRÁBASUR senbrd en

Coto 60 hectáreas de palna en terrenos que ante-

rior¡ne¡rte .se dedicaban a 1a producción de banano y p1átancs.

La intenci6n dc 1a cooperativa es cxpandir r5pidamente e1 cul
tlvo de esta oleaginosa, esperando poder duplicar e1 área

plantada durante este año

Ln prodr:cci6n de fruta :,c industrializará en la planta que

instalc e]. IDA o en su defecto en la de ia CBCR.
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iii) El Proyecto Agroindustrial de SixaoLa S. A.

(PAIS, S. A.) es una enpresa constitr¡ida por la
J"sociaci6n Bananera Nacional (ASBANA) y la United Brands,

la cual participa con el 40% de las acciones,

PAIS conenzó en 1978 a plantar paima oleaginosa en el Va1le

de Sixaola, utilizando para eLlo un híbrido que se conside-

ra resistente a 1a "pudrici6n 1etal del cogol1o".

Originalnente e1 proyecto contenpLaba plantar 2.500 has. de

palrna e instaLar una planta extractora de aceite crudo en

un lapso de 3 años.

La crisis econdmica del pals irnpidid que se concretaran las
Iaetas original"es de la enpresa. El área plantada so1o al-
eanz6 a 650 liectáreas y por faLta de ¡ecursos financieros
el cultivo fue aband.onado entre 1980 y 1982. La falta de

rnanieniniento de1 cultivo'implicó que se perdiera alrededor
de un 15? Ce las palmas, por 3.o que la plantacidn efectiva
aciual se redr¡ce a unas 535 has. Por otra parte, nuchas de

las ¡ra1mas sobrevivientes resultaron considerablemente afec

tadas 1o que ha incidido negativamente en los rendinientos.
El retraso en 1a instalacidn de 1a planta extTactora (pues-

ta en funcionamiento recién a mediaCos de 1983) provocd la
pérdicla de la fruta cosechada a partir de 1g81.

Si la empresa obtiene 1os recursos crecliticios necesarios

incre¡nentará sus plantaciones hasta Las 2.500 has. inicial-
nente proyectadas. E} prirner paso consiste en alcanzar
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1

7

1.000 has.; luego continuará expnndiéndosc hasta lograr la
su¡rerficie total antes noncionadaZ/.

En el mapa que r" p"uu"nta en 1a página siguiente se señalan

1as distintas zonas que actualrnente están dedicadas a1 culti,.

vo de palma aceitera en e1 pafs.

PLanes para expand:ir 1as plantacio4es_de palma en-

Costa ltica

A 1os progranas de IDA, COOPETRABASUR y PAIS anteriornente
¡nencionaclos hay que añadir que la CBCR está trabajando inteq
sanente para sembrar 1.467 hectáreas adicionales en el \¡a1le

de Coto; de esta fo¡na tcndrá 5.200 hectáreas de nuevas p3.an

taciones, superficie que lrasta 1983 dedicaba a1 banano.

De acueldo a la informaci6n obtenida en l"as distintas ernpre-

sas e institucj.ones, 1os cultivos de palna africana evolucio

narfa¡r de 1a siguiente forna entre 1984 y 1990.
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CUADRO ?. AREA SETIBMDA Y EN PRODUCCION DE PALTI,A. AFRICANA

EN 1984 Y 1990

(En hóctáreas)

ZOI.'[AS Y PRODUCTORES

1 984 1990

Sembricla Producci6n Scnrbrada Prcducción

QUEP0S

- CBCR

- Independientes

COTO

- CBCR

- IDA

- Cooperativas

SIXAOLA

- PAIS

9.71 5

9.715

6 .461

6.336

65

60

s35

535

q ?on

9.390

4._628.

4.563

o5

5J5

53s

9.715

1.600

12L303

7.803

3. 000

1 .500

L_qq.q

1 .000

9. 290

1 .600

9.640

5.140

3. 000

1.s00

l_. 000

1 .000

11.315 't0.890

TOTAT 16.711 14.5s3 24 .618 21 . 530

FUENTE: Elaborrci6n prcpia
sas.

cn base a datos de diversas empre
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De acuerdo a datos proporcionados por la secretarfa Ejecuti
va de Planificaci6n del sector Agropecuario (SEPSA) 1a cose

cha de fruta de paLma alcanzará cste año 224,000 tonelaclas

métricas, 1o que equivale a un rendiniento de 1s.4 TM/hectÁ 
i

rea en producci6n. 
,

Este reudimiento segurarnente se incrementará en 1 990 ya que I

las nuevas variedades que se están plantando en el pals son

nucho nás productivas que e1 promedio actual¡nente existente.
Pero aún suponiendo que eI rendimie::.to no varf e, la produc-

ci6n en 1990 serfa de unas 530.000 Tl,l de fruta (1o que en

tér¡rinos de aceite crudo significa aproximadamente 66.00c

T¡f) 
"

La estirnaci6n efectuada para 1990 debe considerarse corno

muy provisoria ya que: a) es incierto como evol-ucionarán

los programas del IDA y PArs, y b) se desconoce la estruc
tura de 1as plantaciones de la cBcll. segfin edades y varieda
des.

Pero aún suponiendo que e1 programa del rDA no prosperase

y que la CBCIT no sustituya sus ¡rlantaciones de l¡anano de Pal

mar sur por palna (hipótesis considerada en el cuadro z), di
ffcilmente La prcducción iocal de aceite crudo sea inferior
& las 57.000 TI\f.

3. La rrrocltrf:i6n- dq f;a.lna en ljondt¡ras I' Guatemala

De los restantes paf ses de1 istrno los finicos (lue cultivan
palrna africana en la actualidad so¡r Ilonduras con zl.s00 has,

}' Guatcmala con 2.500 hcctárcas. De anbas ¡raciones s6ro
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Honduras destina la produccidn de cruclo a la industria acei-

tera. La producci6n guaternalteca se oricnta fntegranente a

otros usos industrial.es.

En Honduras 1a palna africana fue introducicia por la UFCO en

la década del cuarenta y las pLantaciones se expandieron 1"9

tamente hasta 1970. En los últimos 12 años 1a superflcie cul

tivacla con esta olcaginosa crcci6 rápidamente conno consecuerr-

cia de \a inplementaci6n de progranas cooperativos en Bajo

Agúan ('l 0.500 has.) y Guaymas (3.800 has.).
Las 6.800 hectáreas restantes son propiedad de 1a UniteC

Brands (Tela Railroacl Conpany) y de 1a Stendard Fluit Company

(cArcESA) .

B. Aspe_ctos bol4.nicos y co

' re eI cultivojc palma olcífera
En Costa Rica se han ernpleaclo clos s-species para e1 desarrcllo

de las plantaciones de palma: la Elaeis flujLeensis Jac, cono

ci<la vulgarmente como I'palma africana[ y 1a Elaeis o1eÍfera,

denominacla conúnnente t'Da1na america:ratr.

Dentro cle la especie gginecnsis se encucntran las subespecies

dio lugar a 1aDura (D) y l¿Éfqra (P) " E1 cruce naturaL DxP

L6¿S-I_3. (T) que es un hfbrido. Durante muchos años se ccnside

16 que 1a. T cra obra subcspecie hasta qLre 1a experimentacidn

genética dernos tró 1o contrari o .

La D procluce ull fruto con una pulpa (priircipa.l reservorio del

aceite) no muy abutrclar:.te y una almcndra cle regulal tanrafio pc-
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ro protegida por una cáscara gruesa y dura.

.I.a P si bien desarrolia una pulpa nás abundante y una ahnen-

dra sin cásceTar" tiene e1 inconveniente de generar raci¡los

de fruta abortivos.

La T presenta un porcentaje de pulpa menor que 1a P pero na-

yor que la D, tiene una alrnendra de considerable tarnaño, una

cáscara de rne<iiano espesor y no eS abortiva. Por toc'.os estos

motivos su rendimiento de aceite crudo (20 a zSEo de1 peso del

fruto) es muy superior al de las dos subespecies que le dieron

origen

La palna americana es máS resistente que la guin"untig a ci,er-

tas plagas y enfermedades de 1a regidn pero tiene la desventa-

Ja de producir menos aceite (rendimientos de1 2 aL 8"r,) debido

a un mesocarpio muy delgado.

La CBCR desde

tes cruces:

1) D x D:

e1 inicio de sus plantaciones enp1e6 1os siguien

La subespecie Dura fue cuLtivada durante 1as

d.Écadas del 40 y 50 a partir de semillas im-

portadas de lulalasia.

2) Dx Plantaciones

de los años

se crefa que

Estos cruces

tica.

realizadas durante buena parte

sesenta; ópoca durante 1a cual

la T6nera era otra subespecie.

provocaban una regresi6n gené-
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3) D x P:

4) 0 x G:

5) "9rc!9":

El cultivo conciente de1 hlbrido Ténera co

mienza a finales de los años sesenta y se

extiencle hasta la actualidad. En todos es

tos años se han logrado'irnportantes avances

tecnol6gicos a partir dc selecciones de se-

nillasr polinizaci6n asistida y nuevas prác

ticas cultural-es Y biológicas.

Este hfbrido interespecífico se obtttvo a

través del cruce entre nadre olelferg (0)

y padre guineensis Pislfefa (G). Esta pa1-

ma si bien tiene un menor rendiniento c1e

aceite que 1a @ Presenta 1a ventaj a

de ser rnás resistente a una enferneclad muy

extendida en 1a zona atlántica ("puclric:ión

Leta1 dgl cogollq"). Los rendimientos d'e

aceite de este hfbrido oscilan entre e1 'l2eu

el 18% del peso del fruto.

una nutaci6n natural que resultd del crg

cle O x G. La palma es de reducida altu-

('rpalma enanat') pero de gran productivi-

dad (mayor que la Ténqla) debido ai el-evado

núrnero cle racinos que Produce.

Otras ventajas de esta nuc\ra planta son;

a) su baja al.tura facilita 1a recolecci6n

dc los rac intos , Y

Es

ce

TA
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b) la menor longitud de sus hojas pernite

. una nayor densidad de sienbra por hec-

tárea.

La CBCR ha intentado reproriucirla hacien-

do cruces (0 x C) x G, pero no se lograron

resultados satisfactorios. Por este moti-

vo la e¡npresa ha comen zado a investigar Ia

reproducción c1ona1 de la pa1na. De tener

éxito estarlan en condiciones de reproriu-

cir 1a páIna I'conPactat'.

Una palrna adultar Do 'rcompactar', 11ega a superar 1os 20 meiro-s

de altura, ti-ene un taLlo de unos 50 c:ns. de diinreiro y rlülr:e-rcr

sas raíces poco profundas que se extienden horizontalmente en

todas direcciones.

La altura dificulta considerablernente 1a obtención de los raci

mos y 1as raíces superficj.ales inpiden e1 uso de vehículos den.

tro del cultivo )'a que e1 dañc a l-as misnas puedc ocasion¿rr se

rios problenras sanitarios a l-a plantación. Ccn 1a intrcCucci6n

rlel "cuchilLo malayo" se facilitó 1a corta de 1os racimos, di!

urinuyéndose los accidentes que anteriorrnente se producfan, y e1

empleo de nulas resoll-i6 el problena de1 transporte dentro cle

1as plantaciones.

crns. de longitucl Y

cada racimo tietre
E1

de

fruto
color

de la T6nera es ovoidc, de 3 a 5

anarille¡rto-rojizo. En promedio
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unos 1.200 frutos.

Las partes constitutivas <1e1 fruto

a) EPidcrnis o c:tocarrrio: es

son 1as siguicntes:

1lsa, brillante Y cutiniza-

da.

b) Bulpa o mesocarpio: de color amarillento y nuy aceito

so.

c) Semilla o "coquito": está compuesta por: 1) una cásca

Ta dura de color oscuro Y esPesor

variable según Las subesPecies e

hlbridos, Y 2) e1 endosPerrno o ai

mendra de la cual se obtiene el

ac-eite de |tcoquito" o pa1-niste'

Las ccndiciones climáticas rnás apropiadas para e1 cultivo Ce la

palrna aceitera se encuentran entre l-os 17 graCos de latitud noT-

te y los 1 5 grados cle latitud sur y a una altura que no supere

los 500 rnetros sobre el nivel de1 mar'

Dentro de.estas Latitudes ecuatoriaLes se requieren otras con-

diciones pata que la especie plrospere en fornla 6ptina' Las rirás

inportante3 son: a) temp'eraturas pronedios entre 30 y 35 gra-

dos centlgrados, sin grandes variacioncs extremas, resultan i-

deaLes, b) lluvias superiores a 1os 2.300 nilfmetros anuales t'

distri.buidas uniforne¡rente (sequfas proLongadas afectan 1os reg

dirnientos de aceitc), c) suelos con buen drenaje y aceptable

fertiLidacl, y d) que existan entrc 1.S00 y ?'.000 horas de Luz

solar aL al-lo.
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Desarrollar una pLantación c1e palrna con elevados rendirnien-

tos de aceite es un proccso diffcil y costoso. La prepara-

ci6n y germinación de la semilla demanda no menos de 60 a.80

dfas y postcriormente es necesario cultivarlas durante un año

en vivero. Luego de ese 1apso, recién la palna está en condi

ciones para ser trasladada a su lugar definitivo.

La vida útil de 1a palnra es Ce aproxinadanente 20 aÍios y 1os

mayores rendimientos se obtienen entre los 8 y 16 años de 1a

planta. A partir de los ?.0 años 1os rendi¡nientos conli-enzan a

decrecer rápidanrente .

EL manejo de 1a plantación y Ia recoLecci6n de la fruta son

aspectos de fundanental irnportancia ta.nto para 1c's rendinien-

tos como para el nivel de acidez de1- aceite que sc extrac'

Prlicticanente desde su origen (1 969) ia United Brands puso

gTan enpeño en invcstigar 1as condiciones y ias foz-¡ras nás

apropiaclas para la repr:oducci$n de la palma aceitera. A t:lg

vés <le 1a subsidiaria Servicios de Int'es';igaci6n Agrfcola

Tropical, S. A. (SIATSA) , la Un j.ted Bra¡rds desarroll6 nuevos

hfbriclos y práctic.as culturales nrás apropiadas para el culti
\l

vo de esta oleaginosa c:l llonduras, y Costa Rica:'"

Inicialmente c1 centro de experimentación se encontraL¡a en

La Llna (l.londuras) pero en Ia ctócada pasada fue traslaclado a

Coto 47 cn Costa Rica.. Actuallnentc el" Palm F.esearch Program

c. Princ.ipales desarroll.oslecno16gicos en cul tirro

reproducció:l de 1a pa1ma en -Ccsta F-ica
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cuenta con especialistas de elevado prestigio en ¡nedios in-

ternacionaLes, 1g, cuales tienen bajo su responsabilidad

los prograrnas <le investigaci6n que sc efectúan en una esta-

ci6n experimental cle 500 l-''as ' de superf icie '

Los logros obtenidos con el Palm Research Program 1e han per

¡nitido a 1a CBCR producir y exportar tecnología bajo diferen

tes forrnas:

a)ventadeserni]"lasde].avariedadTénera
b) asistenc ía y servicios téclricos a otros pafses latinoame

ricanos (Panamá, Colornbia, Ecuador, Brasil ' etc ')

c) d.ictado de cursos internacionales cle capacitaciSn sobre

eL cultivo de PaLma acei'tera'

Para tcner una nayor conlprensi6n cle 1os adel'antos tecnológi-

cos que se han alcanzado, a continuacj.6n se describen 1as

principales I'abores que reaLiza en eL campo agronómico la

CBCR.

1 . Poliniz¡rqi6n e¡EÉigial
La palrna aceitera es una planta que genera fl"ores rnasculinas

y ferneninas en sus axilas folj-aresr pero separadanrente unas

de otras. E1 principal a¿1ente natttraL de polinizaci6n es el

viento.

La CBCR ha i¡rtroducido 1a polinizaci6n artificial para:

1) inc.rcmentar l.a procltrcci6n de frutos en Las palmas j 6venes

y 2) obtener seniLlas con 1.as caractorÍsticas gen6ticas de-

seadas. El procedinniento que ernplcan para tales efectos es
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e1 s iguiente :

Los t6cnicos de La CBCR tambi6n

ci6n de un insecto (Ilaeidobius

pues han coniprobaclo quc la abeja

dor.

i) Obtenci6n del uo1en. Cuando 1a inflorescencia
nasculina entra en antésis (nomento de aperttrra

del capullo floral), la desinfectan y recubren

con una bolsa hernética que ha sido especiaLrnen=

te diseñada. Luego de 6 días cortan la infloreg
cencia y recogen e1 polen, e1 cual es coiado,

deshidratado y enyasado en cápsul.as bajo estric-
tas con¡Jiciones asépticas.

ii) Aulisaci6n deI-po1en. Antes que 1a inflorescen-
cia femenina se ericuentre en antésis, Se la l¿e-

sinfecta y recubre con :¡na bolsa si¡ni1ar a la an

terior. Por una ventanilla de la bolsa se vapo-

rizan 1as flores ccn una mezcla de po1en y tal-co

(este ú1tino producto perrnite una adecuada distri
bucidn de1 polen).

A la inflorescencia fenenina se 1a mantiene aisla
da con l-a bolsa por un deter$,inado tier,rpo para ga

rantizar clue Ia fecundacidn sea 1a deseada. Ci¡¡-

co meses después ya se obtiene e1 fruto rnaduro.

ostán trabajando cn

kar:erunicus ) traf do

1a

de

aCaptq

l'{a1asia,

poliniz+no es un buen agente
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., Procesaniento de Las seniLlas

Efectuada 1a polinizaci6n artificial cada racimo es identi-
ficadopor nedio"de una placa netá1ica con un código. Cuando

el racino está ¡naduro se Lo envía a 1a unidad de procesami.en

to de senilias.
Las tareas que reaLiza esta unidad son 1as siguientes:

i) Regisgo gen6tico. Se efectúa con cada racimo pa-

ra luego pcder evaluar e1 conportamiento del- l¡íbri
do y sus rendimientos.

Si esto no se hace, resulta inposibl-e conocer el
origen genético de las nuevas palrnas, ccn 1o cual-

se ronpe el nexo entre las tareas de investigacidn
y los resultados que se obtienen en Las plantacio-
nes.

ii) Obtención de 1as seni$as. El primer paso consis-
te en separar 1as frutas de1 racimo y dejarlas fer
nentar durante una senana; posteriornente la pulpa

es extrafda rnediante centrifugación.
Las ser'lillas obtenidas (aproxinadamente 1200 por

racirno, en e1 caso de Ia Tdnera) scn secadas y se-

leccionarlas.

iii) Almacela¡irie¡rto. De cada lote de scmillas se obtie
ne una rnuestra cle 20 unidades para establecer eL

conteniclo de hu¡nedad. La humedad ticne que ser clel.

iBB para que puedrrn ser alnacenadas sin inconve¡rien
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3.

tes posteriores.

Logrado e1 nivel de humedad reco¡rendado se les

aplita fungicídas, se 1as coloca en bolsas plás

ticas que se cie¡ran ]re:'mética-,-renter se 1os pone

un código y se 1as deposita erl un cuarto con tem

peratura regulada entre 20 y Z? grados centfgra-

dos.

Cerminaci6n

La sernilla de pahaa aceitera es de "germinaci6n latentef'.

Esto quiere decir qu" p"tt provocar su desarrollo se re-

quieren ciertas condiciones de temperatura y huneclad' La

CBCR ¡eal-iza dos proceclirnientos para lograr tal prop6sito:

i) Ger¡¡rinación seca. Las bolsas couteniendo 1os 19

tes de se¡nilla se las ¡nantiene durante 60 días

en una habitación a 39 grados centígrados. N{e-

diante este nétodo 1as semillas co¡n-ienzan a ger-

ninar lentamente por 1o que resulta ser el nás

apropiado para exportarlas, ya que su nialtrato

es rnf nino.

.Antes de plantar las senillas en el a1nácigo o

vivero es necesario increnentarles el porcenta-

je de hunedad para activar 1a gerninación.

Gerninaci6n hú¡ncdr. Se les eleva e1 Porcentaje

22X y se 1as mantiene duran
1i)

de humedad clcl 18 al
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' te 60 a B0 dfas a 1a ic¡nperatura arnbiente de

1a zona de Coto (alrededor de 30 grados cen-

tlgrados).

Este procedinientc permitc obtener una tasa

de germinación nayor (90% versus 859 de las

"precalentadas" o gerninación seca) y un de-

sarrollo ttlterior más rápi,lo ' pero presentan

inconvenientes para 1a exportación pues se dg

ñan más fácilnente con eI manipuleo.

Este nétodo es el que emplea 1a CBCR para Las

serniLlas que se plantan en Costa Rica.

4. Vivero v sienE:a de 'Palnas

Después de 20 dlas dc germinadas, 1as sernillas -ce colocan

en bolsas de polietiLeno que contienen tierra (areno-arci-

l1osa) enricluecida con abono vegetal . Durante 12 meses se

las mantiene en esas condiciones antes del transplante de-

finitivo a1 campo.

EL rnanejo de1 vivero es de funcla¡nental importancia pues un

buen creci¡ni e¡:to inicial es indisirensabie para lograr ópt!
mos rendirnientos de fruta en el futuro.

Las principales Labores que se <leben efcctuar en el vivero

son: riego, fertilizaci6n y un adecuado control de enfer-

medades y rnalczas.

Transcurrido el lapso que se las manticne cn e1 vivcro es

necesario seleccionar 1os ejenrplarcs que se van a transplan
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tar. Los aspectos que hay que tencr básicamente en cuenta

son: altura de la planta, núneto de hojas funcionales,

diámetro de1 taiLo y posicidn en que crecen 1as hojas. La

épOca nrás prcpicia para La sienbra de estas nuevas plantas

en c6mpo abierto es cuando conienza 1a estaci6n 11uviosa.

La densidad de siernbra de 1a TÉnera es de 143 plantas por

hectárea, mientras que 1a deL hfbrido interespecÍfico O x G

es de 115 plantas en 1a nisma unídad de superficie.

Para plantar una hectárea de Tenera 1a GBCR recornienda cuL-

tivar 200 semiLLas en e1 vivero, pues un rendimiento del o-r

de¡r del 759 es considerado como nuy satisfactorio. Otras

empresas internacionales recorniendan utilizar 250 senillas

por hectárea para garanti:ar 1¿ densidad final de siembra.

Esta práctica se debe al nenol' poCer gerrninativo de las se-

¡¡il"1as que comercializan esas empresas.

Durante e1 desarroll.o de La plantaci6n las principales labo-

res que se efectúan son: a) resie¡nbra d.urante los dos pri-

neros años, b) J-irir¡.'ieza del" suelo y foruracidn de cobertura

de legumincsas err ei mismo, cJ fertiLizaci6n y controL fit.g

sanitario, d) castración de las prirneras infLorescencias,

e) poda, y f) póliniaaci6n asistida.

5. Cos echa

Bs una tarea de crucial importancia

cantidad y calidaci dc aceitc quc sc

ya que de ella depende J-a

obt iene.
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La fornaci6n de accite en 1os frutos de r¡n racimo no ocurre

en forna sirnultánea en todos e11os, priroero rnaduran 1os dcl

vértice y luegc Los de 1a base. nste proceso de rnaduración

dura aproxinadamente 17 dfes. Si no se cosecha a tiernpo co

mienza a disninuir 1a cantidad cle aceite y a eu¡nentar eL gra

do de acidez de1 mi.sno.

Cuando el racirno es cortado cesa la produccidn de aceite pe-

ro la acidificaci6n del misno se acelera¡ clebido a e1lo es

itnprescindibLe que dentro de l-as 24 horas de cosechado sea

procesaCo.

Un ac.eite crlttlo con eievado porcent¿je ¿e acidez provoca e1e

vaclas pérdidas en eL proceso de refinación. Por ta1 liotivo,
los precios del aceite crudo varÍan en relaci6n inversa con

e1 grado de acidez

Hay que tener presenie que la acidez Cel. aceite crudo depen-

de nás de La forna en que se ha realizado La recoleccid¡r de

1os raci¡nos, e1 transporte y almacena¡nientor eue de1 proceso

de extraccidn propia¡nente dicho.

Repro<htcci6n clonaL de 1a na1¡na

El objetivo de estas investigacicnes es lograr la reprocluc-

ci6n clonal" o asexual de las plantas, 1o cual perrnitirla prc

pagar las caracterfsticas de1 individuo seleccionado sin prs¡

vocar variabilidad gen6tica.

En la palna aceitern no sc pueclcn emplcar m6torlos <le propaga

ci6n vegetativa convencio¡ralcs (injerto, acodo, estaca, etc.)

6.
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por 10 que no quedan otras alternativas que la reproducci6n

por senilla o in vitrq.
Des<ie hace rnás de una década e1 Institute de Recherches pour

1es HuiLes et 0leaginerrx (iRll0) de Francia y LINILEVER de In-

glaterra están trabajando en e1 tc¡na pero Los resuLtados de

sus Labores son escasamente difunCi¿osl/.

[n l'lalasia ya hay plantaciones conerciales con pal.nas obteni

das por merlio de clones y en un futuro próxino se venderán

plantas ya experinentadas en e1 .utpo!/.
En Costa Rica e1 desarrollo sistemático en biotecnologfa data

de 1978. En sus inicios 1as investigaciones se concentraron

en el Centro de Investigaciones Agron6micas (CIA) de 1a Uni-

versidad de Costa Rica, en donde se han Llevado a cabo traba

jos sobre 1a reproducci6n clonal de1 caf6, el pejibaycq/, la
caña de azú.car, piantas aráceas (tiquisque, ñarnpl, etc.) y

plantas ornamental-es.

En 1980 1a CIICR cornenzd a investigar l.a posibilidad de repro -

ducir in vitro la palma aceitera. Dn un principio 1a enpresa

contd con La asesotfa de investigadores de1 CIA para la ins-
tal.acidn de1 laboratorio de cultivo de tejidos en Coto 47,

interrurnpi6ndose posteriornente esta coLaboraci6n.

Actualrnente eI responsable de1 laboratorio de cu1tivos de te-
jidos de la CBCR estfi profundizando sus conocirnientos sobre eL

te¡na en eL Centro Agrondrnico Tropical dc Investigaci6n y Ensc-

llanza (CATIE), en donde se est5 trabajando en la reproducción
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clonal del

El proceso

guiente:

i)

11J

ar1-J

iv)

v)

Yi)

caf6, cac&o y banano.

de cultivos de tejidos es a grandes rasgos el si-

Se obtienen tejidos de 1ánina'de hoja, rneriste-

nos y embriones, 1os cual-es son esterilizados su

perficialrr.cnte en e1 laboratorio.

Se preparan diversos medios de cultivo con dis-

tintas sustancias (nrrtrientes' horrnonas, vitarni-

nas, etc. ) .

Los tejidos esterilizados son "sembrados" en fras

cos o probetas que contienen 1os ¡nedios de cul ti-

vo.

Luego de un cierto tierrpo Los cultivos que prospe.

ran comienzan a Cesarrollar "ca11os nodulares?t

(aglutinamiento de céLu1as indiferenciadas). Pog

terior¡nente los calLos son seccionados e inplanta

dos en otros nedios de cultivo en dcnde es necesa

rio efectuar regulaciones hornonales ¡nuy deiica-

das para asegurar 1a organogé:resis (diferenciación

celular)
Si e1 bxperimento pros¡rcra exitosanente, se obtie-

nen embrioidcs. De óstos surgir5n las ho jas -;- raí

ces, transfor¡nándose en una plántula.

La-s plántul-as son transplantadas a un vivero en don

de conj"cnzan a ser somctidas i¡ condiciones no asóp-

ticas.
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vii) E1 paso final es un nuevo transplante: del vi-
vero a canpo abierto.

tlasta el presente la CECR ha trabajado básicamente a partir
de enbriones de palna y ha 1-ogrado avanzar hasta 1a etapa

(v). Estas experimentaciones deben ser consideradas cle ca-

rácter preliminar y de aprendizaje en la nateria, pues no

son str-ictu sensu. reproCucción S:l"onal de La palma. La re-
produccidn de tejidos a partir de embriones no garantiza la
invariabilidad gen6tica.

Los esfuerzos realizados para obtener callos a partir de ho

jas no prosperaron exitosamente. En estos nonentos están

experimentando un método conocido como "cuLtivo de proto-
plastosrr, el cual consiste en obtener 1o-s ca1los nodulares

a partir de célu1as d.e hojas que han siclo despojados de su

pared cel,ular.

Todos estos ensayos Los están realizando con variedades tra-
dicionales de pa1ma; dc obtenerse resultados satisfactorios,
intentarán reproducir la "palma compactatr.

Los investigadores consicleran que ulla vez que dorninen 1as téq
nicas del cultivo clonaL scrá necesario un perÍodo de dos a-

ños para poder desarrollar Lln vi.vero experilicntal )' cstiman

que si todo ¡narcha bien será hacia finales de esta ciócada cuan

Co conicncen a conoccrse 1os tesultados de sus investigaciones.
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D. Prodtrcc i6n rie aceltf-lrudo de almendras--sn Costa

Rica

de palma Tónera, d.otarrollado bajo

, se log:ran en Promedio 1os siguien-

Racinos vacíos 35?

De un raci¡¡to de fruto

condiciones ilroPicias

tes resultados:

Racimos de fruta 1 00"o

Fibras secas
agua
lodo

0 sea, eü€ c

te crudor se

obticne del

referirsc al

Los rendimie¡ttos neclios

entrc 2.8 Y 3.0 Tl'f /ha.

superior a1 ci.e llonduras

309

ilo se habla de un Z?ra de rendirniento de acei-

tá expresanc'lo Ia proPorci6n de aceite que se

o dc 1a fruta en raci¡no (tanrbién es irnuy usual

¡rdirniento de aceite Pcr hect6rea) '

clc accite cludo de la CBCR oscilan

Este prcltcdic es consi<lerablemente

(1 .5 ll'f ) y Guatcnala (0.8 TIl) , pero

I
I

t
Frutos 65%

tos 139 +Cáscaras 7oo

I
'dr:as 6qa

l-_. _ 

--l

1o'o ALmendras secas 5 % 
'

I
Iuan

CS

pes

TC
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inferior aL de I'falasia (5.5 Tlf) y Cololnbia (3.2).

La subsidiaria de La United Brands en Costa Rica está empe-

fieda en incrementar SuS actuales rendinientos de aceite cru

do por Ha. y paTa e11o está procediendo a reernplazat Sus

viejas plantaciones de Dura DeIi por Ténera. La productivi

dad de esf-a ültima '"'ariedad es nucho más alta: al teTceT

año producc entre 8 y 10 tone]-adas nrétricas de fruta por

hectárea y un 9eo de aceite, mientras que al no\¡eno año se

logr.an de 22 a 25 TlvfiFFB lIALl y aLrededor de un 22so de a'

ceite crudo clarificadog/ 
"

CUADP.O 5. PRODUCCIO}i DE ACEITE CRUDO Y DE AL}.IENDMS SECAS

EN COSTA RICA

(En niLes cle TI\Í)

'1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1 983

Aceite 28.3

Almendras 8.3

30,8 28,4 32.4

8.9 8.3 9.5

37 ,8 41 .4 42.

10.3 10.6 10.

31.0

9.3

5

z

FUENTE: Elaboraci6¡r propia en l¡ase a datos de la CBCR.

E. e'n 1a producci6n ¡nundial

de ace_ite c.rudo clc palma

La produccidn nacio¡ra1 de aceitc crudo dc palna es de rnuy

escasa significacj.6n en cL mercado i¡rternacional de este prg

ducto. En el. cuadro siguicnt.e puede apreciarse que tanto
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Costa Rica conro los restantes pafses latinoamericanos re'

gistran volr¡nenes apreciablenente inferiores a l"os de 1os

principaLes pafses productores de Asia y Africa.

CUADRO 4. PRODUCCIOI'i Tru}iDIAL DE ACEITE DE PALTÍA EN 1980

PAISES MILES TI\I

Malasia

Nigeria

Indonesia

China

Zaire

Costa de lfarfil

2.57 5

675

650

190

180

170

50. 6

13. 3

12.8

3.7

3.5

3.3

Colo¡nbia

Ecuador

Costa Rica

Otros paÍses

70

JÓ

31

514

1.4

0.6

0.6

1A.Z

TOTAT !ruNDIAL 5.0s8 100.0

FUI]NTE:

Nota:

FAO, Anuario

La estimación
gida cn hase a
el tota1.

lstadistico 1 979/80,

de 1a F/rO para Costa Rica fue corre-
datos de este estudio. Iden. Para
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La situacidn dc costa Rica no se modificarÍ sustancialmen-
te en 1990. De acuerdo a recientes proyecciones del Banco

I'lundial, 1a producción total c1e aceite crude de palna alcan
zar6 a 7.ó55.000 Tl't en 1990 y 1os principales l.afses prcduc

tores serán l.lalasia (4.6s0.000 Tlt), In<lonesia (1.4c0.000 Til)
y Nigeria (.r50.000 TM).

Teniendo en;rrenta Las estirnaciones que henos efectuado ante
rior¡nente pa.ra nuestro pafs (57.000 - 66.000 TM) su paltici-
paci6n se increnentará pero en ningún caso 11egar1. a repre-
sentar eL l i de la producci6n mundiaL.

F. Descrinción del rgqeso de extiacci6n c1e aceite cru-
do

El diagrana siguiente

obtención de1 aceite

presenta las princirales fa*ees pata Ia
crudo de palrna.
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e{Incineracidn de racimos

*,ilib,ras DespuLpado

DIAGRA},ÍA 1. TXTRACCION DEL ACNITE CRUDO

Racinos con frutas

Alnacenaniento
del aceite

Dep6sito de alrnendras
en sacos

Es teril i z¿rci6n

Desfrutada

I.'Ialaxac i6n

Extracción de aceite Aceite c¡udo

Clarificación

Secado de almcndras
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Los racimos dc fruta recolcctados son transportaclos desde Las

plantaciones hasta la fábrica en I'gónCo1as" que tienen una ca

pacidad de carga de 2 TIrf cada r:na. Estos carros que emplea

la CBCR tienen un fornato adecuado para ser i¡¡troducidos en

Los citindros de esterilizaci6n de 1¡ planta.

Es teri 1i zac i6n:

Desfrutado:

Los racimos se esterilizan antcs de las 24

hs. de haber si<lo cortados para inactivar

las enzi¡nas que acidifican el aceite. La

operaci6n se efectúa a una tenperatura de

125 grados centlgrados y a una presidn de

2 a 3 atmósferas durante B1 minutos (este

es e1 tiernpo necesario para 1a variedad T!

nera, eL hfbririo interespecf fico :cequiere

nenos tiernpo por e1 menor espesor y dureza

de la cáscara).

Esta etapa de1 proceso facilita desprender

La fruta de1 racirno, reduce e1 contenido

de agua de la pulpa y afloja 1a se¡ni1la de

1a pulpa.

La finalidad es desprender la fruta de los

racinos, Esta operaci6n se realiza nedian

te Ia rotació¡r de un gran cilindro perfora

do, en dcnde adcrnás de dcsprenderse Los fru

tos los scpara de 1os racimos ya vacfos.
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Los racirnos sin fruta son enviados a un hor

no para su incincración;las cenizas soD em-

pleadas como fertilizantes de las plantacig

nes por eL alto contenido en sales potá-qi-

cas.

Las frutas son calentadas y sorletidas a 1a

acci6n de paletas rnetá1icas que giran lenta

mente. Este proceso ablanda la pulpa y prg

duce un primer rornpiniento de 1as cé1u1a-s

de1 mesocarpio. E1 aceitc que se obtiene

se denornina aceite virgen.

La fruta ablandada se iritro¿uce en prensas

hidráulicas y se la so¡nete e Lrna presidn no

superior a las 1.800 libras/pulgada cuadra-

da para no quebrar 1os ccquitos. Un prensa

do eficiente deja alrededor de un i0t de a-

ceite en la pu1pa.

E1 lfquido gue se obtiene del. prensado está

constituido por aceite, agua, salesr sustan

cias coloidales e inpurelas s6lidas.

Tiene corno objetivo eliminar ltt rnayor parte

de las irnpurezas (fibras y Lodos) y e1 agua.

Los dos pasos fundanentales son¡ la decan-

taci6n y ccntrifugtcién del acelte crudo.

Ir{alaxaci6n:

Extracci6n:

Clari ficac ión:
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&.9¡glPado.:

Secado y Que-

brado:

Separad-oI:

Los coquitos

clas ificados

La ¡nezcla de

El aceite clarificado es ahnacenado en Sran

des clep6sitos y luego enviado por nedio de

camiones cisternas para su refinación.

(Esta operaci6n corresponde a la llnea de

obtención de almendras).

La pulpa que resulta del prensado ingresa

en cilindros longitudinales que al rotar

rápidarnente separan 1a fibra seca de los

coquitos. La fibra se la utiliza co¡ro com

bustible para 1.as calderas.

nueces sott luegc secados,

por úLtino quebrados.

cáscaras rotas y alnendras se

las separa por rnedio de fuerza centrífuga.

Este es un procedirniento reLativamente nove-

doso que proviene de Colonbia. Anteriorne4

te, las cáscaras y almendras se introducían

en recipientes que contenían agua, arcillas

y sales, separánclose 1as cáscaras de 1as a1-

menclras por el distinto freso específico. Era

un procedi¡nicnto nuy lento, conplicado y cos

toso.
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G.

Secado de a1-

nendras: Por ú.ltino, 1as alnendras son secadas y co-

locadas en sacos. La extracci6n de aceite

de coquito se l1eva a cabo en la Cornpañía

Numar.

extractoras existentes en Costa Rica

8. Plantas rrertenecientes a la CBqit

La prirner planta extractora <ie la CBCR conenz6 a cperar en

Darnas (Parrita) en 1951, ai.o5 después se instald 1a de Naran

jo eR 1a ¡nisma zona y por ú1timo la fábrica ae Coto.

Las principales maquinarias C.e1 proceso son de origen holan

dés (narca Stork), 1os restantes equipos se inportaron de di
versos paises (EEUU, Francia, Luxe¡nburgo, Colonbia, etc.).
La participacidn oe 1a industria costarricense se ha linita-
do a 1as obras civiles, algunos tanques de dep6sito y a ins-

talaciones menores.

Las fábricas fueron diseiradas en forrna nodular, io que 1e ha

permiticto a la CBCR realizar nodificaciones y arnpliaciones en

Ia ¡nedida que la producci6n de fruta 1o requería.

La capacidad de extraccidn de las plantas de Coto y Damas es

de 25 Tl'f/fFB/hora, nientras que la de Naranjo es de 20 Tlf por

hora. En prornedio se trabajan 1os dos turnos diurnos; s61o

se labora nocturnar,rente cua-ndo el cfimulo de fruta fresca asf

lo exige.
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Los ne_ses de máxina recolecci6n de FFR corresponden al pe-

rfodo marzo-julio y el nes pico representa el 11'12!o de la

cosecha anual d; La conpañfa.

Debido a la notable expansi6n dc'1 cultivo de palrna en el

Va1lc de Coto, Ia emprcsa está evaluan<lo dos alternativas:

a) duplicar la capacidacl instalada de 1a planta existente

y b) construir otra fábrica de tarnaño sirnilar a la actual.

Las ventajas de 1a prirnera opci6n con-sisteu básicanente en

e1 aprovechamiento de 8r'an parte de la infraestructura e-

xistente y en ciertas econolnlas de escala. La segunda a1-

ternativa ofrece el atractivo cle reducj.r el riesgo de opera

ci6n¡ €s decirr eue la CBCII podrfa continuar procesandc fru
ta aunque una de 1as fábricas se paralizara por desperfectos

t6cnicos.

b. PAIS S. A.

Ilsta planta ext.ractora se puso en funcionaniento en julio de

1983. El paquete tecnoldgico básico fue adcluirido a 1a emprg

sa luxembrrrguesa Usinc cle li'ecker por ofrecer Ias nejores faci
Lidades crediticias. Todas Las Labor:es de montaje asl cono

e1 suministro dc. cquipo complementario corrió a cargo de sub-

contratistas locales.

El equipo de extracci6n está procesanclo I Tl'f/FFB/hora, aun-

que La capacidad especificada por la casa fabricante es de

6 T¡l/FFB/hora. Esta difcrencia se debc a que se está pren-
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sando el híbrido interespecffico 0 x G en vez deL hfbrido

Ténera.

En estos mornentos 1a planta se encuentra trabajando un tur
no de 1 t horas una vez por semana. Esto pone claranrente de

manifiesto 1as graves dificultades de surninistro de ¡i¡ateria

prirna que tiene PAIS, S. A. co¡no ccnsecuencia de 1a reduciCa

extensidn plantada y de 1os bajos rendirnientos por e1 perío-

do de abandono de 1a misma.

C. Prograrna de Coto Sur

En e1 proyecto originario de1 IDA estaba previsto instalar
una planta extractora de 25 a 30 TM/FFB /hora, €s decir, de

similar tamaño a 1as de 1a CBCR, o en su lugar construir ?.

plantas con una capacidad total equivaLcatc a Ia anterior.
La planta extractora serla cons'Eruida luego de tres afios de

inlciarse 1as plantaciones (época en que comienza a cosechar

se e1 hlbrido Ténera) y darfa ocupación a 62 personas.

La tecnologfa a enplearse -de acuerdo a 1a información que he

nos obtenido- serfa similar a 1a de ta CBCR o a 1a de PAIS,

S. A., es decir, intensiva en capital fijo.
Teniendo en cuenta c{uc e1 propósito fundanental del IDA es

dar ocupaci6n a la mayor cantidad posible de rnano de obra

canpesina, serfa altame¡lte recornendable que se analizara La

viabilidad técnico-econd¡nica clc instalar prensas cle reciuci-

da e.scala de producci6nr pues su impacto sobre e1 enpleo es

considerablemente na)zor.
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III.3 .SITLIACI0N ACTUAT Y PFRSI,IICTIVAS INlvlEIlIATAS DE

I'OTRAS OLEAGI}IOSAS''

Dentro de'rotras oleaginosasrr se han definido dos subgru-

pos de acuerdo con e1 nivel de desarrollo tecnológico al-
canzado. Si bien en térninos generales estas oleaginosas

presentan un escaso grado de tecnologla, existen diferen-
cias que es conveniente precisar.

Se han definido dentro de los Cultivos dS___Ii-p_g__I_ aquéllos

en que existe un paquete tecnológico relativamente experi-

nentado, así como una empresa u organismo que haya centra-

Lízado estas labores. Los Cultivos de Tipg II carecen has

ta la fecha de este importante insurno y de formas de orga-

nización apropiadas para su desarrollo e inplenentación.

Por otra parter s€ ha realizado un intento por precisar 1a

dirección en que es necesario dedicar recursos para nejo-

rar Ia productividad en estas actividades. Este último as

pecto es retonado en las conclusiones,
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A.

l.

a.

El algodón es una planta perteneciente aI género

Go¿tApium, conocida desde épocas re¡notas por su fi-
bra para 1a fabricación de textiles.

N{orfológicamente es una planta relativanente siU

ple con variaciones importantes según la especie y

Ia influencia del rnedio ambiente. Su tamaño es va-

riable (1.6 mts. en pronedio) y posee una raiz pivo-

tante cuya longitud oscila entre 0.5 y 3 mts., de la
cual parten raíces laterales que se extienden hori"

zontalmente.

La planta tiene ramas vegetativas (normalnente

cercanas a la base de1 tallo) y fructíferas. Las flo
res se forman en las ramas fructíferas a partÍr de

botones florales o "pachas". Una vez que se produce

la polinizaci6n el ovario aumenta dc tamaño transfor

¡nándose en un f,ruto t ipo cápsula que posee entre tres

y cinco cavidadc's en donde se encuentran de 7 a 9 se

rnillas. La f ibra es la extensi6n de una célula epi-

dórmica que recubre la scrnilla. La longitud de la
fibra oscila entre 15 y 45 mm. con un grosor de 20 a



30- rnicra s .

Las scmillas contiencn

y protcinas (dcl 34% al

respectivamente).

68

alto porcentaje de acei-

y del 40S al 559 del pe-

un

36'óte

so

b.

El algodón requiere en 1í.neas generales las siguien

tes condiciones climáticas: una temperatura que oscile

entre 18 y 38 grados, 6 horas de luz solar como nínino

y vientos que no superen los ó0 km/hora. Las necesida-

des óptimas de agua varían con e1 desarrollo de Ia plan

ta: 75 mm. durante el primer mes, un máximo de 500 nn.

en e1 tercero y c-uarto nes y 25 nm. en el quinto mes.

Pocos suelos oueden calificarse como exclusivanen-

te algodoneros. Lo !dea1 es que sean porosos, bien ai'

reados, con capacidad de retenci6n cle agua en las capas

superiores y buen drenaje en el subsuelo.

Principales aspectos del cult ivo cle algodón cn Cost? R_i-

ca.

Los prineros cultivos fueron rcalizados por un con

sorcio español en 1929 en la localidad de Orotina. Diez

años más tarde un grupo de japone.ses efectuó siembras

en la zona dc Barranca, las cuales fucron abandonadas

durantc la Scgunda Guerra l.lurrdial. Terminando eI con-
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flicto bólico 1a actividad fue impulsada por producto-

rcs ¡racionales, quienes contaro¡r con e1 estínulo de1

Estado (financiaci6n de cosecltas y fijación de precios

de sustentación) y elevados precios internacionales pa

ra Ia fibra.

La producción nacional creció lentamente y perrni-

tió cierta sustitución de inportaciones de fibra para

1a incipiente industria textil local" Con 1a construc

ción de la carretera Panamericana a fines de los cincuenta

se habilitaron zonas productoras en Guanacaste. A par

tir de la cosecha 1957-58 la produccidn de fibra sopre

pasó las nil toneladas métricas con l-o cual el cultivo

comenzó a adquirir importancia econónica.

En el cuadro siguiente se presenta la evoluci6n

lristórica de 1a superficie cultivada, asi como La pro-

ducción de algodón oro (peso neto de \a fibra) y de se-

mil1a entre 1956 y la actualidad.

De 1a infornación proporcionada pueden distinguir-
se dos grandes etapas en el desarrollo del cultivo. La

prinrera sc extiende hasta finales de 1a dócada del se-

senta r cD do¡rdc 1a supcrf icie cultivada y la producción

experimcntan un crecimicnto sostenido. Este comporta-

nriento sc moclifica en e1 períoclo siguiente, inaugurándg

se una ópoca con bruscas oscilaciones en Ia superficie
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cu_ltivada, cñ la ¡lroclucción y e¡t los rendimicntos; esta

situaci6n n:.ristc en la actualidad.

Así cs como luego de un período de escasa actividad

(1971 -1977) se produce un vigoroso repunte en los dos

años siguientes. Esta recuperación se debió al Plan de

Fomento Algodonero inplementado a partir de 1976. El

obj et ivo fund¿rmental de dichc PIan fue generar fuentes

de trabajo en la provincia de Guanacaste ya que el auge

de 1a actividad ganadera había creado un alto porcenta-

je de desempleo en la región.

Cornplementando l-os incentivos of iciales, Algodones

de Costa Rica, S.A. (ALCORSA), instala una dcsnontadora

en febrero de 1 978. Anteriormente e1 desmontado (sepa-

ración de 1a fibra de la semilla se realizaba en una ú-

nica planta existenté en Cañas (DESNÍOTECA). La gran ex

pansión de1 área senbrada mueve a 1a empresa a adquirir

una segunda desmontadora que hasta e1 momento no ha te-

nido ninguna utiliz.ación. Y ello debido a que el auge

algodonero no duró mucho tiernpo. A partir de 1979 co-

micnza un nuevo período cle contraccién de 1a actividad

cono consccuencia de diversos factores adversos: reduc

ción en 1os precios intcrnac ionales clc 1a f ibra , incre-

mento de 1os costos internos, dificultades crediticias
y condiciones climáticas dcsfavorabl.es.

La drástica rcducci6n rlcl. área cultivada produjo



STIPERFIC]E CULTIV.{DA, PRODIICCION DE ALGODON
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CTIADRO 5

PRODUCC ION RENDI},IIENTOS

P]]RIODO SUPEITFICII
(Has.)

ALGODON ORO
(Tn)

ALGODON ORO
Kgr/Ha

SE}f I LLA
(rrf)

SEIII LLA
Kgr/Ha

1956-ó1

1961 - óó

19óó- 71

1971 -7 6

197 6-7 7

1977 -78
1978-79
1979-80
1980-8't
1981-82
1982-83
r 983- 84

2419,2
397 4 ,0
5142 ,4
510,0

2923,0
13859,0
'11 1Z',t ,0
6615,0
7248,0
769,0
957,0

1800,0*

1141,0
251'l ,3
27 22 ,8
504,9

1815,2
7810,0
?771,7
16?7,4
757,A
579,6
622,8

1449,0*

1811,7
3988,5
4324 ,4
483,5

2739,7
11398 ,0

4342 ,7
1823,9
1070,5*
506,0

1 1 06,0
1685,0*

471 ,g
631 ,9
529,5
597 ,6
621 ,0
563,6
z4g r2
246,0
336,7
753,4
650,8
805,0

749rZ
1003,ó
840,9
948 ,0
937 ,3
822 16

390,5
27 5,7
476,2
658,9

'1155,7

936, 1 *

1/ Los datos correspondientes al período 19s6-76 se han agrupado enpromedios quinquenales.

* Cifras esti¡nadas.

FUDNTE: Elaboración propia con datos de ALCORSA y Banco Central de
Costa Rica.
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un importantc dcsabasteci¡nicnto de matcria prima a

AICORSA, por 1o ttruc esta emprcsfl conrenz6 a tratar de es

t inular nuc:\'a¡ncr¡tc a 1os productores privados se¡nbrando

por cucnta propiir alreclcdor del 50% de la superficie ac

tual.

Esta politica, Que

tecnoldgica, ha rendido

ria de rendi"mi.entos que

1as 3 ú1ti¡nas cosechas.

ha pernitido una mejor difusión

sus frutos sobre todo en mate-

se ha visto increme¡rtados en

De acuerdo con los técnicos de la mencionada e¡npre

sa, para 1a cosecha 1984-85 se había proyectado una plan

tación total (propia y de terceros) de 2.000 has. , p€-

ro debido a 1a elevación de 1os alquileres de 1a tierra
difícilnente se logre esa meta, Lo más probable es que

se siernbre una superficie sirnilar a 1a de 1a actual co-

s echa .

A 1o expuesto anteriormentc con respecto a 1a evo-

luci6n de este cultivo cabe airadir las siguientcs obser

vac ione s :

i, Tanto en Costa Rica como en cl resto de Centroamé-

rica c1 algodón se 1o cultirra prefelentemente para

1a producción de fibra desti.nada t 1a industria

tcxtil. La senilla olengioltsa es un subproducto

dc dicha actividad.
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ii. En relación con los dcnrírs países dc1 istmo ce¡rtroa-
- mericano 1a ¡rroducci6n algoclonera costarricense es

nargina]. Asimismo los rendinicntos ncdios que se

obtic¡ren por hcctárca han sido tradicionalmente los

más bajos dc Amé¡ica Central. Esta situación ha ten

di<lo a corregirse en 1as tres últinas cosechas debi

do a1 tr.so de variedades mejoradas (que han sido ob-

tenidas localmente), e1 enpleo de nayores cantidades

de abono por hectárea y condiciones clináticas rela

tivaÍrente más favorables. No obstante el1o, los a-

gricultores siguen adoleciendo de un escaso doninio

de 1as prácticas culturales que se ve fortaLecido

por 1a ausencia de apropiados estínu1os oficiales.
El resultado de esta situaci6n queda plenamente de

nanifiesto al comparar la situaci6n de 1a actividad

1ocal con e1 r'esto de ce¡rtroanérica:

CUADRO 6. IT,ÍPORTANCIA RELATIVA DE LOS PAISTS DEL

ISTIil0 EN EL CULTIVO DEL ALG0DON. PE-

RroDO 1982/83

PA I SES SUPERF I C IE
COSECI{ADA

(%)

PRODUCCION DE
SEI\I I LLA

t%)

N ica ra gtra

El Salvador
Guatemala
llo¡rcluras
Costa Ric¿r

48.0
?4.6
24.3
2.5
0.6

37 .1

26.7
35. 0
2,7
0.5

.I'OTAL 100.0 1 00. 0

l:UIINTE: IIaboracj.ón propia e¡r base a divcrsas fuentes



74

iii. El carácter urlr¡iinal de 1a protlucci6n algodonera local

tarnbión sc n¡nifiesta en 1a escssa significaci6n que

tienc fa exiracci6n cle este tipo de aceite dentro del

consuno a¡rarcnte nacional de aceite áe algoaón.U

CUADRO 7. COSTA RICA. CONSUI{O APARENTE DE ACEITE
DE ALCODON. PERIODO 1978-1984
(En toneladas nétricas)

AÑOS PRODUCCION IiUPORTACION EXPORTACION CO},¡SUI{O
APARENTE

1978

1979
't980

1 981

1982

1985

1984

1 " 396,0
589,5
219,0
149,0

(1)
(l )

211,0

7 .494 ,2
s,744..0
2.905,8
1.447 ,0
2 .843,6

500 ,6x
s/í

117,3

s/i

8.772,9
6.334 ,5
3. 154,8
1.596,0
7..843 ,6

500,6*
' (z)

(l ) La producción de semilla de algodón de estos años
se destinó íntegrarnent.e para consr¡rno animal .

* Les cifras de comercio exterior corresponden a e-
nero - set ienbre cle 1 983 .

s/i No se dispone de infor¡nación sobre comercio exte-
ri.or.

(2) No sc pr.rrlo csti¡rrar e1 consumo aparente pol falta
de irrfornación sobre coincrcio exterior.

FIILNTII: Dlubor¡ci6n propia en base a datos de ALCORSA
y dc i.a Dirccción Gcneral de Estadistica y Cen
sos.

/ Lr ext rrrcc ión de ace ite crutio de al god6n la
lil Corrt¡ltiríu Nurnar, par¿l l-o cual dispone de
s¿l norc:;r l:rc¡rch dcr 40 1'¡l/¿li¡rrias.

1 rcal iza
un¿ pren
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iv. lil cultivo dcl algotlón cuenta en e1 peís con un acervo

tccnoló¡1 ico básico, clcsarrollado a pürtir de 1a expe-

riencio cn el cultivo, e inrportantc sobrc todo en 1o

quc atar-le a 1a obtención de nuevas varieda<les nucho

más productivas. Sin cnbargo, no pue(lc afirmarse que

éste sea suficiente por dos motivos:

-Hay problenas para difundir adecuadanente 1a tecnolo-

gía entre los agricultores en la nedida en que no se

ha logrado constituir un ente centralizador y con per

manencia para brindar asistencia técnica oportuna. En

los últirnos años ALCORSA ha jugado este papel pero en

forna ntry tinitada debido a la ca.si, inexistencia de

recursos dedicados a estos fines.

-En Costa Rica e1 cultivo se concentra en 1a provincia

de Guanacaste, principalnente en los cantones de San-

ta Cruz, Libcria, Carli11o, Bagaces y Abangares. La

siernbra se efectúa en 1os meses de julio y agosto,

mientras que 1a cosecha se realiza entre diciembre y

febrero.

Este calendario agríco1a presenta e1 inconveniente de

quc 1as plantas soporten un cxceso de lluvia en setiem.

bre-octubre, 1o cual dificulta c1 control de plagas,

disrninuyen los rcndinrientos y se i¡rcrementan los cos-

tos dc producci6n.
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La alternativa tecnológica es cl cultj.vo con riego com

plencntarig, pucs perrnitc retrasar la sienbra a los

rnescs de agost-o y set iembrc, con 1o. que se aprovecha-

rian las lluvias de octubre para e1 desariollo inici.al
de 1a planta.

Por otra parte, 1a producción bajo riego resolvería

gran parte de las desfavorables condiciones climáticas

en que se ha desarrollado e1 algodón en el país.

Sin enbargo, no existen plantaciones de algodón con

riego y sólo se clispone de estudios muy prelininares
al respecto, por 1o que 1a puesta en práctica de esta

tecnología requiere de investigaciones nás profundas,

c. Ilg
de accite de .a1godóg

[n estos tilomentos 1a División

raci6¡r Costarriccnse de Desarrollo

la elrboración de un proyecto para

E1 único trabajo existelte
DAISA (Corporaci6n para e1

S.A.) en 1980 determinando

Guanacaste existen unas 31

propiadas para e1 cultivo

sobre 1a materia 1o realizó

Desarrollo Agroindustrial

que en la región norte de

¡ni1 has. con condiciones a-

de algodón bajo riego. U

Tócnica de 1a Corpo

(CODESA) trabaja en

1a instalaci6n de

1l V6lsc "llstudio dc
ginosas", Dr\iSA, 1

frct ibil i dad
9S0.

pir ra 1a producción de olea-
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ufla prensa dc cxtracción de accitc- cruüo de algoclóru Es \

tc pernitiría fabricar torta dc esta oleaginosa así co

no la obtención dc otros subproductos (1ínter y casca-

rilla). La decisión final con respecto a la escala de

planta no se ha tomado, pero esta oscilaría entre las

30 y 50 Tl'f diarias, que supondrían un cultivo mínino

de 4 mil has de algodón. La prensa pertenecer-La a

ALCORSA y el monto de la inversión se calcula en $1'5

aproximadamente. Las posibilidades de financiación e-

xisten ya sea que ALCORSA venda la segunda desmontado-

ra (Oe 1979)o bien que e1 Sistema Bancario Nacional fa-

cilite un crédito. Esta última alternativa encontra-

ría eco siempre que se mantenga e1 ritmo de crecimien-

to en los rendimientos de1 cultivo que se ha observado

en los últinos 3 años. Por otra parte, La Compañía Ng7

mar ha mostrado favorable disposición en 1a adquisi-

ción del aceite crudo.

?

Este proyecto

año 1985 y entraría

ños después.

soYa

comenzaTLa a

en operación

negociarse durante el

aproximadamente dos a

a. Asrlectos botánicos y edlfico:

Dste cultivo, oriundo de China y Jap6n, pertenece

a 1a fanril ia dc 1as lcgurninosas.
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Es una planta pequeña (de Z0 a 80 cms de altura,
exccpcionaLmcnte llega a los 2 nts) que produce anual

mentc vainas que contiencn de 4 a 8" semillas. Las se

millas son de color verde, amarillo, café o negro de-

pendicndo de la variedad que se cultive.

Debe cultivarse en suelos profundos, fértiles, con

no menos de 115% ni más de 4eo de materia orgánica, con

no más de 409 de arcilla y con cierto grado de aciclez.

Es fundamental que presenten excelentes característi-
cas de drenaje.

Principales aspectos del cullr.vo 4e, soya en Cos

Rectuerimientos tecnológicos

En e1 pais las plantaciones conerciales fueron i-
niciádas por CARE en 1977 aunque los dos prirneros años

deben considerarse más bien experimentales. También

se ha contado con 1a colaboración de nisiones técnicas

de La llepública de China. Est¡ts últ j.mas han introduci
do el cultivo y la industrialización (en muy pequeña

cscala) de 1a soya en Coto Sur .(COOPEVAQUITA). La tor
ta de soya se utiliza como alirnento concentrado para

el engo r<1e de po rc ino s .

Iin el prograna <le CARE partici"pan el Consejo Na-

c io¡ral de la Producc ión (CNP) , e1 Ffini stcrio de Agri -

cultura y Gunaclcría (I.ÍAG), e1 Sistc*ra Bancario Nacio-
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nol y el Instituto Nacional de Seguros.

El <lest ino actual clc la producci6n de soya es la
claboración de alimcntos para er prograna de Asignacio

les Familiares. Para el1o CARE dispone de una planta
que permite transformar el frijol en harina de soya,

proceso este que no implica la extracción del aceite.

El paquete tecnológico disponible en la actuali,
dad es resultado sobre todo del esfuerzo de CARE qúe

ha contado a la vcz con asesoría de SIATSA (servicios
de Investigación Agrícola Tropical s.A.) y de r¡rterna-

tionar Soybean (INSOY) dc 1a universidad de rrlinois
(EEUU). CARE ha operado como agente difr¡sor de la tec
nologia agronórnica entre los agricultores y se ha en-

cargado de probar y.seleccionar las variedades aptas

para ser cul.tivadas en e1 país. Estas han sido la
SIATSA-1 94-A (desarrollada originalmente en Honduras)

y 1a Júpiter (sereccionada en EEUU para ser cultivada
en e1 tr6pico) debido a qr¡e dieron mayores rendimientos

Y se mostraron más resistentes a diversas enfermedades.

La demanda de CARE

que lograron producirse

1 98 1 /82. Anteriormcnte

portaciones amparadas a

conocide como A1i¡uentos

es alrededor de 800 TiU anuales

después de la cosecha del año

los <lóficit se cubria con im-

1a lc¡¡islac ión nortcamcr-icana

par{} 1¿i P;rz (PL-480).
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Los actualcs cxccdcntes sc vcndcn para la fabrica
ción dc torta. El CNP fija un precio de sustentacidn

que garantiza a los agricultores un: rentabilidad sini
lar a la dc cultivos cono e1 arroz y el sorgo.

llasta el momento la producci6n se ha concentrado

en Guanacaste (Liberia, Bagaces, Santa Cruz y Cañas) y

en el Pacífico Central (cantón de Aguirre), en fincas
pequeñas y medianas (de 1 a 50 hectáreat)11{

En e1 cuadro siguiente se expone la evolución de

la superficie cultivada y la producción de frijol de

soya a partir de 1977.

CUADRO 8. SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION DE FRIJOL DE
soYA. cOsECFtAS 1977 /7I A 1983/84.

COSECHAS SUPERFIC IE
(HAS. )

PRODUCCION
(Ttf)

1977 /78
1978/79
1979/80
1980/81
1981 /82
1 9B 2/83
1 983/84

66 19

20 r0
126,4
468,0
754,0
611r0
769,0

35,4
(1)

161 ,3
763,5

1 .030,0
977 ,6

1 .230,4

u No hubo cosecha por exceso de lluvias.
FUIINTE: CARI )' CNP.
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- Pue<lc {rplcciarsc que a pcsar de la cxpansi6n en

los últinros. años, e1 cultivo cle esta olcagionsa conti-

núa sicnclo dc escasa significación para el país' Ello

debe atribuit'se a trcs causas:

i. La inexistencia de una industria local que se de

dique a procesar dicha materia prina para Ia ob-

tención de harinas Y aceite crudo.

ii. El relativo desconociniento de 1os agricultores

de las prácticas de cultivo y la tendencia "con-

servadora', a expandir 1as superficies sembradas.

11r Actualmente el costo de producción de la soya es

apreciablemente superior al precio de La senilla

en e1 mercado internacional. EI precio de sus-

tentación fijado en estos rnomentos por el CNP

Gll .750/TM que equivalen a unos 395 dólares) es

notablenente superior a1 promedio que han alcan-

zado las coti.zaciones ell el mercado de chiCago

en 1os últimos doce meses ($ 31ü2/ Esta discre-

pancia se explica por dos factores fundanentales:

a. Ia falta de desarrollo tecnológico local y

b. el elevado precio dc los agroquímicos y fer-

til iz¿rntes que deben enrplearse. Con respecto a

las rlcficicncias de índole tecnológica cabe men-

c ionar:

)
I

J

3/ Vcr Anexo
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i'lc'ior¡rniento de varieclaclcs. Corno se dijo ante-

riornentc, CARI ha realizado una importante 1a-

bor.de sclecci6n y encontró variedades con bue-

nas caractcrísticas dc adapta.ción. No obstante

djstan de scr óptimas sobre todo en 1o que atañe

a la intensidad lunínica requerida por 1a planta.

En nuestro país 1a intensidad de luz es inferior
a 1a necesaria para que dichas variedades alcan-

cen sus náxinas productividades. Ello explica

que 1os rendírnientos obtenidos estén lejos de

los originalmente estirnados por SIATSA (1 ,6 TIt/Ha.

contra 3.3 TM/ha. ) .

Producci6n de senil1a. En estos nonentos la se-

milla debe ser inportada de los Estados Unidos

ya que SIATSA abando¡ró 1a 1ínea de investigaciórr

en soya. Esto encarece notablernente el- producto

ya, que cada kilograno de semilla cuesta alrede-

dor de C62.

Siembra baio riego. Esta tecnologia permitiría

increncntar notablernente Ia productividad pero

hasta c1 rno¡ncnto los trabajos de investigación

sol¡re el tema son escasos. Unicanente el Servi-

cio Nacional de Riego y Avenarniento (SENARA) ha

cstrblecido algunas parcelas experirnentales en

Gualrcastc con sparentcs buenos Tesultados.
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La rcsolución dc todos estos problemas requicrs ¿g

una clara decisi6n politica al rcspccto, dc adecuados

rccursos f i¡ia¡tc ieros y de 1a const itució¡r dc un cquipo

de desarrollo tecnológico que rccogiendo 1a experiencia

de CARE avance en di¡ccci6n de incrementar las producti

vidades.

Per s ctivas inmediatas ara el cultivo de la soya en el
país

En el curso de1 presen¿e año se han dado dos cir-
cunstancias que pueden alterar significativanente 1a si
tuación de la soya dentro de 1a producción nacional de

oleaginosas.

La elininación de cróditos para el cultivo de áreas

narginales del arroz (áreas de alto riesgo) dejará

liberadas en un futuro inmediato unas 20 nil hectá-

Teas para otros cultivos no tradicionales, tales cg

¡no 1a soya, los cítricos, etc. Si bien no se cono-

ce. con certeza el área que puede ser sembrada ge¡

soya se he estin¿do que este cultivo puede ser una

excelente alternativa a1 arrorl( n iniciativa en

cstc sentido la ha tonado la Cámare Nacion¡l dc Grl
nos Básicos quietr reciente¡nente solicitó asesoría

1.

4/ ll1 cstt¡dio dc IIAISA había estirn;rdo
0l)tas para e1. cuI t ivo dc 1e soya .
habil contcmplado la conli)ctltividad

que cxistían 36 nil has.
Én este aná1isis rro se
con otros cultivos.
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a una compañía nortcamericana. Los agricultorcs han

rcaccionaclo nuy fnvorablemente frerrtc a estas perspec-

tivas, no obstante hay aún divcrsos"problemas por re-

solver: lineas dc cr6dito, precios de sustentaciónrdi

ficultacl para conpctir con fri-'i o1 irnportado' necesida-

des tecnológicas, etc.

ii, La prdxima puesta en rnarcha de dos ployectos industria

les resolverá uno dc 1os principales recla¡nos de los

productores agrarios.

Por una parte la arrocera Los Fatios adquirió dos

prensas aptas para la extraccid¡r de aceite de soya,

girasol y naní^ El objctivo básico es 1a obten-

ci6n de torta para alinrentar ganado. La capacidad

instalada es de 9 ¡ni1 toneladas rnétricas anuales.

Esta empresa está estimulando abiertanente e1 cu1 -

tivo de La soya ya que ha dttio crédito a 1os agri-

cultorc's y prornetió pagar un precio .superior al de

sustentación. Esta actitud dcbe entenderse como

partc tle.los esfuerzos de diversificación que es-

tán reali¡a¡rcio los arroceros.

bn Aproxin¡irdantc¡rtc para fin dc aíro conenzará a instalar-

sc c¡r c1 Pa rc¡uc Irtdustrial cle Barranca (Puntarenas) un

conr¡r1cjo clc cxtr¡¡cción y rcfi¡xrci6n de aceite de soya.

Las en¡rresirs vi¡rcr¡ladas ¿r1 mismo sc¡r INOLASA (Indus-

a.
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trial clc 0lcagi¡tosts Ancrici.r¡ras S.A. ) y ADICSA (Acei-

tes y Dcrir¡ados de Ccntro A¡nórica S.A.). Ambas compa

ñías pcrtenecen a un consorcio de capitales costarri-

ccnses y centroamcricanos que recién en el nes de se-

tiembre pr6ximo pasado logró 1a transferencia de1 col!

trato industrial que habia obtenido otra enpresa.para
. slestos trncs-' .

E1 propósito de INOLASA es 1a producción de harina

de torta de soya para 1a a1i¡nentación aninal, obtenién

dose inicialnente e1 aceite crudo como subproduct,o.

A1 concluirse 1a integración vertical del proyecto con

Ia puesta en funcionaniento rie ADECSA e1 aceite de so

ya será refinado.

E1 nercado principal será e1 local con la posibili
dad de exportar 1os excedentes a Guatenala. La rnate-

ria prina procederá del extranjero y aunque la empre-

sa no se compromete a adqui.rirla a los productores na

cionales confía que con su instalación-el cultivo se

exticnda y se increnenten sus lendínientos.

La tecnología que se empleará será 1a extracción

con solvcnte (hcxano) con una capacidad náxinta de'45

nil Ti,l/anuales. Cabe consigrrar quc con este equipo

Nos rcf crinlos a Agroindustri a1 licrnisf€rica S.A. quien ha_
bír obtcnido esos dcrcclros pcro (lrtc por divcrsos motivos
no concr.etó cl proyecto. l1 Acucrtlo lijecutivo de trans-
f crenc ia a¡rarece e¡r 1¿r G¿rccta núnero 17 4 úeI 13 de setien
bre de 1984.



86

tanl'¡i ón puedc cxtracrse aceitc de otTas se¡ni11as olea

ginosas (qlgodón y girasol).

En el cuarto año de operlciones

canzar su punto normal de producci6n

tonel¡rdas In6tricas. El monto total

es de 3,5 nillones dc dólares.

se proyecta aI-

con unas 35 ¡niI

de la inversión

E1 objetivo de ADECSA es la refinación del acei-

te y 1os mercados de desti:to de1 producto son 1os nis

mos que los de INOLASA. La capacidad de refínación

de Ia planta será de 30 Tll diarias y esperan poder ob

tener alrededor de 7 rnil TM/anuales de aceite refina-

do. D1 montc de Ia inve¡sión es de unos 2 rnillones

de d61ares.

Los recursos financieros para la instalaci6n de

1a planta cle extracción ya fueron concedidos por el

Sistema Bancario Nacional y 1os recursos para ADECSA

tienen altas probabilidadcs de obtenerse.

La positrilidad de que a cotto plazo exista una

grfln capccidad instalada ¡rara e1 procesaniento indus-

trial de 1a soya au¡rada a I os intentos clc diversifica

ción dc los agricultores dcrlicados a 1a producción de

gr¿nos, hace esper¡r quc e¡r los próximos años el cul -

ti.vo (le ll soy:r pucda expcrinrcntar una gran expan-



tt 87

s i6n y1 
S in cnrll:r rgo , dcbc t encrsc cn ctrcnt¿ que es

imprcscinclible un sustaltci¡1 incrcmcnto cn 1os rendi
lnicnto-s J)arc que sc ¡rucda conpctir con los precios in-
tcr¡lac ionrl.cs y dc csa forma sust ituir gradualmente

1as irnportaciones que prevc iNOLASA.

Coco

Hasta e1 presente no existen grandes plantacio-

nes comercj.ales de coco aunque una serie de fin-
cas y cooperativas en la región At1ántica han rea-

iizado siembras del nismo. E1 árca esti¡nada de

plantación es de unas 5 nil has aunque ésta es una

cifra ¡nuy aproxinativa.

JAPDEVA y ASBANA son 1as instituciones que irn-

pulsan un proyecto orientado a su empaque e indus.

triali.zación y que se ennarca clentro de progranas

de diversificación de la sienbra del- banano. No

obstante este programa se erlcuentra ancnas en la
pronoción tlc la fase agricola. JAPIJÍIVA 1o fonenta

en la Zona de 1os Canales nicntras que ASBANA 1o

hace en l,'latina, Siquirres y Guicino,

9/ En todo caso , 1 a arn¡rl iec ión dc I os cul t ivos no se inc ia -
ría antes tlc la coscc:hi'¡ 1985/S(r. I>ara cl actLlirl ncríodo
a.qricola SIIPSA cst¡blcci6 una nrctir de i mil lrcctÍrcas se¡n
brad¡s (unt-s 4.000 'l'Il dc fri.jr:l) i¡ue rli f ícilns¡ltc se ¿¡ll
ca¡¡cc.

3.

Si.tuación actual- de1 cultivoa.
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ASIIAN¡\ ha centrali.zarlo la Labor tccnológica de1

cultivo P'cro hilsta el mornetlto no existe una noción

exacta dc 1a varj.cdad nás apta para e1 rnedio 1oca1 .

Ciertas institt¡cio¡les se inclinan por 1a variedad de

noninada Gigante del Atlántico, mientras que otras

prefi.eren un híbrido que resulta del Gigante con el

Enano Irfalayo. ASBANA recotnendó e1 cultivo del hibri

do pues las pruebas iniciales fueron satisfactorias

en cuanto a la resistencia a 1as plagas tradicionales.

Posteriornente tuvo que reveer sus apreciaciones pues

apareció una enfermedad conocida con e1 nombre de

"ma1 de ccdros" provocada por un protozoario flagela

do (Phgfomonat anaheLi) que proyoca en dos o tres me

ses 1a muerte de las palnas. Hasta el presento no

se conoce ningún ¡nétoclo de contron contra este ni-

croorganismo.

Como puede verse si bien existe una entidad

que se ha encargado del desarrollo tecnol6gico deI

cultivo este se encuentra apenas en sus fases preli-
¡ni.nares. Ilsta situac ión pucde tornarse en un cue11o

de botella para el clesar¡:ol1o del cultivo si se con

crcta e1 proyecto que rescñamos a continuación.

b. Provccto lrlrn Ia i¡tstrrlación tic -una f1g!!-ex.!_r¡tc!g-
r¡,¡ de ¡ce i te tle coco

¡:stc Froyecto sc cncuenrrir ell etapa dc elabora-
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ción dcntro clc la tlivisión Técnica dc CODISA. Sc ins

talarír una prcnsa extractora clc aceite de coco con

c¡pacidad para procestr 50 TII diarias de copra. La

empresa plobablernc¡rtc ss conformaría como una socie

dad mixta en 1a cual CODESA tendría algunos intere-
ses, pero prcdorninaria el capital privado. La pro-

ducción, tanto de aceite crr¡do como de torta, se

dest inaria al rnercado interno . La CornpañÍa Nurnar
7l

ha mostrado interés en adquirir aceite crudoj-' . La

inversión total representaría alrededor de $1,5 mi-

11ones y 1a entidad encargada de llevar a cabo las

gestiones crediticias sería JAPDEVA, Al igual que

e1 proyecto para instalar La planta extractor a de

aceite de algodón conentado antes, esta empresa no

iniciaría operaciones sino en el año 1987.

En opinión de los técnicos <Ie C0DESA las proba

bilidadcs de que se ejecute el pro¡,ecto descansan

básicamente en negociaciones dc tipo po1ítico.

Actual¡ncnte 1a dcmanda interna por aceitc de coco para u-
sos corncstibles es realizada por cmpresas productoras de
gallctas y se setisfacc íntc¡lrarnentc mediantc inportacio-
r¡es. l.a industr ie j aboncre tanrbi (:¡r cs un im¡rortante deman
dantc pcro existen 2 pctluchos establcc.irnientos fabriles -
qur: itt'-túan cotno suplidor'cs ocasion¿les.

L/
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B. C,, ltivos Tifio II

Gi rasol

El $linisterio de Agricultura y Ganaderla inpul-

só el desarrolLo de este cultivo en 1982 inportando

senillas (híbridos franceses) de Chacl.

En 1983 se realizaron 1as prine¡as plantaciones

experimentales en Liberia y Santa Cruz' El área sem

brada fue de 30 hectáreas y se obtuvieron rendinien-

tos del orden de Z Tl'{ de senilla por hectárea, 1o cual

se considera satisfactorio dado e1 carácter incipien

te del cttltivo

La producción fue adquiri'da por e1 CNP y e1 CITA

logró rendimientos de aceite curdo del 34%.

' Durante e1 presente año no se han podido reali-

zar plantaciones debido a que las semillas irnporta-

das se encontraban en ¡ra1 estado.

Ert principio e1 girasol presenta ventajas sobre

otras ole.rginosas debido a que no requiere especia-

les cuicla.los, ticne un alto rango dc adaptación a

irrcgularidades cli¡ríticas y puede cosecharse ¡necá-

nicanentc' al igual que 1a soya, ernpleando cosecha-

dorirs dc arroz.

Es por est.as ra¿oncs que el cultivo presenta
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t¡mbión una alternativ¿r a las ¡recesidadcs actuales

dc divc¡sificación dc 1a producción arrocera. Tam-

bién se han intercsado por cxplorar 1as posibilida-
des de1 cultivo algunos organismos cooperativos que,

a través del Poder Ejecutivo, están buscando Asisten

cia Técnica por parte del gobierno italiano.

Es claro que el girasol presenta posibilidades,

de desarrollo pero en e1 nonento actual es práctica
mente nulo e1 conociniento tecnológico que se tiene
de1 nis¡no

Itlaní

A pesar del interés del CNP por pronover su

cultivo e industrialización en el Pacífico Seco, la
producción hasta e1 presente se ha Linitado a unas

pocas fincas de tipo famitiar en 1a provincia de A-

laj ue1a.

En e1 período 1983/84 se plantaron al¡ededor de

300 hectáreas y la producción alcanz6 a 620 TM. Es

te volunen represc¡tta aproximada¡nente cl 50% del con

suno interno anua1, 1a otra ¡nitad se ha inportado

en su nrayor parte cle Nicar.agua.

Para la cosccha 1984/85 se espera que la super

ficie cultivada no sea inferior a las 500 hectáreas 1
a

II
f
f;
t
i
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yr quc hay urr agricultor quc plantará 250 has.

Guanacaste.

en

3.

El'principal destino del naní es el consumo di-
recto una vcz tostado. Aunque nó se 1o ha utilizado
para producir aceite, no debe descartarse dicha posi

bilidad en e1 futuro.

La producción de esta oleaginosa se inicid en

el país en 1a década de1 cuarenta, siendo el princi-
pal conprador 1a empresa Garrido l,lovera. Esta fir-
rna extraía e1 aceite para fabricar 1as llamadas'rmel

cochas dc ajonjolí".

A pesar de ello, el cultivo no se desarrolló na

yornente, desapareciendo a comienzos de los aíros se-

senta por 1a disninuci6n de su precio internacional.

Et ajonjoll tiene múltip1es usos: alto rendi-

nicnto dc aceite, la to:'ta sirve como alimento ani-

rnaL, se 1o cnplea directamente en productos de pana-

dería y rc.posteria y se pueden obtener productos me-

d ic inal es .

En 1 98 3 - 84 c1 tr!.,\G in ic ió un programJ exper imen -

tal cn Guanucaste. Sc senbraron 5 hectáreas y se al

c¡nzó una producción dc 5.ó Tll tlc scni11a.
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La varicdad utilizada (l'rccoz) se import6 de Ni

car¡rgr¡a. Este híbrido presenta 1a vcntaja de tener

u¡r ciclo "uftracorto" (de 75 a 85 días) 1o que pcrmi

tiría ohtencr dos cosechas anuales.

Al igual que eL girasol no recluiere de comple-

jas laborcs culturales, pero presenta 1a ventaja de

tener un inpacto nucho nás favorable sobre el enpleo

rural.
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Esboqo del Plnn N¡cionol tle 0leaginosas de SEPSA

1. Antcccdcntcs

A principios dc junio conenzó a dlaborarse en SEPSA

un Plan Nacional de Oleaginosas por encargo conjunto del

Ministro de Agricultura y Canadería y de la Vicepresiden-

cia de CODESA. En estos nonentos dicho Plan se encuentra

en su fase de revisi6n por los niveles superiores del l'lAG

y es posible que a fines de año se convierta en un docu-

mento oficial .

E1 Plan contiene un diagnóstico de la situaci6n ac-

tual , 1a definici6n de una po1ítica globa1, ciertos linea

mientos específicos para cada cultivo (que aún no se han

elaborado) y se han diseñado ciertos ¡necanisrnos institu-
cionales. E1 Plan será 1a base para establecer los recur

sos c¡editici.os destinados a1 sector durante 1os proximos

5 años.

A continuacién se resurnen 1os principales puntos de

dicho Plan, sobre todo en 1o atinente a la polftica g1o-
art

bal trazada para "otras oleaginosas"9', 1os mecanisnos ins

titr¡cionales que probablcmente se establezcan y 1os prin-

cipalcs problcmas que sc enfrentarán

F.u cuanto a1 d itgn6st ico cle 1ir situaci6n actual del sec-
tor Ios funcion¡rrios de SEPSA coincidieron co¡r eI elabo-
tado ¡ror Clll'1. i:n lo quc respectr a palrna ;rceitera, 1as
l)royecc io¡rcs contcnirlas cn ¡ruestro .iiagnóstico para (ti-
cha Jctividl¡tl íucron t¡nolianentc corroboradas.

8l
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PoLítica g.lobal

SITPSA pfoponc un increrncnto en cl cuttivo de "otras
o1cílginosas" r.rt il izando para e11o corno instrumcntos e1

c¡ódito y adccuados precios de sustentaci6n. Las ¡netas

pródrrctivas propuestas para eI año 1989 en los principa-

les cultivos son las siguientes:

Soya

Algodón

G irasol
Maní

12 mil has.

12 ¡nil has.

7 mil has.

1 mil has.

sembradas

sembrada s

senbradas
ol

senbradas:'

. La producción resultante de estas sienbras perrniti-
ría la sustitución con¡:leta de las inportaciones de acei

te 1íquido asi como el 70eo de las correspondientes a tor
tas y harinas oleaginosas.

E1 Plan supone la presencia de suficiente capacidad

instalada cle extracci6n de aceite crudo, prernisa esta

que puede considcrarse un hecho a partir de la puesta en

operaci6n dc INOLASA y de Ia planta extractora de Arroce

r.a Los Pat ios.l9/

Este prodr¡cto se emplearia únicamente para consumo fresco.

A1 poncrse en opcraci6n cstos dos proyectos 1a capacidad
de extr¡cción cxcr:rlc las nccL.sidtdes del país. Los fun-
cion¡rlios dc SDPSA l'¡ln insist icio c¡r cste pr¡nto f rentc a
la Cinara Nac ioual tlc Cr¡nos ltlis icos t¡uc lra pcnsado en
estítl)lcccr su proliilr pianta ¡rara ia extracció¡¡ tle aceite
de sovl ¡'fabt'icación dc har:i nas. .Sin cnrbrrqo, doda 1a
situacifiD-¡ctr¡a1, cs iroco probable quc ln clÍlnara conti¡1úecon sus ¡rllrncs

g/

10/
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De acucrtlo con SEPSA, uno de los principales obstá

culos para el desarrollo de "otras oieaginosas" en el

paishasidolacarcnciadeunaentidadcentralizadora
y ejecutiva que pueda evaluar pernanentemente e1 desem-

peño del sector.

Por e11o se propone la creación de una Co¡nisión Na

cional de Oleaginosas, órgano que estaría integrado a

un alto nivel por et lfinistro de Agricultura, e1 de Eco

nomía y el Presidente del Consejo Nacional de Produc-

cióni y a un nivel técnico, Por representantes de enpre

sas e i"nstituciones vincula<ias al sector' En esta ú1ti

¡na instancia se elegiría un individuo con atribuciones

ej ecut ivas.

4. Princinalcs problernas

EI Plan supone varios elenentos que es inportante

nenc ionar:

perrilanencia de una situación de estabilidad co

la que ha vivido el pais en el ú1tino año'
i. [.a

no

11.

111.

La constitución de

sas.

La pos ibil idad ile

dios rlecrecientes"

Corn j. s ión lüac ional de Ol eag ino -

seguir una política de "subsi-

quc pernitan est i¡nu1ar e1 cul-



tivo dc olcagi¡rosls dc ciclo

soya y giraso).J aparcj¡rdo tlc

tccnológico t.anto cn e1 camPo

cada como el de ta asistencia

e.S central para realizar una

tos y una baja en 1os costos

97

corto (sobre todo algod6n,

un importante dcsarrollo

de 1a investigación apli
técnica; Este elcnento

nejoría en 1os rendinien-

locales de produccL6n.U

11/ Los funcionarios de SEPSA consideran que a nivel interna-
cionirl los precios de estos productos tendrán una tenden-
cia a1 aLzlt- 1o cuaI, en parte , co¡ltrapesaria la dispari-
dad cxi.stilttes en estos nomentos.

I

¡
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CApITUL9 IV. TnCNOLOGI.\ nE PRODITCTOS Y PROCISOS

nN LA INDISTRIA III ¡\CElTiiS Y GR.^.SA.S tr¡EGITALIS

IV.1 . I}iTRODUC¿ION

Este capfiulo tiene corflo propósito describir 1a situaci6n

tecnológica Ce 1a Cfa. Nu:nar <ie Costa l{ica. Para tal efec

to se analiza Ia tecnologfa de productos, La de procesos,

la proccdencia de Los activos tecnoldgicos, e1 grado de

utilizaci6n de la planta, !.as caracterlsticas tiel personal

ernpleado en e1 proceso de trabajo y 1as principales actj.vi

dades cie investigacídn y desar;'oilo. Luego se ofrece un

pa.norallír de la industria aceitera regional y se <lestacan

1os aspectos L,ásicos en que sc sustenta e1 poder econónico

y tecnol6gico <1e la iinited tsrands en esta actj-r¡idad produc

tiva.
Se omite el estudio de 0ryx de Costa Rica, S. A. debido a

que i.a ¡nis¡na se linita aI acopio y envasado de aceites

vegetal.es, es decir, no realiza un proceso de tfansforma-

ci6n propiainente dicho.

IV.2. TECIIOLOGI¡\"llE PIi0DUCTOS

La difere¡rcia errtrc ace j tes y grasas consiste únic¿nente en

el esta<lo ff sico en que se encuentran a ter¡:peratura a¡nbicn-

te. I'liel¡tras 1os aceites son lf qui dos a dicha tenperatura,
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las g;asas se nantiencn en estado s51ido'

En Costa Rica Ias principaics grasas vegctales son las man-

tecas y nargarinas. En nateria de aceites conestibles en-

contranos [aunque no to<los se fabrican en el país) e1 de al

god6n, soya, rnalz, o1iva, girasol e incluso se obtiene 1a

fracci6n lfquide de1 aceite crudo de palna africana denorni-

nado olefna.

A.

1.

MANTECAS

Manteca ccr.ún

Es un produ.cto amplianente utilizado en 1os hogares costarri

censes en reenplazo <1e1 aceite lf quido. La cf a. Ntrn¿,r I'o co

¡nercializa bajo la marcattClover Brandrr.

La manteca es una emulsi6n cristalizada <le aceite de palrna

desoclc,rizado y aire. Se 1a obtiene nediante equipos que e-

fe.ctúarl una rnezcla honogenizada de anbos componentes a una

te;nperatura de - 18oC. El proceso de cristalizacidn.conti-

núa en Ias 72 horas siguientes, perlodo en el cual es enva-

sada.

') I'fantcca tle ttso indrrstrial

Se diferencia de l"a manteca cornfin porque

se enplean cnulsificalites qtte 1e otorgan

pensables para su uso j.ndustriai, tales

absorcidtr de aire, lubricidad, ctc.

en su elaboraci6n

propiedades inc'lis -

cor¡lo: capacidad cle
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3.

Es un producto de uso industrial . Se 1o denonina "aceite"

debido a c.ue normalmente €s almacenado, transportado y ern

pleaclo a una tenperatura superi-or a 1a ambiental, de 1o con

trario, se soiiclificarfa.

4. Parafá;r

Es un sustituto de La parafina. Se obtiene nediante hidro-

genación no-selectiva de la estearina (fra-cci6n só1ida re-

sUltante de1 fraccionaniento e invernizacitjn de aceites).

Ds utilizado por 1a industrie. 1oca1 para la fabricaci6n de

candelas, impermeabilización de cajas de cart6n' etc.

5. Crena-helado

Este bien es demandado por 1a. indust:ia ce helados Para otor

gar rnayor consistencia a los nisnos. Se elabora hidrogenan-

do selectivarnente una mezcla de aceites y grasas vegetales.

B.

1.

l.fARG/TRINAS

l,{arf¡arina cornún

[s una ernu].si6n de aceites hidrogenados (11anados bases de

margarina) con 1eche. Ta¡nbión se adicionan vita¡iinas, colo-

rante y prescryante.

lla.sta las ¡:ostrimcrfas de la ddcada de].

la nargarina (S0X del peso de1 producto)

setenta La base de

era aceite de algo
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d6n parcialrnente hidrogenado. En 1a actualidad, 1as bases

están forrnadas <ie rnezcLas de aceites de algod6n, soya, olef

na y pal.niste parcj.alnerrte hidrogenados'

E1 proceso de enulsión es si¡ni1ar al de ia nanteca conún,

eunque sc difercncian por e1 hecho de que en 1a rnargarina

se emplcan emulsificantes.

2, Iíargarina sl¡ave

Aparcció en c1 rnercaCo a fines de 1a d6cada pasada para co¡n

petir con la rnantequilla. Tiene 1a propiedad de per¡ilanecer

untabLe a La ternperatura de1 refrigeradcr. Fara lograr esta

característica se enplean bases de rnargalina obtenidas con

forrnulaciones especiales.

A1 iguai que 1a margarina conún, se expende con 1a marca

ttNumartt.

3. I'f¿.rearina Ce uso industrial
Se fabrican con distintas especificaciones de acuerdo a 1as

necesidacles de 1os clientes. Se difercncian de las margari

nas de uso dornéstico en que no tienen que ser fácih¡,ente un

tables, esto perrnite errtplear bases qtle no tengan una hidro

gcnaci6n ntu¡' selectiva. No puede ularse aceite de palrniste'

pues sc corve e1 riesgo de que en uLteriores procesos fabri-

1cs se produzca una reversi6n de1 sal'or por saponificaci6n.
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c.

l.

ACEITES

Aceites cle uso cion6stico

SUBPR,ODTICTOS

"Jal:oncil1ott

La Cfa Nurnar desocloriza e inverniza aceites de algod6nr so-

ya y girasoL. Anteriornente fabricaba exclusirramenie acei-

te lfquido de a1god6n, pero úl.tirnanrente ha 1anzar'lo nuevos

productos a1 nercaclo. Todos estos aceites se comercializan

bajo La m.arca 'rClover BranCtt.

Oryx de Costa Rica, S. A. e:rvasa y distribuye aceites cones

tibl.es de soya y malz, con las ¡tarcas "Stln Beantt y t'Suncfopt'

2. 01efna

Este producto es 1a fracci6n 1íqrri<1a del aceite crt:ds de pa1

rrir. La Cfa. llurnar 1o enplea para la fabriceción dc bases de

nargarina y otlas elnpresas en La elaboración de pasttsr gá-

lletas, chiprs, etc

3. Aceite cle nalmiste

Se extrae de la serniila de pahna africana. Tiene uti anplio

uso como sustituto clel. aceiie <ie coco (en jabonerf as, elabc-

raci6n de chocolates, etc.), debido a que atnbos tienen pro-

piedades nuy similat'cs: detcrgencia natural., rápic1a clisclu

ci6n en e1 paladar , etc

D.

1.

Denorninaci6n industrial del producto elue resulta dc1 proceso



de neutralización dc1 aceite crudo.

mente consunido.por las jabonerfas

2. Harina de coqtrito

Resulta de rnoler La torte que

te de palniste. Se 1o enpJ-ea

concentradcs para aninales.

IV.5. TXCNOLOGIA DE I'ROCESOS

1n3

Es un artfculo amplia-

locales .

se obtiene a1 extraer el acei

en la fabricacidn de alimentos

se larni-

te¡rrpera-

A. EXTRA99I0N DE ACEITE! CRLID0S (patniste v alr¡od6n)

En la actuaLidad s61o la United Brands {CBCP. y Nunar) extrae

y refina aceites vegetal,es cornestibies en Costa Rica. En el
capftulo antcrior se expuso e1 proceso de obtenci6n de acei-

te crudo de pa1na. En este apartado se describe la extrac-
ci6n de aceite crudo de coquito o palmiste y se hacen algu-

nas referencias sobre aceite cruCo de algod6n.

1. Aceite grudo d.e naLrniste

EL priner paso es eL qr¡e,hrecio de 1a alnsndra, luego

lan Los trozos y se 1os sonete a ggscjgn" (humedad y

tura control.a<las para que se fracturen Las paredes celulares
y se pueda obtcner ¡nás fácilnentc e1 aceite). La siguiente
otapíl es e1 prcnsado de La masa cocida, de donde se obtiene

el accite y la torta conlo subproducto.

[1 prensatlo se realiza con un sisterna rie tornillo sin fin
que somete a ias láninas rie alnenCra cocínadas a una gran
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presi6n. El ren<li¡niento de aceite es aproxi¡nadamente e1

431 del peso de La almendra procesada. La torta resultan-

te (contiene un 6t de aceite que no se recupera por ser an

tiecon6nico con 4ichos eqtripos) es enviada a un molino que

1a transforma en harina.

Hasta mediados dc 1a década del setenta 1a prcCucción 1ocal

de alrnendras secas se exportaba a llol-anda para ser procesa-

da por otras firnas internacjonales. EL motivo por e1 cual

no Se ext¡afa este aceite en e1 llaís radicaba en 1a abundan

cia y bajo costo cle otras naterias primas para 1a producción

rle bases de margarina. Cuando 1a situacidn se tornó desfavo

rable, J.a Cla. Numar instal6 una pcquefia planta pilotc en su

refinerla (con capacidad de procesar 5 Tl'l tle alrnendras dia-

rias). [n esios ¡lomentos cuenta con dos extractoras que tie

nen una capacidad de prensado de 37 Tll diarias.
1l

Los renanentes de alnendras secas son exportados a Holandal''

2, Aceite crudo de alcodón

Las principaLes etapas del proceso consisten en: a) linpie

za de 1a serni1la, b) deslintadc y descascarado, c) tritura

ci6n y d) prensado

Nurnar cxtrae aceite crudo a partir de la se¡nilla de algoCdn

que adquiere a ALCORSA. Es de destacarr no obstante, quc el

nayor volunte¡r de aceite de aLgoc16n, soya y girasol que la ern

prcsa procesa en gu refinerfa es de origen inportarlo.
I
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D RnFINACI0N Dn AcnTrlls Y GR4liü--Yl-8Il4Ii!

La refinaci6n de aceitcs y grasas vegetales cornprende, Por

1o menos, tTes etapas básicas: neutralizaci6n' blanqueo y

desodorizaci6n. A este proceso central se pueden añadir

otras cperaciones conpLernentarias (fraccionamiento, inver-

nización, iridrogenaci6n, etc.) que aumentan 1a calidad co-

mestible de Los aceites y grasas o permiten obtener otros

productos a partir de La misma ¡nateria prima.

De 1o expuesto se pue<le comprender que 1a clenorninaci6n co-

¡nercial ¡nás usual de I'aceite refinado" es anbiguar pues no

especifica el nivel de refinacidn alcanzado.

lln e1 diagrama siguiente se esquematiza el proceso que Tea-

liza la Cfa. Nu¡nar.

1. Neutra 1i zac i6n

Se provoca una reacci6n con soda cáustica para eLininar la

nayor parte de los ácidos grasos libres deL aceite crudo'

Una vez lograda, 1a saponificación, eL aceite es sonetido a

centrifugacid.n para separar e1 aceite llcutro de un subpro

duCto dcnoni[ac1o "jaboncillo'r. Este últinro está constitui

do por grasas saponificaclas, lodos' goaasr stlstancias colo

rantes y aceite.
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GRASAS CO}IESTIBLESDIAGT,"A}A 1.

Accitcs crudcs

Ncutral i zado t'Jaboncillot'

Fracci.onamiento

lliórogenado

Blanqueo

I¡r'r.'et:nizado

DesoCori zado

lr{e zclaoo Envasa
acei
llqu:

ad.o Ce
i tcs
ridos

Homogeni zado
y cristali za
do dc nante-

cas
I{onogenizado y
cris tai.izado de

nargarinas

@l
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En eI prirncr paso de l"a ¡teutralizaci6n se pTocura perder la

mcnor cantidad p_osible de aceite, pero el l"o trae cono conse

cuencia que r¡na proporcidn de ácidos grasos libres aún per-

¡nanezcan e¡r e1 accite cerrtrifugado. Este porcentaje no de-

be ser exccsivo, de 1o contrario, se corre e1 riesgo de una

ulterior acidific¿.ci$n del aceite con 1o cual se conpromete

rfa la caLidad <1e l"os protluctos finales de 1a refinería

Para arrasttar parte de Los ácidos grasos Libres se sonete

e1 acej te centrifugado a dos operaciones consccutivas de

ttlavadot' y pol' últino se 1o ttsecar'. Para esta úLti¡na opera-

ci6n e1 aceite se introduce por aspersi6n en una coLumna al

vacf o co¡r alta tenperatura, J.o que perrnite 1a cornpieta e1i-

minaci6n de 1a hunedad que clueda luego de1 "lavadot'.

2. BLanoueo

Es un proceso de puri-fi.caci6n del acei.te para su ulterior

desodcrización. Para e11o se enplean tierras activadas

(aluminosil,icato de sodio y potasio) que actúan como inter

canbiadores iónicos cle 1os metales pesados y otras inpure-

zas que se encuentTan en e1 aceite.

De este rnodo se elininan e1 hierror cobre' níque1 (cuando

eL aceite fue prcviar,lente hiclrogenado), jabdn y algunos co

lorantes (clorofila y betacaroteno). Este proceso se hace

a1 vaclo y a altas temperaturas,
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3. Desodori;aci6n

EI propdsito de esta etapa es eliminar las sustancias odo-

rfferas <1e1 aceite (aldehidos y c"tonas), 1os ácidos Srasos

libres qtle aún resta-n y e1 exceso de colorantes naturales-

El aceite blanqueado se introduce poi: 1a parte supcrior de

una columna de sicte pisos, nientras que Por 1a base de Ia

¡itisrna se inyecta vapor seco a presi6u. Esta acci6n a con-

tracorriente (de.sciend.e el. aceite y asciende e1 vapor) se

realiza al vaclo y a una ternperatura de 200 graclos centlgra

dos, la cual provoca 1a volatilizaci6n de 1os aldehidcs y ce

tonas y el. desdoblaniento de1 betacaroteno (esto 1e hace per

der su propiedad colorante)! en el caso del aceite cle palrna,

e1 proclucto Tesultante no posee ma1 olor y su color es anari-

11o-paja en lugar Ccl rojizo con que entr6 en la torre de oe-

sodorizaci6n.

Los ácidos grasos libres son Tecuperados y vendido-" a indus-

trias jaboneras 1' de cos:l6ticos.

4. Fraccionani ento

La finalidal es seFarar la fraccidn líquida dc la s61ida

(cstcarina) en Los aceites ¡rás saturados. }Jn el aceite cru

do de palma los s6lidos representan un 60t del mismo.

E1 proce<linicrrto enipleado co¡Is iste cn 1a cristalización for

zacla de1 accite nerrtro, 1o cual se logra ¡rrL'dj.ante enfriamicn

to controlado y por ctapas. El fraccionaniento se inicia en

unos cqtri¡'os de¡ronrinados "liracluradores" que comicnzan calen-
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tanCo e1 aceite a 65 grados centfgrados p;rra elirninar toclos

sus cristales; luego pasa por tTes ctapas succsivas en las

cuaLes 1a tenperatura disninuye a 35, 26 y 18 graclos. A eg

ta últina tenpcratura se produce una ntlcva cristalizaci6n,
pero ahora (r¡licanrente de la fracci6n só1ida.

El producto obteniCo del "madurador" sc envía en fornla auto

¡rática a un gran filtro rotatorio quc opera al vacÍo y a uDa

tenperatura de 12 grados centlgrados. La nisi6n de este fi1
tro es separar ias fracciones lfquida y s61ida. En .e1 caso

del aceite Ce paLrna se obtiene la olef¡ta corno fraccidn 1Íqtti

da.

ta esteariria de1 aceite de palrna de color amarillerrto-rojizc
y se la ernplea, entre otras cosas, en la elaboracidn de1 pa-

rafán.

5. tti4fqgenacl_Q¿

EL objetivo de este proceso es obtener aceites o grasas más

saturados, o sea, que se necesite una nayor tenperatura para

su fusi6n.

E¡l 1a fabricací6n de bases de niargarina se lleva a cabo una

hidrogenacidn cataLftica selec.ti\¡a de los aceites neutros,

pritrcipal.nente de 1a olefna.

Para que se produzca 1a rcacción de hiclro¡lenaci6n es nccesa-

rio incorporar sal de nfquel o clc al.gún otro metal que act.úe

cono catali?:ador, de 1o contrario, no se logra hidrogcnar c1

aceite.
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Es g¡:-1-gg¡qir;a, porquc

dena de ácidcs grasos

dobles cnLaces, de no

turaci6n deseado.

Dl proccso básico se efectúa en un reactor de hidrogenacidn

que funciona a alta. presi6rr y tennpcratura.

Dl iridr6geno 1o obtiene la Cfa. llumar po= medio de electr6-
lisis. Dara ta1 fin cuenta con un trans:FcrmaCor de energía

cL6ctrica al.terna -surninist:rada pcr e1 servicio púb1ico- en

continua.

Una vez c¡ue ei aceite ha sido hidrogenedo es filtrado r.edian

te un trfiltrc prens.art que cli.ni::a el 39"" del nfquei (metal

muy vencnoso para eL organisrno hunato). f1 1g restante se

elimina conpletanente en las siguientes etapas del proceso

de refini¡ci 6n.

Dl proceso tle hidrogenacidn fue incorporado pcr 1a Cfa. Nu-

mar aI poco tienpo dc instalada la planta, pero en la ¡nedi-

da que las necesidades 1o requirieron se fug an¡ri.iando y

¡nodernizando e1 equipo. 11 primer reactor s61o disponfa de

una capacidad de procesaniento de 6 nil- libras diariasr nien

tras que en La actualidad La cinpresa está en conciiciones de

hidrogcnar 40 TIrf por dfa (alrededor de 87.000 libras).

6. Invernizaci6n

Este proceso se dcnonina
rrwLntcri za.cidnr' . Es u¡r

1a introdugci.dn Ce hidrdgeno en la ca-

solo debe efectuarse en r{eter¡ninados

ser asf, no se obtiene el nivel de sa

comercialmcnte csn el. anglicisno

trataniento ciue evita quc una frac-
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ci6n dcl. aceite llquido tienrla a solidificarse a la tenpera-

tura de1 refrigerador ( 8 a'10 grados centígrados )' pues e-

11o enturbia el aceite )' provoca problemas Ce aceptacidn del

producto.

La producci$n se Llet'a a cabo por lotes y 1a cristalizaci$n

forzada de1 conponenle só1ido del ace!te se logra enfriándo-

1o en salnuera rle cloruro de calcio.

El procedi¡niento adeltás de ser ructimentario es Lento (cada

lote deniora'/ 2 hotas en lugar de 1as 4 hs. que 9e ernplean
ra

fraccionaniento), pero la ernpresa no se preocupa por esta

ficiencia ya que e1 aceite es un producto niarginal para la

en

inc

r¿1s

7 , Ho¡nogeniSación

Xsta es l-a etapa final en 1a elaboraci6n de nantecas y marga-

rinas.

Consiste en cristalizal e1 aceite de estos productos ltediante

una honogenización y enfrianiento rápido.

En e1 caso de Ia nanteca, el aceite desodorizado de palnta se

coloca en un honogcnizador que 1o emulsifica y enfrfa sinul-

tánea¡nente. La rnanteca se obtiéD€ eri estado serniflr:ído y en

un perlodo de 72 horasr como máxinror se completa e1 proceso

de cristal"izaci6n de esta grasa. Se en¡raca en tres formas:

cajas de uso inclustrial y paquetcs de 500 grarnos y 1 kilo pa

ra u$o dornósti co.
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En ia rna'rgarina, antes de 1a honogenizaci6n

t¡ezcLa¡ 1a base.con los otros ingrediantes

es

que

nece5arl0

contiene.

IV.4. PROClpFriCrA DE LA I{AQUTNÁP.IA y EQürpO Erfpi"EAr}o.

GRADO IIE IITILIZACION DI LA CAPACIIAD INSTÁLA.I¿\

Excepto 1as obras civiies y algunas instalaciones y equi-

pos accesories que fueron reaLizados por eñ¡presas J-ocales,

todo eL resto de 1a tecnoLogía tangible fue inportado u'e

cÉsas provceCoras de renombre internacional: Alfa Laval

(Sttecia), De Snet (Bélgica), I'Juster g Sanger (USA), Rcse-

downs (Gran Bretaña), French (USA), etc.
I¡r su gran nayorfa ios equipos han sido adtluiriios nuevos,

rned.iando cuid.aclosas invesiigaciones de seiecci6n tecnol6gi

c&; incLuso se han visitado refi¡¡erfas europeas para anali-

zar e1 conportaniento de Las cliferentes opciones tecnológi

ces.

La enpresa está actuaLieada en materia de información inter
nacjonal sobre 1a industria de aceites y grasas vegetales,

estos datos -con proporcionaCos por proveedores de equipos,

publicacioncs peri.6dj.cas especializad¡.s, asistencia a reu-

niones y conferencias internacionales, etc.

Fue i:nposible obtensr una e-qtinaci6n directa de La actuaL

capscidad ociosa de 1a planta ya que la fir¡na fue renucn-

te a proporcionar dicha infornaci6n (esto es conprcnsibl"e
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si se-tiene en cuenta La posici6n que ocupa en el rnercado y

las pernanentes. negociaciones que tiene que realizar con el

gob!.erno sobre precios máxinos). No obstante, se pudo rea-

lizar una gruesa esti¡nación a partir de 1os niveles de pro-

duccldn y la capacidad disponiblc de los principales equi-

Pos.

Cabe consignar c¡ue, si bien 1a refinacidn es un proceso con

tínuo, no todos los componentes deI proceso ticnen una capa

ci<lad náxirna compatibl-e (ver cuadro siguiente) ' Es Cecir'

que dado rur nivel de producci6n hay grados diferencial"es

de capacidad ociosa.

La estimacidn de 1a capaciclad utilizada de la planta se hi-

zo tenienclo cn cuenta e1 grado en que se están empleando

las etapas iniciales del proceso (nsutraLización y blanqueo)

ya que ellas deterninan.las posibilidades rnáximas rle 1a refi

nerfa.

De acuerdo a 1o expuesto, en estos nlcmentos e1 grado de uti-

lizacidn de la capacidac'l instalada de 1a Cf a. Nunar es de1

orclcn ilel 80%; esta cifra debe ser considerada como una esti

macidn de nfr,ina ya que hay equipos qr¡e se están enpleando

a piena capaciclad.

Si Se tiene en cuenia que en un fut.uro prdxi.rno se incremen-

tará La proclucci6n cle aceite cruCo debido a los planes de ex

pansidn de1 cultivo de palna africana, es cle espel'ar que a

corto plazo se anplfe la capaci<l¿rC de procesanicnto en eta-

pas tlleS corrro: fraccionanic¡rto, hiclrogenaci6n, Cesocloriza



CUADRO 1. PRINCIPAT,iS EQUIPOS DE PRODUCCION, CAPACIDAD INSTALADA Y CASAS PROVEEDCRAS

SECCIONES EqUIPOS CAPACIDAD PROVEEDORES

Extraccidnde palniste 3 prensas ST T*ldfa French (US4l
Rcsedowns (C.8.)

lieutralizacidn 3 cenirífugas 200 TM/dfa Alfa_Lar¡a1 [suecia)
Blanqueo Equipos <le blanqueo 200 Tl,l/dfa lluster E Sarrger (USA)

Desodori zación

Fraccionaniento

Hidrogenaci6n

I nverni zaci6n

lionogeni zaci6n

3 torres

4 naduradores y
fi 1tr o

? reactorcs

Inverni zadores

3 hcnogeni zadores 1 7 S TIrf /día

I 4 0 Tlf /dÍa Wus ter fi Sanger (US.{)

12 T\lldía De Snet (Bélgica)

40 Tlf/dfa tr'usrer fi Sanger (USA)

20 T\tldfa Wuster Q Sanger (USA)

Giddler - Votators (USAJ

ilUEliTE: Visi ta a planta.

5
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ción, 
_inverniz¿cj6n 

y aLnaccnaje.

IV.5. LOCALIZACIOi{ Y ONG¡.1.;IZACION DI=,I, PROCLSO. PERSONAL

OCUPADO. },II1'[I, III CAI,IFTCACIO}i Y CAPACTTACION DEL

PERSOI'lAt

La planta refinadora se encuentra ubj.cada en la ciudad de

San José, 1o cual ecarrea dificultades en cuanto al trans

porte de la materia prirna básica (el aceite crudo) y pro-

voca algunos problcnas de ccntaminación.

Slin enbargo, en arnbos aspectos se han tonado nedidas para

atenuar dichos problcmas (en 1a secci6n referente a ics

principales canbios técnicos nos referirernos a e11o).

La refinerla trabaja 3 turnos durante los 7 dfas de 1a se-

niana, La sección de ernpaque de manteca y nargarina tarnbié¡r

trabaja 3 turnos diarios pero de lunes a sábado (só1o se

trabaja:r 1os do¡ningos cuando los stocks de nargarina resul-

tan insuficientes). E1 envasaclo de aceite Líquido se efec-

túa durante un turno diario.
[s frecucnte que se presenten cuellos c]e botella en algunas

secciones, en especial en l-as fases de fraccionaniento e

hidrogen:icidn. Ademá.s, no ha1' una capacidad suficiente de

al.nacenajc de "jaboncilIo" debido a que la industria jabone

ra no ticnc un proceso continrto de producci6¡r. [11o obliga

e que 1a secci6n <lc neutralizaci6n no pueda funcionar petnla

ncntclrlcutc.

I

I
I
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E1 "lay out" fabril es sunamente engorroso cc¡no resuLtado de

. las continuas anpliaciones y noderni:aciones rle los procesos

productivos. A peser de e11o, e1 proceso <le trabajo no pare

ceestarma)¡ornenteafectadoCebidoala'elevadaautomatiza-

ci6n y al hecho de que 1os productos e¡l proceso sor:r llquidos

que se transpoltan Por cañe:'fas.

!l total de personal ocupaclo asciende a 550 persones distri-

buiclas de 1a siguiente forna:

a) Mano de obra directa en planta z ?03 personas '
b) I'lano de obra indirecte. (incluye perscnal de ranteni-

. niento) 2 92 Personas '

c) Personal administrativo: 255 perscnes'

En fábrica, e1 perscnal altarnente cal.ificado es reduci.do i' se

encuentra en las siguientes unidades:

a) Departanento de Ingeni etla y Prcccsos: 4 ingenieros

quÍnicos.

b) Gerencia de Control de Calidaci: 2 qufrnicos'

c) Departonento de Irialrtenimiento: ? ingeniel'os nlecánicos,

1 ingeniero el6ctrico y 1 grailuado Ce1 ITCR'

Adenás clc estos plofesionales hay uri nú¡nero apreciable de per-

sonal capau y coll experiencia, e1 cual desernpeña lal¡orcS de srt

pervisi6n y operaci6n de secciones de la planta, mecánicos,

electricisiasr tornerosr etc'

La ca¡racitaci6n de pcrsonal se realiza sn el interior de 1a

I
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¡nisma fábrica J-a que la erirpresa es La única que donina la tec

nologfa de refinaci6n de aceites y gtases regetales en c1 pafs.

La ernpresa clispcne de instalaciones Ap:OpiaCas para el dictado

de cursos, Ios cuales se inparten una'¡+i po¡ año a los opera-

<lores de procesos .' necánicos. E1 resto de1 ¡ersonal eS adies

trado en sus prcpias labores cotidianas.

E1 superintendente de producción y 1os lngenleros de procesos

y progranaci6n asisten a serninarios, conferén¡clas y congresos

cuandc 1a empresa estirna que son de utiliCad para su quelracer.

La enpresa paga salarios por er:cirna Ce ?e's ¡rrf¡lnos y cusnta con

un sistema de bor,ificaciones por 1a antigüedad de 1os trabajadc

res o por la presentación de ideas que 5úl.ucionen ptcblernas crl

ticos en el funcionamiento de la planta.

FuncionaunaAsociaci.6n Solidarista a la cUal está afiliado el

909 <ie1 personal.

rv. 6.

1.

ACTIVILT.',DF.S EN ]N'N¡ESTIGACION Y DESARROI'LO

La Cornpañfa l{unar cuenta ccn abundant¿s TecUrsOs destinaCos a1

desarrollo tecnológico. E1l.o obedece a que fue la pionera den

tro de la Unitcd Srands en nateria cle refinaci6n dc aceites y

grasas vegeta1es.

EL tlisefio básico y las nlodificaciones de los productos el¿bora

dos asf.cono la selecci6n de la tecnología de proccsos en gene

ral ha estado a cargo de Los propio.s inge nieros dc la contpañf a.

Recurscs ded.j.cados a1- ip:S@
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Este cucrpo de profesi.onales es responsable adernás de 1a asis

tcncia y los servicios t6cnicos a 1as fcstante.s filiales de la

United Brancls en los otros pafses centroamericanos tal'es como

Nu¡nar-lloncluras, Aceitera Corona en Nicaragua y oLl'lF'CA err Guate

mala (cuando era propiedad <te dicha corporaci6n) '

La ernpresa cuenta con uno de 1os laboratorics en aceites y

gTasas vegetales ¡nás nociernos de Latinoa¡nérica, apto no só1o

para L1et,ar a cabo tareas de control de calide'd sinc tanbién

para desarrollar nuevos productos.

2,

En eI curso cle 1a vida de 1a ernpresa, la Conpañía li'-lr:ar ha de-

sarrolla<1o nrlevos productos y ha nodificado 1os bienes tradi-

cionalnente elaborados.

Las principales inncvgciones en productos han sido 1a fabrica

ei6n de la margarina suave, e1 parafány 1a crena-helado'

Para elaborar la rüargarina suave, Nunar, QU€ estaba al tan?o

de su reciente aparición en e1 netcado notrteamericano' buscó

la asesorfa rle la empresa que habla desarrollado dicho pro-

ducto. Este es e1 único ejentplo detectado en que la firna

locaL haya pagaclo por infornaci6n tecnológica ' Un técnico

estadounidcnse fue quien transniti6 1as formulaciones espe-

ciales necesarias para fabricar 1a margarina r'uave a los quf

micos de la c'mpresa loca1.

Dn los casos deI parafán y Ia crema-helado, su obte¡:ción es

resultaclo rle 1a introducci6n cle nucvos pTocesos (hidrogena-

Principales canbios técrricos roducios
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ci6n y fraccionamiento) que perniticron, previo trabajo de

investigaci6n, 1a obtención de 1os nuevos productos.

Las actividades que cabe hacer ¡ncnci$n en cuanto a rnodifica

ci6n de productcs existentes scn: 1a clbboracj.6n de nuevas

bases. de margarina y el canbio en 1as formas de en:paque.

En eI prinor caso, 1a innovaci6n en el proCucto consistid

en reenplazar gr3n parte del aceite Ce algodón inportado

por ol.efna de palrna obtenida del. fraccionar¡iento. Esto pro

dujo una sustancial reducci6n <1e costos en la elaboraci.ón

de 1as bases de nargarina.

La presentación o empeque de 1os proCuctos finales desuejo-

16 a partj.r de 1os inicios de 1a crisis econónica. La ¡nar-

garitta cor,:ún se expende en papel encerado en lugar de1 papel

metalizado que antes se empleaba y aclemás 1as cajas de car-

tuLina son rnás enclcbles. Los envases de aceite líquitio son

de p1ástico nientras que antes eran de hojalata; éste canrbio

también se hiso para rcducir los costos dc produccidn.

3. Prj.ncipales carnbios t6cnicos .en procesos

l,as innovaciones en eI proceso productivo han tenido dos fi-

nal idades :

i) Utilizaci6n de un nayor porcentaje de naterias

prinas naciona-les.

ii) Aunento en la capacidad de refinaci6n y en la efi

ciencia dc 1os procesos.
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Los principales caml'¡ios tÉcnicos

siguientes:

12A

llevados a cabo fueron 1os

Fracc.ionani.er¡to de acei te de palna

En e1 desarrollo de esta tccnologfa participaron Los princi
pales proveedores internacionales de eqttipos, particttlarrnente

Alfa Laval y De Smet. La introducci6n de este procedirniento'

ha tenido repercusiones econónicas enornes en e1 mercado mun

dial, ya que permite obtener sustitutos Ce 1os tradicionales

aceites insaturados a partir de acei tes menos valiosos.

La secci6n. de fraccionarniento de Nu¡nar fue instalada hacia

fines de Los años 70 despu6s de una lninuciosa investigacidn

acerca de las tecnologías de Alfa Laval (Suecia) y De Smet

(Bélgica). Este estudio- incluyd visitas de un ingeniero 1c

cal tanto a 1as mencionaCas casas proveedoras colrio a pl'antas

de refinaci6n europeas en donde ya estaban en operacidn di-
chos equipos. La elecci6n recayó sobre 1a narca De Srnet

dado que presentaba ventajas en calidad y precio.

La puesta en narcha de)- proceso de fraccionaniento perrniti6

una apreciable sustituci6n del aceite dc algod6n ernpleado en

la elaboracidn de bases de nargarina, con 1o cual no s61o dis

ninuyeron los costos <le fabricaci6n sino ta¡nbién 1os proble-

tnas que ocasionaba su irnportscj.6¡I dcsde Nicaragua.



121

b. Desódor-i ¡nc i6n

Pfcsos iihtesz--

éu¿¡¿O se ini.eió 1a prodtrcci6n de aceites y grasas refinadas

en ia Cfa, Nunar, G1 pfoceso de desorlorizícifn era llevado a

cabo en lotes o I'batchs'r. Para ta1 propósito se ponían 18

hil lib¡as de aCeite blanqueaclo G "burbu--jearrr durante 12 ho-

fás en grandes teclpientes. Los ácidos Srasos libres se

péfdláh y éfán tiná t{e las princÍpales fuentes de contamina-

éi6ñ átrnóSféf ica é'e 1a Planta.

Eñ l9TA se Süstituyf esta tecnólcgla por 3 columnas de deso

áO¡iZAei6h 1'füstar € Sange¡ (gSA; gue perniten procesar' en

fóirna eontiirua, alrecledor de |ZSA$ f ibras de aceite por hora'

LéS ventajas cie las colurnnas t{e desot'lorizaci6n son: a) in-

éiénento de La produetiviclacl, b) reducción de Los desperdi-

Cios d.e áceite (entte un 1S% y un 30%) y c) recuPeracidu de

iOS áei¿os liasos llbres por nedio de un eqrripo auxiliar ing

talarlo para tal fin. dt i ' 
'

C. CqRt¡o

A fines de la cldcaCa elel sete¡rta La Cfa. liumar instald un

eOhtiol co:npirtarizaelo del proceso cle ner¡tral izaci6n' El rnis

Író pérrnite !.egular automáticanentc 1a acci6n de diversas Va-

ii.ábles (ternperatura, f,resión, adicidn de SUstsncias , etc ' ) ,

con lo cual Las pércidas cle aceite se reduj cron rJel 89 aI 6t '

xsth GcQnomfa ha sido tan import:rnte quc cn pocos mcses se

hinof ti:6 ci. hucvo cquipct incorpc'tado '
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d. FroÍrana de-eÍicierrcia energ6tica
:

La planta di.spone <ie un complcjo sistena de flujos térni-

cos para poder' LLevar a cabo e1 proceso de refinaci6n de

aceites y grasas vegetales

Entre 1979 y 1981 se puso en práctica un proglana de efi-

cj.encia energética para reducir 1os gastos por este cortcell

to. Dicha iniciativa fue de la casa matriz y e1 objetivo

era alcanzat el parámetro internacional de gasto de energía

por uniclad de aceite elabor oaol/ ,

Las principales acciones desarrolLadas en este canpo fueron:

a) efectuar un diag:rdstico energético (detectar 1as princi-

pales fuentes de desperdicio de caLor), b) reenpl"azar eqtti-

pos obsoletos y c) concientizar aI personal sobre 1a necesi

dad de incrementar La eficiencia energética.

El resuliado de1 progran¡a fue un ahorro cle1 308 de energfa

por unidad de producto terninado (actualmente se utilizan

2200 BTU/1ibra, es decir, han superado la meta de 2400 BTU/1Lr.

originalrnente establ"ecid.a), con 1o cual 1a enpresa 1oca1 dis-

ninuyd sus gastos energéticos en 630 nill'ones anuales.

innovac ione sRelaci6n entre las roductos TOCe-

-sos.

De 1o expuesto en los

carnbios tcctrol6gicos

].¡npacto lruy olver-so.

única relaci6n causal

anteriores se deduce que Los

La Cfa. Numar han tenido un

no se puede establecer una

innovaciones técnicas, Por

apar ta clo s

operados en

ns decir,

entre Las
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ejernplo, eue modificaciones en 1os proccsos hayan inplicado

üecesarianente car¡bios técnicos en los productos o vicever-

sa.

ta evidencia enplrica analizada nos indiqa que:

a) llubo ¡nodificaciones en procesos que permitierot:

obtener nue\ros prod.uctos, ta1 rr1 caso deL frec-

cionamiento y 1a aparicidn de nargarinas con o-

tros conponentcs base, e1 parafán y 1a crerna-ire

1ado.

b) El diseño de nuevos productos implicd modificar-

procesos tradicionales, un ejemplo de eLlo fue la
elaboración de la ttmargarina suavet'.

c) Existieron nodificaciones en 1os procesos que no

aLteraron 1os productos eLaborados (controi con-

putarizado de1 proceso de neut¡alizaciónr nuelio

sistema de desodorizaci6n, incorporaci6n de nue'

vas calderas y prensas para la extracción rle acei

te de coquito, etc.).
d) Se lanzaron nuevos productos al- rnercado (aceite

de soya y: girasol) sin altcrar la tecnolcgfa ta_n

gible e-xistente

e) Se nodific6 1a presentaci6n rie ciertos productos

(rnargarinas y aceites) sin nodificar e1 proceso

de producción.
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PANORA}TA DE INDUSTRIA. REGIONAL DE. REFINACION DE

En Centro An€rlca opersn actualnente, aparte de 1a Conpafrfa

Nurnar, 16 plantas que realizan procesos ds refinaclón dc a

ceites y gtasas vegetáles. En ellas es. posible sncontrar

una vaTiada garna ile estados tecnol6gicos: desde procesos

nuy avanzados hasta algunos completamente obsoletos '

Enlosúltl¡nosafios'].acaldaenlaproduccidnalgodonefa
del istmo ha provocado una baja utilizacidn en las pl'antas

refinadoras que proce.sa aceites derivados de cultivos olea-

ginosesdeciclocoTto.Unasituacidninversasepresenl:e

en aquellas abastecidas mediante aceite de paima '

A grandes rasgos la situacidn de la inilustria aceitera en

el resto de los pafses centroanericanos es la siguiente:

ceites procedentes clc oleaginosas de ciclo corto' En algu-

nos casos ras ernpresas han integrado ra produccidn prina.ria.

Dos plantas (oLl,fECA y IoDESA/IGACSA) disponen de equipos no-

ilernos, una ailecuada secuenqia de procesos y productos cle

z. l
dptima calidad:'.

Gu.atenala

Operan 5 plantas dedicadas a

La industria guatenalteca

elaborar nantecas 1o cttal

Bceite de Palna Proccdente

la extracción-refinaci6n de a-

dispone de equiPos

1e está Permitiendo

de Hontluras.

adecuados Parn

abastecerse de
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fL Salvador

La empresa doninante en este pafs es UNISOLA (subsidiaria de

UNILEVIIR)-; aparie de e1la existen dos firr.ras nás que 11evan a

cabo procesos dc rciinaci6n.

UNISoLA dispone de avanzaCos plocesos, al"ta capacidad insta-

lada (la nayor de Amórica CentraL para 1a extraici6n de aceí

te crudo de oleagillosas de ciclo corto) y un amplio <loninio

tecno16gico. Las restantes plantas operan con equipos obso-

ietos y 1os productos clue fabrican en ge:rera1 Los ventlen a

UNISCIA.

Las naterias primas que PTocesa

aceites y grasas t'egeta-1.es son

ya.

Iionduras

En este paf s existen crratt'o refinerf ", 
qr-tt se dedican básica-

¡nente a1 procesamiento de aceite de palma. Dos de e31as,

Numar de Honduras e INII,A.LSA, poseen nodcr':ios sistemas ce pro-

ducción

INHALSA es una entplesa reciente de capitales mixtos (hondure-

f,os y nicaragüenses) que cuente con e1 úrrico equi¡ro de refina

ci6n ffsica de palna existente en ei. istmo. Este proceso in-

tegra en url s61o paso 1as tres etapas traclicionales de refing

ción (neutr:aLi:aci6n, blanquco y desodorizaci6n), con 1o cual

hay una ventaja en t6r'mj.nos de prorlrrctividad y una leve ciesven

taja en cuanto ¿ la calidad de1 pro<iucto.

La industria sall-adoreña cle

exclusir¡amente algodón y so-
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La planta perteneciente a la Standard Fruit Co' (ta Blan-

quita) estl anpliando y ¡nodernizando sus instalaciones en

la actuaLi¿a¿l/.

Nicarqsga

. Hay cuatro plantas que realizan los procesos de extracci6n

yrefinacióndeaceiteclealgocldn.Enlosúlti¡nostienpos
han procesado soya y colza <lebico a1 desabastecirniento de

la anterior oleaginosa.

GRj{csA(Nicaragua)y0L}IECA(Guate¡nala)sonlasrefinerfas

de aceite de algor!6n )¡ soya ¡nás avanzadas de la regi6n'

La subsicliaria de La united Brands en este país es Aceite-

ra corona, la cuaL si bien ha sido parcialmente noclerniza-'

da no alcanza el nivel tecnoldgico de GMCSA'

:. En slntesis, puede decirse que 1as firnas extranjeras son

.lasquecontrolanelrnayor.volunrende.producci6n(tantode
materias prirnas corno de productos terninados) y 1a princi-

pal porcidn de1 nercedo regionaL' En cambio' e1 progreso

tecnol6gico se registra en ambos grupos de empresas (en

lasextranjerastenemosalaCfa.Nu¡nardeCostaRica'a
1a Cla. Nunar de llonciuras, UNISOLA y GMCSA, ntientras que

: en las de capital regional cabe mencionar a INIIALSA' OLI"ÍECA

Y IODESA/IGACSA).
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IV. B. PIITHCIFi'l.l:S BRnC!r-f.S nc0ilOlf TC.ili )' l'nCl\0t.0CIC¡.S Ut\i L¡.

INDLTSl'RiÁ Irll ACI:I'l'lS Y (;tlAS^.S (P.Atltr\ AFRI CANA)

A nivcl centroentcricano, e incluso latinoa¡ncricano, es i¡t-
discrrtido el lidcrazgc qrre tiene hasta el prcsente la United

Era¡rds. Est¿ prinscia se sustenta cr cuatro ¿rspectos bfsi-
cos qr¡e esttin int.ertcl.ecionados:

i) lrotiucción prina:ia. l,as pLantaciones de palna

de La United Ria¡ris (alrcdedor de ?1.50C hectá-

reas) son la.s nás extensi¿s en poder de rrna coni

pañfa privada.

1xJ lqq{gqción secund-r.ria. Las plantas elitractoras
y 1as refi.nería.c de esta transnacio¡la1 existentes

en Costa Rica y llonCuras cuentan con una noderna

tecnologf a y una escala de,proCucci6n acorde ccir

eL volumen dc ¡nateria prima que disponen.

iii ) fnlestig¿ci6n .y- D5e:,igllg _G_¡jD. E.stas ecti-
vidades se orienta¡: tanto hacia J.a producción a-

grfcola cono inCustr j,a1. Sin ernbargo, 1os tnayo-

rcs esfue,i'zes se han concentrado en 1a selecci6n

y nejoraniento gcnéticcr de diver*"as variedades de

pal.ma )"a quc ello 1e ¡crrni.te a 1a tral)snacional

mejorar Lo.s rcndin¡icnt:os y 1a calidad final dc sus

plochictos. Iln los ú1. tiuos afios, La Uni.ted llrand.s

tar.ririén sc ha convertj,.lo c¡r un insustitui.ble pro-
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vecdo¡ rcgional Ce sonillas y servicios t6cnicos a

1os pro<luctores agrarios.
iv) Tran'sporte y colnersiaLizacidn . La corporacidn

cuenta con un eficiente sistena de distribuci6n
propio que 1e permite ofrecer sus productos a

los cornercios ¡ninoristas de los países en que ope

rar [1 dominio de esta fase de La ca<lena produc

tiva es u¡ra de las razorres que explica el alto
consuno per cápita de aceites y grasas vegeta1es

en Costa Rica.

Los icstantes productorcs de la regi6n o bien son marginales
(costa Rica) o no cuentan con una estructura prc<luctiva com-

parablc a La UniteC Brands. En otras pal"abras, el complejo

agroindustrial ¡nencionado dispone de apreciables ventajas e-

con6¡nicas y tecnológicas en e1 cuJ.tivo y procesaniento cle l-a
palna africana.



IV.9. APENDICE:

¡\LTl-RN¡\T'IV,\S I'I;CNOLOGICAS P¡\RA LA DXTRACCION DE

Si]:'II LLAS OI,EAG I NO^SAS

Prcscn tac i6n

E1 presente clocu¡nento sc orienta a nroporcionar in-
formación sobre opciones tecnoldgicas para 1a extracci6n

de aceite crudo de sernillas oleaginosas. El énfasis es-

.tá puesto en 1a descripción de alternativas tecnol69icas

consideradas "intcrmedias"!( n resDecto caben dos ob-

s ervac iones :

a. Esta tenática es de fundamental importancia debido a

las Trrobables plantaciones de palna aceitera en pe-

queñas parcelas dentro del marco de1 proyecto de Co-
?lto Sur:' . En 1os árnbitos oficiales visitados en e1

curso de la realización del Diagnóstico y ligados al
proyecto en cucstión, eI problema de 1a evaluación y

selección de una tecnología apropiada para dar res-

puesta a los graves problcmas de desocupación de1 á-

rea no parecen haber sido adecuadarnente considerados.

Es más, la aparente falta de infornación de 1os pro-

La ntayor parte de La i¡rformaci6n se ha obtenido dc "Sma11-sclle oi1 cxtraction from grcrundnuts and copra", Tcchnical
litcnloranrluur N"5, Internat,ional l,abour Of f icc, Gcncra, 1983.

Ver ilDiagnóstico [conómico-Tcc¡ro]ógico de1 Sector de Acei-
tcs y Grasas Vcgctales Comestiirles", pag. ó5.

't 39

ACEITE DE

1/

z/
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ycctistas los ha oricntado a prol)oner plantas si¡nilares
a las quc opcr:r 1a Cornpalria Bananera de Costa Rica, las

cualcs se caracterizan por una elevada dcnsidad de capi-
tal por pucsto de trabajo.

Tenicndo en cuenta los propósitos del proyecto de Cg

to Sur y las dificultades por 1as que atraviesa la econo

mía nacional, deberían explorarse otras opcionestecnol6-

gicas que pernitan optinizar algunas variables claves,co

mo por ejenplo, maxinizar e1 empleo, mininizar los reque

rimientos de divisas, etc. Debe tenerse presente que es

te infor¡ne no pretende resolver tales inquietudes, sino

quc se 1i¡nita a ofrecer infornaci6n ilustrativa y preli-
minar en esa direcci6n. Para expedirse sobre e1 particu
lar es necesario realizar un proyecto de investigación o

rientado a tal fin.

Los perfiles que se ofrecen corresponden a plantas extrac

toras de aceite crudo de copra y maní, a pesar de el1i, 1a

inforrnación puede considerarse indicativa con respecto a
1a ¡ralma aceitera.

Asnectos tecnológicos

2.1 . l)escrinción dcl proccso de cxtracción de aceite crudo

de semil1¡s olcaeinosas

E1 proceso productivo pucdc dir¡idirse en 5 grandes



Tretlln i L-ntos nrcvios

tos (lue a¡rtcceden a

i/ Ver "Diagnóstico..." pág. 59 y sgts.

4/ Las capacidadcs de proccsamicntr¡ ¡r¡rotaclas
estas semil. 1:rs olcaginos¿rs.
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: Consiste en 1os procedimieL

la extracci6n, tales cono 1i¡n-

corresponden a

fases:

a. Tr

b.

pieza, trituración y secado. (En el caso de la pal

na hay un proceso inicial de esterilizaci6n que cum

plc 1as funciones del secado y de preparación para

Ia limpieza y trituto.iónl/).

Extracción: Comprende 1a separación de la torta y

el aceite crudo contenido en 1a materia prina. En

cuant.o a1 acej.te, esta fase inplica procesos de cla
rificación (filtrado y decantado) y envasado. La

torta es crnpacada.

c. Tratamiento: posteriores: En e1 caso del aceite se

trata de su refinaci6n. La torta, en general , es

convertida en harina enpleándose co¡no componente de

al inentos para anirnales.

A continuación se realiza una breve descripción de

4 tecnologías alternativas para Ia extracción del acei

te crudo de maní y copra.U ¡¡o, hernos li¡nitado la fase

(b) o¡nitiendo 1os tratamientos previos <icbido a que no

corrcsponden a 1os de palna accitera.
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Ilol ino "ghani"

Este molino se originó en la India donde

ha experimentado inportantes mcjoras en e1 cur

so del tienpo. Originalmente consistía en un

nortero de madera con su brazo, a1 cual se ata

ban dos bueyes y cuya rotación pernitia tritu-

rar 1as semillas gracias a la presi6n. El a-

ceite sa1ía por un hueco en el fondo del mortp

ro, mientras 1a torta era vaci.ada periódicamen

te. Estos nodelos tradicionales procesaban a

1o suno 100 kgs. de nateria prima diarios-

Actualmente 1os nolinos empleados son de

hierro, 1a tracción ani¡na1 ha sido sustituida

por un motor de cornbustión y en general operan

por pares. Aparte del incrernento.en la capaci

dad de proccsamiento (unos 560 kgs- diarios) la

tasa c1e ext¡'¡rcción dc aceite se eIev6 entre 1

v2%

2..2..2. trlic ro - extractor cont int¡o

Estos crtractores, denoninados tecnicamelr

tc cono "expc11ers", rcalizan cl prcnsado en

for¡na co¡rti,nua ntediantc un tornillo sin fin im

2".7, .1
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pulsado por un motor de conbusti6n de S H.p. y

300 r. p. m. De ntro de 1a cateogria ttmicro" de

cxtractores se consideran los que tienen una

capacidad náxirna de procesaniento de 66Okgs/tur

no. Los distintos nodelos disponibles se dife
rencian debido a la necesidad o no de prensar

la senilla varias veces para aunentar la tasa

de extracci6n de aceite.

2,.2.3. Extrac.tores cont inuos pequ,eños

Siguen el misno principio de 1os anterio-
res pero su capacidad de procesaniento es de

800 kgs. por día. 0perando durante J turnos 1a

capacidad puede elevarse hasta 2,4 T.l.l . La for
ma de instalación más difundida es el "paquete*
de dos extractores. Si se emplea uno sólo se

requierc un ¡notor de S H. P . y 3S0 r. p . Íl .

En e1 pais una pequeña fábrica de aceite
de coco d.ispone de equipos con estas caracterís
ticas, 1os cuales son empleados tanbién para ex

traer aceite de coquito.

2.2,4. Ilxtractorcs de mcdigna v gran escala

I

Aunque 1a extracci6n sc rcaliza mcdiante
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un tornillo sin fin, cs lcccsaria una gran can

tidad de cquipo complcmcntario para 1a instala
ción dc estas plantas conro linpiadores, separa

dores, filtros de prensa, etc. La capacidad ni
nima de procesarniento de los equipos rnedianos

es de 3,5 T.I1. por turno de 8 horas.

Los extractor.es de gran escala procesan,

en-un caso típico, unas 96 T.i,4. cada 24 horas

1o cual irnplica un requerimiento de 2g.900 T.M.

anuales (300 días).

Si se emplea la tecnología de extracción
por solvente, e1 rango de operación oscila en-

tre 50 y 200 T.M. diarias, disminuyendo el acei
te residual en 1a torta a un Zso. (nediante el
prensado este c.oeficiente es de1 6? en e1 me-

jor de los casos).

Aqpectos econónicos

A continuación se presenta infor¡neci6n sobre er in
pacto de cada una de 1as tecnologías sobre las siguien
tes va¡iables: requerimiento cie materias prinas, pro_
ducción (de aceite y torta) , enpleo, dernan<la de calif i
cación, invcrsión, necesidad dc divisas, y requerimien
tos energ6ticos.

3.
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No se han incluiclo datos sobrc la rentabilidad pri
vada dc c-st:rs altcrnetivas tecnol69icas debido al ca-

ráctcr' ¡neramcnte ilustrativo de este documento y a que

i.n1ll ican 1a est irnac ión rle una serie de variables mone-

tari.as. Los datos ofrecidos corresponden únicamente a

1as plantas extractoras de aceite de copra.

3.1 Requer imi en to de materias rlnas roducci6n

datos sobre

producción de

cuatro tecnol0

Los rendinien-

año deben con-

una de Ias al

3.2.

En e1 siguiente cuadro se examina el efecto
que t ie¡re sobre el. empl eo I a sust ituc ión de una

planta de gran escala por las otras tecnologías
consideradas.

En el Cuadro 1 se ofrecen 1os

requerinientos de nateria prirna y

aceite y torta resultantes de las

gías descritas con anterioridad.
tos, turnos trabajados y días por

siderarse como Dronedios para cada

ternativas.

G en erac i ón



Cu¡rdro 2. Gcncr¡¡ción dc crn¡rlco scgún la
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tccnologÍa acloptada

TECNOLOC IA rI,.\1'I]IIIA PRITIA
IIITOC}]SADA

(r.N. /Año)

CANTiI]AD DE
PLANl'AS DE
lIANI)ADAS

CANTIDAD DE
I.\IPLEOS RE-
QUERIDOSl /

(1)

(2)

(3)

(4)

28.800

28 .800

28. 800

28.800

190

267

133

1

s70

801

399

48

1/ Se supone que 1as plantas pequeñas denandan j obreros ca_da una-

FUENTE: idem

como puede verse crara¡nente e1 impacto sobre el enpleo
es muy favorable cuando se ernplean tecnol0gias internedias
(entre 8 y 17 veces más alto que con una planta <le gran esca
1a).

3.3. Dema¡rcla de rnano 4e obra calificada

La escasez de obreros cal ificados puede ser una

limitante para 1a instalación de una planta de gran es

cala. El. cuadro conparativo de las opciones tecnológi
cas sobre esta materia sc prcsenta a continuación:

I

l

i

I

l

1
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cu¡dro 3, llemrncl;: cle c¡lificnción según 1a tccnología em-

¡rlcacla.

TECNOLOG IA (1) (2) (5) (4)

Cantidad de plantas 190 267

Obreros no califica- 3g0 S34
dos

Obrrero s scni - cal r €i -
cados 

rrl - 190 ?,67 133 10

Ob¡eros con formación
de colcgio secundario

Obreros calificados

133 1

265 24

10

4

FUENTE: Idem

3.4, Inversi6n v demanda de d.ivisas

Con respecto al siguiente cuadro cabe hacer las

siguientes aclaraciones :

- No se ha tonado en cuenta e1 capital de trabajo pe

ro se incluycn los costos de todo el' proceso de ex-

tracción de aceite crudo, es decir el trataniento

prcvio y 1a extracción propianente.

- Los equipos se han valuado recientes precios inter-

nac ional es.

- Sc ha considcrado que 1as plantas de cxtracción son

por complcto irnportadas. Este supuesto tiende a



soblccsti¡nar los costos de

tlivisas ¡nra las 3 Primcras

puedc scgtrirsc unn ¡rolitica
dichos equipos.

Como pueclc verse en e1 cuadro' la instalaci6n

de micro-extractores (2) o extractores pequeños (3)

eleva los costos de inversidn y la denanda de divi-

sas por unidad de producto en relación a la planta

de gran escala. E1lo se debe a básicamente a la ba

ja productividad de dichos equipos y a las desesono-

rnías de escala.

Por otra parte, debe quedar claro que e1 uso de

estas tecnologías intermedias debe ligarse a una po-

litica de producción local de dichos equipos' Ello'

apal'te de disminuir' 1os costos de inversión y las ne

cesidades de irnportació¡r, provocaria irnportantes v Ln

culos intcrindustriales.

3. 5. Deil-anda enerRQtica

Consideranos por últirno e1 irnpacto de 1a selec-

ció¡l tcc¡to1ógica sobre 1os requerimientos energéti-

cos (elcctricidad Y diesel):

138

invcrsión Y ln demanda de

tecnologías debido a que

de producción local de



Cuadro 4. Costos de inversi6n y demanda de divisas
(en d6lares)

según tecnologia empleadal-/

TECJ\OLOGIA INVERSION¿/
TOTAL

INVERS ION
POR T}f DE

ACE ITE

INVERSION
POR TRABA

JADOR 
_

DEI'IANDA-gE
D IVI SAS¿ /

DETIANDA DE
DiVIS,AS POR

T]'f DE ACEI

DEJI:\NDA DE
DIVIS,\S POR
TRABAJ¡DOR

(1)

(z)

(3)

(41

1.473.450

6.004.830

5.542.110

1 .795.000

89,8

340,1

313,9

100,5

z. 585

7.496

13.890

37 ,395

665.000

5.20.4.000

4.256.000

1.400.000

40,5
.¡81,5

241 ,1

78,4

1 .167

4.000

10.666

29.166

1/ La inversión y la demanda de divisas son 1as requeridas para procesar 28.800 Tll anuales (el
equivalente de una planta de gran escala).

?/ Incluye los costos de todos los equipos productivos.

3/ Incluye finicanente los equipos importados.

FUENTE: Idem.

(¡
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Cuadro 5. Dcnanrla cnergótica según tccnología enpleedal-/
:

DIESEL (litros)
TECNOLOG IA

(1)

(2)

(3)

(4)

TOTAL

462.000

ó48.000

280.000

POR Tl*l
DE ACEITE

28 r7,

36,7

15 ,7

.800 TM anua-1/ Corresponde a los requerinientos
les (el equivalente de una planta

FUENTE: fden

Dara Drocesar 28'de gian escala)

ELLCTRICIDAD (KwH)

D^R T}ITOTAL ^:":uc ACEITE

?. ó99. 000 1 53 ,4

2.000. 000 1 12,0
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En esta seccidn se ofrece una recapitulacidn de los aspectos

estTucturaLes más destacados de 1a investigaci6n, con Lo cual

Los t6picos especfficos que han sido tratados en anteriores

capftulosr por ejenplo ca¡nbios técnicos en productos y proce-

sos, adquieren nayor relevancia y significado.

V. 1 . CONCLUS-I-ONES

1) La proclucción de aceites y grasas vegetales comestibles /

es uno de los sectores rnás concentrados de La economfa

industrial del pals. La United Brands controla nás de1

95t de1 vaLor de producción de dicha agroindustria a

través de sus filiales Cornpañfa Bananera de Costa Rica

y Corrpañf a Nu¡nar..

?) 'El poderfo econ6mico-tecnol6gico que posee dicha lransna

cional se debe a un conjunto de factores, a saber: a) es

la ¡¡.ultinacional de nayor tamaño y antigüedad que hay en

Costa Rica, b) fue la priner e¡npresa que introdujo el

cuLtivo de oleaginosas en gran escala (paLma africana)

tanto en el pafs como en el ist¡no centroamericano, c) ha

integrado totaLmente e1 proceso productivo, desde 1a pro-

ducción de seniLlas hasta e1 abasteciniento a1 comercio

minorista de productos finales, d) puede decirse que tan
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to aquf corno en tlonduras ha confornado a los respectivos

nercados internos cono ¡nercados t'mantequerostr, al abaste-

cer los rnis¡nos ccn productos derivados del aceite crudo

de palna, e) en Costa Rica no s61o posee 1a casi totali
dad de 1as plantaciones de pahna africana, sino que pro-

vee de se¡nillas y asistencia técnica a las nuevas empre-

sas agrarias que han conenztdo a incursionar en esta ac-

tividacl , f) 1a tecnoLogía agraria que ha Cesarrollado

1a coloca como e:npfesa lfder en Am6rica Latina en palrna

africana, g) tiene 1a única planta refir.adora de acei-

tes crudos existente en e1 pals, h) dicho establ'ecimien

to cuenta con una moderna tecnología y una gran escala de

producción, i) las principales plantas extractoras de

aceite crudo de palnra de aceite de "coquiton' y de aceite

dc aLgod6n (esta prensa ta¡úidn es apta para otras olea-

ginosas de ciclo cortoJ son propiedad Ce la corpcracidn,

j) el transporte de sus productos, intermedios y finalest

1o realiza con una flota propia de caniones, y k) es la

transnacional que destina mayores recursos econdnicos y

hunanos a 1a investigaci6n y desarrollo (IyDJ en Costa Ri-

ca.

Lo narrado nos permite cornprender las granCes barreras que

deberá tTansponer cualquier empresa (nueva o existente)

que pretenda conpetir con la United Brands en r:ateria de

aceites y grasas vegetales p3ra uso cc¡r'.estible.
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Las firrnas que anteriormente habfan incursionado en este

mercado (Garriclo Llovera y Pan Anerican Standard Branrls)

o que existeh actualnente (Oryx de Costa Rica) nunca com-

prometieron la posición hegenónica de 1a United Brands,

pues su producción siernpre fue narginal o estuvo destina-

da a nercarlos secundarios (aceites llquidos).

3) Las barreras de ingreso a1 mercado domdstico s61o podrán

ser superadas por otra transnacionaL de sirnilar poder e-

con6nico y tecnológico que la United Brands. Esta posi-

biliilad si bien no pu"á* descartarse no es fáci1 que se

concrete. Las razones son varias y entre e1las podenos

destacar: a) son rnuy pocas 1as transnacionales que

reúnen esas características, b) dichas corporaciorres

están operando en los principales pafses productores y

exportadores de aceite de paLna a nivel nundialr c)

el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza es de

muy l"arga naduracidn (especialmente por las investigacio

nes biológicas que se requieren), y <1) e1 nercado inter

no, e incluso e1 regional, es de nuy reducicas di¡irensio-

nes para dar lugar a otra transnacional que pretenda ope

rar ccn una escala análoga a la de la United Brands.

El d6ficit de aceites y grasas vegetales en el mercado

dom6stico, si bien existe, es necesario calificarlo. En

nantecas y margarinas no hay déficit. lnfás afn, en los

4)
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últimos años se han estado e)iqportando estos productos a

otros pafses de la regi6n.

Las irirportaciones que efectúa Costa Rica son de aceites

líquidos (soya, algodón, mafz, girasol y oliva), 1os cua

1es se emplean tanto para uso do¡néstico como en otras

industrias alinenticias .

Este artlculo es secundario dentro del mercado loca1 y

su irnportancia ha ido disninuyendo a medida que 1a cri-
sis econó¡nica de1 país se fue profundizando.

5) La actuaL crisis econ6¡nica ha acentuado la inportancia de .

1as grasas en detrimento de los aceites líquidos y esto ha

ocurrido tanto en 1os hogares como en 1as industrias que

emplean dichos insumos.

La disninucián d.eL pod,er aclquisitivo de la mayor parte de

1a población (efecto ingreso) ha provocado una retracci6n

en la ciemand.a de aceites líquiclos y un incremento en e1

consu¡no de mantecas (efecto sustitución). Ests reer'rplazo

de un artfculo por otro se agudiz6 debido a1 menor precio

. relativo de Ia. manteca (no hay que olvidar que en l-os ú1-

timos aÍros e1 precio de 1os aceites lfquidos se "1iber6"
nientras que el de la manteca se rnantiene "congeladort des

de ¡nediados de 1982).

En otras palabras, 1a crisis ha rnodificado la conposición

dc1 mercado y este cainbio ha acentuaclo el predoninio de la
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6)

7)

8)
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Compai,ría Nurnar.

La sustitución comentada no só1o acontece en el consu-

mo doméstico, sino que también ocurre en las propias in
<lustrias (incluyendo a 1a Cía. Numar). Diversos aceites
obtenidos de 1a palna africana (aceite desodorizado, o1eí

na y palmiste) son empl-eados en forna creciente por el
sector industrial debido a su nenor costo.

Esto ha sido posible por 1os cambios tecnológicos reali-
zados por la Cía. Numar en l-a ú1ti¡na década, 1o cual ha

pernitido profundizai Las interrelaciones de este empre-

sa con eL resto del sector industrial .

De acuerdo a 1os planes de. Ia CBCR y a los restantes pro

grarnas de cultivo de palma africana, es posible que en

los prdxinos años se produzca un superávit de aceite cru

do de palrna. Este hecho obliga a ser cuidadoso en la
pronoci6n de nuevas industrias aceiteras en el país, de

1o contrario, las prcbabilidades de fracaso pueden ser

elevadas.

El Estado y 1a United Brands están impuLsando La produc-

ción de palma por parte de pequeños productores agrarios.
Esta es una polftica de doble fiLo para el Gobierno, pues

si bien por una parte 1e permite aliviar las tensiones

sociales provocadas por el desempleo rr¡ralr por otra, le
restarfa capacidad de negociaci6n con la transnacional



I

146

-en 
la reguLacién de los precios oficiales.

Los pequeilos parceleros no só1o dependerán tecnol6gica

¡nente de la United Brands si.no que sus rendimientos se

rán inferiores a 1os de la corporación, con 1o cual e1

gobierno se verá obligado -como de hecho ya 1o ha efec

tuado- a establecer precios de sustentación que ter¡ni-

nan beneficiando a Ia empresa extranjera.

9) Hasta e1 presente el Estado ha evidenciado un gran de-

sinterés por 1as técnicas productivas que emplea 1a Uni

ted Brands en esta actividad agro-industrial. Puede de

cirse, sin tenor a exagerar, que en esferas oficiales es

muy poco 1o que se conoce sobre el cultivo e industrial!
zaciín de la palna africana, a pesar de su importancia

econónica y de ser un bien cle consumo básico para 1a po-

b1aci6n. Esta pasividad es nenos justificable cuando e1

propio Gobierno fomenta 1a expansi6n del cultivo por me-

dio de productores nacionales. Dicha actitud puede indu

cir a las institucíones gubernamentales encargadas de 1os

progranas agrarios, a reiterar acríticanente e1 modelo

productivo de 1a United Brands sin tener en cuenta que

tento las relaciones de producción corno 1os fines que

persiguen (nayor enpleor etc.) son conpletarnente distin
tos a 1os de la rnencionada empresa.

10) Hay altas probabilidades de que en un futuro relativamen

te cercano se prodtrzca una inportante expansi6n en eI á-
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' rea senbrada y La producción de oleaginosas de ciclo

ortor en especial de soyat algodón y girasol'

11)Lascausasdeestecornpronisoresidenenlapróxinains
talacióndeunaplantaextlactoradeaceitedesoya'a.
sfco¡noenlanecesidaddediversificaciónquetienen

' los agricultores tradicionalmente vinculados a los gra

. nos básicos '

: 12) Es necesario que La puesta en marcha de un proyecto in-

í alustriaL cono el de soya se armonice con una progresiva

I sustitucióndeinportacionesdelasnateriasprinas'ne
' diante un aumento en la productivi'dad agrfcola y una

isninución en los costos de producción'

13) Un fuerte componente de este aumento en la productividad

.debeprovenirdeactividadesdedesarrollotecnoldgico

.,yasistenciatécnicaenelrubrQde'lotrasoleaginosas...

.14)Losrequerirnientosdeinvestigacióndetectadoseneles

tudio han sido los siguientes:

14.1 SoY..3 -Adaptaci6n y mejora¡níento de varieda-

des a 1as condiciones locales

-Producci6n 1ócal de semilla

-Cultivo bajo riego

14.2 A1eo96n- -Cultivo bajo riego

14.3 Girasg-l -Experirnentaci6n para conformar e1 pa-

quete tecnol6gico básico '
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14.4 ry -Desarrollo deI paquete tecnológico

bás ico

14.5 l'faní -Experinnentaci6n para conforrnar el

paquete tecnológico básico

14 .6 A'ioni oIi -Experinentación para conforrnar e1

paquete tecnológico básico

Debe tomarse nota de que estas actividades de investiga-

ci6n aplicada deben engarzarse con programas de extensi6n

y asistencia técnica y de que, en 1a ¡nedida de 1o posi-

ble, debe buscarse la forna de coordinarlas y centralizar

1as.

V.2 RECOI\íENDACIONES

Dado el apoyo y prornoci6n que e1 Estado está reatizando pa

ra eI cultivo de la palna africana y de otras oleaginosas

d.e ciclo coTto, estinanos conveniente reconendar las Si-

guientes 1íneas de acci6n en e1 ca¡npo tecnológico'

1) Pronover una mayor participaci6n y conociniel¡to de 1as

instituciones científico-tecnol6gicas nacionales en e1 culti-
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vo e industfiali¿acidn de la palma africana. La tiniver-

sicad de costa Rica a través de la Facultad de Agronomfa,

el Centro dd Investigaciones Lgronórnicas, e1 Centro de In

vestigaciones en Tecnologfa de Alinentos y otras unidades

espe:ializadaspue<lcncumpl.irunalabornecesariayefícaz

en este sentidc.

2) El Centro de fnvestigaciones Agrondmicas podría ocuparse

de investigar 1a reproducci6n c1ona1 de la palma, pues

cuenta con especia.¡-istas que han realizado exitosas expe

ricncias en la propagációt ig:i:=t cie palmáceas (pal-nito

tle pe.iibaYe) .

3) Para la extracción de aceites crudos, tanto de paLna cono

de oleaginosas de ciclo cortor es r'ecesario evaluar cuida

dosa¡nente 1a posibil-idad Ce ins¿alar pequeñas preDsas ex-

trsctoras en lugar de 1as grandes plantas existentes' La

inciCe¡:cia sobre e1 enpleo es dianctralmente distinta en

unouotrocaso.E].centrodelnvestigacionesenTecnolo-

¡¡fa de Alinentos puerie brindar un valioso apoyo en esta o-

¡ientaci6n.

1) En 1o quc respecta a los cul'tivos de soyat girasol y rnanf'

es aconsejable a.ue se profundicen las investigaciones exis

tentes. Los resultados que se disponcn son en general de

caráctcr experincntal por 1o c¡ue resultan insuficientes pa

ta deciclir efectuar plantaciones en escala contercial'
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NOTAS

C.TPITUI,T) II
1/ Estas plantacicnes fueron rcalizadas por 1e. Conpañfa

Ba¡.anera de Costa i{ica en la zona dc Quepos a colnien
zos de la década del ct¡arcnta.
Debido a las prol.ieclades natr¡rales riel aceite de pal
ma (alto I,orcentsje de só1idos y eLevada sattrraci6n),
durante rnás de i5 años fue exciusiva¡nente utilizado
en 1a elaboración cle nantccas.
Los avances tecnol,ógicos incorporarlos por La Cfa. Nu-

rnar en 1a últi¡na d6cada han permitirio elirplearlo en

forma creciente en la fabricaci6n de nargarinas.
Para rnayores detalJ-es sobre todos estos t6picos,
v6anse 1os capftulr¡s III y I\t.

La i.nstaLaci6n de 1a ind.ustria Ger:jdo Llcvere provo-
cd co¡nentarios eLogiosos cle Rodrigo Facio! 'r...en rea
Lidad el capital extranjero llegado en los ú1tirnos
tiempos a1 pafs, no ha contribui-do en nada a1 desarro-
lLo o estfnulo <ie nuevas fuentes de riqueza... Corno

honrosa y ejenpiar excepcidn, hemos de citar a1 cmprc-
sario nexicano seÍror Garrido Canabal, a cu)'a iniciati-
va se debe 1a naciente industrial-izaci6n de nuestros
aceitcs vcgetalest'. Véase Facio, R., "Estudio sobre
lcononfa Costarricense", pá8. 73, [ditorial Costa Rica.
Esta industria inicielrncntc sc instaló en.é,lajucla y
luego se trasledó a San Jos6 (La tlruca) en donCe funcig
n6 hasta ciue se clcclard en quiebra a finalcs de 1os a-
Ílos setenta.
Garrido Llovera conrenz6 refinan<to aceites J. lquidos co

nestibles, luego extrijo aceite dc ajonjolf para 1a fa-
bricacidn de nelcochas y por últinro se Cctlicd a producir

2l
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nantcca a partir de1 aceite de palrna que obtenfa de

srrs propias plarrtaciones (en los años finales de 1a

vida dc, La entpresa todo el aceitc de palma era ad-
quirido a la CBCR pues slrs plantaciones fueron diez
madas por una enfernredaC).
La capacidacl instalada de Garrido Llovera era la si-
guiente:
- 2.000 Tll,/anuales para refinar aceites Llquidos.
- 2.S00 Tll/anuales para elaborar mantecas.

La Cornpañfa Nurnar (liutritive }targarine)se constitrtye
eu Costa Rica en 1951. Su fundaci6n se det'ió a l.a

iniciativa de1 ingeniero estadounidense Richard John

son, quien había 11'egado al país por e1 negocio bana

nero Fero pronto advirtió La conveniencia de elaborar
grasas vegetales conestibles a par+-ir de1 aceite cru-
Co de palnta que extrala y exportaba 1a CBCR.

n1 knorq-how para producil margarinas y mantecas 1o ob

tuvo de un danés (Dundorff) que a partir de e11o se

vincul6 a 1a firrna.
En los prineros años la Cfa. Nunar s61o produjo margs

rinas con base en aceites hidrogenados de algoddn 'y

soya que irnportaba de EE1fU. Posteriorr¡.ente comenz6. a

co¡np¡'ar aceite de algoddn en Nicaragua y 1o hidrogena
ban en la planta loca1 .

El cnpLeo de aceite cruáo Ce palma adquiri6 inportan-
cia recién a fines de 1os años cincuenta quando conen

zaren a elaborar nantecas en gran escala.
Iln 1965 la United Fruit Conpany (en ese entonces pro-
pietar!.a de la CBCF.) adc¡uiere la Cla. Nt¡mar y eI Sr.
Johnson pasa a convcrtirsc en uno de 1os principales
ejecutivos de l"a ¡nencionada- transnacional.
E¡r 1969 ,ce produce una fusidn entre la UFCO' la John

ltorell Heats y 1a Ancrican Seal Corporation y surge

una nueva ¡rultinacionaL: 1a UNITED BMNDS Co. A par
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tir de esta fecha' 1a tlfa. Numar pasa a fornar par-

te del Grupo Diversi ficado qle la llnited IJrands '

La United Drands a través de ¡nfrl tiples f ilialcs ett

todo e1 mr¡nc1o desarrolla las m5s diversas activid¿r

des: palrna africarra, banarro , aceites y grasas ve -

getaLes, productos p1ásticos' envases de cart6n'

sitviculturar ganaderfa, telecontunicacionest irans

portes, elaboraci6n y expenclio de prorluctcs coniesti-

bles CiverS(,s¡ horr:icultura¡ floricultura' etc' So

Lanente err eL rubro alinentos, 1as 'r'tentas de esta

tr¿tnsnacional asccncliercn a 3'952 nillones Ce dó1a-

Tes en 1 98 2, ocupan<l'c e1 déci¡no lugar en el ranl;ing

de las empresas estddounidenses pro<ltrctoras áe a1i-

nentos.

La Pan American StanclarC Brands es otra empresa esta

clounidense de apreciable porier )' renornbre en e1 ru-

bro de alinentos ( produce' entre otras cosas' 1os

postrcs t'p.6ya1t'r polvo de hornear bajo 1a nris¡na rnar-

ca, levaduras ItFleischnant' y La nargarina ttBltte

Bonnetrt) .

A conienzcs de 1a dócada del sesenta' se vinculan con

un cost¿rricense e instalan tlna pcqueña planta en 1e'

zona i¡rdu.:tria1 de Pavas (1a capacidad para prodrrcir

manteca era de 110 TM/anuales y para maltarinas 240

TI'l/aÍro) .

Los principal es ecluipos (suizos) eran de excc'1e¡rtc

calidacl; iin enbargo, e1 proceso de claborac'idn ce

bases para margarillas prescntaba el inconvenient'e

de tto co¡¡tar con prorlucción propia cle hidr6geno

(para suplir esta carencia adquirfan dicho gas en

cilirrdros), 1o cual elevaba considerablcmente e1 prg

cio de1 producto final.
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En el caso de 1as rnantccas la empre.sa dependía tle 1a

CBCR para abastecer:c de aceite de palma, 1o que la
colocaba en una posici6n vulneratrle. No olvidenos
que en esos años eI t'cLicnte naturalt' de la CBCR era
la Cf a. Numa.r y que presuniblenrente ya se habrÍan ini
ciado 1as negociaciones para 1a compra de esta ú1tima
empresa.
En 19.6S se cicrra la planta de rnantecas ): nargarinas
de 1a Civisión 1oca1 de 1a Pan American StandarC.
Brands y s6Lo continf¡a co¡i 1a línea de postres, polr,'o

de hornear y levaduras.
La nargarina Bltre Bonnet mantiene un apreciabl.e merca

do en El Salvador-y Guaternala, y según tenernos enten-
didor su elaboración es subcontratada a UNISOLA de E1

Salvaóor.

Oryx Ce Costa F.ica, S. A. es una empresa en que la ng
yorfa de 1as acciorles corresponden a capitales estadcu
nidenses y que se instaló en 1980 para envasar y co¡ner

c!.alizar aceite de soya. Este producto había sido ad-
quirido en grandes volúmenes por e1 Consejo llacional
de Producción para atenuar el desabastecimiento inter-
no de aceites lfqui.dos colTlo consecuencia de 1a drásti-
ca disninuci6n en 1a producci6n regional.
En 1a actualidad la firns inporta aceite de soya de

EEUU y de naíz de Honduras. E1 primero 1o cornerciali-
za bajo las marcas ItSunBeantt y |tSuncroptt, nientras qtle

el segunclo só1o bajo 1a ú1ti¡na r'larca. Adenrás de estos
productos expencle mayonesa (t'Suncrop") y avena ("Natio-
nal 0atsr').

r La filial dispone de un tenque de almacenaje en Linón
de 1.200 Tl,1 y i,os en Ocirornogo (875 Tll para soya y 55 TNI

para rnaf z). La capacicla,,l Ce envassdo es de 475 Tlf/nen-
sttales, pero los proneclios cle utiti zaci6n son de1 orCen
del 4CX de dicha cifra.
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Piensan i¡:stalar un equiro dc blanqueo de 700 galones/
hora y uno de desotior j zaci6¡r de 1 .000 gatonesl'hora, pe

ro hasta e1 presente no hay nada concreto al respecto.
Los priniipales problcinas operativos 1os han resuelto
nediante contrataci6¡: dc servicios. t6cnico-s en los
EIIUU a. través tie 1a casa natri.z ubicada cn l'liar,i.

A pariir de fines de 1os años setenta se produce una

grave contracci6n en e1 cul tivo algoConero centroane-
ricano debido a la ba.ia en el precio nundial cie la fi-
bra (principaL ploducto c1e esta actividad), a los con-
fLictos poLlticc-sociales que conenzaron a vivirse err

Nicaragrra y El Sa1-vaCc:: y a condiciones clirnáticas ad-
veTsas.

I'lás aún, en los dos filtinos años e1 pals se ha cunver-
tido en un eiportadcr neto de aceites y grasss hidro-
genadas (ver los tabulacios ie cor'ercio exterilr en el
Apéndice Estadlstico) .

El sustituto rnás pidximo de Las nargarinas (en parri
cuLar¡ de 1a "nargarina suave") es la mantcquille, pe-
ro esta últina -a1 igual que 1os aceites lfquidos- es

mucho tnás cara y tiene un ¡rlercado riás restringido
(ciertos estratos de 1a pcbL'rción urbana de na1'ores

ingresos) . La rnlrgerina común es preferida por 1os

sectorcs popuiares debiclo a su me¡ror precio y a1 hecirc

de que no requie:e refrigeraci6¡l para :ier alnacenada
(esto es particularnente inportante err áreas sub-urba-
nas y r,urales).

Para rnal'ores detalLes sobrc 1a posible
las plantaciones cle palrna africana y 1a

acei te crudo , v6ase ein e1 capf tr¡Lo I I I
(FLanes para expr¡r'Jir las plantaciones
Costa Ri.ca".

evolución de

e>:tracci6n de

e1 punto 2:

de palna en

8/



sl

155

9i bicn esta legislacidn tiene antecedentes en la d6-

cada del cuarenta (Lev de Defensa ilconó;nica, 194S),

es a pariir de 1a creación de1 }fercado Conún Centroa-

¡neriCano en que Se ernpiezan a tonar nredidaS concrctas

e¡r tal sentido. La Ley de Proteccidn y Desarrollo In-
dustrial de 1959 tiene disposiciones sobre el control
oficial t1e precios. En 19?5, debiCo al notable inc're-
aento de precios provocado por Ia crisis'energéti'ca in
ternacional, se pronulgd Ia Ley de Protcccidn a1 Consu

nidor

Decreto 22445-A-¡1EIC, publicad<¡ en La Gaceta e1 22 de

rnayo ile 1 98 0 .

111 De acuerdo a estinaciones rcalizadas por el Banco !fun-

dia1, e1 precio <1e1 aceite do palma disn'inuy6 en 11?

entrc 1981 y 1982. Esta declinación de 1os precios
internacionaLes habla conie¡rzado en 1980 y se exter:dió
hasta 1983.

10/

121 8,1 aceite de palna representa el 86? del costo de pro

ducción de la nanteca.

1

CAPITUI.O ] I I

I La UFCO cometrzó a operñr en Costa Rica en i899 alcan-
zan<lo rápidamente ulla posici6n do¡'.inante en e1 negocio

bananerc de tOda la rcgidn centroancricana y dcl Caribe.
En ei país 1a e¡np:csa desarroll6 plantaciones propias
dc banano cn e1 litorel .4,11ántico hasta 1a c1écaCa rlel

treinta, ópoca en Ia cr¡al 'eL agotafiiento de las tieTras
trna enfernedsd conocida como t'rnírl de Pana¡ná" y conflic-
tos laboralcs, hj.cieron quc Ia nultinaciotlal decidiera
reorie¡rtar 1. relocali¡ar sus actiYidades productivas,
t'n 1930 1a UIco crea corrro subsidiarja la cBcR, a qrrien

transfiere su$ pose.siencs en e1 país. Ilacia fines de
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esa década 1a CBCR inicie operaciotles ballane:'as¿ !)or-
tuarias y ferroviarias en el litoral Paclfico de Cos-

ta P.ica;
En 1969 1a UFCO se fusiona con John i'ft¡re11 Meats y

La A¡nerican Seal Kap Corporation d¿¡rJu o:iigen a la
Unitcd Bra¡rds Conpany.

De acuerdo a declaraciones de un a1to ft¡ncionarlo de La

CBCR, se ha constatado la existencia de u¡ra nueva enfer
nedad en 1a ve¡tiente Atlántjca dei pafs. La- ¡:tis¡na ata
ca a las palnas en eI octavo año r1r,r vida, es decir¡ cuan

do cornienza eL perlodo Ce mayor proCtrctivitlaci. Experieg
cias reaLizadas dernuestran que e1 hÍbrido C x G no es

inmune. De no lograrse nedios eficaces par.a 5u conlroi 
'

1as plantaciones de PAIS, S. A. resuitarán sei'iamelltc e-
fectadas en un futuro cercano.

En el campo ge;rético lcs principales desarrollcs de

SIATSA consistieron en 1a selec=i6n y aCaptaci6i', óe

los hfbridos !éIgIa e 'ti¡ttercspecÍfico". Asini-(no ca-
be mencionar que <licha empresa es Ia que Pcsee nayor
experiencia e int'estigaciones para e.L cr¡lti't'o de 1a so-'
ya en Centroamérica.

V6ase Jones, 1,. H. I'Propagation of clcna1 oil paltl: by

tissue culturcr', OiL Palms Nel*s, 'l 974 y R.abectaul't II . y

Martin J. -"IÍt¡l tipLication vegetetive Ce painier a liuil"e
a L'a ide de cultttres de tissue folia5,rcs", 197é.

Esta informacj-ón proviene de Narang, S. A. rrGer:etic

Engineering: The Tcchnology ancl its Applications",
uNIn0, 1981.

s/

4t

s/
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Véase Ios trabajos de Arias 0. "Efecto de1 flurenol
en 1a repr.oducción de hijos laterales de1 pejibaye

(Bactris 6asipaes tl .B.K.)", Agrono¡nfa Costarricense'

1979 y "Propagación vegetativa in vitro de pejíbaye"t

Turrialba, Vo1 . 35, númeto 2, 1983'

Cabe poner de nanifiesto que eL pejibaye es la tercer

palrnicea que se logra reproducir clonalmente en el mun

do, rnérito que corresponde aI equipo de trabajo del

Centro de Investigaciones Agron6micas de 1a Universidad

de Costa Rica.
Las anteriores experiencias exitosas fueron 1a de la
palrna aceitera y 1a de 1a palna datilera (esta últina
llevada a cabo por el lnternational Plant Research

lnstitut de 1os EEUU).

Tlvf/FFB/H.A significa toneladas ¡nétricas de fruta en ra-

cirno por hectárea. La sigla FFB (Fresh Fruit Branch)

es usual¡nente ernpleada en esta actividad agroindus-

triaI.

En las nuevas plantaciones de Coto se están obteniendo

5 TM de aceite por hectárea. Bajo condiciones experi-

¡nentales propicias 1a CBCR ha logrado rendimientos de

7.5 TI{ de aceite. Estos resulta<ios corresponden a Ia
variedacl Ténera con edades superiores a los 7 años '

7l

8l



CAPITULO

1s8

llasta'l 930 la casi totali<lad de 1as e-lmenCras secas

obtenidas por la CBCR eran ev,portadas a Europa. A

partir de dicha fecha coneliz6 a disminuir conside-
rable,rnente las ventas e):tern¿ts de dicho prodrrcto co-
no consccuencia cre la ext,racción 1ocal de aceite <le

palniste. Para mayores dctalles estadísticos véase

el Ap6ndice.

La rneta de La Cfa. Ñunar e:'a pasar cle 3200 tsTU/1ib¡a
de producto terninado a 2400 BTU/1i1.¡ra. De esta f.lr
ma se lograrÍa eJ. standar<l- internacional de las in-
dustrias eficientes en 1a rnateria.
El BTU (British Thernial Unit) es i¡na nedida de poterr

cial energético que expresa 1a cantidad de caior re-
querida para aunentar La tc[iperatüra de urra lii¡ra de

agua (cerca Ce1 punto de ¡náxina densi-dad) err un gracio

Fahrenheit. E1 Joule es ei equivalentc a1 3TU en eI
sisterna métrico decir,aL.

OLMECA fue instalada por 1a Unj.ted BranCs quien la
td de una moderrra tecnologfa para 1a iefinaci6n c1e

ceites vegetales.

En Honduras tanibién opera ALISA; este enpresa procesa
alrnidones y harinas de naf z, obteniendo co¡ltc subproduc
to e1 aceite que se comerciali;a bajo La rnarca "I{AZOLA".

f1¡

1l

2/

do

a-
3/
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CUADRO 1. Il'tlORT¡\CIOt¡ DIj I'IIODUCTOS OLIÁGINOSOS.

(Toncla<le.s nétticas)

160

t978- 1983

1978 1979 1980 1931 1t82 1933 r

A. 'l$RT S T I'AnI::.\S Olli\GiN{\s.ts

Tortas y harina-s olea¡¡inosas 365iBr6 4??41 ,O 2593ór1 4419ir3 2Í49818 34t4?'r7

E. ¡Y\¡IIICAS Y l,t'\nC'11.RI¡l(S

0r3I'te¡rt¿ cas y nargái'inas

c. sqirJJ"^s oLF¡.GJr:c6r\S

Itfurf

Copra

Soya

linaza
Algodóo

Crtras

D. ACETTFS \EG|¡{-ES.

Linaza
Soya

!.1god&t

l"fártÍ

Oliva
Pal:u
Cóco

Coquito

Ri,cino

T\ng

Ajonjolf
Ihf z
Otros

1232,-8 1134,6 328rZ

- 20.2

103r0 s62,1 8452,5

70r7 50r8 14715

37 16

4914 4517 45ro

371.3 390r0 60612

416

267 r7 -q3r9 10rt

z7 ,5 74,8 5ór2,

919

33r? 5r4 53¡3

4413 &r7 7318 9815

szrl 131 .7 4 13 1 ,9

90 ,4 216 ,8 1 35 ,5 115 r8

14f,8 40s r? 1 ,4 3r4

12,3 0 14

241 ,5 257)4 61 ,7 18rc ior4

1992,5 6?15r3 4013r5 1'12819 f19'o

5744r0 2905r3 1447 r0 2s43r6 5;t¡¿ó

2r3 2r?. lr1
37 ,9 1?9 16 57 ,? 39,7 2317

i0i,9 76 r? 9ó, | 621 ,8 17 11

219,1 359r? 472.8 89,2 50'6

93r0

2S,S 1812 1419 1119 4r0

0r4 3r5 1r7 1r1

1r4 0r7 0r2 - 116

2eJ 8413 183ró 1114 1e4'5

13811 11616 9r1 Zr9 31 ,2

358rS

1010 r5
7494 12

_113

97,ó

t98,8
176 13

136r7
' 1srz

2n3

316

3312

120.D

E. ACr:Irls Y 6Pj5¡! JDnEffiQB4üE

Aceite oxjdarlo, soplado o cocido 23rS 22t4

Accites y grases hidrogeaados 1413. 2813

Estearina 138'1 l3otl
Olefna y Palrnítina 92|2 184t2

otros 8r7 9r3

(*) Cifras prorasorias aI

RE¡¡I]:: Dirección Ccncrcl

rcs <b sctic¡brc

dc [staJfstica )' Ccnsos.



CUADRO 2. IMPORTACION D[ P¡IODUCTOS OLI:ÑÜINOSOS.

(Miles dc dóleres).

161

1978 - 1r83

1978 1979 1980 l98l 1952 19S3i

TOT{TAS y tf 1r¡T\tq OIJIT.GI:;CF,1S

Tortas y ha¡ inas oleaginosas

B. M,I\TNCAS Y }'"\RG1RI}'UIS

lhntecas Y nargarinas

C. SRfI I J "AS OI ¡--:\G.I¡\*CSAS

lhnf
CAra
Scrya

lÁnaza

Algcd6n

Otras

D. ACTITTS VEGLTAITS

8071 ,8 9765$ 785715 12594,1 5?41 ,5 914316

015

421 $ 344r7 45S,0
_ 3r4

?5 ,5 283,5 8,6?9 )2

2918 2611 Sr4
515

37 ,9 4818 45 r1

2ót,0 35515 32515

1r?
15313 8{r5 1510

1612 5518 27 r?
7.5 . -

41 ,9 916 4317

Li¡aza
sqra

Algod6n

Itr¡f
Oliva
PaL6a

Coco

@uito
Ricino
I\ng
Ajonjolf
Ihfz
Offos

251 ,1
810 15

5807r0

214
159r9

?23.2

159,5

lo5rl
619
5r2
8r5

49,6

201 ,o

Sn'iIR¡BOFi'D.tS

z?017 241 ,4 6614

1704,5 65i5 f9 3278,9

4ZZ214 2060ri 1175t2

4r1 4r4 ?r5

99t7 ZTZ|C 13?,4

18614 137,g 183r8

246,0 408rS ¡l4814

99 rz
3911 Sr8 Br4
0r8 516 3,6

216 or9 ar?

4316 14715 274,5

23515 224,2 1910

17 r4 12ro

i1'r916 169 r7
i733ró 31814

94,9 5?r3

5Jl rO J¿tJ

e7-'e t],8

sro 8r2

?r5

- 4r9

2Zr0 127 r0
3r4 42 r2

E. ACEI'IIS Y 6R'I-S.1.:

.Aceite oxi-d:rdo t
cocido

Aceites )' grasas

Estca¡ina
Olefna y palnitiru
Cltros

soplado o

hiCrogenadas

5417 3612

?0r3 4614

123rS 156,4

79r8 13: r3
1518, 7 ,5

7314 46,8

90r6 ?90r8

10511 327,7

135,8 Z9o16

22 rQ

i01 ,9 127 t7
416 3rS

150,8 106r8

5r9 7 r0

- 016

(*) Cifras proriso¡'ias ai

F.",11In8: Direcciórr Ccneral

res 'Je sctic¡nbre.

de fstadística Y úensos.



16?

cu^Dlic 5. 1978 - i983I:XPORTACIO}I DE PIICDUCTOS OLEAGINOSOS.

(Toneladas n6tricas)

1978 1979 i980 1981 1982 i983n

A.

B.

T0tf¡..s T ltrPlllls olllcl¡:osAs

Tortas y hariaas oieagir¡oses

l'tlNTIlC¡"-S Y f IAICARIñ\S

I{anlccas Y nargannas

c. $!sll4s 0ll[.\crN6¡s.
l.''tanf

Alrr:n,Jras Ce palrna

5cYa.

Linaza

Algodón

Otros

D. ACF,I'JTS'vTGET¡iLiS

linaza
Scya

Algodón

PalÍla

Coquito

Coco

Acr:itc oxirlado,
cocido
Aceites y grasas

fstcarina

soplaclo o

hidrogenados

264t4 60,9 426 r0 560r7 31818

7214 3í-Jr3 190r1258,6

412

820719

i242,6

rrzr¡

:"
'1 rl

14 rB 80 ro

17,9 4r4

6986,7 4552 r7

,_ 
t':'

a 12 1r0

481ró 269314

2tl
9t3 1819

019

0r8 - 4r1

AI
= t"

4r3

<Q

4rS

35 rB

914

10 ?

<n

0r2
.. ,:',

3r7 5ro

- 8117

2211 Z2,3

s. ACEI'I]S Y CIv\S¡LS S]ltrlliJr-10R.' ffG

:,0
I'9

213

912

zoi,r roii,s acs ,o

(n) Cifras provisorias al

Fulll'lTii¡ Dirccción Cnrnrai

nes cle sctic¡:tb&l .

de lstadlstica Y Ccnsos.



CUADRO 4. EXPORTACION DE PRODUCTOS

{Mlles t1e dól.ares)
oLTAGINOSoS- 1978 - 1985

1978 1979 f931 1982 1983*

B.

A. TC]ryAS Y TiARI}ü{S OI,EAGII'J6A'S

Tortas y harinas oleaginosas

!'{ANryCLs J }''.q¡gARTMS

t'fantecas y rnargarinas

SH.TI tl..ds OLFAGTNCSAS

Ifarrf

Al:rendras de palrna

Soya

Linaza

Algodú't

Otros

D. .ACTJTTS \EGETATES

tinaza
Scya

A1godft1

Palm¡

Coquito

Coco

E ; ¡.CE.]TES_Y Gfu1S.trS SI-}IFiéBORA!g.S

gg? ,7 243 ,C) 427 ,0 266 '4 1 1 6 
' 

5

41919

219

1970 17

rrtro

17 rs

15 rs
2394,C

146 ,o 73 rS

3r? or3

99614 15718

37 r7
- 7t2
- ar3
- 116

fr,r1 l7zro

o16

574 r0
815

5r9

- 612

roi,o

:,,
117

,ro

5t7

4'3
3ró

412

55,?

zr8

ot4-- 
Y'n

2r9 3r4

' 7217

2410 2117

Acelte oxidado,

Aceites y grasas

Estearing

scpla,lo o cociclo 5rZ

hiCrogenaCos

0r7

s718 172r0 987 ,? 385 15

zSrz

(*) Cifras prol"i.sorias al

FUE¡üTE: Dirccción C*ncral

rcs Ce seiie¡nbrc.

de Fstldística Y Gnsos.
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CUADRO 5. EVCLUCION DE LOS PRICIOS UE LOS PRii{CII'ALIS PRC}UCTCS

DEt SICTOR DE GRASAS Y ACEITNS VEGNTALES I / 1J79 - 1934

Fruta de Ar:eite r,------j--. Aceit:
palr^a cn¡<lo I'lantccr I'bi'garina üiliá"

Bero 1979 N/D 3165 7 ;A 10,80

Ihrzo 1980 N/D 4.49 8160 12r4A

Feb:sro 1981 N/D 5101 10100 'ilrOO

Agosto 1981 N/D 5101 10100 15120

Setieúre 1981 N/D 8114 15,30 18140

Ihero 1982 0 ,9 11 ,07 Z0 ,Zti ?0 ,03
&brero 1982 11439 U.A7 20130 29 r20
Agosto 1982 11439 16100 28r.50 29 rZA

s,7l
DI(J

í0,60
17155

17,53

33 r28
11r75

s2r83

Setiembre 1982 1192 i6r00 38150 29 r20 52177

Octub:e 1982 1192 16100 28150 4Ur80 52,30

Jr¡lio 1983 1pZ 16100 28150 40180=, 52140

Enero 1984 1192 16100 28150 45,6É 65125

11 Los precios están dados para 1Kg. de productor exceptrl en e1
caso de aceites lfquidos en que corresponcie a 1 1itro.

2/ Durante el primer senestre cle 1980 e1 nercadc internc d.e aceí-
tes lfquidos estuvo desabastecido.

1/ A partir de este mes.el precio de la nergarina fue libe:adc.¡.

ND: No disponible.

FUENTE: Elaboración prcpia con üatos de 1a Direccj.6n Generai cle

Conercio Intáriór y cle la Dj.rección GeneraL de Esta¿ísticri
y Censos.



ÁNrxo r



NORI,IAS LIvIPLEADAS EN EL SECTOR DE ACEITES Y GRASAS

co¡f Is'tI BLES
VEGETALES

son las siguientes:

para Cocinattt, Co:

Técnica Industrial '

166

ElDepartanentodeControldeAlimentosdelMinisterio

de Salud es e1 encargado de llevar a cabo 1a aplicacidn de

las nornas establecidas para 1os principales productos fina

les deL sector: nanteca, rnargarina y aceite líquido' No e-

xistsn estipulacíones análogas para Los productos inter¡nedios'

Las nornas aplicadas (ver anexo II)

I{anteca: "Norma 0ficiaL

mité de Normas

1960.

para I\fantecas

y Asistencia

2. Margarina: "Norna Sanitaria de Aceites y Grasas Hidroge-

nadas't , ICAITI , s. f

3. Aceite 1íquido: "Norma Oficial de Calidad para Aceites

Vegetales Co¡nestibl€s", Comité de Nor-

mas y Asistencia Técnica Industrial'

1962. ' 
.l

'

El procedirniento seguido consiste en que las enpresas

fabricantcs cle estos productos envian anualmcnte a1 Departa-

mento de Control <lc AtÍrnentos nuestfas de sus productos los

cuales se solneten a las pruebas exigidas por 1as notnas en

cuesti6n. Puede presentarse cl caso de que los consunidores

clenuncien 1a cxistencia de prodr.rctos en mal estado r situa-



ci6n para lii cual e1 Dcpartamento tiene autoridad de deco¡ni

sar los productos y realizar inspecciones en la respectiva

enpresa

Los recursos dcl Departamento Ie impiien llevar a cabo

procedinientos nás siste¡náticos de control, limitándose. a

la ruti¡ra anual antes reseñada. Hasta la fecha los proble-

' nas con productos en nal estado no pueden atribuirse 1os

problenas con productos en mal estado no pueden atribuirse

las enpresas fabricantes sino al envejecimiento de 1os mis-

mos por circunstancias vinculadas a su expendio.

'.:
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EL PRESIDENTI: CONSTITfCIC)\-,\L DE L$ REPUII¡.IC\.

De confornrida¡l ccin la le1' 
^..'/ 

túy$ de 36 dt tror íc¡¡rl¡rc rle 19-11 y ¡
rcconre;d;;¿n áel Comité de i{ámras y Asístcncia Técnic¡ Industri¡J,

¡-

Decnst.r :

Artículo 1q-Aprobar la siguicntc

' Norma Oficial para Manteca$ Para Cocinar

G Ei( IiIi¡\LI D.'\D F-S :

A. E¡¿,r ri¿r¡r¡s tienc ltot olrjcto, estalJece¡ l¡s c¡racte¡ística¡ '¡uc delrcl
crrnr¡rlir la: m¡nt.cis pan c<xinar \ lfis slito(loÉ dc ntutitlco y aoilt-
Oafit dCterfl rti:¡I:ilS.

B. Por nontcctts ¡or,t coriu,tr, sc trttientlcn lrr glícérirlos ¡le los ici'J' '

rrasosos alirnc¡¡licios, a¡nrcttttrrttnrt si'ii'los :i ['óst.lsó5 ¡ la tcrr¡r-'
irrra dc ?0"C, tl¿lnrra,lt'' t¡t c,¡:rtli(i,¡t¡('s lrigiinica' crrn ¡'rr'luct'r' 6re' '

dc origen artirtutl. r'cg<i:rl ó nrt'rchs dc clh'- ,r rlue r(fÍt r'hr' ¿ :
es¡r('cif icacil)ncs <n¡rtc¡lirL¡s c¡t l¡ l'¡¡lsct¡tc n';r¡r'1.

C. L r con¡tnntcs fisic¡s y r¡ttírttit';rs sc tlt't en¡ ¡inl ri¡l por los n:"\od.": d.
arr;'rlisis que se itxlicarr crr cl th¡iitrllrr \j dc c-.t¿ norm¡.

CLASI ITICÁCIO\ :

A. Lrs nrl¡¡:ecas ¡xrra c,rirtrr olrjctc rlc cJ¡n nornl;1. corci¡onden, C

acuc¡rlo e'¡n srt ¡rrocctltncia, l' lat cu:rtro cl:¡scs ¡iguiotlrr:

tt

?.
?

.¡.

If¡rntects anitlli¡les ;
ll¡¡rttr';rs r-rg('!¡icr ;

tr1:r¡ttc:.s hi¡lr('!({rrr!:ri i v
]lantccíts crtnl't¡csl¡s.

C¡,la cnr.asc rlc r¡r¡l¡trc¡s er¡rrcrlil cs. :r'l ¡tr:'.s rle l¡ itllcnlncii',.
orre est¡1¡l,,cc la "Xr,¡r¡ra ()iici¡l ,lc l¡rrti¡¡t-i,¡¡c' ,¡ttt crt gcrcrll ,lcl'<:
contencr los envir,r.s (le l¡r¡rllt(t,¡r alitrtentici.r<", i¡rlic¡r:i d¡rame¡:¡
cn cstr¡ñ(rl la rltrtr,itli¡t¡r'i¡'r:t. r¡rrr lec'rrr' 1"'r"la a ll nl¡Jrl('¡- '|1'¡-(rt'
ticne, (, urt¡ ('lt¡i1;ll(lltc ,ltlc lt,¡tllilr r;,¡,i,l.,rrrtr:l|' rl:r'iii..Lr'¡. Er¡ '' c¡so rlc t|l;tr¡l(c:rt c(ttt!¡¡rtt ft:if, ,l(1,{rá lir¡'i'i'1rl irr'li,:t¡ r''" ' I1¡: cr¡:i '
potrCotcs COtt 5U\ rt:lrtctillli ¡rr"¡.¡¡¡ir¡'(5..t-¡ (¿¡tl'r :¡s r¡t:'5 fú'I:rr'
;;rs d;stintes Í¡ l.irnr:l$ rlut con¡tlrrí¡ qttc tlc acr:' rrlu doll ¡¡ []fe3e¡le
nor¡rla es ptrnr¡li(lo adicii,r¡ar.

3

I

I

,:l
,I'cn



III. ESPi'CIFICAC!ONIiS:

A- trfatlecas ¿¡tir¿c[es Parc coinar:

.l.Esfcríj.jccciorrt;dccfiii:ri'jrr,9t"1i1'.,.L::.-"ntecls¿niur:rles
iL¡r¿ c(}r:!:Jt c"fr(il)l!Jrn a Io; prc'ilrclos grl50i' sóliJos o

flni':c,;. <'i :. 
' 
'ii' l' 

' 
Í't; ''- i"'i¿iti"'-ls higiónicis rle los rejirlos

¿dilnsi)J, t.ttt", titt'1'litt c ittaüerados dé los ani:rtalcs vacttnos'

. f!(,rci¡¡r.¡s, otinos. ca¡'rinos y de a{es - ...
tina gras;r rlelcrltinrrl¡ para ser cla'iíicad¡ co o míI¡rtec¿

anilr'al ¡r'rr;r ctxiuar. rlcir Provetllr de ln¡ :ol¡ cl sc dc anirtrales

lj'Iuultil¡, coll lai rcspoctirrs cs¡x,:iíicaci.'.'le s rle la presentc

¡¡Ót¡l1¡.

' z\ pro¡ttritJ;s orgutolé¡rica; El :l_!j' 9l9t I *ll1' 
-9:' lu, "'"'itttuo 

;ririnralci para coci¡ar dr:berán ser sut

góncri:.

b) Corrsl'r'r/r:r Fís.í.c't r ¡ Qnínicos Los- lírnitcs rn¡i'xi¡nos rle

lu' con"ünt"' fi"icaí ylrrinricas dc l¿: ¡ttantcc¿s ar¡i¡tt¡les

ec gtntral son los que i continrración se scilalan:

B. tr{anltcas legeldlrr fanr to¿t'tdr:

. l. La¡ t,ttrrlccos z,,.gclolts ldrú tntirror, son l¡¡s- gliciri'los de los '

" ;.i¡t.;;;'"; ¡li'ir"'¡titi"'t dc nri;rtr vcgcurl'.Ltra gtüiil quc 5e

r\t,cn¡l¡ bi¡io "l tu'uti"" J" it"í c"r"ñttinad: c'¡xtic vegetal'

".t'i^,itl "jtt"ii':r 
trlo¿clls tlc grtr''al.-provtnir'¡rt('i ile olr¡' c;-

;;:',1;; ;-; g;'" 'l"l't s"r ¡t'ta ¡i-cttntl'lii cun l¡s eslx'c t Íir;rc i' 'nes

állc se r('íl:ll¡ll ctl ll Pr('-cl¡rc tt'¡r:rla'

2- Pro!,irr!¿,!ct Orti'tttolíl¡;'!5' I-¡r:' nrlntccas -vcgllalcs 
p:lr¡ co'

cinrr dtl,crin ttt'"t-tlit'tniut *! trrris qlre tl r¡itt rc"trlte de la

corrtl,i, ¡ac ió,r rIc las ¡'l'rcas ¡nnrilltr 35 y r.'jtl l tol)rt'l)'resr.lr

i"rr" iit¡,¡Si rltl collrrilr'"tr'¡ \\'ei'r'tr o ltt ('lnirxlcote' El c"l¡r
v .salnr dt!¡cr¿tt s"' ,'ui ittn*rit' LJs nr¡rnti(ai vtgcirlcs c'rn

ál;;;t ; ;;i;;;; "*¡'¡¡"*l;ici'1"'' 
r¡¡trci'ri' at¡rrrri\'s y li::l:'j'

;; i;,ít,'"i tcnrlrrsc cotnt) rrr:rntccas 'cgenles ¡atil cocrrirr'

.. 3. Coust¡¡itts Físicds y Qrrírrricor' ['os linrire: nr:tsi¡ro¡ rle lrs
cc,ttslitl¡lcs q,,,,t,t.,.t" y fiiit:tt 'll' l¿5 nultllt'cir5 I tflct¡lci l'¡ra

. cocin:rr .on l¡s rluc a contiltu¡ctoll se setL¡lln:

llrtntcdad y ¡rl¡lcrliil volílit '' " ".-" :'.': 0'5f¿

Aci'los [rasos I¡1,*t' f t*pittta¡¿,s cn áci'lo ol(;co 
' 

0'3-o
'Ii;ffi""i;;;;;;ii..nr'r" " r'"ro
i;;¡[;;1; 1,.ri,'.'si'l'r 5 r¡ilirr¡'le:

. Punto de fusión +3'C

t'

I

'

lir¡¡r:c'J:¡'l l rttr.tcrí;t !,Jirit;[ . .

¡.i i,tt- ct"'."t liLrcs (csprc"a'Jos elt ácid'r

6lsi\D).
trfet' rir in 

'a¡ 'onific¡Lrlc 
..

E¡tccilictciones pcro t''dr lcce de rcrdo' Est¡ ntrntoca deberá

;"tí;i;;;l;;; i;',ír"t ,le ¡r,s cot¡5r:rnrej físicas v quírrticrs scñr-

ll,lo¡ cn csta trofr.ls l)irr¿ l¿s ¡n¡¡ttec¡s aninlales cn geflclirl'- y

ie-Íx,tui.r 3 lxs $iguitxtcs propicdades:

Coloi: dc lrltrlto a Iigcr:rtrrc¡rte crdma, no ntás irttetrso qtlc

cl <¡rc ¡t:ltlt¡,lc l¡ co¡¡¡Litr;cir''lr <lc l:rs Pl¡cis anr¡rlllo ¿J '
ii;.i'J *lrt,¡"t""tas (lrL:o 133,35 dcl colorit¡retro Wesson o su

c(11¡¡v¡lcr¡te, .

falri¡lir,ri,t: f,¡ii+ii¡ y lig(ramtütc 8,r¡nul0r:1' o lirprldl

5( glirl h lctll¡{r:ltrrr:r i.nllricntÉ'

0lor .t súl'¡,r (a^t.l í'tlítol:

1, A¡l¡d¡trarío¡¡¡. Sc consi''lcrrrár! c(¡xx) adultcnci.xres'-.la I'rc-
" 

;ñi"',Je ,,rltcri¿¡ crt¡ail3s' ar¡¡l cu:rnrir) scalr accitc-s Dtitl<rel¡s'

q¡asas hidrogt'tra'f".r .r.¡o 'oi'- Li pro(luúo ¿dulterarlo no f,odri
ie¡r,lersc co,ito ¡t¡atttcct vegctrl ¡r;trr ct'ctturr'

¡[sülccds lti,!t ogandts fuo ctrinor:

l. Las t¡toultctts l¡i¡|rjry¡utl'rs ¡or': rocirrar' $n ltli ftfi uclr)S
" i'iii""¡,iot p,ri hi'l."!"""ti""' il* gtr''"t :rnir'r¡le' cor¡rc-il;iflc.. o

sus iraccir,ttes. dc gra*ar i:"¡"r"l"Ju 5!i' íri-c(i!1ttc:' r' rlt r¡tc':cl¡ts

¿* ¡'t n¡¡¿¡i,rres, que se ¡jxsten :r h' csfit(iii':;"c¡¡1cci c nle'

nirlas ctr l¡¡ Irrtsotrle n('fl1!¡'

!. Prrr¡i,'tl,rrfrl l)r¡,trrll,'¡li"'t'' lil cr'l',rr ¡l'r t'' '*-1ll'i:1:::lltlttntú
ser no rt't¡'rs illtrttio (lllc I'l tllle lC'tll!e llc lil r''tlll'irl'l' l"ll lle llg

oi"."s "i"".iiliijS ¡ -¡o I littto t'13'33) rlcl r(.,!r'ri¡rrclru \\'csicn

6 rtr c,¡uir-alt l rr,:.- Ño dcttrr lctrer ol"r ¡ri sal¡'"'r a¡r¡sci:rbles'

3. Cottslanlrs,lqí¡i¡,r.t t Otú¡t:ttts' Ir's li¡¡'ilcs nr'ririnr"s de las
-' ."t-.*"ttlt fi'i.is ¡' ,¡,tii,ti."t tlc l¡i t:¡antct'as lti'lroi:ctt¡.' 1:r ¡ 't'n

lus rlllc a cu¡tt it ¡tt¿c iú¡t st! ::(ii¡il;itl:

l-l¡r¡rcrlarl y ttrat(rir r'"I¡itil ..
¡";,f,,. ttt"',',t. fif,t"t 1t'*ltit:'"tt'rr cn ici lt' rJtito) " {t'i'í'
i*i"t.t;"it""i"'"';i'¡lJc', ' .' " l s':
Itu¡rt' rJe f,sió' .. .- 'r i"C

4. Áinltcrttcion¡¡. Sc c¡ 
'n 'i'k'r¡l rit ¡ ct'ltro ¡Cu'l"rrrti"r"ts' l;r l'rc'" t"ttii" dc tr¡¡rtr¡i:rs trtrañl*' ¡utl cu¡tl'llj -tcall actitr' nti¡r' r;Jcs

vio s,l. El f,r(rlt¡ct(t :ttlt¡ltcf;rrlr¡ rro ¡}otlrá \cndrr!e Cr''lrlo l:r:I¡r'

icc,, Iti<.ltogcia,le P¡rJ rt'cirrxr'

0,3% ,l

1

a,61"
1ÍrÍ.

4,

l

i
¡

c.

ln,ticu rle ¡qf¡¡rcck'rrt ¡ iO'C '.
lr',li''c,lc :'-ri'4rt¡iir:1ciún
I..Li'¡,.r,r ,ir. 1,xl,r .. .

I'trnrr¡ <lc ir¡.i,i¡¡ t en Srlrir's ccniigratl'rs) "

l,4s5s -
195 -

3ó-

1,1{lJ7

ta

)
1
)

3. ,ll ult t nt ior.'r. \r' ct,:r:i,ltr;rritn como- aCuitcrlciones la. pre'
"' t;';1;;.,, 1.,* .,i",it.''"'* ¡r¡i¡rt¡!¡:s' ¿" ¡¡¡;r!r¡.íer stt:1--¡n(iir extraira'

;;;;';,,"t:,i; 5,'.a¡r acriiüs rrrintrrtcs iio,gra;as hirlrogcrrrrrlas.v

;;;'iJ;;.; *i'¡,.'nl.,cto tro ¡xxirá tittr<Iirse conro mÍurtcc¡ de

ccrtlo ¡,;rra ct{inar.
N,., sc conii,l.r:r¡l corro a¡lr¡ltcr:rci&r Ia -presencia 

de sal

de cotia;rr !:n tlrl¡ i)t¡,?Órción no ln¡yor de 7'/o et h' mlnteca

de cerio.
5 c\(o

.l
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D.

I,fUESTitI'-O Y If TI|ODOS DE PRUI.,f3A:

A. l.!n¿¡:¡t':
t.

4. To¡na y ¡rs!'crttr!ón d¿ !,¡ n¡:t'¡!r¡. J;r l¡¡t't::i f! ll''!'i¡'; i.r
scrá n(r ntr..ttor rh ltrl) ¡ralrl.'., tollt.itt.l',i:r tll (:!lrlr'l-'l(. i ¡'r'
¡xrrciottalcs nl crx¡tct¡i¡f,r dc lor' rl.cl¡istlt($ rl-cl lulr rlr prr;r:lrs.
l)e carl¡ €n\.arc o rccit,i,ttc sícnl;'re se t.'ttr¡rá nlueit¡:t quc co:n-
prcrrrJl las []¡rtt.i sul¡crior, tt)$h:¡ e irrfsr;Dr. Sc mc¿cl¡ l¡i"n
ir tol¡li,i¡rl dc l;¡s r¡¡rrcitrrs v lt¡¡A,r sc rlivi¡le err ('tr;¡tro i\lrtc'

. no nrcnores dc JfX) grarn,'i c¡tl¡ una. Sc color'¡ c¡da tlr!¡li¡ ün
un cnyase bicrr lirrr¡ri,, ¡lr¡c se ti¡¡)¡ lleric(islllcnlt ¡ sc.rllr, r' "cer¡lreÍí¿ri ur:o al lrro¡rictlrio rlcl i'r<¡rlt¡,"ir¡, to,lo lo cr¡¡l se hará
constar etl lln:r l(::1. f¡¡. citt¡tttr' lc-'t:tilir\ rll:s c¡'¡;!ic!1'n l¡\
nr'.¡(.t.as sr' di'l¡ilrLIir;ilr x'i : tir:.r .c .trtr(iI¡r:i ir ..t:i'"r I,J rr,it-
citi\do u ordcll:!,i t (l i\tl.tliii:. ,rtr\! al l;Jrlr:rt(iriu l1:,r¡ (ic\iu¡^rlr¡
y el tercero a I'crsor¡¡ cun intcrcs justiiica'lo.

É. tr[élodos de axálisís. I-t,s nrútodos de ¡¡ráli'i> a segttir scrárr lo; qrte

en la S? c¡lición dcl arir' lt-)-<5 rlc .\. 0. ,\. C.. sc i¡r¡lit'rn ctt lus i.¡i.rics
que a cónti¡¡u¡ciór¡ se rciiilatr:

1. Il¡r¡rr¡r/o¡l f ¡¡rclcrio r'olitil: Sc tl,ttt:nrirrari :r:cdi¡;'.it cl l'.ri:oCo
' Ce-.crito eri cl r¡rrrte 2[.2,
2. Aridez e.i¡rcsritt cu ti(i¿u oli(o: Se dclc¡¡¡rinará Ixrr cl n:¿iodi,

descrito cn el a¡rarte 26.30.
3, ]latario i nsr !,onilí cabk : Sr dcternrínar¡i pc'r el rrr:r,.vlo tlc'.crito

en el aparte 26.35 -

Iudic¿ de st¡oníjíteci,in: ,(e rlctrnr¡írr¿r;i ¡x,r ei ¡r,x.',lirrrient'r'dtscrito en los ¡¡r¡rtcs ?(,,22 \' 2i-,23.
Iwlk,r dt r¡rrl¿: Se dctcrririu.rrír l,rr (l prt<erlirlicnto .le \fij:.
descrito ci los e¡rrrtes ?l.lli y Jlr,l9 o lrrocr*lirrriurto. r,¡rrir'a-
lc¡tIcs.
Itdícr lr ¡r'rú.riJ"r: Pur cuxt,iuicr rrri.t,nt,' .,rrc rl (]ui.:rii. ' !ur.
Stle allroltl¡11o.
Itditc dL' ri[r¿(.iit t 10t: I,or cl ¡¡nrcrlinricnto rir.<riti t-n lcs
¡¡'¡ rtes 26.6 y 36.7,
Put¡!o dc lt.;iít: I'ot el ¡roce'lirrricrr,rr rlc.<¡it,, c¡ loi :r¡..rrtes
26,10. 26.i1 \. 2r.12.
¡ldrlt ¡r;¡cio ¡¡,'s: Se detcrrrin:rr¡irr nlctli¡ntc lo; ¡rr,¡lditlirntos
dc¡rritr,s- rn.lt¡.; al,rne.i ?ri.JJ. fri,3l, 26.15, ?6,j9 $ (,rros r¡,J.
el Quinrico jr:gLrc a¡';"¡rli,los.

Artículo 2?-De acuercjo con lo qrrc ili.porrc ql ¡rtí(.¡rlo 5t de la ler ¡*.: ló1\
de ?5 de.l¡ovier¡rbrc de lg-i.3, ll \orrt¡á (;íiei¡l ¡ rn¡c se *iicre c¡rd l)r.,rn¡o. es
de currrplirrrir'rrto ol,li gaturi,r,

_.-,.,,-^1)l1i.ulo 3'r-lisre Dc.crer,¡ u¡rr¡ri a rctir nor{nr:t rlias rlc.¡ruór dq 5u
Pul)lrc:rctrrn,

- Da¡lo e¡l la Chsa I'residcnci¡1.-S¡rr J,rsé. a k¡s cílco di¡s tJel n¡cs dc fc-
brcro r.lc ¡rril noyecier.,tus scscrrla.

l+l a¡ t ¿ t o ¡ t ortt I tt t tlít !- l"ra ( o ( i t¡ar :

l- Las tna¡l¿toj rotx¡ttrJluj ¡arc cotüot, son aque: l¡s-. ap¡ rcn te-- 
n:e¡tc sóiirlns obtc;iclas dc nlezclas dc grasas iomcstibles' Los

.uiuf-ri.t,t.t gritsos sóli(ius 
. 
cmpjcados tn la nrezcla podrán

;;; h- ;;ü;ti"irral, 've;t'tal o 'le anrlxJs, y ca4a uno <leLcrí

crrr¡ll'lir corl las espccifi''ac it'nc s dc la prescnlc nortrtr; los

cont¡<lltcntes grilvts ii'¡iiitl',s. enrl'lcf,rli's e¡r Ia n)ezcl¡ a sll l'e¿

.l"t,J.án ",,t,,¡iii. 
corr li: es¡rec iiicaciorr es de la Nornl;r Oficial

par:r Aceitc' Ct ¡tc.'til,les.

2- f'rtfítdttlcs A rr¡attol't jtl íc as ' F'l cole'¡ dc estas ¡ralrtec¡s uo de-
-' 

berá ser rtrit inienio rir," el q,re rcstll:c dc la con¡l-'itr¡ciórr tle l¡s

nhc¡s a¡trirrillcr 35 y' ¡ojo'4 (tul)o 133,3'5) del colorínretro

iil:..-..,"'; ;,; ;,r,t i;.ti nti.' Lrs n1l¡t ecx* cor¡r Puest¡'s con $lÉres

i'of,ti"t írn.;oJ, n¡rr¡rEos' ácitlos o picantes, no podrán lenderse

crrr:., nriinir rai: cof.lpr:f 5i;|t ?ítrí\ cc,clnar'

3. ('¡tt¿¡!o¡,:ts Fi:itas y Quíwicas. I-os lir¡ritcs rní¡¡intos dc l¡;
coJiitanlfi iisic:rs l rirri¡riqrs dc las m¡nlec¡s comPúestas par¡
cocinilr, 5o¡r los ryre'a coltinuación se seilai¡n:

ll',¡rrrcdad t' nratcria lolátil .. .' :. .. " 0^'5-f9

,l.i,fnt glit', lilrres (cxprcsatlos en ácido oleico) ' ' 0'3,alo

itrteri:r'in.r¡n-,rriíical,lc'... ' " " 1's."/f

Pr¡;t'"rr rle frr.sitin .. " 43oC

4. ¿'liút:rari,tt¡¡s- Sc cons!¡lc¡¡¡ír ct¡¡¡o lr.luiterLción, h presencia

iic r¡,¡tcrí¡. t'ri¡¡i¡is. irtn cit¡¡rd,r ésias sc¡t'l aceiteg ¡rlinerales

)/o Sriisas hirlrr,,¡cn;rdas. Lo-\ prodtlctos aCtrlteritr-los no podrán
vc:rdcrsc conrfr nrarttec¡ cot,'lpllcst¡ Par:L coc¡nar.

.,
:

t

6.

8.

9.

¡v
t

.,

3.

(1¡;¡t'tüil¿úcs. I-t r¡tr¡csrra.r¡!'ccsar;iit¡tente dclte ser ttniíornre y
rr'i)r.:.c:rl;rliva (l('i t{,liti .v sitt qi:c ltt\.a stlfri'lo alteraciór: algtrl:¿
(:r :l¡ cÍ:i,:,¡ri. rlt.¡rrrós rl: tort¡l¡,11, Ix-¡r lo qrrr" se recñ¡l)ic¡ltla
tr':¡,-r l"::citl:l rr'1* lirrti.i,r* l'l.i al'rrJl')j ParJ n¡tteitrc;lr. Lol
rtci;'i."rtc-i ¡ltl,cn slr rlc ull nr¡tc¡ilil in:rl:rc¡rlllc ¡nr las gras¡s,

t:rlr:s collr, r'itiri,¡, nttt;rlcs rsl;tlit¡rloJ, ¡(0rl,s inr¡si(hhict, u
c,t[¡ s. La\ ta'r,;r,; ¡lc los reci¡ti',rrt,:s ¡lcl¡cri"n ilcvar la .s'.r¡rcrficic

rtc cur¡i¡ct.r ilc n:rtr:ial il:¡t¡c¡lrlc Por los áciri.,s g¡xsos.

..lf¿;nr/¿.i lart ohlc|]tr,Lrs.:¡tr¡¡Jírtl¡. l"ara ol)tc¡lcr l;¡s nl(¡c-str¿s

s( irqírir l,,i ai,¡.r:rt rs ¡I:.tritr's ,-'n cl Ca¡ritrrl'r lll,.\1':rrte A'
Irriq,¡ ¡ ). l, ¡ i c) ti,' l¡ \-¡'r¡r::r Oiiri;rl ¡,r'ra .'\t'eitc rlc foPra
(l.htrtt., I'ijectítiro iic l8 (lc 9 dc rxtt¡lrrc dc 1952), rrr los
.,r.,,a,',, ,,,t" sc lr¡te de l¡li¡¡it(tas ¡rrrrr'Ílúi,l¡s: cru¡trtlo sc tr¿rte

,lc ,r,",,t,'... alrlrcntenrcttto ióli&rs sc cllt¡'lear'i ttn cal¡¡lor <lc

til$ ¿i):(rti),

Lo!L rlc ¡rtcl'0. I)r' li,'r tL¡llri'i:n:i r¡llc crnr'lit\lltll l:r' 1'attitl;r
olric{o ¿lc:rrrili'is, cl l,'lc ¡lt ltrrrth¡r sc [or¡trari coll llrla ci\llt1r:i(l

igí,rl al r,ú,r,,'ro dr' u,¡itl.rtlci cnt¡ra: lrlás apr')xir¡ll¿Jo al rc5rrl-

terl.r rq¡l ¡lc lr raiz ctt:rtlr:rrl:r dcl nrill¡cro de rcctprentes. l'ir
schcción (le Éstos sc h¡rá (lc trro en uro ton¡ándolos al azxr'

]t.\lil() IiClL\¡..trl
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El lfi¡istro dc Salubridad Públic¡,
JOSIT \lL. QU¡RCII.

El Ili¡i;t¡o dc .lgricult.rr,¡ c ledu¡t¡i¡¡,
JORCE I¡Ot( r)N C^.STRo.
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ICEIII5 Y GRASAS H¡OROGTItADA5
OTSAil¡AII

¡ILUT¿il0n'/,
SAIIII¡RIA

' L 0hicto

[sta norna tiene
que dcben .obedcce¡ los

las características
hidrogenadas..

v establecer las noraas sanitarias a
por objeto definir
aceites y grasas

L Derjnici6n

Aceite hidroqenado o gras¿ hidrogenada es,el.productg sóudo abtenido por la hidrogenaci6n

cataü ticto de ¡r¿ites y grasas 'regetales mc'-stibles' :

J.0esiqnáci6.t

Il producto será designado Por
,tAceite vegetil hidrogeoadon o nGrasa vegetal hidrcgenada"''

5. !gg¡s. Ce FlidaC Lj?racterística:

5.1 ca¡¡cteristic¿s o-ene¡¡les. tl aceite hidroganedc deberá ser,preparario: partir del-aceite

relinaJo y en per¡icro .r.ooi-¡-i=*nr.rv ación. c¡no- cai¿li¡acar en eI proccso de.hidrogenacron'

ser,a tolcieCo el níquei. Será pernitido eI enpleo ¿o out.ii-¿. ] (tres) acei tes diferen"es 0 grF

sas vec¿tales en la preparaci6n dcl proCucto r',ic*Er"añl'irt: áUiig"t"tio,-1"- iltttát cc'ro revela-

dcr de eceite de algctrn o de ejonjcli, en caniio#cs. i-;Llnente reielaó¿s por las reacclones Óe

Halpher¡{astaldi o Vi l lavgcái r?aÉri.. 1ptcducto ¿ti1t;-tti ¿tnotlo ri z ado después de ia hidrr-

qcnación. bs hidrogenado, ;;r;';;¿r-er.nt., ¿. irlrur.¿os' de suciedades, -de,uoho5r 
de nicroor-

lanisros patógcnos y O. 
"tror- 

ori'.rri.. ¿.i..i"ru o i ir¿i ou*'tt"ip"itti ¡. difectuosa del producto'

fspecto

[¡lor
0lor

Sabor

rasa sólida, l'ooogénea

blan co

propio

propio

5.) Iaracterírtica¡- Iísices v qgil'icas

lcider en solución ¡s¡¡3] ¡ixioa

Punto Ce fusién final, náximo

lÍpidcs' mí n!r,o

!iíqueI, nárino

Presencia de revc lad.r r

?nl
{?g c

egl
I p-P.rü-

Positiva
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'' - -1-;' !!.!:r.,t4ff:¡! i 6ri5 :li-crobÍoli¿ic¡s. 5¿¡á toler¿do en la prueba de'recuento de g6ricnes,
u'n6Fo-Tí'@unesporg;50o9éreenesdelgrupocoIiforneporgy
10.000 tmn;o s por g.

'-'-'5.6 ¡l''jios decrnrnlvación. Serí toleraJo eo los acoites y gr¡sás hidrooenadas, cqn altiori-
dantelJ-iñcriill.ñlTlTliciín cc ícido asúrbic¡ y srrs salei ón la dosis iári". úr 0.01 (tres ¡

cántcsincs por cir'ito); ácido cítrico (sinergistr) 5ii¿o fcsfórico (sincrgista), 5utilhicrori¡ni-
sol (Bll,1)r bu ti llic¡oxi to I ueno (8ttf) eitr¡to,Je ¡cnoisoprcpilo. qilato d0 propiio o do ducdecilo.
on la Cosis náxi:ro de 0.01Í (uo có¡te:i:o por cic<rto). fosfoüpiúos (lccitin¡ y otros) eo lo dó-
sls níx:¡ra de 0.2 g l.(dos ¿ícincs por ciento), resini do qu.y..c .n la d<jsis iári'ia de 0"1 g f

. (un d¡ci,:o por ciento), I tocoferoles en la tfosis cárfna tJc 0.0# (tres centésl¡os For ciento).

172

il]4¿4), -ur6-

f. llormas dc envase :ccndi cionani en to

los ¡ceites ] gras¡s hidrcgenadrs deberán sei envasadas do ¡oancra.quo quedm al abrigo-de .la
hulcded y de cont¿¡ineciones y porirán ser Frensado-s on blcquos. fl envase deberá ser de eateriar
resistente a'.¡ acción dcl troducto. las car¡cterísticas oro¿nol6otlcas v la co¡ocsiaión Col.ororesistente a'.¡ acción dcl producto. las car¡cterísticas orqanol6ptlcas y lay la corocsiaión Col. p rr-
ducto nr d¿ircrán ser alteradas pcr el aateri¿l del eneas€- i¡r¿r¡do estén énv¡s¡dos en recipientes
c¡rr¿dos .h¡riiótjcu¡:nte, el espacio ilüro de Ins rsripientcs no deborá exscder del ldl (diez por
ciento) de la alt0r¡ dei reclpienie.

f. Rotulaci6n

'-. j

[a inspección Ccl-ta inspección CcI loc¿I de fabricacióo será efectu¡da por tn inspector escecializado., quo
podrá toÉrr cuest¡as para análisis" t¡nto en l¡s fábrj,cas ccno L'n los'locales Je venta .y ie c)., trnto en las r.'n los locales Je venta.y de ernsrr
cs" [¡l las fábricas rooará, iguainénie, nuesiras do l¿ n¡teria prha utiüz¡ca, y rJe oiias subs-
tancias quc, directa o icdirectarente, entren en conhuto con l¡ f¡bricaci6n. Ei cuestreo s¿ harátancias quc, directa o icdirectarente, entren en conhcto con
tcnando.al a¿arr un nfoero adecuedc dá unid¿des c¿ra las ansa¡os araiÍticos, de acuerdo ccn las

. At ,i r6t.,to ¿c¡erá constar l.;;;;i;r.i6" iAcuite rri,tmgenado,; y nc".ro hidro-omada,,, secui-
da do la rnarca ccnercial. Será oblioatoria la deciaracil¡ de lás aceitei o grasas a;pleados en ia

'prcparaciSn dcl pro.Jucio, do los atjitivos inciuiccs, la prooorción y 1a claio a qúo pertenecen. 0e-
berá constrr, o1 ncnbru del fabricante y la dirección de Ia fábrica, el peso neto en unidades del,
si,stena citrico decirral, el nú¡ero do iddntificación ¡ la fecha Co. iabrit¡ción.

nomas t6cnicas generales de ouestrc{. '

9o P¿radic¡as

a su aspecto interco

¿speclor coior, olor y srbor

lnspecci6n d*l recipiente en cuanto

0eterurinación del espacio libre.
Caractores o rgeno l6pii cos:

Indice do refr¡ccién ¡ {00

Acidei" ¡e titr.¡laci6n

Substanc,i ¡s volíti les

Indice dc yodo

Indice dc s.rponi ficaci6n -
lunto de. fusi6n final - ,

lÍpicos

In:olubi¿s co $ter

Prurb¡ dc ¡ancide¿.

:

t I r. l:_
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Prcseniia de reyeladorcs-.

llfqrel

Aüüvos

f¡a¡en nicrobiológicos -. '-'
franen oicr<rsópi co 

'

lS lÉtotlos ée anáIisis

lC"l.! Detcrnin¡ción dei essacio libre. Ábra el racipiente y niCa c"n cuiiado, con'Orr"r=r6n
deni@eolniveldulproductoyeIaive1a]aaIturade1a
tapa del recipiente. RcLi¡o eI conteniCo y niria con precisión.de e.ilí;etro la di.st¿ncia cctprendi-
da entre el ioodo del recipiento y cI nivei a la altura de la tapa. Cak¡¡le e] espacio J.ibre ao-
diante la siguiurte f ómula:

x 100

dt
' [ = espacio lihre del recipiente por ciento

d = distancia entre eI nivel del producto y el de la tapa, eo ai lí¡etros

dt = djs¡66¡u entre el fondo del recipiente y la tapa en nilímet¡os ": '

Ia tior¡a tícnica de

ac¡erdo con la

10.? tÉiodos ni crolio lóc! c¡s- 0cberán seq¿.úrsc las t6¿ricas establecidss en las loroas técnl-
crs 9?-r' rñl;islffi ¡¡ rñ;l; e fi á ii si s t ti cro bio I ó q j cos.

10,] !Étarlos nic:.esnícicrs. 0ehcrán scsuirse lx tócI]ic¡s esiablgridas en las lt¡ruias tócnicas
gcnenTl'"fliñ15i5i6!-l7iáTisis fscmsdpicos con la siguiente c¡dificación: en un vaso quinico
áe ZOC (Ooshcnios) nl, colocue 100 g de la grasa hidrogenaia, [abente on un hotno a 8d C hasta

la tusión. Continue co¡io cstá indicaio en la ho¡¡a tócnic¡ nencion#a-
: ¡1.1

ll. Conclusiones del dictpen a.'r¡lítico

[n l¡s mnc]usioiss d¡rl dict¡...en analítico, deboiá especificarse si la nüestra ostá de acue¡do

o no s-rn las exigcncias de osta nor¡a.

l?. lor¡¡r n¡r a c¿¡sulta

t-

10.1.? Detemin¿ción de aditives. 0eberá seouirC¡ 1a tócnica i¡dicada en
l{ó toooT-i'iliEifTiir:i ccs, e 3¡T Ai;r¡i na ci ón di ad i ti vos.

l0-I.J Las cc¡,ás deterninacionss dei paraCigna, <ieberán ser efect¡¡ai¿s de

trorna ricnica dc l.É[¡.¡dos tisicos .y 0i¡íñicos para ani]isis de aceites y grasas.

liorna: t$c¡icas generales

lior¡as técnic¿s oeng r¡les
llorca t6cni ca dr látod¿s

hor:¿ l6cei ca dc lÉtcdos

lion¡¡ iócnic¿s grnerales

!]. furrr::t¡'.:rnci a c¡,n otres

para l'létodos de Anál!sis |ticrobio169ios de ¡1i¡entos

pars lÉtodcs de Análiiir l$croscípicos

físicos y 0i,ínicos p¡r¿ dsieminacii¡: ce ¿citivos

físlcos y 0¡ícic¡s Far¿ álisis ot aceitts y Eiaszs

para ouest reo

tlo ñ: ¡3
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it¡. PR'¿S I D¡;.\-TE CO\ STI'rU C l().\.\I. Dli l-.\ t{ l': lru n f-lc.{,
I I)e confornrid;rd ct¡n l¡ lcy Nq lót)li rlc 2l¡ rlc r¡,,r.icnrl,re du l95J y.¡nr rcco-

mcrrdaciórr tltl Cornité dc Noniras r. Asi.r¡,rrcia 'Ii.c¡¡ica ll,lustri;.¡1,

f)lt'¡t¡.:.tr:

¡\¡{i¡111q tg-dp¡obar ta sigrriorte

NOFI/IA OFICIAL DE CALIDAD PARA
COMESTIBLES

I.-CriN ER.\f ,l I).\t)IiS

a) l'ista n¡rr¡ua ti<,:rc ¡xrr ohjet,r es-
tll)leccr l;rJ catxctffírtifirs (llre rlc-
ilrr ctrrrrlllir l, '.r aer.iter l'c{(.t¡lcs
c, trrertil¡lcs. a.Í c,'r¡r,r lij;rr l'i nré- úl
trrl¡¡s rlc al|iili.i. l)irri¡ r¡ctcflrttlr;t¡-

b) Itrr ac<it¡s tc!(t¡ler corncsrii,L'".
se etttit¡¡tlrn l,,s *lit¡:rklo: cr'¡¡¡t¡-
til¡lts rl< lt¡s ieí<ios gr:r sr.'s li,¡r:i,i,:r
á la tcnrlx'¡;lluÍí! rlc 2U'C..,rl,t(''
nirirs lr; rjr r cr-,ll,lieir¡rcs lrigiirri,.rrr
de ¡rrt'rlrrr'rr,. !cg''taic,r lilrloj rlltt
rrllr.¡l¡ i:rs crp,. ciiicr.cj, r¡¡gs de lir' l¡rci(tlt( :ronl¡ir r t¡ttc rcslr,rt,l;rrr
¡ ll" c,lrr.t¡¡¡lr.¡ iirir:ts, t¡rrc .r: rlr-
l(r¡r¡irr¡r¡ir¡ lr¡r l('i llli't(xl¡rs (le
flr¡riii.i. (lrr. s¡ rlc.cril¡en err rl ('ii.

. ¡ritrtlo ! tlc csla ¡l,,rttl¡.

Il.-Cl.;\S I Fl C.'\Ct()\ liS

a) I.r,s ¡¡¡i|¡t vcgr{ltks r,{lls:tilJ'j
' olrjtto ,1.' la ¡'rc.crrtt' t¡lr:¡¡;¡. (,,.

rrc¡lfir¡rlcr¡ rlc a¡t¡r'ftl¡r clt¡l r$ lrto-
cr'krrti¡r, ¡! l¡rr cl;t.cs siguir'rrt,..:
¡\ct'itc Crrrrrr.tilrlt rlt Algrr,!órr
Aceitc (i¡ntst iirlc ¡lc ()lirl
.{crirc Coruc.liL'le dc So.va

ACEITES VEGETALES

.4.'r.itc (-'r,¡rrc.til,h. d,: Il;¡r.i

.\(r.itr (i,r::i..tii,k: rlc ) l;,iz

.\{ rirc (i,rit.tilrlr: rle .\j,,nj,'li
¡\critr (i,r¡¡c¡iil¡lc de Cir¡rol.
Cr,r¡r¡r r<.ítr, ¡ti:, i¡¡,lii:,:ir:¡, ,1, ..rr

l¡rilrril'¡J rr.r rl( 1,,-:.(.ri{. r',,rlr¡.-
t il ,lr'-. r..u,I'l-ei'lr¡ !u i!¡tlr:r;!¿r
Crntir,flttr ¡ l:r cl:r'riii.'¡¡:i.i¡¡. r:¡rr-
ri,'r 1'rr..k r ,rirr., r.r' (ir!¡., ".r\'..i-
tt. l.:'r.r l.t t¡rc,¡r". ':tr'cill.. !,::r.l
l¡l (¡¡{ r ¡r r (tc-

l¡¡ rx.trl:r. rlc ¡cqi¡fs ..-c¡r tal:."
cr'¡rrr'.til,lr. rl(.1,(lt r'irr\(,r'!( c,..i!t¡¡
litlrs. ir¡.1i,:¡r,h ;rl ¡'r,';,i,. tir.rn¡r",,
rirrrt¡,r1. rlq co:rf,,r¡t¡i,l¡ri r,rrr l;¡
¡lx.iii¡¡¡iir¡¡ aurl'.ri, ¡r. l(¡r lil{'' .lr
acriirs r¡rrc l¡¡ Jn¡nl.',n.

l.¡ l:r. r.ti,lott:rl rlehr rtrrhr:¡r-c
lif ¡'r,,¡r'rrr:i',rr {rt ¡lr¡( rr.(¡¡!'¡l(:t-
trart 1,,.¡ ¡lii(fl.t¡r.,i jr(rir{i. ¡)rcarr!.
tc-..

¡ ll.-l1Sl'l:CI Ff C \('ln\-l;S
,,\. {;r¡¡rrr¡l¿J:

I. l.r'. :rr'r'í¡r.. 1r':: lir!.. rrÍlr..lit,!(¡
¡lCl'r'l¡ ¡Cr . 

' 
| ¡ t r : ¡ . 

¡ 
, i , 

' -. r.,r ¡t:rr:t r.

. !tl((itltl(rti )' n(r l¡('f tlt¡r,lr¡. 1¡t¡:llit-
(.UJ ;

c)

I
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;

ir
I
I

I
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?. -\rr rl l*n l.nc¡ <,ir.re¡ ni .rbori
,lt;rgr;rtlal'it,. ;

3. \o drl,r.rr :lqn!¡r tfxc(i¡il l,r,.i!i\'1
tlc ¡¡lti.L¿ { I'nrc¡,¡ dc Kr(i'r:

{. T.¡L¡s 1,," ar'tilc; rrlrjrt,r rlc la ¡'rc-
sf¡!tír nrrrnt;l f!o [x¡lt;'|lr (!rr¡e!](r
¡¡:'r, rlr l).3'i rlc lrr¡n¡t"J:¡,i, ¡¡i r¡ri¡
d¡ l,-rÍ rlc nri¡tcrilJ ín'r¡x,rifi.
t.itlrlc.:

5. Xo ,J.l,nt c¡'nten(,r icei!(. rlr óri-
gc¡r n)in¡,'ral. ac{ itcj c.tcrí:';r:rd( 'Jo rle rr-ttrpcr¡ci¡in. l, ¡ltñt rlrstan-
c;:rs e.\tr¡fias.

Í,. .'lccít¡¡ Co¡¡t;t.tlil,lcs ¿c .llo¿d,í :

Sc c"t:ri¡itccn lrt ri¡¡rrirrrtt'+ tilr,r rle
¡tcilc ,.'1,rliai? ii]¡c rlc ill:¡trrlú¡r:

tir¡z ¿J,tJ r.tf rrílka, 2/i",t2i)"C, JIi .

)/¡i.r..' fr,!¡ll¡, 0,92.1. '.
,ll¿ttrit iu-¡,t fouilit.rl'la , )l,i.r.: 1,2'.i.

T¡f il ll. ,\.r'itt. ttfirra,l,'¡ tx'r l,'s
¡'r,.rr.lí¡¡ri(¡:t,'.,¡. tn',¡¡¡;,li¿.¡riir¡r. rlci,'l,r-
t:k'i'rti _i' r¡r'-\r{lr¡r¡/:rck!ll'¡t1c lr'llllitll
;tle¡¡i' l¡rr rigrticttlr, (:.I)fl ;íi(ilci\t¡r.:i de.
tcrnli;lr(l;¡i fxrr los r¡it(doi c:t.rl¡itci.los
cñ eslr, lloíl:ra:

,tr.lir,rutu y T r!,itlrc: cxent,J do.r.

¡nris de ?.1 hor¡s rlc trmptrrturx J5DC.

Colnr trc ttui.c ostnro Loz,ibon,j: ¡tn¿-
rilL¡ 35, ¡ojrr 7,ú.

¿ltili: lulul t i.ído ol,iro, lIdx.:
0.2:7 .

lnli* tl¡ sr !,ouilít oción i l9l, 198.

l l r n¡ti¿1,,ll i.r.: 0,10f .

lu,lirc dt I?rlnttci,in (t 25'C., 1lít.
.l1rí.r.: U.9ls, 0,1l?.1.

) | r k rh i u s,r ¡n ni fical,la. lt ti x.: l,Zfc,

l¡rl ¡:rr¡.tr;¡r (luc los acc¡tes conrcsj
til,lcr rlc alg,rd'in ¡lrr l¡¡l :ido nrczclarl,rs
J,a¡ r'tr,rr ¡ceilcs .r' grasas, sc scgrrirárr
lo, rili.tr¡J¡,i,lc rr:ili.i.l cu,rlit:rtir'o. cirr-

l'¡r¡ 6nur¡,:,'[er quc cl íccitc (ie oliv¡
c<,rnc.til¡lc nrr lta sirlo ¡¡re¿cllrlo c¡n otnt$
¡l(ritri '| gr;r¡ai. sc rr¡:rririrn krs nrútrrrlx
de ¡n¡ilili¡ cttrlit¡titos cit:l(Lrs err csl.rl
nu¡l)lil:

D, .t'ttíte Cotn¡sliltlt d¡' .9.¡.ro.'

l'ls el accilc ,l,icrrirlo rlcl frijol ,1c so-

.r'n : (Sojl nrrx ) <¡uc cumpla cor¡ l s e s-
pacif icaciones s;gu¡entrs l

Gt¡z'rLl,t,l cs¡atijíar, 20"/2rFC )!i.r.
,'lf ír.: 0.!{J0, 0¡q95.

' Atídas lol¿l to¡no t|¡ido oh'íto )l,i.r,:
I,oii.

I ndíc"' de s0 I'otiliú¿.i,t, ll íu. ltú.t.:
188, | ').;.

.lt¡<li¡e lc lo o,'ll,l.r. J/i1.,'t.l(1, l?,i.'
E, icritt Con¿¡til'lc lc .ll uí:

lis tl accitc r,lrtorklo rle la sclrrill;r rlel
. rrtarrí (.,\rlr'hi,r hr¡iogca l.¡ t¡ttt tctttte Lt,;

sigrricrrlcs esl)erifiüci(rlrs :

' Stlitt¡nlo \, 'l'url,iJE: cxcnlu des-

¡rrttis rle 2{ lrorrs rlc tclrrlrralur¡ c}tre
I .ia y .JIPC.

1vt l.n'il'onl:

Seiil¡¡¡lo ¡ Tthi ts: cs¡nlrr rlcq. lu.lica ¡ls reltnc.iti., a (?:t,(.. Jli¡.
pué.r rle 2.1 horas a lerrr¡rcnrlura {ntrc l-io .l/'i.r... t.J;o.i. l.J;(r{,

q,h. Lot ¡bo,,,r : -v,::.':'ii!!:;'l,iit:Ílu" 
20' /.2r' c., -t r ! n "

-lriit: l¡ld tottttt ohi¡t, Jlis.:1.if,
Iu,li¡a l¡ t,tft,uili aci,iu. flin.. lli,t.:

tsN. t,15.

._-l¡lite ,ft.lotl,', .llít:., ll,i:.: 107,
125.

G. .lcr.itc Cu¡¡¡.¡li!'J.- úc :li¿,t¡ir:!i:
l.l*,:l ;rrr'ite ¡t,tori,l,' rlc l:¡ rt.nrilh dr:l

ajorrjr'ii 1Stl*lrrlrrr hirrrlictrt) lrlc ltrrnc
hi er¡x.cifir'lcirrrtc¡ sirrriottes:

.\'¡./i¡¡r¡ llo t' 7'n¡l,iJc:: rrento dcs-
¡rl|És rlr 3l lr,,r¡¡. rlr l(1DI4.ñrrrrr;r (nirc
l;" r' z{.,'rt'.

l: ut,,r, ru tutit or(¡tnt qn,. I.ui.il+¡¡,!.
nnraríll,¡ .ltl ¡ ruj,, ?.5.

InJi¡t l¿ rrlrtli'in d t:5,'C.), J!:t:-,
.l/¡i.¡..' l..lil. l.li5-

-. (jr¡t,l,d es¡;tili,t 2i'.,:t¡,C-. t.!í\.
.lr,i.r ' tt.r 'l i.i. t).¡'l;.i.

.f 20.'c.

Col¡r, to uis oscuro
anrarill¡ 60 v rojn 6.

In itc lt Ilt [rirclú
,lft.i.r'.: t,Jz-10, |,j7.i0,

(25"C.) |t iu.

TIJr) .\. It,.ii:.¡'J,,r lnr l,'{ Iiri){:c- .d'r; etr t'll n'rr¡trn;

d;tui(!rtos ,1c lrflrtr¡liz;:!:i,iu, rlcc,.'k'racii'¡t, C. ,lctitrs Conttslil,lts !¡ 0!itn:
rl. -¿"1,'ri,r¡, i,'rrr .t ri'.cst:¡ri¡rrci,in (¡vin-
lcriracirin¡. *l¡i,,,rr.,,n,r' a,lcn¡.is li. si- Jin el accitc rJrtluítl¡ de las actitt¡nnS
guirr¡tc" 'c.í,ct-iiic:rciorx¡ dttrrnrirlr.J¡,i llt¡tlttns, rlt¡e rcllnclt las sigtticlltcs rs¡lc-
r¡.r l,¡ ¡lli'tt¡l¿¡s *l¡irir'tirkrs c¡¡ t)i:( tt¡rl- clllciclolles:
nr3: S¡Llin¡ctlo y'l'url,ilt:: esclti¡ des¡trós

¡:-ií,j,,,,:r.l ,! 7'u ,¡l¿:: (\c¡tn nor dc,2-l l¡'rr;rr :i ttlttl'crattrr¡t eltrc I30 ¡'
Irrl;i1,¡! ¡lf¡ !fl¡i.

llthtr :;,t lr(i.r f,J¡-¡¿¡¿, .1..1 l-o?.il,t,,rl: ,color. I.n'íbon: clllxtilkt [,úli{lo t tlo-

a¡:rr.riii,, l(i. r,,1,r 2,5. ¡l¡l'r o liSrr¡r'ltt'rlte tcrtl¡rzct¡'

.-!,'í,lt: l,n¡ t'n ¡í,¡,to a!,,iro: i.fti'i-. , .'lríJt: !"¡t1l cit " 'ítilo Llrfuo, lli-r':
c.ti i . r.{'.'.

l¡r,Jir¡ r/¡ ,,: rfr, rrifir'rr¡i irr; l'!1. lr¡{, lnli$ lr wltttrtili{tt(irin¡ ll'(.'{' ¡lil,{'

,llrut.l,r'l. .ll,i.r,.' 0,0511 .lnli¡t. lt .rrinrteitirt ¡25,'(.¡, lilín
Ittliit r!r l,'tl¡' 'll in- -lt,i-r.: lfrl. l! t. ¡'lf¡i't': l'jls' l"l7l'

I¡t,li¡¡ ¡l¡ Rrl,¿¡tí,itt t¿ 25"C.t: l,l7t). (]t't'¡J¡'! rrlr'íliir' 20'/2t'l'C' )tít¡'
l. t;.1. 

" .11ri.r': (l.trll.0.t'l¡.

Gr'n,tl rsft(i!;üJ, ztftt'?tloc., )l il¡..
.U'i.r..' (l.Sr1). 0,'.r¡ J '

¡lrhl$ l0l{l rtl,r'r dfi¡fr¡ dri¡0, lltf.r.:
1,5¿," .

I n d i ¡ ¿ d ¿ .c,t ¡on ili rati,i tt, .l/i¡., .'lldr.:

/l ls{'. I1}5.
t d lrlir¿ tl. l¡Jp. ,11ín...1/,í.r..' 35, lfrrr.

| ,,. ,,r.ritr ('rutr..til,l,' lt.,lltíz:
' lir el á(eitt ol,tsri'l ) rlcl grnno rle

nrliz lZ<'c rrra.r's¡ rlrrc se crrr¡,lc;r c,,n Lts.

. . 
Csl)ec¡f ir'n(i, 'll s rle ('std l|ofl|lit:

Sctlí l,'ttt, y Ttrl,ile ts€¡rl¡¡ dcs-
prrés rk' ?-l .l¡'ra¡ ric tu | | llr'r:r turit fnlrc
l-s".r'?{.¡"C.

Color, no kis osruto ,tnr l.oi,ihotrl:. ¡t¡rü¡illo J5 y rrjr, 3,.f .'

, .l¿'il'¡ ldd íú t,t tit iín .tri, r, .ll,i.t.:
(z.ioc.), )lh. 2,O.

I ¡¡íi¡ l¡ -t,tf 'wilita i,l,:. -l,ti¡.. .l/,í.r-:.
ls.l. lr¡.1.

Ir,t fr lr tt'!u .11!u., J/ri.¡,; lirJ. t ¡r.

I l, ,l¡¡'1,. (.'uu,¡.¡tit,!t ¡l¡. tji¡.r.t.y':

l'.r tl ¡¡rtitr rl,ttrri,l¡ ¡lr [r ',trrrill,t ,ld
gira',,1 t llr.li;rrrtir¡r. ir¡,r t., ,lu(. rrrirm lJt
tar:r(tt¡i.ti¡:r. t.rn¡tCrti,l¡: r.n ll l,rc.t,rlre
llonlrit:

StJi;n¡tto ,¡ 'l srl,ii¡:: c\(nt,, r!ct-
I'ttr:s rlr JJ l¡'ir. rls lrrrr¡r..f.,tr¡¡¡ ¡¡¡¡g
15" ¡' Jlr'(..

('"l,lr. n¡ nir oJafirú ¡rt l-rzihonl:
nur:rrill,,.{,i f' r,,j,, .1.

. In,!it t ,lt r;h¡¡¿i,iü ¿ ¡;f-i,f..¡, .l,rir,..-
l.{¿-J( t. l.liJs.

. Gr.t¡ rJnl ts¡iiílirc, 3¡t.\ti('.. .l!:í.j
jlf ri.r... 0,,.¡l lt, 0,1t3i.

Col¿r uo ntti.t.tsarrn
arlilrili,r 2.i .r' roj,r 3.

, Indicr ic rtfrrtrci,in 
't'''",' trl in.: l,.ló90. 1:{7.1r).

!\¡
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l. () n¡ tr¡¡ li,lt: t! ;J,-I.a tt)t!tslrr ile-
C('\¿ri¡.:¡r(¡¡lc rl¡'h: scr r¡üiíi'r¡'rc f r(l,rc.
s(¡rla!!rr (!cl t;)tíl¡ f sirt rlrtc i¡ilJi¡ ;Uíri¡!q
alirr;:eir:r¡r :ilg'.:na er ¡tr r'rrllrl;rrl. rlcsi¡ui.s
!l( t1r'i:;¡ri3. ir.,f io tJl¡C ¡c fc.'¡4!t;(.r¡¡l¡ te-
r1 t 1,(ríi(tiiD¡t ic l;t|ri'ir',i l,¡ ¡:¡lrf:itoS
í\iil¡ r)1ur.lrr:rf, I-r,s rcci¡,iIrrir:. rlcir,'ri
sir (;c rri| tl¡itfriiri i¡r.,1íi(:rl,lc lnrt l{¡5 lcei-
tcs, i:i!r,., t,'¡r:.' r'i¡lri,¡, r¡ri,i:¡lr,'" e't;l ir¡ l0-¡,
i{crr,j i¡!,\i(1.,1¡ki lr oir(,J. l-a' ta¡,;rs rle
l¡'i reril.icnl.- rl, l,r¡i¡r llcr,rr .r¡¡'r:ríi.:ic
C': cl,lrl:\'t,',i' :¡¡;rtc:'ial itr¡t:ic¡lrlc lt'r l,¡¡
¿'rr í'i,,. ;ir:r 'r.,..

2, A¡':r'tt't: ftt,t .!,'¡'r lts ¡tu,',r-
i¡,r.r--l';r¡:r ul,tc¡icr ln. lDtc!ir¡i sc us;t-
r:,tt lr,,:r¡r;r¡¡t,': rk..,:ril,,¡ rrl el Cr¡['írul,r
Iil. ,\¡,;,rtr.\. f:rj"'s a), L¡, ¡ <lr rlc ia
5r,r¡¡r¡ (,¡íici:¡l ¡r:rr;r Ar.uilt. rle Ltpra
(lJrrrrrl, l.-jr.;t:iiro .\! iii rlr I rlc ¡rtrr-
l¡rc ,l- : ;.ii r.

J. L¡tt tl; ['¡:¡!'o--Dr 1,,. rcti
¡,ir,'t:,.r,,;'r, 1',a¡-¡i1¡¡1,', h ¡';rrti,la,,1'jctq
rlc ;r.:i i-i-. t! I',t, ,l' l'¡¡rr,lur .c ír'r¡,:.rr¡i
Cr¡;l r'lri¡ Li¡ittiil¡¡l i*r¡¿l al rrírir'¡"r¡r r[. ¡li-
rl;rrj(. r r¡tríl¡ r¡t;;. íl,f¡'\;Iilrrl,r ¡l rr¡rtrl.
til.h' ¡r';¡l ,l': l;¡ r;,,,,. rr:;r,ir;,'1.¡ ,l<.1 t¡ílt¡cro
rit. r((11,:r1r(e.. I.¡ ¡t'lcec¡i¡r rlt ri.tirr r*
l¡¡c;i rlc t¡¡¡,, r'lr r:?ir' t,¡!¡¡,.||rl,,l',r írl 1¿,r;.

.i, 7'n1¿.t y !,'ci,rr,:t;,t t¡: l¿ fi (j-
J,¡¡:.--'1,.r iri::!.tÍ.( r(l'Í((|,.LrlJtit¡ sr.iÍ rrO
!'r('llt,¡ rit lli{) Írlr¡¡í-, tr,rrrir¡,i,,la $¡
r;ri¡ti,!;rllr ¡,r.,¡u,r, ic,:;rh., rrl c,,:rt..¡ri,L, rlc
lo. rr.ii,i.¡¡it. rl..l L,ir rle ¡rrrrt.ira-

ll, r':,.1i t'rr:¡-r. r, ¡(iil,it l:c :.¡, r¡'pr(.
!e l¡¡iililrii ltlrrr..ir.t ¡ll¡(. 1.,'rtr;,rrrt,i¡ 1:rr

!,:lílt. !r!;rrr¡tr, ¡t¡,.rli¡¡ c ir¡icri,,¡: St. llrr¿-
ci:L luc:¡ l,r ¡,,r:rlirlJ{l dc las u:r¡t:!r¡rs r'
lcc;'lr sc rii';ir.!c o¡t cxatro ¡rír¡¡(i ¡1r lnc-

ll, )l;toJo.r l¿ ..lnilisis:

J¡r. r¡¡rlt,,rlr,¡ .le ¡n:ili¡is. rlcl I at 7,
qrrr' .e rl.l,¿r¡ a¡,lir.ar ¡rlrr l;r terifir¡ci¡irr
ric' l.rs c.¡,er'iiic:,ci.,lrci cn cst;r \r,¡¡lr¡, se
o)üt!cl:l¡;u¡ ctr l:r fi'J ctlici,'irl rlcl e¡'io l9-i.i
tl. l .\. U ,.\ .( .. c¡¡ l rs alr¡rtes r{uc sc ¡ü-
(llCilll íl t. rtll¡¡|ltSCtOn :

L. ll nu¡¡tl¿¡l y ,fttcrr',¡ :'r.¡/,ílil.-Sc
tlctc¡¡r ir ¡;¡ r¡i ¡¡rcrliairte el ririt.,de (lcscrito
rn el r¡r:rrtc ?6,2.

2 . -.lcid¡.: t.r frcs,td0 couo icil,t
¿/, i a.-Si rlct,.fl¡rir¡:rr;i t,or cl rr¡ótodo
rk .<'rito c¡r tl ;r¡,;rrte 2ti,.3i).

J_. .1/,r¡, ¡,ir ,'r,r¿r¡,,t, ij;'i,¡¿..-S e rle.
It rtt¡itrt¡;'¡ l¡,,f ('l r¡t('lr(l'r rlcscril,o c¡r cl
il'.1rtc ?1,.35,

1- I;tdi'e .lf snl'nl¿¡limtí,in -Se de-
lcnlrir¡;¡¡:i r¡rcrli:¡rie lrrs prraqtlitrrir,¡rtr,s
tfc¡ciiros r¡¡ f,r-' lpart, - :i;,?2 !. 26,23.

5. /r;¡l¡¡'¡ ,it Iodo.-Se <]stcrrili¡ará
l¡,r rl I'r¡{irliruiclrt,' rh \\'iis,,ft.,crit.. r$
1,,. :,¡nrt,': 2r,,tx !. 3r,.1! o ¡rrucrtlirri<:r-
t¡r. 

-<',¡trirrlr 
trtci ;rirrrrl'i¡rlui 1x'r el (i'rrriti

rlf.\,'llrt:!r.

(,. Irdi;¿ dt,r./r.,rr.r.irirr.--!ic rrlrtcrr-
rlr:i l¡,r L,s ¡,r¡a'(',li¡nicrt¡s .lq.¡.¡j¡r'r rn
f¡r' ¡1'¡¡i¡r 2t¡.ú t 2ú,7.

t¡il¡ t¡t('|li;¡rrlc lr,r ¡rrrxcrlinrierrtrrj (l(r',-r.i"
t¡rs cr¡ lt'¡ ir¡urt{} "rJ..J.l, ?f',31, .}1,.1S:
3h.l:l .v .,ti,,s r. ¡rrir':rh.Il r c. ítl'r,/l¡jrrl',s Ihjr
¡jl C¡rrrriti ,tc I-rrr¡r,¡. -

,q. Dc!tr¡uit¡tri,it tltl tolor,-Sc ul¡.
ttr¡¡l¡á n¡criia:rtc (l i;o!!¡ríntctro rlc Loli-

borr,l, cnr¡,ln:rrxi,r l¡: lJacas qltc .u crrlt
Cas,r rc illd,,lret|, ¡r'i t,:ntu la téclr¡.'¡ el
res'¡)cct(¡,lllc.'j i¡¡rli¡3 ¡':ra ¡l ¡¡ii.rttg lr¡,:r.
ñt(l .

9. Prri'u di fth,.-
a) C tntruli,l,tJ;s,

Iil ¡rrt'.ctttc ¡rtéi,¡l,r.e ura Jlar:r h d{:-
tcnrrir¡,r(i(ir¡ .ir' llr rc:i.t¡nti,'r {( ¡ltli ttt¡'r(r.
[r:r rlc:rctitc; c! tr¡lttllrl¡¡lir¡lt,t ('s Ír¡¡;l.a-
blc a r(¡lr" los ¡cti¡c' crrrriertt(i rci¡rr:r.
dr-,s, dc ori¡;crr \etel;¡l y anintxl.

b) i¡cr.rtos ttt!(.sorios y I'roudí'
,uíüúo.

l) l:ra.cl'¡ l,xtx lllllc:If:ls rlt' llt:r. it¡::r

rlc unos ll5 rrl, (+ {rrzas), lirrrf i",r ¡'
stcos.

Il) Sr.: fil¡r¡t utrs (¡ttti,la(l ,lc ZtI) a
JQ() rrrl., rl(l acrile rlt's<'t:¡tlrr a lrilli'¡ rlcl

l'¡!'r'l rlc [i't¡. ¡ lrr,;,' .(' r'¡tlicrtt;r i:l ¡' r'
'ci,r¡¡ iiltr:r,1:r, rr:¡it;ir rrl.'la fln¡ti¡li. nlcr li..
l¡lst¡l .itrrj iI t(-r]rl''(rirtlrr¡ !( (liJrtj;l l.ii¡'
L.. ¡,rr,ctrr;rrrlo tlu l,¡r,li rlÉ:!r ¡'rcc:ir':t.
nlclltc cl ticrrtlr,r tlc citlcr¡t¿Uili{1rfo.

IIi) Sc li¡r¡;r c'¡tttpltt;¡¡rtcrrt'' (l ir.rt-
c(, |:1ri¡ lllllcttra {,,t1 ('l i¡c('itc tiirlii'!l¡c, sc

lll,:r F¡rl:\'l rl:i titc (n:r 11" ' . l, :. I t rill
:rsfi:t ü'fr¡1¡rIr x' ¡ rríli:. ;, Ji i ... i::.,;,'
sL r(Lrtl.¡( cl t.r¡n'rrt to:t ¡,¡,,itr,.

l\') I'1 fr¡-c¡, c¡,¡¡ l.r ¡¡¡rr(.lrt, ¡a
s¡l|lr( f{r' ('rl tl l,;¡i¡' <1,.: ;".:lt.¡ t lt¡' ló tr¡rt¡-
ri,¡1,,, ,1,. Í,'¡t|ur ,¡'¡1. .¡rrt !,. ¡ | |lr',;11¡r1l!lt:C
ctll¡irrt¡r. l.ll l¡ic[¡ ¡r. rrl¡,,]r ti!lr :t .¡¡..!'u-

.l¡¡ r',ntn' ¡{'¡ Il({..rrri,t l':rr,t {lllc CI li:riirr
¡{ !ri:rrrt''11.{ir I'i, rt l!,ui, . l:, t.'lttlqrtrtrf:t
1r!rrri,rrirT{':r It I |C. ,'l 

' 
I I ; , r , : L ' ¡ I : ¡ ; i r ' , ¡ t , dsf

|J-t;r trrrl,t r¡¡lltli¡ ('. 1., ¡l\.l1l,

\') l)¡'rl,r¡<i¡ rl:5),i lr"ra:. i. stl,i.ril
cl {rl:,',' tlllr¡ilt¡.r' sC r'lr-' ¡.-l ,!r':'-rri'!a-
lt(ltr. l,;rr¡ rlr si -C lt;rl i,,r!ri¡rl,' fr¡.i;t-
1, r ,, 5r' 1::1 {'rltllrl'i) tl(t. Il' lrc ¡1¡; i '-x ¡l^
l¡., r',,r¡irlt,lir la. ¡r.rttt'i-,;r. i"l¡1,¡l:,. rle
¿iir,,. rli.¡'r'r.irl:t. c"n fr;rf¡!:"i,h: l¡¡-.t.
l-,,,r¡rrr'.¡r,, -c crq,.i¡!r¡rtri. c,¡¡t,r ¡ccitc,
rlcsr..t, lriz;r¡!o -i ie (!rl!¡.fta lr;1¡i'l{'t(t;tf.
br,r¡'i;r .r' I'ril!.,r:lc.

\t f f'-\ ; lll r'r¡lr:,t¡:r'ir..i,, ¡,rili::r!.¡;¡¡.
¡¡ l.lfl"t. -t'{í(1 trt;: t,r¡r <1"!,jrt,r,:c lii-
¡rilr,rr l;,. l¡;r,,.. ,L l¡:trrr.il.'l r' .1,.:r,!,1'.ir
l¡,r nr':c1..,. tri-t tlitr,¡j rlrrt' I'r:,ii.--¿ ¡,¡¡-
-,,,¡.,¡ l,r lrrtl' Jr;. .\:rll"'' t.¡'' ' i:lt,'ric_
rirí;rrl ,:¡,¡t la I'rri,J, t, ¡,r¡¡.i.¡¡1;¡l , .1¡;1¡¡-

Li¡¡rtictrto ¡-¡ rr¡.¡;¡li¿l(i,,1,c. l¡r'.i¡ri.:rlt-,:.

. '.4,ide lal¿! ccrto iddo olrko, Jfár,, . nore; rle 4 ) gr.nros c:rrh tr'¡rr . Se cohca
Átfu.: l,li',1'. (ír(l;r t¡¡tt¡) ¿,1 lln l||\ilsc l,irr; ii'l!r,r,, ,lua

..,.!,,;i!:" dc *t¡ottilk,"irx,.\rírr.. .1r.i¡... ii.lll;i ,l;,';"i,f 
i;lili,.;lJ.,i ,ili;;1,:i..li

¡ 'q?' i'l' , L,<i, lr, rt¡rrl ,.e li¡rr:r c<¡rsrar cr¡ r!rj' acii!.

!ndic¡ t¿ !odo, yír.. tri.r.: tz.', tji. I;i;:.i;:::,:::,i,..i,ii],iiio,l' j.,1,,1il":: 
"l:¡\..*:\lUIiSTij,E(, t- ll['l'CD(jS DIi trc.¡:r:,r a r¡rricir Lr.st,iicír:rrli, i¡ or(lrn¡do¡'nl'ri'r,\ ii;,,.i,i'i':i 

,;:::"* ,Jll::::ll',.1:i.;:,,".;:J;

-\. l,[ ,t,.otrco lr'tiiit:i 1,,,

:' dc
dc

.\rtirul,, J!--Il'¡nrrrl¡' c,¡!r 1,,,¡rrr' ,li-'r,rrr ,l :,iri, rri,, .i'rll h h-v ]1"' l'¿"S
3lí rlc l,'r'i..rrl'rc rle lÍr.-i.i. I:r .\..,'rnrit ( tirr'irrl ¡r 'lt:, :t' fti¡,¡3 ('lt I '!r'\';1t'r, t\
ctrtlrl.l¡r,rir'nt',,'i'iir;irt',rir'.

li:tc rhcrtl,, ri¡¡r;r ¡,artir rlr' .rr ¡rlrllitrrti''"r.

l)i¡rl(r r¡ l Li¡r¡a I'fr"¡i,l:rlri¡¡l.-S¡rr J,'.i. ¡ l,'i t!r's dr¡' ,l, l ¡r;(':. rlc lr':ro
dc lrril tturccic¡rt,¡i scJe¡lt¡ -ti rl¡¡',

I

I
]t.\tilo l:cil.\\-rrr

7. .l<lulttnt;it¡¡3.-!ig rletcruihr;¡-' '" ':'-'jr'i j - 'nrri
l.l lli¡¡i.tt. rlc I' t!Í.1¡i.i!,
\r. \',\R6.\S .il.lj¡\ii0.

(lutrticar.lo elr "L¡ C¡ccta" .\o l0 dc ti dE ctrcr" dr t9.J).

:,.
\¡o
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DECRiI'O

No. 11445-A-1.{[IC

La Gaceta - jueves 22 de mayo de 1980

I]I, PRESIDIiNTI D¡, LA RTPUBI,ICA
Y LOS MINISTIIOS IJll /IGIIICLILTIIRA Y GAN;\II)IRIA Y DE

ECON0I\IIA, INDUSTI1IA Y CCI¡ERCIO.

Conside rando

1".- Que la palma africa¡ra es un culiivo ¡Js trascenderrtal
imnortancia. va que su principai producto, e1 aceit-c, se r-:sa

é"- f " etaboía'ció¡i de ariícuios de. consumo-bá.sico conc ia rnan-
teca vegetel para cocinar y ie.:nargarinar-lc cual a su Yezt
hace qu6 ru" ',1" gran dcnanáa en Loi nerciclos internacio:raies.

2o.- Que actualmente 1a-producción nacional es suficienie
p.r"-sátis-ia.e:' la denand'a de l-a indr¡stria y el ccns¡¡¡ilo de nan
teca y margarina de1 Pafs

3o. - Que e1 precio internacional es conside rable:nente rná.s

efevá¿ó qü" "1 
pi.cci.o interno; por 1o tÍ¡nto, deb: inccrrtivsrse

fá-pioá"i.ción a'áfecto .i* pr:cl'.rover 1as expoitaciones lucgo de

garántizarse un adecuado abasiecin'rie¡rto inte:'uo '

4o.- Que existen varios proyectos cle sienbra de palrna
africana que merecen toclo el apoyc oficiel .

Por tanto,

ln uso de las facultades r:onferidas en los incisos 3) -y
f S) á;f -aiti"trio 140 de l-a Constituclón Po1Ítica r- de cgnf ur-
rnidad con la 1ey núrnero Sóó5 ¿ef-il-áe--feUi"to <1e''i975; Ley Ce

Protecci6It al Consunidor y su Reglanento.

De cre tan :

Artfculo 1o.- se autoriza 7.a exportaci6n de -aceite vege-
tal , de acuerdo a 1o estipulado cn e1 preserlte decreto'

Artfculo 2".- Las nuevas áreas que entre-n-en producci6n a

partt; ¡¿-1; fecha rJel pres€nte dccietor -potlrírn vende: su

iiá¿ucci¿n en 1a sigu1cirte fornta: e1 Zét clel totaL -prodrrciáo
l-pt"cj.o de coni,¡'á"t'cat; el 80X de1 total producido a precio
de exportaci6n.
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Artf cuLo 3".- Iln vista <le que Los palnerales en producci6n
ño es{á¡r cubicr'üos por e1 prcscnte decrcto, para su renovación,
rleberá previauente dernostlarse esa necesiriád ante 1a Dirección
de FLcneatiliento tlel Iriinisterio de Agricultura y Ganadería, quien
la ¡ecornenclerí 'I rcp6¡¡orá discrecionalmente; en caso afirn¡ativo
eL sclicitante debcrá curnplir con los requisitos estiprrlados en
el artÍculo 4o de este decreto.

Artlculo 4o.- No se autori.zará en ningún caso 1a erportacídn
si la dernanda interna Do está plenarnente satisfecha, para 1o
cual la Dirección General t1e Cornercio Interior de1 llinisterio de
Economfa, fndustria y Comercio efectuaríi los estudios necesarios
para cieterninar e1 excedente exportable cada aíro. E1 monto to-
ta1 er-portable se repartirír en proporción d.irecta a 1a produc-
ci6n de todos aquellos productores qlte d.esee¡r eryortar; las ern-
presas prcductoras de aceite, quedan otrligadas con 1a vigencia
de1 presente decretor a renitir en for¡na inrnediata a la Direc-
ci6n General de Conieicio Interior y con corte a1 final de cada
trirnestre 1a siguiente infornació¡r:

1) Inventario inicial y final d.e acei',-e de palrna.
2) Producci6::. tri¡nestral de aceite de pa1ma.
3) r.¡cntas por trinestre de aceite de palna desglosada"s por

cl.ienie.

Artfculo 5""- Las áreas nuevas cuya producci6n se inicie a
partir Ce 1a fecha de1 presente decreto, deberán ser reportadas
a la Dirección de Planeaniento de1 }linisterio de Agricuitura y
Ganaderla y a 1a Direcciór,. General de Comercio Interior del l.ii-
nisterío de Econonfa, Industria y Conercio a la que coirespon-
der'á calificsr 1as áreas nuevas que puedan acogerse a 1os bene-
ficios de1 artículo 2o. c1e este decreto. Cuando éstas entrcn
en prodricción riebe::án suninistrar 1a infornación de su activi-
dad al I'linisterio cie EcononÍa, Industria )- Conercio y soneterse
a los controles establecicios en e1 artÍcuIo 4o. de este decreto.
$on sienbras nuevas iocias 1as nuevas áreas sernbradas que entrcn
en prodncci6n con posterioridad a 1a vigencia cie este decreto y
la.s renovaci-ones autorj.zadas según e1 artículo 3o. de este de-
crc to

Artfculo 6".- Aquellos productorcs que no curnplan con los
requisitos anteriores no podrírn exportar ninguna cantiriacl de acei
te -de palna africana. La- Ilireccióir General de Co¡nercio Interior-
detcr¡ninará l-a cantj.dad y autorizará la exportació:r de1 aceite de
pal;na africana, u¡1e ve¿ cemprobada 1a existencia de excedente.

Artfculo 7".- Las enpresas industriales que compren parte
del excedente exportable de aceitc c1e pa1ma, para procesarlo en
e1 pafs y produci.r mantesa, r¡arg:'irina u otros productos para ex
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portaci6ni comprarán dicha materia prina a precios internacio-
irales. lrécios que de'ocrán co¡tar con 1a aprobación de1 ltfinis-
terio'db [conomla, Inchrstria y Comercio, quien deberá efectuar
un estudio de las diferentes cotizaciones.

Artfculo 3o.- Rigc a partir de su pubticación y deroga el
decreto núr¡ero 3780-iiEIC óe1 6 de mayo de 1974, asf cono cual-
quier otra disposición que 1o contlaYenga.

Dadc en la casa PiesidenciaL - san José, a los veintinueve
dfas del ¡nes de abril Ce ¡ni1 novecientos ochenta.

RODP.IGO CARAZO

E1 Ministro de Agricultura y Ganaderla

HIRNAN FONSECA ZAI,IORA

EI Ministro de Econornfa, Industria y Conercio.
FERNANDO ALTI\tAliN ORTI Z .



EVOLUCION DE LOS

1983

Enero
Febrero
Marzo

Abril
l,{ayo

Junio
Jul io
Agosto
Set ie¡nbre
Oqtubre
Novienbre
Dicienbre

1984

Enero
Febrero
l.{arzo
Abril
l'layo
Jun io
Jul io
Agosto

ANEXO III

PITECIOS INTERNACIONALES DEL FITIJOL DE

SOYAU

225
220

238

240

238

270

315

335

340
33Q

n.d.
nd.

325
305

320
315
3s0
284

265

?,7 5

l-l Precios FOB Gulf; l'le¡cado de Chicago.

1.d., no disponible
FUENTE: CARE
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ara la extracciónAl strnos [¡lrr iclnt es clc cclui rros "intcrmediost'

Ch ina

d e

1.

2.

China Nat ional lt'lachinery
Shandong Branch,
8 2 Fan IIs iu Road ,
Ts ingt ao

India

The Punjab 0i1 Expeller Co.,
Patel. N'farg
Ghaz iabad

S.P. Engineering Corp. 'P.0. Box No218
Kanpur

United Engineergin {Eastern)
Corporat ion
22 Biplabi Rash Behari'
Rose Road,
Calcutta 1.

Numex Engineers,
P.0. Box 820,
Bonbay

5. Jap6n

Chou Baeki Goshi Kaiska (CECOCO)
P.O. Box 8,
Ibaki City
0saka Pref.

Irnport and Export CorPoration
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CREACION DE UN CENTRO DT INVESTIGACIOI(ES SOBRE-OLEAGINOSAS

Teniendo en cuenta 1os siguientes resultados de I'a presente

investigación:

- que 1os productos derivados de 1a palna africana cons-

tituyen los principales artfculos de consuno de origen

oLeaginoso cle 1a población costarricense

- que 1as instituciones del Estado tiene¡r escaso conoci-

miento e infor¡nación de las actividades que se desarro

11an en este ca¡npo estratégico de la seguridad alinen-

tari a

- que organlsmos oficiales han inpulsado e1 cultivo de

1a palna en e1 Proyecto de Coto Sur con el propósito

de aliviar tensiones sociales conflictivas pero sin to

$ar en cuenta opciones tecnológicas intermeéias para

1a extracci6n de 'aceite crudo

- que si bien e1 d6ficit de tortas oleaginosas se podrá

solucionar con la instalacidn y funcionamiento de

INOLASA, e1lo no garantiza que 1a rnateria prima proce-

da de Productores nacionales

que para sustituir 1as inportaciones de frijol de soya

es necesario una considerable expansión de los cuLtivos

- que si no se superan diversas deficiencias tecnológicas

en las oleaginosas de ciclo corto difícihiente se pueda

incrementar 1a productividacl y disninuir los costos' 1o
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cual es un reqlrisito para que la sustitución de inpor-

taciones pueda efectivizarse

que 1os esfuerzos realizados h¿sta el presente en esta

dirección se han caracterizado por su carácter inorgá-

nico debido a la dispersi6n institucionalr y

que la reducci6n del área de siembra de1 ar.roz abre pers

pectivas pronisorias fundanental.mente a Ia soya y al gi-

rasol ¡

Por todo 1o anterior, consideramos conveniente la Creaci6n de

un Centro de Investigacionls sobre Oleaginosas. Pata concre-

tar tal iniciativa deberá estudiarse: a) organizacidn insti

tucional y capaciriad ejecutivar b) prograna de trabajo del

Centro para 1os prdxinos años, c) analizar 1as fornas de fi-

nanciación de los progranas de investigacifin, asistencia téc-

nica y extensidn, d) evaluar las posibilidades de coopera-

ci6n técnica internacio¡ra1 para programas y proyectos espe-

cíficos, e) proponer criterios para la i'ntegración y seleg

ci6n de 1os recursos humanos necesarios, y f) establecer los

requerinientos econ6micos pat:a la constitución y funcionamien

to del Centro de fnvestigaciones.

Para e1 futuro programa de trabajos del centro sugerimos tres

lfneas de acción:

1) capacitar a técnicos nacisnales en lc's diversos aspec-

tos reiacionados con el cultivo de la palma africana'
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3)
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Deberá otorgarse particular inportancia a Ias expe-

riencias cocperatil¡as que se han puesto en práctica

en otros países de1 fstmo (Honduras y Pananná).

investigar la factibilidad de utilizar tecnologías

internedias para la extracción de aceite crudo de pa]

ma en e1 Proyecto de Coto Sur.

investigar las diversas acci.ones (institucionales,

crediticias, tecnológicas, asistencia técnica, etc'')

que deberán ponerse en práctica para incrementar 1os

rendi¡nientos en las ol.eaginosas de ciclo corto (en

paaticular soya).
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