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I
PRBSEIITACION

El docu¡¡ento que ofrecemos, 'biagnéstico
¿lircentaria en Costa ica" en este caso sobre

1a Industria Agto -
rana 3122 'tlabora-

ei6n de alioentos pf,eparados para anirnales", forma parte de una seríe

de pultisa.iones que sobre la industria de ali¡¡entos eLabord el pergo

nal tÉcnicc rle la UnídaC Ce Desarrollo TecnclSgico <1e1 Consejc, Nacio-

oa1 de Investigacioncs Científicas y Teenclógicas (CONICII), eon el
apoyo'fin¡neiero del CI-ID5 de 0anddá.

Integran la colección cle docrmentos rlel Proyecto Diagndstico de

la Indi¡stria Agroalimentaria, los siguíentes:
1' Iaventario de Legislación Industrial y Agroiodustrial en Ccsta

Rica.

2- Bibliograf ía Agroíndustrial.
3- Lista rle Er,npresas de la Induetria Agroalinentaria en Costa

P'jea.

4- Die.gn6stico de 1a Política Agroi¡rdustrial.
5- Raua 311t llatanza de ganado y preparacién y eonservación cle la

carne.

6- Raea 3112, Fabricación de rrroCuctos lácteos.
7- Rana 3113, Envasaclo y conservacidn de f,rutas y hortalizas.
8- F-arna 3116, prccluctos de molinerla.
9- F¿ma 3117, Fabricación de productcs de panaderla.

10- P.aoa 3118, Fábricas y refinerías de ezÚ;car.

11- Rána 3119, Fabricaci6n de cacao, chocolate y artículos de cog
fiterla.

12- Sub-rama 31f6.14 Reneficin r1e café.

13- F¡oa 3122, ELaboración de alimentos preparaCos para animales.

14- Ba¡04 3131, Destilacidn, rectifícación y mezcla de bebidas es-
pirituosas.
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V C"utro Inte¡m¡cioosl de Imrestigacioee para eI Deearrollo.
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gn 16 ¡evisión de este lnforrse particrlpó la Líc. Patricia Vide-

che, t.anbián colatrorarcn e1 Ing. Carlog liaiboza y el Ing . tlalcr,o Solano .

La inforraaci6n que se cfrece tiene su ¡ricen en literatura espe-

ciaLizada, estudies .le iovestigación realizados en e!. país, entrevista

con conoce¿lores C.el ter¡a y visítas efectuaclas a fábrieas que se dedi-

can a este tipo de activi¿a4 industrial en eI ¡aís.
Es intención Cel- f,ONleIT y del eouino Ce inveatigación que este

doeunentc sea un instrurento útiL en actividaCes tle pLanificaeión y

forrrulaci6n de pol-íticas, que pernitan colaborar eo e1 desarrollo ¡le

la industria agroalinentaria nacional, De la oisna forma esperaaos

observacíones y crlticas que nos permitan nejorar e1 trat'aj o que ahora

Fresen8S¡¡oa .

Quereaos expresar nueatro agradecioieoto al Rach. Johrr¡y Guti6-

rrez L. 9or su grao aForte brindad.o en loe aspectos ecood'nicos rela-
cionados con este estudio. Tanbién merecen nuestro agradecíoíento las

señoritae Rebeca López y seícy so¡mza R. Por su excelente Labor ¡ceca

noeráfiea.t.
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T }{TRODU CC ICN

El proyecto de investigaci6n sobre 1a industria agroalimentaria en

Costa Rica, constittrye un esfuerzo rnás que e1 Consejo Nacional- de Inves-
üigaciones Científicas y Tecnoldgicas (COi{ICIT), ¿uspicíado pot eL Cen -
tro Internacional de Investigaciones para e1 DesarroLLo (CIID) de Canadá,

reaLizé en la línea de anteriores y sini.J.ares estudios, como el proyecto

Instrumentos de Política y Planificación Científica y Tecnológica (IPPCT)

y el Proyecto Transferencia Privada de Tecnología Agrícola (TPTA), finan
ciados por e1 CIID y eL PNUD respectivanente.

Tanbién se han realizado para el CONICIT en esta rnisma línea de in-
vestigacién, una serie de diagn6sticos tecnoldgicos en 1os Sectores In -
dustrial, Energía y Reeursos Naturales, con el f inanciarni.ento de la A -
gencia Internacional para eL Desarrollo (AID) de los Estados Unidos de

América¡ entre estos estudios, Los siguientes están en e1 ánbito de La

agroindustria costarricense.

i- Dj.agndstico del subsector pesca y acuacultura.
ii- Diagndstico del sector aceites y grasas"

iii- Diagnóstico de1 sector marleras.

iv- Diagndstico del sector eueros.

Tgnbién relacionado con 1a agroindustria y cono sector de apoyo

algunas de sus actividadesu se realizd eI Diagnóstico de la Industria
calnecánica.

En el diseño y real-izacidn de estos estudios el CONICIT ha mostrado

eanbios significativos, al incorporar a su política de promoci6n de la
cíencia y la tecnol"ogía, la elaboracidn de estudios básicos sobre la te_c_

nologla en el país, en un deseo de incorporarse aún más en las activida-
des productivas de la n¿ei6n por nedio del irnpulso del desarrollo tecno-
lógi.co.

Est.a política institucional posterionrente se conplenrent6 con la j.n"

corporacidn del sector privado a los intereses de1 CONICIT, interés que

a
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se ha hecho manifÍesto nediante el financianiento de proyectos de inves-

tigacién y fornaci6n de recursos humano s en e1 extranjero'

E!giroquehaexperimentatiolairrstitucidnescongtÚentePotcottl-
pleto con J_a poJ.ítica nacional dr: reactivación de los sectores pÉoducti-

vos! como requisito indispensable pare supetat 1a crisis econdnica enque

se debate el país desde hace varj-os años'

La unidad de Desarrollo Tecnol-dgico (uDT) rlel CONICIT, que ha teni-

do a slr cargo la ejecución de varios de estos estudios! integra en su es

tructura a profesionales de dit-erentes eampos que se relacionan con la

acti,sidad prodtrctiva nacional: Agrdnomos, Tecnólogos de Al"imentos, Adni

nistradores, Economistas e Ingenieros lndustriales; eonformando asl un

equipo de investigacién interdisciplinario a fin de aproximar desde va-

rios ángulos la actividad prodrrctiva del país, en 1os estudios que se

realicen.
Estos estudios básicos realizados por el CONICIT' al igual que los

que se hagan en adel-ante, constituyen el punto de partida para pasar de

un comportamiento pasivo, en el que se actúa en funcién rle la demandan a

uno activo en el cual el objetivo consiGte en 1a defi.nicidn progranática

de aquellos aspectos que ameritan análisis más profundost actividades

que debeu promocionarse y financiarse, etc' Tos estudios de base son

instrumentos úti1es para la planificaeidn y pronrocidn de actividades,que

estén orientadas a solventar Los probLemas que aquejan a los sectores

ptoductivos de1 País.
Esto significa que se hacen esfuerzos por Promover la aplicación de

losresultadosdediagadscicos,investi¿acionesyescudios"Procurando
con más vígor orientar 1a accidn sobre el desarroll.o tecnológico.

En Ia perspectiva planteada, se visualizd 1a necesidad de elaborar

undi¿gn6sticotecnológicodelsubsectoragroindustria].dealinentos'cam
po er: el que no se disponía de estudios en la dimensidn gue ofrece el

Diagnóstico Tecnoldgico de Ia Industria Agroalimentaria en Costa Rica'

?
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I CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO

Y METODOLOGIA DE TRABAJO
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CAPITULO I

ASPET:T(-}S GEi{NRALFS DEL ESTUDIO

Y I'fETODOLOSIA DE TRABAJO

1.1 JUSTIFICACION DBL PROYECTO

La decisión del C0NICII en tonar como objeto de investigacidn al
sector que comprende ia lndustria de Alinentos en Costa Rica, encuentra

una serie de justificanüas de relevancia que han servido para enüarcar

el estudio en función de este t,ipo de actividad en el pafs.

En efecto" el Eeme de la a¡¡roindustria l/ u" du peh¡aneate actuali-
dad en eL país; no obstante se 1e ha tratado en forma desintegrada, en

un ú¿rrco jurídico e instieucional descoordinado y dispetso, donde se han

realizado esfuerzos para subsanar esta deficiencia con la creacidn de la
"Comisión Nacional de Agroindustriafr, en 1982.

La agroindustria ha tenido una importante participación en la eco-

nonla oacional, En efecto, para e1 año l9B2 cuando el valor bruto de la
tl

producci6n a' industrial nacioaal aLeanzd 1a cifra de Í7L.295,00 nil-lo -
nes, la agroindustria aportd un 63.7"¿ &45"435,5 míllones) de ese valor.
Una visidn en retrospectiva sobre la partieipaci6n de la agroindustria
en el valor bruto de producción industrial, deterrnina que ésta ha sialo

nuy significativa, alcanzaorlo para el- año 1960 un 90.52. Sín embargortq

mando como referencia el quinquenio 1960-1965 (Costa Ric¿ iFg:esa al Mer

cado Común Centroamericano en L962), la agroindustria pierde irnportencia

frente a otras actividades indust,ri¿les en 10 que se refiere a su partí-
cipación en el valor bruto de producci6n del sector industrial. ,\sl en

los años 1965, 1970, 1975 .,' 1980, ese porcentaje fue en reducción como

Incluye las divisiones 31, 32, 33 y 34 del CIIU (Ver anexo)

Baneo Central" de Coste Ric.a. Cifras sobre producción industrial.
1974-1983.

(}
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l.o indican las siguientes cifras en formg respectiva: 80.57.' 73.97',

64.5% y 652; fioal¡nente y eono se indicó con anterioridad, para el año

1982 1a partícipación fue en un 63"7%.

En la reactivaci6n de la economía nacional 1a agroindustria está llq
nada a jugar un papel relevante, el cual encuentra su base en agpectos

cono e1 empleo " la utílización de recursos Eativos del país, el desarro-

1lo rural, el" logro de un mayor valor egregado de 1os productos agtlco -
las para la exportaei6n, asegt:¡ar le fuente de alimentos, la su6titt¡ci6n
de las inportaciouer y Le ¡:rr-.r:rc.iÚn de actividaries productivas no tradi
cionat es en la exportacj.ón "

El Instituto de Investigaci6n en Ciencias Económicas (IICE) conclu-

yd en 1983 eI estudio "Diagndstico del" Sector Industrial'ü/ que fue ela-
borado para el C0NICIT. Ei inter6s de 1a institución por 1a realizaci6n
de un diagndstieo de1 sector industrial costarricense, tiene su base en

1a neceeidad de estudiar las caracterls ticas, evolucidn y desarrol"Lo no.s

trado por e1 sector, dado e1 proceso de industrialízacidn que ha vivido
el país en las últinas décadas. Este estudio ídentifica agtupaciones

que por su inpacto actual- y futuro en la novilización de recursos aacío-

nales y en e1 bienestar de 1a pobLaci6n de menores ingresos, requíeren

de un análisis detallado.
Dentro de las agrupacíones seleccíonadag pot el estudio rDencionado t

se encuentran l"a 311/312 I'Fabri.cacidn de productos alinenticios excepto

bebidas"; algunos signos relevantes que mue6tran estas agrupaciones en

su conjuüto según este estudio, son 1as siguientes:

i- EL 79"/. de los establecimientos de la agrupación son peque-

ños (menos de 30 e¡npleados)

'

I

a

L/ Se utilizd cono fuentes ¿le inÍoruaci6n les siguientes:
de Costa Rica, I'finísterio de Trabajo y Seguridad Social,
Incentivos Fiscales ai Desarrollo Industrial (REIFALDI)
de Coyuntura IndustriaL (ECI) que realiza el IICE"

Banco Central
Régirnen de

v la Encuesta

I
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ii- El 482 de la roateria prirna de origen nacional, del total
rrtilizado por la industria" es absorbida por es¿t agruPa -
ci6n, oientras que únicamente utilíza e1 72 del total de

nateria prr.ma inportada para uso de 1a industría costarri-
cer¡ge.

iii- Emplea.€ntre un 13% y un t6Z del total de empleedos por la
industrÍa cogtarricense.

iv- El consumo promedio por empresp. de materia frrima nacional

está por encina 'iel pronedio de todo e1 sector.

v- El- consumo total de energía por 1B agrupaeión, representa
ttt LZil. dei. total consumido por el sector industríal.

vi- El potencial de incremento de utilizacidn de la capacidad

instalada es del 34.82"

Tcdo e11o justifíca los propdsitos de conocer rnás profundamente el
subsector. De hecho, el interds por est.e nuevo proyecto de investiga
ción realizado por el CONICIT, se encuentra enmareado de 1os linearnien -
tos del Plan Nacional de Desarrollo 'rVolvamos a Ls Tierra" 1982-1$86, en

el que se propone entre otros objetivos lcs siguientes:

a) "Crear nuevas f,uentes de empleo rurat fJrocedieodo a la inte
gración vertical del proceso productivo, mediante la agroia
dustria y las industrias ruraLest'.

b) 'rVincular el desarrollo agrícola con el industriaL, proveyen

do incentivos parr Ia produccidn y el estableciuiento de in-
dustrias complernentarias".

e) ftLograr une eficaz ¿rsistencia técnica para el productor,nos

trándole las opciones tecnológicas e induciéndolo a su uso,

para aumentar la producción y la productividad y el.evar su

nivel de vida y el de su familia".

La eatrategia del Plan Necional de Desarrollo 1982-1986" tiende a

alcanzar altos aiveles de producción de alirnentos que satisfagan la de-

!
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manda nacional (seguridad alinentaría) y generen excedentes para La ex -
portación. Algunos de los linearnientos senerales definidos ar efecto
son:

a) 'rFornenL.sr la agicindustria naeÍona1 de productos perecede-
ros, oleaginosos .,,r otros con e1 fin de iucorporar mayor va
lor agregarlo a la producci6n y lcgrar un aumento en 1a sus

tituci6n de importaciones, nediante la obtencíón de produc

tos tr.les como: aceites, fibr: texti_l. concentrados, etc.!r.

b) "Deberá tlarse apoyo a las industrias rurales y a la forma-
ción profesional y técnica, buscando una nejor distribucidn
de las industri-as, Ia creacidn de nuevas fuentes de empleo,

la incorporación de un proceso productivo que involuere las
econornías de escala (proeeso vertical) n así eomo apoyo a

la producci6n en general,t .

La invesrigacidn que involucra este Droyecto está muy relacionada
con los objetivos y lineamicntos recomendados en el p1a:r de Desarrollo,
así como institucionares " a1- incursionar más fuertemente en aquellos sec
tores prioritarios para e1 desarrcllo nacional. Los resul-tados obteni-
dos ofrecen nateri.al muy valioso para ineorporaflo a los procesos deciso-
rios del cONrctrT, así cono a 1as actividedes de fonnulación dé estrate -
gias y poLíticas en el canrpo de la ciencia y 1a tecnología.

L.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Es 1a intención del C0NICIT presentar un estudio de carácter pragná

tico, cuyos resul-tados permitan fomentar, orientar y apoyar el cartbi.o

tecnol6gico en La agroindustria alinentaria.
E1 objetívo orimario es analizar, caracterizar y evaluar el estado

productivo y tecnológico existente de 1a industria agroaliaentaria en

costa Rica, no sdlo con el propósito de identificar 1as rarnas que podrían
ameritar estudios rnás profudos,. si.no para seña1er áreas crlticas en las
que el CONICIT, de condn acuerdo con 1a empresa privada, podría particÍ-

D

]

o

a



(l

t-5

paf en la eorreceidn de deficiencias en los procesos de generacÍdn, di-
fusión y adopción tecnoldgica. otrcs objetivos cle1 estudio ce incole

más esfecífica., son Los siguientes:

a) Desarrollar La capaciCld institucional para evaluar el pa-

pel de las empresas, públicas y privadas, en los procesos

tecnol6gicos citados;

b) capacitar a funcionarios y técnicos del sistema cientlfico
Tecnoldgico hlacional con el fin de transferir los conoci -
nientos teóricos y netodoldgicos, los resultados y recooen

claciones de1 estudio"

c) Fortalecer la capaeidad institucional del pals para forrru-

lar políticas que promuevan ua desarrollo científico tecno

16gico, acorde con la necesidad de1 país en e1 subse'ctor

agroindustrial;

d) Identíficar, colectar y sistenatizar La inforrnación exis -
tent€ sobre agroindustria de que se dispone en el pals;

e) Analizar la vinculación Ce la empresa privada con las enti

rtades públicas en 1a real-izacidn de proyectos agroindus

t,riales ;

f) Identific.rción de actividades agroínCustriaLes que tengan

un mayor com¡ronente o una dependencia total de la materia

prina nacional y estrechenente articuladas con e1 sector

agropecuario costarricense;

g) Señalar áreae que presenten e¿racterísticas y problemas

específieos que ameriten la realización de perfiles recno-

l6gicos;

h) Realizar una recopilaci6n y análisis de las políüicas que

afectan e1 desarrollo de la agroíndustria en Cosüa Rica'

)

¡
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I.3 COBERfi.'nA DEL ESTTJDIO

Una investigación del subsector agroindustrial e¡¡ su totalidad'del
tipo y del elcance qua quisier¿ Ciirsele en este proyecto, sería onerosa

y se ptolongarla duranee mucho tiempo" Ello sin mencíonar La dificul -
ta1 que representa la carencia de informaeién publ"icada y/o accesible

para alguüos de Los tdpicos que fueron traüados.

$sa realidsd hizo conveniente un primer análisiso nuy globalj del

subsector agroindustrial, valiéndose a ese prop6sito de La Clasifica
ci6n Internacion¿I Industrial Uniforrne (C11U), Ce las Naciones Unides.

De acuerdo con e1la, la información que corresponde a la aetividad agro

íodustrial es presentada en 1as divisiones 31, ttProducüos alioenticios,
bebidas y tabacorr, 32, trTextiles, prendas de vestir e industria del cue

ro", 33, "InCustria de 1a medera y productos de madera excepto roueblestt

y 34, "Fabrícacidn de papel y productos de papel, inpreotas y edítoria-
lest'.

En la composicíón de1 val-or bruto de prociucción de i-a rJivisión 3l
se destaca, conforme se puecle apreciar en la seccí6n 1.1 "Justificacidn
de1. pro¡rectot', eI aporte de las ¿grupaciones 3tl-312 "Fabricacién de

procluctos alimenticios, exce!;o bebiJas"' E1 valor de la fabrieación

de prcductos aliaenticios en 1932 fue rle 028'999.8 míLLones, 1o que re-
presenta un 63.82 del valor bruto de 1a produceión agroindustrial en

ese año. Cono punto de referencia de 1a inportancia de esas agrupacio -
neso debe decirse que lrrs ramas de la 4ivísi6n 32, en conjuntor seguían

en imporEancia, con un 12.3% :1el v31or bruto c1e la produccidn agroindus

trial.
La importancia telativa de 1a agroindusttia alimentaria como se ha

justifíeado no s61o en términos econdmicos o índuj o a plantéar el estu -
dio en funcidn de ese tipo Ce actívirlades. Se agregé a las agruoacio -
nes 311 y 312 La rena 313l "Deslilaci6n" rectificación yrnezcladebebi -
Cas espirituosas", por tratarse tfe una activiCad que en Costa Rica estÍi

dooinada " por empresas estatales y presenta características nonopdlicas

y que además está limitada" en gran parte' al procesamiento de l"a ca¡1a

de azúcar y el uso de subprocluctos ,le este tipo de industria.
Para efectos <leI proyecto se llamará a1 universo de estudior coo

un total de 10 rarnas; industria agroalimentaria " En esa eobertura se

)
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evaluarl$, con ba$e en j-::i r eri:.:'lc i.dn se-cunilsria, e1 est¡'r'do tecnol-ógico y

productivo en esas diez ra¡'res de 1a i ndustria de ;.tlimentos. No se in-
cluyeron en este estuCi.l; rioJ r.riüüs pettenec-iontes a 1a industría agroa-

limentaria, es¡recíf ica.raei¡t: .La :¿:ra 31i4 t'Elaboracidn de Pescado r crus-

táceos y otros prociuctos rirarinosit y 1a ;ama 3i15 "F¡lbricacidn de acei -
tes y grasas vegetales v ¿:nima.!-es'r , el :b id,: :r qrie como anteriornelte se

e¡(pres6, se pr-epeiaroil cxte;'n.enel1:e .la:¡i t!. C0i{iCLT dos diagn6sticos

tecnoldgiccs específ ier'ls pare esias d:s f,enas.

Los aleances aa la ,-ttu.5¡ j'¡ac-'.6¡r esiáii Celimi.tedos por tres marcos

de referencia: espacial, ter.roral y u.r Lercero referido al enfoque dis

ciplinario seguido"

1.3" 1 Marco espacial

El estudio comprende un análisís de las eÍrpresas agroalinentarias

en todo el- pals y no excluye la posibili.dad de que algunao ranas sean

abordadas de mlaera urás anplie.
Aunque r,, se ba deterrnina/:o con precisión si exj.ste o no une estre

cha v1'nculaci6r: espacial entre 1a enpresa agroindustrial y la explota -
ci6n agrírola, dsr-a ú1tíma se disenína p¿r todo e1 pa'-s. La investiga-

ci6n tendrá entol:ces una ccbe;:urt- n¡cic:ra1.

Lo linit¿do Ce los recu'..ccs d:.eponibles rro pernitÍrá profundizar

en todas las re¡',¿s dc i i .-:,.i,.:r¡t: i -: ¿l';t:c-,-: iren:aria. No se descarte que

ta identifj.c¡ci6n de ranas y :rct"ívi:1ades ccn c¿recteristicas muy parti-
culares permitan, en un¿ etspa poci,-jrior. se-l-eci: ion¿r alg'¡1¡¿" de ellas
para ser anaiízaC.as co:r -t.iy¡,: proÉtrr:;¡-l.',";l¿,l r:ed;"elf,e el- estudio de casos.

1.3.2 Marqgjgip_,Te¡

Para d,: terminar al e: t¡-,.¡'.o '::ic:1.i.:-i rl.vc '; r'.ec'lol66ico en las empre-

sas agroalimentarias, el ls'.:tj:-o c',:á ;,- eÍeririo a 1932.

No se clesca-i ;e 1a posí'.' i1i-c.-.o dc arrr1,' iia r ei na¡co temporal ile aná-

lísis en casoc mriy ;ingulare; y 11e.'errcrt:s y c¿'rtar e1 canbio tecnoL6-

gico experinentado.

i
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1.3.2 M,arco discipligrr&

Un estudio de 1a n:turaleza que se proponer debe mantener necesa

rianente un carácter interdiscíplinario, de nodo que 1os hechos observa

dos puedan ser interpretados descle difer¿ntes ángulos. En efecto, se

integr6 un equipo conformado por: agrénonos, tccndlogos de alimentos 
"

econonistas agrícolas, adninistradores de emFresas e ingenieros indus -
triales. De esta Ílanera, el ¿náli.sis que se t eaLí26 sobre l-os crite -
rios de tipo eccn6nico, teeaológico y soci-opolítico, se enfocó desde va

rios ár,gulos a fin de aprcximar la realida;l de la ind¡:stri'a de aLimen -
tos en CosEa Ric¿.

Este análisis, c¡ue cubre varias disciplin.ls, es congruente COD es-

L.udios hechos por el C0NICIT desde 1979; La experiencia ha mostrado que

es necesario hacer Cel criterio propio vatioa puntos de \¡ista a efecto

de valorar rnás apropiademente L:s procescs y las variables que los afec

can

I"4 ¡4ETODOIOGTA DB TRABAJO

se describe a continuacidn, está referi-
investígaeidn que perrníte caracterizart
rr¡nas tle la agroínCustrj.a de alimentos

se pueden selcccion"ar Éanas especificas,

sa atordarán con e1 propdsito de Lograr

eue sólo. se señalan aLgunos l ineanien -

1.4. I Antecedentes corlc.

Aspeclos ifiportantes que deben considerarse son al8unos concep -
necesarios a fin d.e orientat e1 estudio en función de 1as activida

que se enmarcan cientro dc los ¡oismos.

)

e
E1 n6todo de trabajo que

Co principal¡nente a la fase de

una fotma particularizada, las

en Costa Rica" De esta manera

que en estudios Posteriores
análisis nrás profundos y de 1os

tos generales.

J

tos,
des
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1l
según Arroyo l' la agricurtura no es más que uno de 1os cuatro sub

sectores que forrnan el conjunto del proceso social ce producción dentro
de 1¿ eadena agroÍndustrial. La expresión "cadena agroi.ndustrialot su-
giere un eslabonar¡iento, un proeeso que articula e1 sector agropecuarío
con er industrial y que denanda consider¡ciónes y decisiones de tipo in
tegral.

Muchas y variadas son las definiciones posibles de agroindustria.
La palabra sugiere la iCea., no obstante, de uaa v:LncuLacidn entre agri-
cultura e industria, sin que en e1 caso de ccsta Rica al menos se pueda
precísar exactamente el dnbito de accí6n <t. e sus coroponentes.

En los países in¡lustrializados l.a a.groíndustria no se lin.ita a la
industrializaci-dn ¡le algunos productos básicos, sioo que taobién "produ
cen y exportan grandes cantidades ce bienes y Drocesos industriales li-
gados directa e indirectamente a 1a produccidn agroindustr:l.alrt, de !or-
ma que "también producen bienes de capital y tecnología apropiada para
Las labores agrícolas e industriales liga<las a esas naterias priuas, al
tiearpo que desarroLlan una forrni<Iable estructura de comercializacidn ex
terna. Esto trae el desarrollo simultáneo de otras actividades difereg
tes a la agroindustr ía"! . países como Dinamarca (explotaciones leche-
ras) y suecia (rnedera), tomando como base el desarrollo de sub raoas de

la agroindustria, fortalecieron los procesos de integraeidn vertícal y
horisontal del aparato productivo índustrial, a 1¿ vez que se daba una
aperturg iracia otros mercados,

Ll ARR0YO, C. 1981. Bases eóricas y metodoldgicas de uo proyecto.
rtl/81 Desarrollc Agroin:lustrial y la Economía Latinoamerícana. Tono
I. M6xico.

Ministerio de Eeonomía" Industria y Comercio (MEIC). OSPI. Sirnpo -
sio de la Agroindustria en Coeta Ríca. San Jos6, 1979.
El UEIC se dividid posteriorment¿ en; I) Ministerio de Industria,
Energla y llinas, 2) Ministerio de Economía y Comercio.

)
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Concientes de que eL desarro!.l* agroindustrial debe canalizarse a

través de un eonjunto organizado y cooplejo, eono parte integral de és-
te, serfa dptino enfocar el estudio a1 análisie Cel conjunto. ?or razo

nes metodológicasn expuestas nás aCeLante, eJ. enfoque planteado es ne -
nog pretencioson pero acertado en la meCida de lograr 1os objetivos del
diagnóstíco.

A1 tratar de definir e1 t6noino ttagroinrlus Eriaq ¡

una serie de problemas: a) ExisEen ,lefiniciones de acuerdo a la proce

dencia de 1as materias primas, al proceso, aL grado Ce conversidn de1

producto" o bien según el prcducto final- y su uso potencial; b) Es di-
flcil la delinitacidn deL término, ya que algunas actividades califíca-
rlan couo agroinduscriales de acuerdo a un determinado criterio; pero

no 6e ajustan a otros.
La tendencia general entre las definiciones elaboradas por rliver -

eos autores, que obedecen generolmente ír deteruinados objetivcs"es 1a

de relacionar agroindustria con el origen de la nateria prima:

ItAgroindustria es aquella actividad lcanufacturera que procesa re -
cursos naturales renovables (orgánicos), 1o que significa la industria-
liz¿cí6n de ¡naterías prinas lgrícolas, pecuariaso forestales y pesque -

rl
rastt 3' .

Es tan amplia la definicidn anterior, que práctícanente inpoeibilÉ
ta la delünitación del tér¡rino; actividades tar¡ disfoiles cono Ia fabri
cacidn del pan, por ejenpl-o, y las imprentas, editorialee e industrias
cone:(as, cl¿sj.ficarf¿ul como agroindustriales o ya que sug rnaterias pri -
mas (harína y papel respectivamente) tieDen su origen en el agro.

Otre definicidn ¡lice:

'tActividsd agroindustríal" es aquella que se dedica al procesasien-

to de productos de origen nacional agrleola" pecuario, forestalr ninero

se encuentr8n

)

¡

t

tl QUIRoS, T., g! a1 19i]0.
dustria en Costa Ricá,
San Joeé.

Algunos C¿tos de la situacidn de la Agroin
rnslituto de Inveetigacionec sociales Ns 37,

l
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y de pesca' ya sea que dichos productos estén en su forma prlmaria o en

a1gún estado de elaboración" 1/.
La definlclón anterior involucra un nuevo concepto! thinerfarr" y

adenás e¡fattza que el origen de la materia prina" preelaborada o o,
debe ser naclonal, 1o cual deJa excluldas a aquelLas lndustrlas nanufac

tureras que Lmportan su materia prima (como podrÍan ser la fabrlcaelón
de pan' 1a hldrogenación y refinaclón a partir de acelte crudo lnqorta-
do; 1a fabrlcacl6n de chocolates inportando e1 cacao y la meacla de con

eentrados an1¡oa1es a base de harlna de pescado inportado).
' - En 1979" 1a oflcina Sectorial de Planificación Industrlal (OSPI'

ahora SEP$I) organlzó un slmposio sobre agrolndustria Ll r en el sobresa

lló que para fines de plan{ficaclón y programaclón de1 desarrollo agro-

industrial, es necesario delirnitar claramente e1 ánblto de su acci6rr.

Se deftnió el, término "agroindustrla" en dos sentldos:

a) En el sentido auplio: "es 1a unldad productiva que trans-
forma eL producto agrlcoLa, pecuarlo, forestal o de pesea'

naturál o manufacturado par.a su utllizaclón internedia o

fina1" .

b) En el sentido estrlcto: ttes 1a unidad productÍva que por

un 1ado, transforma y/o beneficia, para la ut111zac16o ln-
termedl.a o f1nal " el producto agropecuarío, forestal y de

pesca o sus subproductos no manufacturados; y que por otro
lado adquiere dlrectamente del productor' un mlnlno de 25i4

del valor total de los insumos utilLzadost'.

Según esta últlna definlcló'n son agroindustrlas lae que nant lenen

nrás proxlnldad con el productor y hacen la primera transfornáclón del

Pf odr¡cüo .

Por tan dlversas razones, 1a deflnlcl6n de agroíndustrfa debe

Tlerra". 1982.

OSPI. op.cit.

¡

t
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Plan NacionaL de Desarrollo. '\Iolvamos a 1a

Minlsterlo de Economfa, Industria y Comercio.
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t¡acerse como una categor-ea económíga que deternine ras relaciones con
el productor de la nateria prína y con er resto de ra economía. gn es-
ta Llnea se habLa entonces de sistema o corirprejo agroindustrial como

"1a suna de todas Las o¡reraciones que abarquen la manuf:rctura y distri-
buci6n de los insumos para 1a unid¿rd productiva, 1as operaciones de pro
duccidn en la unidad productiva en sf, y el alnacenaniento, procesamien
to y distribuci6n de los productos finares y sus subpro,juctos', 1/.

En la misma ¡lireeción conceptualn en el seminario ,ie Trabajo que
se realizd en abriL de L976, en parís, con la participaci6n ,te 14
países latinoaneri".rro" 3/, se aceptó como premisa teórica y meüodol6gí
ca el concepto de "cadena agroinrluetr ialr, cercano a1 de t,sistema agto-
índustrÍal". El proceso sociar. de produccidn de 1a cadena agroindus
triaL es el siguie:rte:

a) Produccidn "hacia arribarr de ra finca, de insuuros agroin-
dustrj.ales (náquinas, sernillas, abonos" plaguicidas¡ pro-
ductos farnac6uticos y otros).

b) Produccidn agropecuaria y forestal propiamente dicha (V

cono caso lítriteo la pesca).

c) Procesamiento agroindustrial de estos productos "hacia
abajo" de la finca, (agroindustriales alimentarias y otra6
como textíles, maderas y cuero, etc.).

d) Distribucida rre estos productos procesados hasta el consq
ms fiaal- (servicios de almacenamiento y trlnsporte, cooer-
cializacidn al por m¿yor y nenor, conaumo institucíona1 v
de restaurantes, eCc. ) .

E1 concepto de rlcadena agroindustriai"'r significa tonar un problenra
en forma integral- y la agroindustría (eslabón c) es ra activídad motriz.
La dinanización deL sistena depende funda¡oentalnente de las inversiooes
en eL sector de transf,ornacidn o industriaLizacidn de las materias prí-
nas y, en especial del ilesarrollo de la agroindustria 1/

Miaisterio de Economía"

ARROYO, G., Docuraento de

Ministerio de Economía,

¡

l.

)

v
u
3/)

Industria y Comercic .

Trabajo N95. lorno I,
InCustria y Conercio.

OSPI. op.cít
pág. 14

OSPI. op.cit.
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Desde este punto de vista se haría necesario en la realizaci6n de

un diagndstico de la agroindustria en Costa Rica" Ia utiLizacidn le cri
terios que evalúen no s6l"c e1 estado tecnolfgico rsino las inLerrelacio-
nes con otros esLabones 'le la cadena y la forma en que los ptocesos de

generaci6n, rlífusién y aCaptación tecnoldgic¿ se 1levan a cabo en el sís

tema ccno un todo; por ejemplo" 1os probLer0es de suministro de materias

Prinas; los de trensporte y comercial ízaelósi c6mo afecta la incorpora-

ci6n de una nueva tccnologla los requerimientos de insuoos, etc. Ade-

¡¡ás, dichos criierios podrían dar una estirnacidn de La capacidad instí-
tucional del Esta¿to para intervenir las eadenas agroiodustrial.es, ya

see con progr¿mas integraLes o con esfuerzos aisladog en 1os díferentes

esLabones.

Un diagndetico agroindustrial de este típo, con este marco de refe

rencia -se complica enormemente, por tanto los criterios de diagndstico

a emplear o evaluan todos los eslabones de 1a cadena agroindustrialrex
cepto cuando así se requiera y se disponga de la informacíén necesaria.

No se descarta 1a posibilidad de enplear criterios más arnplios, en una

etapa posterior, para estudios tecnológicos más prof un,flos en deterr:riaa-

das rau¡as.
tl

Sagasti, L9BZ :' rofrece una Li6ta exhaustiva de criterios de eva -
1uaci6o, dividíc1os en varias categorías: económicos, tecnoldgícos, po-

lftico-institucioneles, etc., todos enfocados al diagudstico tecnol"6gí-

co. Según é1, ttdesarrollo tecnológicott involucral investigación, con-

trol de calidad, usos de contratos de licencia, seleccidn de tecnología"

capacitacidn y adaptaci6n tecnol6gica. lfenciona, adenás, que los tenas

que debe eubrir un diagndstico se 4irriden en cuatro categorlas: 1) Cog

sideraciones generales, 2) Caraclerizacién Ce1 subsector o rartr€r (pobla-

ci6n de estudio) o 3) Análisis de los aspectos tecnol6gicos y 4) Identi-
ficación de áreas probLema y te¡:ras de ínvestigación.

Ll SAGASTI F. Asesoría para 1a realización de diagnósticos tecnoL6gi-
cos. l9E2 (sin publicar).

t
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Para 1a caracterizacidn de la poblaeiSn rle estr¡cio, sagasti prcpo-
ne una serie 'Je criterios de tipc socio-econd¡ricc, po1ítico, iurídico,
institucional"es, tecooldgiccs y de proyeccidn futura, Éuchos de los cu¿
les requieren estricta¡oente infornaci6n d.irecta (de fuente priuaria).

PoÉ otra parte, eI" rnstituto s1e rnvestígaciones en ciencias Econ6-
micas de La.Universidad ce C,)sta Rica (IICE) !, elabord reciente¡oente
un Diagn6stico de1 sector rndustrial" a solicituc y con eL apoyo finan-
ciero del c0Nrcrr, en el que utiliaó una serie 'Je criterios ce evalua -
ci6n, principalnente econémicos, Las fuentes de informacidn que utili-
zaron fueron cuid¿dosaurente analizades y seLeccionadas; e11o fue tornado

en cuenta en este diagndstico, conforne se plantea ¡ods adelante.
Para el J.ogro de los objetivos trazac,os en este estudio se utili¿a

principalnente infornracíén proveniente de fuentcs secund.arias; sin em -
bargo, ínfornaci6n de fuentes priraarias tambidn es incluída como un com

plemento de la enterior. gsto se juetifica por e1 hecho de que se dis-
pone en el país de muy Limitados regi.stros eetadíst.icos confiables que
perruitan obtener la inforoacidn necesaria para caracterizar y analizar
la actividad que realize la agroindustria en costa Rica; sin enbargo,
por nedio de la entrevista dirigice a personas participantes en la acti
vidad, se logrd una nejor orientacidn Cel Ciagndstieo.

a

l,

)

L/ ROORIGUEZ 8., CRYNSPAN R. r9B3 IICE. UCR.

I

Serie Ce estudios Ns 58
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L,4.2 La infornacidn cle fuentes secundarias

En una fase inicieJ" J.el proyecto se preparó una evaluacidn de estu-
dios reaLizados en e1 paÍs, con e1 propdsito ce tener uaa primera carac-
terizaci6n de1 subsector en lo relativo a las vari.ables que se utíliza -
ron en la evolucí,ón del estudio. Ello perrnitid arienásn orientar al equi
po de ürabajc en 1o reLativo a Las f¿entes de informacidn disponibles y
a la vez obtener una recopilación de traba.jos reariaaclos sobre el temá

con anterioridad 
"

La inforrnacidn de tÍpo secundario se recolectd y analizd desde un
inicio, con el propdsito fuadaurcntal de conocer algunas características
que presenta la industria en general y el subsector agroindustrial en
particular, en aspectos talee como algunas variables nacroecondnicas, po

lfticas y prograEras estatales orientados al fomento tecnoldgico y otros
criterios que ayudarán a lograr un conocimiento Eás amplio del subsector
de interés. ParaLelanente se realizd una revisj.dn bibliográfica arnplia-
da, de publice.ciones sobre 1a agroindustria existentes en Costa Ricarque
sirvieron como fuente permanente de consulta para eJ. análisis.

Para eL logro de estos objetivos se visitaron bibliotecas e institu
ciones püblicas, asocíaciones de empresarios y peraonaa vinculadas con
et sector, entre 106 cuales cabe citar: Cámara de Industrías de Costa
Rican cámara costarricense de la rndustria Alimentaria (cACrA), rnscitu-
to de Investigaciones en Ciencias Econd¡ricas (IICE), t"finisterio de Indrs
trias, Energla y Minas (MrEM), caja costarricense de seguro social (ccss),
centro para La Pronroeidn de las Exportaciones y de las lnversiones (cEN-

PR0), Banco central de costa Rica (BccR), corporacidn cosrarricense de

DesarrolLo (c0DEsA) y orres entidades públicas y privadas relacionadas
con eI sector.

Estas actividades fueron realizadas por e1 equipo investigador de l¿
Unidad de DesarroLlo Tecnoldgico Cel CONICIT"

Con base en 1as fuenr,es Ce infornación anteriormente citadas, se le
vantó siste¡oát j.ca¡nente 1s infon¡ación tecrr-ldqica y sobre producción de

la iodustria agroalimentaria costarrj.cense. Tal infor¡nacíén considera
los procesos de generacidn y difusión tecnológica tanto públicos comoprí

¡
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vados. E¡r lo coneerniente a 1a adopcidn tecnoldgica, debe considerarse
que 1as unid.:des agroindustrial-es or-..er.en en su gran nayoría como erDpre-

sas privadas; dentro de este contexto 1a información obt,enida presenta
grandes li¡nitaciones, debido a 1a rcnuencia c.:si. generalizada del sec-
tor privado para publicar o divulgar información sobre aus procesos pro
ductivos y tecnoldgicos" Aún nás, empresas agroin,Justriales que operan
couto subsidiarias de transnacionales manejan nuy confidenciel¡nente la in
formacidn de tipo tecnotógico, tez6r, por la cual no oudo ser obtenida
de fumtes secundarias y por tanto se justificó la búsqued.a de inforrna-
ci6n de fuentes prÍmarias.

1.4.3 la infornaci6n de fuentes prim¿rias

Con el propdsito de conocer 1a opini6n de personas relacionades
con la inclustria agroalimentaria y lograr una nejor oriantacidn del dirg
nóstico" se prograr:raron visitas a entes públicos y privados (menciona -
dos anteriormente) previo contacto con las Dersonas indicadas para tal
efecto, también se realizaron visitas a 1as fábricas a fin de anroxinar
aún ¡¡ás el estado proCuctivo y tecnoldgico de la actividad.

Mediante entrevistas dirigidas y recopilacién de i.nfornación secun

daria en t.ales visitas, se sisternatizd tei ínforraacidn con miras a un
posterior análisis, así como para lograr una caracterización de los en-
tes participantes en el subsector en aspectos tales cono su estructura-
ción, funciones y. relaciones con 1as diferentes actieidades ile interés
para el presente diagndstico, y la vinculaei6n de las diferentes entida
des con reLación a proyectos agroindustriales.

| "4"4 Universo del estudio

Las unidades sobre las cuales se hj.ao 1a recopilación de informa -
ción y que fueron objeto de análisis, son diez grupos Ce actividades a-
groindustriales que correspontlen a un nivel de clasificación de cuatro
dfgitos de la clasificación CIIU, para esta seleccidn se tonaron en

cuen¿a los objetivos del proyecto, criterios definidos en la cobertura
de la investigaci6n y conceptos sobre la actividad.

a

a
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Estos grupos de actividades

Ra¡na

los sigui-entes:

3lll Matanza de ganado y preparaci6n v conservación de 1a carne
3112 Fabric¿ci6n de producros Lácteos
3113 Envasado y conservacidn de frutas y hortalizas
3116 Productos de ¡:olinerís. 3f16.f4 Beneficiado del café
3ll7 Fabricación de productos rle panadería

31lB Fábricas y refinerÍas de azúcar
3119 Fabricacidn de cacao, ehocolate y artícui.os de confíterla
3122 Elaboracidn de alimentos preparados para animales
3131 Deetí1aci6n" rectificaci6n y rnezcla de bebidas espirituosas.

Estas diez ramas confora*n les agrupaciones 3r1 y 312, bajo er non
bre 'tFabricacidn de productos alinenticiosr exceFto bebidastr. se agre,
gó la raua 3131" por coasicerarse de estrecha relacidn con la raura 3I1g,
en costa Rica. A e6te conjunto de activiclades que confornan el univer-
so de estudio, se 1es denoninó Industria Agroal_ineataria.

En aruches de 1as actividades consideradas en estas ramas se encuen
tran gr¿n cantidad ce empresas rnuy pequeñas, con tecnologias nuy senci-
l1as, que no alcanzan el calificativo de inclustrias manufactureras y se
consideran areesanales. para efectos de este diagnósticoo quedarán por
fuera de1 análisis aquelJ-as enpresas con menos de cinco trabaj arlores de
ncniaadas tamb íén "artesanlast' .

I.4.5 Progra¡oación dc la investisaci6n

Con base en 1o expuesto en 1os párrafos anteríores, se procedid a
e¡rmarcar las activid¿des a ser desarrollades, eu etarras sucesivas duran
te J.a ejecucidn del proyecf,o.

L/ En el anexo se ofrece nayor informsción
de aeuerdo a 1o que esteblece e1 CIIü.

T/ son

a

a

D

I

de cada una de las ramas,
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La investigación conprenclid tres etopas principales;

Fa¡¡iliarización con el universo de estuCio

Recolección y sis temati zací6n de Ios datos

Análísis e interoretaeión de 1os Jatos

a) Familiarízacldn con e1 universo Ce estutlio

Durante esta prinera foseo el equi.po Ce trabajo se abocó a la !a-
rea de familiariza-rse cou el universo de estuCio, reelizando para e11o

un análisis global de vsrias fuentes de inforrnación seleccionades. En

esta etapa y cono resultado de la ¡nism¿, se plantearon 1os objetivos
de1 diagn6st,ico, se reCefinió el árnbito de estudio sobre el cual se

centrarían J"as etapas siguí.entes y se elaboró la netodología que se prg
senta en este capítu1.o. La justifieacidn del proyecto y cobertura det

nisao explican el por qué se selecciond, dentto de lo que ineluye la ag.

tivídad agroindustrial para cfeetos de este estudio, J.as agrupaciones

agroalinantarías de La Clasificacidn Internacional Unifon.le (CIIU), de

1as Naciones Unidas.

üno de los plantearnientos elaborados fue 1a necesidad de ideatifi-
cat aquellas actividades agroíndustriales que, por su impacto en Ia eco

nomía naeional y,/o eI reflejo de probleroas de tipo tecnológico, anerita
ran 1a realizaci.dn de futuros estudios en mayor profunCidaC y de tipo
puraúente tecnoJ.6gico. Es por elJ-o gue se partió de la prernisa de que

e1 sector es muy heterogéneo, por 1o que se plantea una seleccidn obje-
tiva entre las distlntas actividades del subsectot.

Uoa n0atriz de variables fue elaborada para tal efecto con base en

Ios criteríos de seLeccióu despreodidos de la infor¡nación obtenida de

registros Ce datos y otras fuentes de información consulüadas. Poste -
riornente se elabord un esquema qr¡e orientara eL estudio y una gula de

entrevista para aplicar en las fábricas.
Los criterios en torno a Los cuales gir6 el diagndstico, pernitie-

ron obtener una caracteri¿aci6n de1 subsector agroindustrial. y, al in-
üerior de este, de la agrupacidn agroalinentaria.

a)

b)

c)

a

l

D
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Tanbién se evaluó, üuy someramente, 1as polítieas estat¿les y su
instrurnentacidn 

" que sirven de narco orienta¿lor para 1a acción de los
- distintos entes püblicos y privados que particioan en 1a agroi.ndustria.

Algunas de l"as fuentes de inform:lci6n disponÍbres y que fueron con
sultadas a profundiCad en 1a bísgue,1a de clatos" son principalnente las
síguientes;

- Series históricas de1 Banco CenEral de Costa Rica (BCCR).

- lndicadores in¡ltstriales (BCCR).

- rnf,ormacidn básica cel sector rnrlustrial ,le cost¡ Rica, elahora-

' 
Co por la oficina da Planificacidn (OFIpIAN) 

" actual MIDEPLAN

- Registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),

- Censos roanufactureros 
"

- Diagndstico de1 sector rndustrial, elaborado por el rnstituto de

Investigacionea en Cieneias (IICE) ile la Universi,Jacl de Costa
Rica.

- Estadlsticas de co¡¡ercio Exterior, Díreceión General de Estacís-
t,ica y Censos,

! - Documentos elaborados por el Ins¿ituto de Ttrvestigaciones Socia-
1es (IIS) de la UCR,

- Docwrentos de1 Proyecto IppCT, ejecutado por el CONICIT

- Otras f,uentes que se consideraron vaLiosas para el logro del pre
seate diagnóstico, y que se identificaron en e1 transcurso de la
investigaci6n,

b) Recoleccidn y sis,tematizacign ¡le llinforqacidn

D La recoLección de información secundaria se orientd principalnente
hacia aquellas fuentes euyos Cetos fueran los más representativos de
las diferentes uriid¿'ies de aná1isis. Para su realizacidn se consultd
J-a Bibliografla Agroindustrial prepare,Ja por e1 CONICIT, con el fin de

. identificar Literatura pertinente a cacla uno de 1os tópicos que iavolg
cra eI estudio. La literatura posteriormente fue solicitada a los cen

' tros de documentacÍón del pals por r¡edio Cel Centxo de Infor¡oaci6n y
Do cunen tac i6n del C0NICIT; en forna paralela se efectuaron consultas

t
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directas a diferent,es centros de documenEacidn.

una vez consul-tada La líteratura se efectuó una recopilaci6n y sig

tematizací6n <le la informaeión seleccionada" utilízando para esto 1a

guís o ln<lice que se prepard con eL fin rle facilítar la Labor. La in-
fornacidn recolectarla fuc sistena tízarJa en corresponciencia a 1as unida-

des de análísis (ramas de 1a industria) y de 1os criterios elaboraáos

para La realización Cel diagndstico.
En esta etapa ta!0bién se efectuaron visitss a fábricas, con eI ob-

jetivo de complenent.ar la infor¡oacidn de tipo secundaria (aunque en a1g¡¡

nos casos 1a informaci6n prfularia e9 cencral, Cebido a la escasez de in

formación secundaria). Durante escas salidas al canpo se considerd bá-

sica la recoleccidn de inf,orr:racÍ6n sobte el estado tecnoldgico de la ig

dustría, al mismo tiernpo se ídentificó y eonsultd litefatura ,rle poca

disponibilidad y circulación que se encontraba en rnanos ,le los mismos

empresarios .

Por otra parte, se identificaron y eotrevistaron personas conocetlo

ras de La actívidad inclustrial, con eL objetívo rle aproxinar aún nás 1a

realiclad de La industri¿ eostarricense y de Car una $ejor orientaci6n

al estutlio.
Algunas actividades índustriales de interés en este estudio se en-

euentran organizadas ert el país, tal es e1 caso del grenio de los induS

triales del café mediante la Oficina ,1el Café (oFICAFE), los industria-

les del azígLcar por üedio cle la Liga AgrícoLs e Industrial de la caña de

Azúcar (IAICA), pof 1o que la labor de recoleccifin de inforr¡acifn se ví6

facilitada.

c) Anilisis e int retación de la información redacci6n del

inforne f inal-

üna vez recopilada, cl-asificada y sistecratizada la infonmción se

procedió a efectuar un arálisis detallado y su respectiva interpreta

ci6no esta actividad fue seguida c1e 1a preparación del inforrne final.
El ínfor¡re final se encuentra plasrnado en once docr¡mentos que reco

pilan la infornacidn y resultados obtenidos. cada uno de los doct¡mentos

a

t
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está estructurado en'res capítulos: eL. rrrinero involucra aspectos gene-

rales del estuCio y eI diseño de La r¡etodología de trabajo; en el segun-

do se presenta un análisis de 1a importancia socio*econ6mica de cada una

de l-as unídades tle análisis y el tercer capítulo presente eL estado tec-
nol6gico de 1a industria; al final del nismo se presentan las principa -
les concLusiones.

Estos docr¡mentos serán la base para futuros estudios de típo tecno-

16gico- a realizarse con rlreyor profunCiilad en aquellas activid.ades que

así 1o aneriten .

a

t

t

I
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CAPITT]LO II
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nÍPoRTANCIA SOCrO-ECONOI{ICA DE !4 ACTTVTDAT} AGE.OTNDUSTATAT

ET,ABOB.ACION ALIHENTOS PREPARADOS PARA ANII,IATJIS
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E1 siguieote ca!ítu1o anali-za algunas de 1as características

socio-econdmicas más icportantes que la ram¿ 3122 "Elaboracidn de A1i

mento€ Preparados para Ani¡laLest', tiene dentro de 1a industria agro-

al"iraentaria costerricenge, costo coraponente del sector agroindustrial

del país.
Fara su elaboracióno se considefa[On Al8rmos eeti.nadores socio-

económiccs que perniten evaluar la situacifin productiva actual de 1as

empresas que compcnen esta ra!'-ra r entre los cuales se encuentran L:s

siguientes I el valor bruto y agregado generado por la actividatl ' las

inportaciooes y e:rportaciones rle sus productos , I-a <lisponibiliclad <!e

enpLeo que poseen;l4 concentracióa de su protluccién, así cono eI üa -
naño y número de unidades productivas existentes en el país.

t

o

D
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2"1.1 Núnero y tino de establ-ecinicntos

Basá.ndose en el- Código de Clasificacidn Induetrial fnternacional
Uniforne (CIIU), la rana 3122 "Elabaraci6n de Al-inentos Preparados Fara
Animales, se encuentra ulíviCida en 3 sub*ranas o activídades a saber:

a
3122.11 Fabricaci6n

3L22.LZ Fabricacidn

3L22.L3 Fabricación

Alinentos para Ganado

Al-i¡¡entos para Aves

Alinentos para Aninales Domésticcs.

de

cle

de

o

Para la obtención del- nú¡oero y tipcl de enpresas pertenecientes
a cada una de las sub-ra$Lis r¡eneiona.las, se eonsiderd el listadc de

Empresag de la Industria Agroalimentaria (2) confeecíona,lo por e1

CONICIT, en eI cual ¿pareeen 26 empresas e que conponen l-a r ana 3122 "

Su d.istribución entre las sub-ramas es l-a siguiente: las que tienen
por actividad príncilal 1.a fabricaeión de alioentos para ganado sunan

un total de 16 ernpres¿s, que representan el 61.52 Cel total de la re-
üer. Las que fabriean alinentos para aves sr¡man 5 empresas, (sl 19"2%),

aJ- iguaL que 1as rle,líc¿das a 1a fabricacidn de alis¡entos para anina-
Les donéstieos (suh-rana 3122,13), gue tanbi6n suoao 5 eopresas.

Del. listado en referencia tanbidn se logrd constatar qr¡e todas

las empresas deCicadas a esta actividad t ienen una or1¡anizaeión enpre

aarial de caráeter privado "

Sin embargo, la actividad ¡le alinentos concentraCos ?ara ani¡m -
les enpez6 en e1 país en 1951, por iniciativa de un ente esüatal au-

t6ncn:o, e1 C,:nse-j c l¡¿cional .ie Froducci,ón (CXl) , coao parte Ce 1a nro-
aaulgación en esa fecha" de un Plan Nacional Ar'ícola. Un año rleepués,

con 1a forrsacién de ]"a Cooperatlva de ilroductores de Leche R.L. (Dos

linoa), se estahlece urra asociacíón inforura]- entre aLgunos ganaderos

para e3, abastecimiento de saterias priüas y fabricaci-dn de alinentos
para ani.nales " Las primerae empresas privaCas de<licadas a est.a acti-

o
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vida¡1 fueron pequeñas y se crearon a princirrios de 1960, elaborando

pro.luctos dívereif icsdos para g,enad.o, aves y cerrlos. Ile 1965 en ade

Ianten varias granj as avícolas inician cl Cesarrollo tle una produc -
ción en gran escalar para Lo cual fal¡rican conjuotaaente sus propios

al"inentos, abasteciénC.,:se de las naterias fJrinas requeridas, eon 1o

que loqran bajar un pcco sus costos de prol'ucci6n. En este añc exis

tían en eI país, ? empresae (incluírla 1a del CNP), con una ¡rcduccídn

total de 27"650 T.ts./año (4). Seis años despuás, en 1971, un estudio

hecho pcr el ICAITI ! trl señ¡la que Costa Rica contaba en esa fecha

con un total de 13 eupresae que fabricaban eate tipc de proCuctos.

Este mismo estudio comprobé que entre 1962 y 1971n el. númeroilepln**
élaboradoras d,e alioent,:s preparad.os Fare anir¡ales se habla dupJ-i*

cado en el país. 
2 r

En 1974, otra investigaci6o rea!ízada oor el ],IAG:' (4)' incicé

que en el país operaban un tctal r1e 15 -clantas, Ce las cuales 7 fabri
caban aliner¡tos exclusivanente para aves y 2 para ganaC,o vácuno. E1

regto se <ie<licaba a la fabricací6n de alimentcs para varias especies.

Eatas 15 e$pre6as tuvieron una producción cle aproximadarnente 16L300

T.X. ese año"

La comparación entre el n6mero de establecimientos Éo 1984 (26

empreeas) y el registrs':lo en años anteríores (Cesde 1965), tefleja
que la activirlai ha experíp:entado un creciniento en e1 país. Sin em-

bargo, en l-os últiuros años, esta industria ha snfrentado problenas Ce

abastecimieoto áe naterias prinas del exteriorr da<1as las constantes

derval.r¡acioree sufridas rror e1 cc16o'

e

F

a

u
2l

Instituto centroerlef Ícano

uinisterio de AcricuLtura

de Investigación ¡r Tecnología InCustrial.

v GanaCeria.
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Otro aspectc irl:¡crtante que ccnviene nencionar es e1 carácter

tuante que Ia activl¿ad revi-ste en cuantc aL vclunen produciCc, de

Ireatos v las r¡ateri.as nrinas utilizarias ¡ara su eLaboracién.

2"L"2 Compcsicíén !-ror estratcs y .concentracidn r1e 1a producci6n

Fara e1 pre$enta estudic, 1as 26 ellpresas que conforuan esta ra-

¡la fueron agrupadas en tres egtratos' rie acuerdo a su n6raero de era-

pleados.

En e1 estrato I se agruparon las empresas consideradas pegueñas 
"

con un núoero entre 5 y 19 ernpleados " Bn el estratc II se incluyercn

l-ae a€dianas, con un número entre 20 y 49 enpLea<1os y en el eetrato

ILI" las grandes con más de 50 trabajaCoree.

Dicha clasificaci6n fue propuesta l-1or e1 equiFo de investigarlo-

res del trabajo considerande l-a falta en el país, de un criterio Cefi

nido de cla¡ificación" por lo que coo la ayuda r1e estudios antericres
(6), (7), se llegó a establecer la ¡¡isoa"

De las 26 enprcsas que operen en el pafs, lL (l+2.37., están ubi-
cad.as en eL estrato pequeño, I (30.8%) en el- estrato oeCiano y 7 (26"92)

en e1 estrato grande.

A pesar de que ha existirlo ua creciniento en el número de eaprc

sas dedicadas a 1a fabricacídn d.e alimentos lará anisales, existe un

proceso de concentraci6a de su producción" En 1974" cioco enpresas

fabricaban e! 667, de 1a ¡rroduccidn nacíonaL, y C,e estas 5' Cos lro-
duclan e1 3BZ de la rnisrna. (4). Actualmente según entrevi'stas rea1l

zaclas con peraoueros de alqunas enpresas rle 1a rana, La ¡roducción
¡acional de a'l i::rcntc¡ :ara aninales ain está ccnceotraCa en Ccsta F'ica,

aunque en un poreentaje inferior a1 obteni¡1o en L974, CaCo el' aunento

en e1 nú¡nero .je enpreaas fabricantes C.e estos productos en el Faís.

flug
a1i
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2.1,3 Ubitlacidn Geogtáfica ile 1a Prqduccíón

Según la Eegionalizacidn Oficial d.e costa Rica (5), establecid4

en eoero de 1979, e1 país se encuentre diviilido en 5 regiones e, saber¡

1- Regién Central

2- Regi6n Chorotega

3* Regidn Brunca

4- Regidn lluetar Atlántica
5- l?.egión i{uetar Norte

Las empresas pertenecientes a e8ta rame, se encuentran localiza-
das en su totalidad en l-a F.egi6n Central " específicamente en cantones

cercano! a las cabeceras de 1as provinciae de San José, Alajuela y lla-

railia, En el caotén Central- de San José se localizan el- 30.82 de es*

tos establecirnientos, en el caat6n CentraL de Alajuela el 19,27" y

en el cantdn de Belén el 11.52 de ellas. 81 resto se ef¡cuentra dis-

tribufdo en cantones de Sen José, lleredía, Alajuela y Cartago (\ter

cuadro 2.1).
Por sub-r.ema de ectividad, es tanbién en el caat6n Central de San

José, donde se eoncentf,an J.a mayor parte de estas emPresae '

2.!"4 Ernpleo generado por la actividad

Las 26 et:rpresas fahricantes de alímentos preparados Pata anina-

les euplean un tota!. de 1037 trabajadores -:' , siendo la sub-raDa decli

cada a la cl.aboración de alinentos para ganado 1a que el4lea eI 82.4,q"

del total de este personal (854 trabajadores) 
., t

Estudios anteriores" corno el realizado por CPSA 3' (6) en 1975"

Obtenido gor consülta directa de los investigaclores del trabajo'
a cade ,rná de las errpresas incluídas en la rama 3122, con ¡rás de
5 eopleadoe,

oficina de Plaaificacidn sectorial Agropecuariardenoñinada actual
f$ente secretaría Ejecutíva de PLaníficaciéo sectorial Agropecuaria
(SEPSA) .

I
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CUADRO 2.1

COSTA BICA.: 31.22 EI.i.BORJCIOI{ DB ALITÍENToS PP.-EPAP.AD0S

Pj'.P.Á ¡ÑI!!fALES
üBTCACTON EEOGFAFICA DE LA, PRODTJCCION 1984

'BXGI0NES -.'-
--lc¡$troNEs

NOE!fPRESAS
ACT II/ IDAI)

3122.11 3LZ2.l2 3122.13
a

551626

5

2

I

16

1

I
2

!.

I
2

3

I

26

8

1

1

I

z

2

1

)
I

3

1

¡

F.egión Central-

- San José

- Eacazú

- Goi.coechea

- Coronado

- Tibás

- líontes Ce Oca

- Curridabat

- Alajuela

- I{eredia

- Belén

- Csrtago

j

2

a
FUENTE: Elaboracídn propia. basado en (2) y (5).

a
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revelan que la industrla cle aliUentcs rjsra aninales emplee'ba un tctal

de 240 ttabaJaCorea, qüe fepresefltában eL 2"77" de1 totaL de la inCus

tria agroalitlentárí4.
conparanco la estacística ca 19840 con la originada en 1975' se

observa cc!¡c e¡r nueve añcs transcurridcs, e1 núaere rie en3leaCos ccu

parlos por esta i¡¡dustria aunentá 4 veces,lo que refleja qua 1a acti:

virla<1 es importante comó generaCore de errpleo.

2.2 INDICADORJIS ECOI{OF'ICOS

2,?.L Valor Bruto 4giroducci6n
Datos estadístices suninistrsd(-1s lror e1 Banco Central {e Costa

Rica indícan que para 1982, e1 valcr bruto C,e preducci6n (colcnes rea

l-es) de La rama fue de 61.2 nillones rle colones, cifra c-ue representd

eI 2.47" del total de la División Agroalifseotaria, coüK) 6e muestra en

el- cuaCro 2"2.

como se observa en dicho cuadro, eL valor brute de ¡roduceidn ce

la activídad ha tenirlo ¡rR coupot'taniento irregular en e1 perí,ndo ana

lizado. En 1980 se producc el nayor valor de produccíón de 1a r¿na

81.7 rsillones de cc:l-on€s y ¿¿..5" sr¡ oayor aporte porcentual a 1a Di-

visi6n, 3.52. E1 menor apotte procentual se produce en dos años con-

secutivos, 1977 y 1978, donCe .licho val-or fue de ?.47"

El crecí:nientc rLe la actividad ha exparimentar.l.o sumentos y dis-

minuciones signíficativas, llegando ha ser de orden negatiVtr al'gunas

t-asas de creciniento anual.

¡

a
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cü/rDRO 1q"2.2

COSTA RICA: VI¿OF" BRUT0 DE LA PB-0DUCCION Y
COI{POSICIOI.¡ POPCE}¡TUA¿ DE LA
FAIIA 3122 ELABCFACION DE ALI!ffN-
TOS PREPAPAI)OS PARA A!qII'}J,ES.ffi
(EN tfiLLOr{ES DE COLoNES)
1966 = 100

a
AÑO VALOP.'BRUTO

(eolcnes corrientes)
VAJ,OR BF.UTO

(colones reaLes)PORCENTAJEY

¡

1973

L97 tl

1975

19?6

1977

r978

1979

1980

1981

1982

Bl .7

87 .9

98.6

113"8

178 .6

207 ,4

261"3

350 .6

484.9

692.4

3.2

2"5

2.5

2"5
,, |,

2.4
2¡

3.5

2.9

>>,t

48.7

43.8

43,4

58.3

62.7

7?".!4

Bl.7
80. I
6r.?

FI.IENTE: El-aboraci6n :ropia basado en (l) ,

1/ Aporte a 1.a <1j-visión agroalinenteria.a

a
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2.2"2 VqLor Agregado de produccidn

Corso se Fuede observar en eL cuadro 2"3, su comportaoieoto es

rouy sirnilar al expresado pcr el" valor t,ruto de proCucci6n. A tartir
de 1976 eL valor agregado (colcnes reales) experimentan uÉ constante
aumeDto s ll-egando a ser tnáximo en 1982, dcnde al_canz6 la susa de 6.9
r¡íllooes de colones, signiricando un a?orte a la Divisi6n Agroalinen-
taría de L,411.

2 . 3 !ryfrr.ttraqM.*pE_SgcuRsog,

Se contempla en esta seccidn el intercanbio cooercial que Costa
F.ica he llevado a cabo en distíntos países, de los productrs ineluí*
dos dentro de la rama 3122.

Los datos que ae presentan fueron obtenidos de las estadísticae
que sobre eomercio exterior posee 1a Díreceión General de Estadíst.i-
cas y Censcs.

2.3.1 Imqr:rtaciones de materias primae y alimentos preparados pAra
aniüales.

Es una Ce las ramas dentrc de la industria agroaLinentaria, que

iEporta la rnayor parte de su6 naterias prinas, especielnente tortas
y hatinas de se¡:illas oleag5.ncsas y harina de carne.

En 1982, se importaron 23.187.0 toneladas n6tricas de naterias
priuas para a.li.urentos ani;r¡.Les y concentradcs animales o que signifi-
ceton una erogación nara e1 ¡aís de 232 nillonee de coLones. Las tor
tas y harinas de oLeaginosas y otros residuos de aceites vegetales
relresenteroo e1 rubro de uayor imcr:rtacidn de1 f.'aís ese año, alcan-
zando el- 87.37. deL ¡tonto total imo¡;rtar-te (Ver cuadre l{"1¿4).
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cuADno N"2.3

CO$IA RICA: VAI.OR AOBSEADO DB LA PRODUCCIO}T Y CO}IPOSICIST
PORCSI-IT'U¡,I T}N LA RA},IA 5122 STAEORACION DE ATl-
I4ENTOS PPüPAPÁDOS PA!.IA ASIIYALES.

1966 - 100

AÑO
VAI,OR AGPSOADO

(colones corrientes) PORCENTAJE V VALOP AGP."EGADO
(eoloaee reales)I

I

1973

L974

1975

1976

L977

1978

1979

1980

r98t
1982

8.1

7.6

8.6
lt.7
14.1

16 .5

zo.7

25.6

33.6

77.8

1.4

1.0

0.9
1.1

1.0

1.0

1.1

1.2

1.0

1.4

5.5

4.2

3.8
4.5

4.6

5.0
5"7

6.0

5.5
6.9

FUEñTE: Elaboraci6n propia basado en ( I ).

Ll Aporte a la clivisidn agroalineutaria.

C
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cIIllr]RO No2 " 4

(EN T0NEIADAS }{EtRTCAS Y
}{TLL0NES DE COLONES CIF)

T}'ÍPOBTACIONES DE 1982
RA}fA 3122 ELASORACION DE
AII}.{ENTOS PRF,PARADOS PARA

PESO BRUTO PORCENTAJEt
TOTAL

Afrechos " salvados, ha-
rinas gruésab y otros
produetos' secundarios.

Tortae y harinas Ce
senillas oieaginosas
y otros resiCucs de
aeeites vegetales .

Hatina de carne y ha-
rina de peecaCo

Desperdícios alimen*
ticios y alimentos
nreparados para ani-
maleg.

f).4 2ln.s.-

23187.0

45.7

2t498.7

699.3

943.3

2324.O

246.6

9.5

l9. s

87 .3

4.1

8.4

100

ó

a
u

C

FLIENTET E1aboraci6n propia, basadc en (3)"

I del qrioior'

No eignificativo.
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Centroa¡nérica, PaaanÉ, ej- Reino Unído, Jap6n, Est¿dos UaiCos y
A.l-ernania Federal son l.es aaciones de donde nrcvienen 1a mayor parte
de estas im-Dcrta€iones .

N32. F.Too,J¡ta,F,i¡ngg de u¿terias Ufil¡4s,y" ali+entoe p{eesrados paraF¡ríECÉr

Aunque en 1982, el- ¡sfs eryortd alimentos 5rreparados para anima

les y ntsterias prir.es (cur.'irc N'2 .5) , el volualen y lrontc de estas ex

portacÍones resulta insignifícante si ge conDnra ccn las inportacio-
ciones realizadas en ese año.

Las ventas a1 exteríor en 1982 ascendieron a 45.8 r¡i11ones de co
l-ones, para rm volunen total de 1150.7 toneladas ¡r6tricae.

El rubro priocipal de estas exportaciones fueron J_os des2erdicíos
aliuenticíos y alímeatos prepararlos para ¿¡imefss, los cuales repre-
sentaron eL 89.lft del monüo total exportado (cuadrc N"2.5).

En 1981, aunque el voluren de ventae aL exterior fue uayor 107.6
toneladas a6tricas, el monto recaudado fue inferior en 12.0 nillones
de colones (3) .

Loe principaLes pafaes de destino de estas er<portaciones fueron
Centroanárlca, Panaoárr. Japón, Estatlos Unidos, Ecuador y Coloobia.

rt
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CUi\FRO No2.5

COST}- RICA: EXPORTACII)NES DE 1982
RAIÍA 3122 EI,ABCRr\CIo¡|
DE AT,I}¡EMOS PFSPARA-

(EN TONEIJIDAS UETRICAS
Y },IILLONES DE COLONES

FoB).

DCS PARA AT{I]'{ALES.

r' MATERIAS PRI}IAS
?

PRODUC!OS

PESO BRüTO r40NTO ?ORCENTAJEU

l

Tortas y harinas de
6eüi11as oleaginosas
y otros residuog de
aceites vegetales .

llarina de carne y
harina de pescado.

Desperdicioe alinen-
ticios y alinentog
preparaéos para ani*
¡'¿les .

r r50.7

318 .8

8? .8

749.L

¿q. e

4.4

0"3

41.1

100

9.7

2ln.s.-

89.7

a

FUEME: Elaboración Dropia basado en (3)

U % del rncnto"

U no significativc.

a
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2"3.3 Balanza Comercial,

La balenza comercial resultó nuy desfa'rorable para eL país en

1982, conro se ouegtra en el cuadro N"2.6.

CII.rrl)RO Noz.6

COSTA RICA: BAIIñCB DE COI'ÍERCIO ENTERIOR Ell 1982

coLoNEs).

I

(¡.) (2) sALDo
EXPOF-T CTONES TFPoRTACT0NES (1) - (2)

I vol,utfEt{

VAIOR

I . 150.7

4s .822 .8

23. 187.0 -22,436.3

232.A32.9 -186.2r0.1

FUÉNTE: Elsboración piopia basado en (3).

EL déficit eomer:cial al-canz6 una cifra de 186.210.1 Éilsc de co-
lones y un volunen aCvr.:rso de 22.036.3 toneladas nrétricas.

E6ta situaci6n eeña1a c¡ue la casi totqliclad rlc J"a ¡:rcducción nacio
nal de alÍ¡sentcs parn aninales es cóBsur¡ida en e1 país.

a
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C:\IITULC III

PRINCIIJALES CAP."ACTEF.ISTICAS DEL

ESTADi} TEC}¡OLOGICO DE T.A IA¡,!A 3122
t

ANMr_ES"' FN CoSTA nfCA

I}ITiIODUCCION

En el- desarrollo de la rama 3122 según La Clasificaci6n Industrial
Inter¡racional üniforne de las Nacíones llnidas (CIru), "Ela.boraci6n de

alimentos preparados para anirnales", se tomaron en cuenta únicamente

los concenttados animales util-izadas en 1a al-inentaci6n de cerdos, aves,

gana<lo dc carne y clc leche ¡ por ser estas activirlades l¡"s de mayor ir,r*

portancia económiea Dara nuestro pa.ís y a la que sq dedlgar a ur u4¡ror oú.

mero de elrE resas 
"

En la crianza de animales donéstícos Eara 1a ¡roducción de leche,

huevos ]l carne, r1e c,special- atención son, los aspectos gen6ticos, 1a

aLirnentaci6n y la fertiliriad, Irara obtener producciones satisfactorias.
Eapeclficanente en l-a alirnentacidn anin¡.l, debe existír un equi-

librio nutricíonal entre las proteínas" carbohidratos, y compiejos vi
tarnínicos minerales, que intervienen en los procesos ¡netabólicog y rg
productivos .

tenienclo un ccnociniento de1 valor nutritivo de los diferentes a1i

¡lentos, se f:ueden eni)l ear práctlca8 de alimentación racional según la

especie, eclad, taúaño corporalr rligestilrilidad, ti'pc y cantidad de prg

ducci6n" I¡s ¡.l"inent.s ccncentradoS se utiLizan ccno suple-mento o Cofft

plemenio en 1a dicta básica Ce aninales con alta producción y se tlefi-
nen como aquellas sustgÉciag ricas en el tctal de nutrientes digeribles;
y bajas en contenido de fibra (2), se clasifiean en:

1- Alimentos ricoe en energÍa y

2- Allmentos rícos en proteína (l)

tf
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Lca concent.rirli-rs e¡:erg€ticcs se ceracr-er ízan pot su riqueza en

energía fácilnente, c'ligeriir le (60-9CI%), r:rri su bajo : neclir conteni.'.i
proteico (6*L2i4) y r]4r su baja ccncen¡ración Ce fibra cru<la.

Granos Ce cere¿l_es y lcs tubd::culos son la nayor fuente <1e a1i-
nentos ricos en anerFía, a1 iguai que aleu*oe ¡roductos y subprotluc*
tcs agrcinc1ustriales cc¡na e1 af rechc de trígo, la se¡no1in¡ r1e arroz,
1a nelaza y reeiduos ie destilería (1).

Los concentrerl.os proteicos seri alinentos con unn o1,¿r, .^-¿-ni,ic
de nitrógeno nD proter-ce o proteína. verdad.er e (Ze-45y).

Las se¡lill¿s d.e leguminosas (ej. soya) ¡ 6.n una fuente ifiFortante
<le ¡rrotefna <le crigen vegetal, a.1enás de Los subprocluctos r{e extr¿-c-
ción de aceite C.e c,lee3incses (algcCén, girasol-, etc.) (l).

La urea es una fuente r1e nitrdqene no ¡rr¡teico de ccnsumc Lirni-
tar:o ! que cebe conplenent.irse con una fuente ¿1e carbchi,iratcs f errnsn-,

tabLes cono 1a melaza. Las harinas do pescadc y carne son .tras fuen
tes nroteicas ric¡s cn calcio y fésforo" ce aaglio uso ea l.a ínrlustrie
Ce elaboración ¿le aliraentos para animal.es.

t
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3.1 I{AIEFIAS llliIMAS Y pFqBtTCTOS I1¡TEEMEDICS

En la elaboración ¿e coneentra4¡s aninales se utili za ?,)tarr va -
riedar'! de materias rrinas, 1as cuales incl-uyen prorluctos agrícolas,
agroinduetria.j-es, subprorluct.s agroindustriales o mineralesn vitaninas
y aditivos.

A centinuaci6n se eriuseran las materías priiras qás utiLizarlas en

la in<lustria r1c cl-aboracién rte concentrarlos Dara aninales on el- raís:

l- Productos agrícolas y agrcinCustriales :

harina de yuca

harina r1e soya

naí'z

s crgc

azdcar" n¿laza

harin¿ de algotl6n

¡raní

har i-na de !:ananr-. verrle

harir.a de pejibaye

2- Sub¡rcductas agrcindus triales i

subpreduetos r1e 1a inclustri.a de1 arroz
(casearill-a, senolina y puntilla)
subproductcs de 1a industria del trigo (sal-
va.ic, salvadillc y acemite)

subprodl¡ctcs,{e cacao

broza .ie café

subprcáuctcs de ¡anaderla
copra

harina de carne, huesco sangre

harina de pescadc

harina de étrbproductos de ave6

suero, de leche

t
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3- Vitaninas Y ninerales :

Las vitauinas sór1 c cllltpues to s orgánicos no sínLetizeCos ¡r:: Las

célul¿1s del cuerpo, que ayud-an ¡.1 iesarrrllc n6m¡-1 de los tej irlos ' 1r

¿ 1a a,bscrcíón :';e ,,rr¡¡isste;s por el anin.¡ 1 . Este tipc de insuoo es

irnpottado en el país par:a la conf,eccidn de los alimentos.

I¡s ninera].eg son i !. r]uierit o g requeriCos ñera una huena a1íraen-ta-

crldn, sr: funcj-iti: .:i ::.:..;t.r'r1 1e activj-i¡.¡ r:et:h6l j.ca en equilibrio'
l,os ile nayor inportancia son ¡ cal-cic , f ósf oro , scr].i¡, . ?ot'rsio '

c1cro, magnesíc, &anganesi t zinc, híerro, cobre, moLibdenor seleníc,

yr:dc" cobalto y cromo. Algunos t1e estcs scn importados y otros de

prol,ucci6n nacional.

4- Preservarites:
* FrincipaJ-mente ¡ro;rianato (Ínportado)

5- otros:
'- Urea" fuente Ce nitr6geno nc proteica, uti

Líza4a snlo para rureíantes; de crígen í:r*
portado.

De la gran variedad de ;uterias primas que se pueflen e:rDlcaf en

1a elaboracíón de concentradcs animales, muchas C.e ellas srn de pro*

duccién nacional,, ?e1. ó Dresentan Frobl.eaas de cisoonibilieia¿,r. r rlebido

a la estacionalídad de su proCuccidn agríco1a y a su Liuitada prcCuc-

cién nacional; por esta razdn, se hace necesaria- 1a írnportaci6n de

ciertae oateri as ¡ritras ¡ ta1 es el caso de! maí2, aotgor harina. rle so-

ya, harina de pescadc, vitaminas y algunos minerales.

€ost,a Rice tiene un gran r¡otencial para la '-'reclucci6n Ce materias

primas para alineritos co:tceñtrados, con1o pcr ej en-llo: he'r j'na de nes-

cad.o" sebo" haríaa de carne y hueso, na.fa, sorgo, soya. algod6n y pe-

jibaye; sín en'"b argc no existen ?r!íticas adecuaC.as que incentiven la
producci6n Ce estas materías prinas en cantidedes que lleguen a sustí

tuir las importaciones.
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Muchas veccs la ccsrurJ'.re ,1a usar Gatelias prímas tradici.'rnales '
inplsibilita el- ugo C-e algunos ¡rcductos agrícalas no tradicionales
qr.le SoCrian rrtj-lizarse ccri'.o iliat.eria prirna en la elaboración .1e ali-
f¡.erilr-r s anínales " Ci-ran,:il 5s l¡¡'lugsn excel{-anres rle egtas ncsibles ta
terias prioas, lcr falta ,le pe-l-iricas ar'.ecrraCas 1' planif r-l,ce,c i6n I'e la
producci6n naciona-l-, se Cesa::roveetian y se pierd'en o ccntribu]'cndo n

agrávar a6n oás el Srctl lona (l¿ cont.eminación am.': icntal y da rírs.
Ccno ej ernplo pueCe citarse el c¿so r.'iel excei.iente 4e yuce- nroducirl,a en

1984, con un ¡rooto 7e t9A nilloncs, la cual pul1o haberse utiliza¡!.c gn

f orrna Ce harina en lietas nar:a noneástricos hast.l sr rn Sl[, consir!.er¡n

dc La ¡resencía r1e áci,:io cianhídrico resiCual ¡ que lrrecle nostrar ef ec

ros depresivns del erecirnientc (1) 
"

Ctras fuentes de saterias primas para alimentos cancentrad'os y

que a6n no se explotan en su totali.C,ad, son la broze de caf6 y eL banr,

no de rechazo. En Costa R.ica se producen aproximaCaoeate 257"500 T.!r("

c1e pulpa de café húuerla, 1': cual poclría ocasionar una couta¡ainaei6n

igual a 1a que prorlucen 1'7 ¡ril1ones Ce personas. Subprorluctos de

Caf6 en san A¡tonio de AJ'ajuel-a¡ ltocesa 1a broza de café troce'lente

ie cínco beoeficios para la elabcración <1e lulpína (broza d.e café se

ca) ilestinada a la alimentación aninal. Se pretende montar cuatro

glantas procesadoras rnás distribuítlas en toCc el peís, con eL fin t1e

procesar 1a totaliCad de lrroza que se prrduce actualmente.

Ia nulpina puerle usarse en clietas ¡ara bovinos eq nivel t'eL 2l)7.

y 57. para pcnederag y cerdos (1).
EL banano t1e rechazo ocasiona f,randes eofltar¡inaciones, pudienCn

rrtilizatse en l-a. alirqentación aninal como hatine Ce banano verde. ?or

su alto valor com-o fuente energética, podría guetituir a1 maí2, espe-

cial-nente eo l-a aliroentación Ce monogástricos (3).
Ias materías ¡rirnas que son irnportadas y 1as Ce producción nacio-

nal relativag a gr?.nos r son comercializarlas por e1 C.t{.p. k:s graoos

impcrtados estdn libres de inpuestos, y 1os de produccifin nacional , ea

t
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tán subvencionaCos, pues los costct l-e prod-uccidn son nayores a 1os

.'re coÍrercializac ión 
"

La nayoría c1e 1.:s vitanninas ¡r urinerales irupcr:tados gare satisfa
cer las aecesidades outrici¡na1es ani¡¡al-es son ,lístríl¡ufdos en el país

por a1 gunas de las siglliectes ce,ses comerei¿les: Laberatorios Daweos

Coniraiía Pf izer , Prcvis¿ " Alcanas y Nutec (..ren<1e sclo ninerales ) "

Otras materias príroas nacionales, comc suboroduetos inrlustrialcs"
se ectrerci¿lizas 4irectane-nte con el- pro4uctor c pcr merlio d.e inter*
mcr!.iaríos "

3"2 TTPO Y VARIEDAD DE FRODT]CTES INDUSTRIAIIZADOS

Se producen inclustrialm€nte tres tínos diferentes ¡1e alir:rentos

concentra,los para animales según la e-pariencia l seca, húr'reda o tele-
t,izarla. Los alir'.ent.os seeos se rli f erencian cl.e los húnedos, en que no

contienen melaza en su compogicién. Los al*¡entos pelet,izaCos son a'-

quel-1os que por neclio de extrusidn, se obtienen ea forma granulada.

Dentro de caca uno ce estcs tres se encuentra une qran varied.ac

4e alioentos o C.epenJ.i.enCo cle los requerir.rientos nutricione.les r',e la
especie animal-, según la etapa ¿e desarroilo o prcrluccS-dn efl que se

encuentre. Los rcquerimientos Drrteicos y encrgétic¡'s según \a e4'ed.

y la especie eni¡ual se presentan en eJ. cua<1ro N'3.i (1).
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tüADl"3 l¡'3.1

ESQUE¡{A GE}{E1''J.L pE LrsS TI:r-CS -DE ALr{A.l¡TfS Fofil"r.Ul, DOS POn r,A

MAYCg-¿L\ DF LAS FABRICAS DE ALIUESTOS BAIAf'¡CEADOS

:A3A .AI{IMALES D$4ESTICTS

t
ESPECIE A,\IlfAL TIPO l}E DIETA CO,NTENI:DO FP.O ECI-{TE]ÍTDC NqEF.

TEICO PROI'TEDTO SETICO P.?.O}{E}I'
,t * Fu.Irl/Kg**

AVES l'n].caacaon t'cl-11tás
Desarrcl-1o ?o11itas
Fonedoras
rnl_caact o¡¡ l,oIIas

Parrillerss
Finalizacidn o engortle
'Parrí11eros

Pre-iniciaci6n
Iniciación
DesarrolI-o
Engr'rd.e
Cerdos (Verracos)
Super cerdos
Gest¡.ci6n
I.actación

Vacas en Produccíón
Vaees Sec¿s
Terneros
F-cem¡ -':.az aCores de leChe

2A

L4
IA

22

19

2A
1B
16
14
I5

(30-40)
16
15

l(J
I2
15
22

2.700
2.500
2.800

2"90{)

3"000

¡

CER¡OS

TIACUI.IOS

a FUENTE!

* p"c"

** E.l:t.

UURILLO l,i. Ai-inentos nara aninales
Ciuda:t, ünivers itari.a F"¡r1.rigo Facio .

Significe porcíón e¡mestíble.
Si;nifica erergía netabolizarla.

y su in<lustria en Cnsta P,icn.
1981.
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3.3 DESCR].FCICN I]EL }TAGPA],ÍA DE FLIJJS DEI, 
',.ROCESO 

PA.F¡\ L4

ETABORACION DE CONCE].ITFADCS ¡NI},IALES "

El Lliai:rana Nn3.1 in,líca- e1 flujc áel- nrccesc, rloCtrno utilizaio
en la el-al.::'¡raci.6n .1e eonc,JnEradr¡s enirral_es.

En Costa ?icau las fá-l¡ricas ,3ranr1es (ccn una Drorlucci6n nnayor de

1Cl0 T.14. nensuaies) -r::. i,r ilcneral con este rni.smc sistema Cc prod,uc-

cién, e1 cual es un proceso totalmente mecanized,oo continuo, con cnn-

troles electrdnicos gara cosificar y transportar los ingrerlientes
merliante torníl.los sin fin y fajas. _.

En este Froceso se utílizan .1os tipos de ¡naÉerias ¡rimas, las
que Be incorporan rlirectamente a1 proceso productirro (harinas, azíucat,

vitaninas y minerales) ¡ y.las que requie.ren de rrelimpíeza" secaác y

nolienda ccmo lcs ¿ranos, antes r1e íncorporarse al proceso.

La prelímp:eza se lle-va a ca.bo en camas cle ceCazo víbr.atorio e ccn ,/
e1 fi.n de elimÍnar rannas y basura del granc y así facilitar el proceso /

dre secarlcu el cual Be realíza con el fin ce almacenar los granos :cr
períodcs prolongados de tiempo. La. mol-ienda se retLíza cr:¡n el fin C.e

mejcrar la palatabili¡lad, aceptabilidaC. y digestit'í1íCa.r1. del alinenro
nor el animal.

Antcs del mezcladc, se realiza un,r selección y ¡ror',orcién Le las
materias primas que contend,rá el alimentcl concentrad.o, con e1 ¡repó-
sitc de coutnlenentar l-a dieta básica del aninal aJ- c',ue se d,iriae" El
nroceso cLe r:rezclaCc se pue4e llevar a caho util-izanCo.liferentes tincs
c1e nezclad¡:raso según el oienento a4itarlor (hoja eD. z, cinta y torni-
11o sin f in) . I;r nateria ¡rina utilízad,a. en esta etana r-l.e nezcla."o,
deterrninará 1a alariencia final clel proclueto, húne.lo, sece o paletíz,r-
dc.

Para la dosificaci-ón ,ie las materias nrimas antes del nezcladc y

r1el rroCucto terzlinadc seco, húareCro y peletizad.o, se utilizan ná<ir:ina.s

automáticas cue vierten Lag cantidades d.eseadas en un tiento dadlo.

,
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)IAGR¿1¡44 N'3. I

DIAGT.'.rAü{ DE FLUJO NEL PP.OCESO D[r¿A

EL¡,3í]DACI*¡¡ ])E C0NCEIITF.AT-]OS,ANI}&{,LES

o
,__.*.__\L__..,----- il:eliruieaa

I
I

mineral-es
vita¡oinas

-----harínas
nelaza

Granos

\/i -_--_-_^rI Seca.lc r

I
I

---___!____*,_.r
Almacenarnient o i

-t_----,.-'
I

,l'/

lilc l icntiai

t, .__i___ - ,

!Dosificado I--.---....r---.-
I

1.+j_-|

¡{Sz_cle_{ql

_____{ _
lÁJ-irnentos eecosl

I

rl, - __
t* - Ijjel-et ].zadorai

¡

a iDosifícadoi .

'. ¡/

lEupaFadoi

iAlnacenanl.er¡t<i

iConercializació

o
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3"t+ llESCn.IPCIr't{ IEL 9IÁGRAY5 ¡!E FLltJa Sm{IAllTn!{ATIZAIlo

Y N: AUT'}{ATIZADO EN C'ST.A :.ICA

Al igual que en el üroceso nodernc descritr aület'i.1rnente , 1ás

f ábricas selliautomatiza.¡1.as eostarricenses ("oor l-n ¡eneral 1as ne4 ia-
na,ü, ccn un volunen Ce ;roCucción cütre i000 y 50n T.v. r¡ensual.es) y

las fábrica nó autone.eiz¿.1. as (nec,ueñas o ccn sn r,'r l-uuen cl.e orndrrcci6n

menor a 500 T.l'!" r:rensuales), !¡til"izan 4os tipcs lc n4terie. rrína.: lns
que se incorporan Cirectameüte aI ¡roceso prcrluctivor como harinas'
azúcat, vitamÍnas, rnínera1-es, etc. y los granos que se rruelen utili-
zend.o un molíno de nartillas, antes de incorSorarse al nroceso nrc-
Cuctivo. Ia prel-innpieza y secar.lo ,lc granos no se practica en este

tipo de in<lustrias.
E1 diagrauna deflrtiof;3.z.eajusta Det'fectar¡ente a los rlos tipos de

proceso! se¡riautonatizado y nó automaEizadoi la r¡.iferencia ss rlu€ el-

proceso semiautoa¡atiza4o es semicontinuo con alguncs elenentos trang-

f,ortadores en su proceso!como elevaC.ores y tornillos sin fin y con

náquinas que C,osifica.n el prorlucto fínal sep"i,n l¿s canti.laCes comer-

eializadas, y en eJ- proceso no autornatizadc, el elemento transport¿-
4or es aecionad.o en forma ¡ra¡ual y las Cosificaciones del ptorfucto fi
nal y rle las ¡rateri.as ;:rinas gara las fornulaciones ? scn heehas en

rooanag.

t
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3 " 
/, lI¡\GlAltlA lE FLllJ0 IEL

TIAGEANL.\ }I.3.2

DRCCESC pAlA ILIJORACION DE CoI¡CE$flA-'rcs

ANI}IALES EN F¡;8R]CAS SMÍIAÜTOM}"TIZA}AS Y NO AUTCITATIZAIAS }E
ccsTA !.IC/t

ii{a¡eria lri8a i

t
uiner¡rl-es
vita¡rinas
harin¿s
melaz as

I

I

i:Imacenanaent¿.
--,-*-..-ri--*,-..l.- , I

iAlnacenan].ent o

f r-tt" sl

--"--- qranoa

¡

I
L_..---. _-_

, ijosl-r r.cadoi

lezcLa

t ,t,

r-$l-iee!g9g_ eg-crg.

I

i A1usg6¡6nis¡¡6 i

I

- - ., -- -,-, -_-'t----.-. -,

i Conercial-izacidnj
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3.5 SITUACION TECNOLOGICA EXISTENTE M{ COSTA RICA

Preli¡npíado y sgc!4q:

Unicamente J.as empresas con un volumen de producción alto, inclu-
yen dent ro de su proceso productivo e1 secado de granos y semillás
con el fin de alnacenarlos y asl disponer de oateria prina cuando 1a

oferta disninuye.
Por efectos de costo, el prelirnpiado es neceserio' antes del seca

do deb ido a que, irnpurezas como rarnaa y bojas lentifícan eI proceeo

de secado, encareciéodolo, Por 1o general lae fábricas eon volúmenes

pequeños y nedianos de producci6n, no incluyen dentro de eu proceso

product,ivo eI eecado de granos, síno que progranan su producción de

Danera que t engan un corto perlodo de permaneocia ea bodega. Estas

empresaa tienen problerus con la dispooibilfded de 1a nateria prina;
alteráudose continuanente el factor de progranaci6n y calidad del
aL iuento concentrado

Molienda:

Es una etapa corún en l-a fábrica de concentrado. La molienda de

granoa nej ora 1a digestíbÍlidad y proporcíon¿ mezcLas honogéneas en

1a alinentacidn animal. El grado de nnlienda depende de1 animal a

que ae dirige el ali¡rento.

Mezcl-ado:

Esta etapa, de proceso conún en la fábrica de alinen¿os concentra
dos, ee lleva a cabo con eL fin de obtener una mezcla física alime*
ticia, totalmente holrogenizatta eo cuanto a su cofrpógtrcidn quÍ[ica.

Dosific¿do:

Por lo general las fábricas con voliimenes pequeños de producción no

tienen náquinas dosificadoras, de rnanera que 1as cantidades conercial i-
zadas se peaan en f,o$anas al igtral que las cant idades de oateria prina

t

t
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c-ue ificegran ¡.a rací6 .

I¿s fábricas con volúnenes madianos

lo .qeneral tienen máquinas rlosificadoras
eri Dp.rte o en toCo el ¡roceso nroiluctivo,

y gre.nrl.es Ce lroC-uccíón, ner

gra4-uables, segúd el ?eso,

¡

Solanente 1as e$resas con altos volúnenes Ce nroduceidn tienen
máquines ne-l-etizerlorag con l-as cuales se obtiene al-imento f;ranularl.o.

El t $naño del al-inentc infJ.uye en 1a ace.ntación Cel oisno por el ani-
maL (1).

3.6 GSADO DE INTBGRACION VERTICAL Y HORIZONTAL DS LA PRODÜCCION

La mayorfa de las eqresas visitadas presentan su producci6n inte
gtada horizontalnente. A partir de r¡na misna nateria prina elaboran

diferentes alinentos co¡rcentrados, variando 1a proporcídn de estas,
según loe lequetioientos nutricionales y la edad de la espeeie aní.nal

a1 que se dirige. La mteria prina la obtienen directamente de1 pro-
ductor o nediante un interuediario, según donde esté la oferta de la
misna.

Relativarnente son pocas las industrias que integran su produccÍdn

en fo¡ma vertical, dando aeesorar¡iento técaico gratis a 1os producto-
res de grar¡oa, vendiéndnr-ee 1a eertilla, 106 agroqulmicos, J-a naquina-

ria y los sistemae de riego. De esta forma el industrial se a!'egura

rma cosecha en buen estado para su procesamiento.

Con reepecto al producto terrinado, aliuento balaaceado para ani
¡u1esr éete se couercializa ya sea en la ¡risma planta o por uedio de

eooerciantes distribuidores, Los cuales revenden en diferentes locali
dadee del pafs. Algmae plantas tienen eetablecÍuientos de distribe
ci6n propíoe, y otr:¡a prestan servicio a donicitio, (1),

t

a
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3.7 EQUIPOS Y MAQMNARIAgTILIZADOS EN EL PAIS

Prel"iurpiadores I

Los prelirnpiadores aceionados por un motor diesel, son unas canns

de cedazo vib raÉorio cuya abertura se relaciona directa$ente con e1 ta

naño del Brano.

Secadora Verticalr

E1 principio de secado vertical, consiste en que et alimento hí¡oe

do es conducido a través de r¡ra faj¿ transpoftadore por el sietena. El

aire caliente atraviesa la faja tranaportadora y la eapa de productor

llevándose a cabo el eecado por diferencie de hr¡uedades relativas' (8) '

t{olino de nartillos¡

I,s un tipo de mlino de inpacto o percueién. un eje rotatorio de

gran velocidad l1eva un collar con varios m¿rtillos en su periferia.

Al girar el eje, las cabezas de 1os ¡lartillos siguen rroa trayectoria

circular dentro de una arrnadura que contiene un Plato de ruptura endu-

recido. EI producto pasa a l"a zona de acci6n, donde Los rnartill-os 1o

empujan al plato de rnptura. La reducción de1 tarúaño ee producida prig

cipaloente por fuerzas de iúpacto. (B).

Ffolino por fricci6n (disco de frotamiento):

Este típo de roolinos es prinordiaL eo la nolieoda fina' Los hay

de dísco írnico y dobLe.

E1 principio de funcionaui.ento consiste en hacer pasar 1a nateria

a través de 1a separación estrecha que hay entre los dis cos si es do-

ble, o el dieco y 1a arnadura estacío¡aria del mlino ei es único; el
disco o los diScos estriados giran a gran velocidad y a consecuerrcia

de l"a intensa accidn cizallante se produce Ia tr:i'turEcí6n (8) '

O

¡

t

I



a

3-r5

Mezcladoras;

Hay una gran vari.edad de nezcladoras, cuyo tipo depende de los
rnateriales que deben ser ¡nezclados. En Ia el-aboracidn de concentrados
aniraales, se deben to¡nar en cuenta doe tipos difererrtes:

a) neacladora de ingredientea secos: se us¿ un recipiente de for
ma c6nica, utilizando rm tornillo vertical giratorÍo couo elenento agi
tador. El tornílIo puede estar fijo en el_ centro del depdsíto o puede

girar o hacer drbitas aLrededor de1 eje central, pasando eerca de Las
paredes del tanque. (8).

b) nezcl-adora de ingredientes secos con ¡elaza: se usa rnr recí-
piente horizontal sebicillndrico, que puede utili¡er diferentes ele-
mentos agitadoteS en for¡na de gusano.

Transportadores:

Loe transportadores ee pueden describir com 1oB apar¿tos para el
¡roviniento horízontal o inclinado continuo. El mviniento de loe pro
ductos se puede proporcioner por gravedad, nanualretrt,e y accionados t'le

cánicaruente (rodillos, cinta, torníllos, peldaños neumáticos, etc.).

3.8 FUENTES ENERGETICAS

La electricidad es 1a principal fuente energética en cual.quiera
de 1os proeesos de nolien<ia, mezclado, tranaporte y dosificación.

EL búnker, diesel e impurezas cono hoja6 y ranlrs obtenidas de 1a

etapa de preliryieza" se util-iaan cono fuente energética para e1 proce

8o de secado )¡ @ fuerte energética de 1a caldera para eL proceso de

peletizado.

E1 carbdn vegetal podría ser el cor¡bustible que sustituya aj. bún-
ker en diferentes industrias costarríceru¡es, en caso de concretarge la
explotaci6n de carb6n vegetal en TaLa¡¡anca.

¡

l

I

!



3-16

3.9 PRINCIPALES ACTIVIDADES TECIIOLOGICAS

3.9.1 Inportaei6n de tecno.ogía (naquinaría y equipos accesorios)

La rnayoría de Las emptesas grandes y medianas con disttibucidn 'li

neal de los equipos productivos y rma infraegtn¡etura adecuada, han ip
portado eL paquete tecnoL6¡¡ico coupLeto de paíees como Egtados Unidos

de Anérica e Inglaterra. Estas eupresas que por 1o general cuentan con

varios años de experiencia se han mantenido al día con 1os nuer¡os ade
lantos tecnol6gicos, operando actualmente en forr¡s auto¡nat izada o bien

seniautoüatízada. Eeta tecnologíe se adquirid yaún se adquiere por E
dio de contactos eatablecidos entre el industrial nacional y los fabri
carites extranj eros.

Toda empresa, independientemente de eu capacidad de producci6n,

antes de iniciarse realiza r¡na evaluación de Ia tecnologla a e@lear.
En algunos casos son expertos y en otros casos eüpíricos en e1 ca4o,
los que realizan la labor. En esta evaluación se ton¿I en cuente apar-

te del diseño de la planta de proceso y distribuci6n de los equípos'

la capacidad, eficiencia y costo de la rnaquinaria.

Las fábricae de tipo pequeñas utj.lizan e1 costo cono rmo de Los

principales criterios para seleccionar sus equipos, instalaciones y qg

quínaria. Por 1o general han adquirido equipos y ¡uaquinaria usada,

proveniente de las empresas nacionales grandes y medianas r que Los han

sustituido por otros de nayor capacidad y eficiencia.
Actr¡alnente en Costa Rica se fab rican equipos accesorios como tof

v¿Is, tanques, etc. y ciertas rnáquinas couo ¡¡ezcladoras, nolinos, etc',
an induat¡ias de metalnecánica.

3.12 Ajustes y oodificaciones a la fo{nulacidn dg productos

La variable disponibilidad de rnaterias priuas constituye un aerio
probleua para las ernpres aÉ¡ fabricantes de aliueu tos concentradoe r debi

do a que en períodos de escasez, ya sea por estacionalidad de productos

agrlcol.as o agroindustriales, o por falta de planific¿cidn en la llegada

I
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de las materias prinas importadas, conlleva muchas veces a rcdificacio
nes y ajustes de las fcrmulaciones, haciendo uso de las materias pritnas

disponibles. Adenás de e6to, Ia falta de roateria prírn es una de 1as

razones por las que Ia nrayoría de las empresas nacionales, grandes y

medianas, obtienen volümenes de producción inferiores a su capacidad

aÉxina instalada. (cuadro N'3.2).

393

De 1a gran variedad de naterias prioas nacionales destinadas a la
elabcracídn de concentrados, 1a variable disponibilidad por la baja pto

ducción de rrnas, y la mala calidad de otras, hace necesaria Ia iurporta

ci6n de ciertas materias prinasr eu€ influyen directamente en el costo

total del concentrado. Murillo (1981) relaciond en un 9O% der. coato to

tal del concentrado, a las materias primae.

Dentro del plan de acción del tlAG en e1 Prograna Nacional de Pro-

ducción agropecr¡¿lria del año 1984, se incentivó la produccídn de soya,

rw,fz, girasol, algodón y sorgo con el fin de reducir 1as inportacionea

de materia prirna. \- t

Estas inportaciones se pueden limitar, desarrollando sustitutos a

las naterias prirnas tradicionales, que en ,ápocas inflacionarias intro
ducen contínuamente alzas en los precios de los productos. Deberla a-

provecharse de manera rnás racíonal 1o disponible en el país, por ejenr

plo, banano de rechazo, subproductos de café, yucar afrecho de palnat

etc. Actualnente existen infoz'mes técnicos sobre cada uno de estos pro

ductos utilizados en alírnentación aninal, los cuales fueron desarrolla-

dos en centros de investigacíón y universidades; gin enbargo otros ¿16-

pectos técnicos cono costos en 1a industrializacidn, maquinaria, poteg

cial de produccíón, etc. faltan por investigar. Ade¡¡ás la difusión de

los resultados de los estudios elaborados no es adecuada, desaprovechán

dose muchas veces, con las consecuencias desfavorables en la economía

nacio'nal.

¡
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CUADRO I.I"3.2

C"APACIDAD DE PRODUCCIOI{ ESTI}

DE ALII{E}ITO AI{I}'iA],. EXPRESADA EN TO}TELADAS }MTRICAS POR IÍES

NOItsRE DE LA FABRICA CAPACIDAD INSTATADA
T.l{"

PRODUCCION A}¡UAI,

ESTIIÍADA T.}"f .

¡

?

l- Dos Pinos

2- Alinentos Guardia

3- Alinentos A.S.

4- Cobesa

5- Central Agrleola de
Cartago

6- Ternerina
7- Alimentos superior
B- Alirentos Gibbson

9- La Mantenedora

10- llontes de Oro

1l- Incubadora Costarri-
cense

12- Intropica
13- La Rivera

14- A1cón

15- Coopecoronado

16- Proveedora de
concentrados

17- Granja Yatacuy

18- Alpízar
19- Gracía Shmull

20- Porcina Americana

5.000

3.000

3.000

2 .500

5.000

2.000

2 .000

l. 320

1. 700

950

2.000

1.000

380

375

600

400

500

700

500

400

5.000

2.500

2.000

1.600

r.500

1.200

L.T25

900

880

800

500

500

380

375

350

3?-5

300

300

300

275

t

a



3-l9l

a

CONTINUACION CUADRO N"3.2

NOMBRE DE LA FABRICA CAPACIDAD INSTAIADA

T.l.f.

PRODUCCION ANUAL

ESTIMADA T.M.

¡
21- Bieso

22- Gxanja Santa l.farta

23- Tip-Top

24- Mucho Nutre

25- Concentrados San Carlos

26- Granja San Jairoe

27- Distrisur
28- Loa Naranjos

29- Fdo. Apestegui

30- Ajinjal
3l- Nutec

32- Porki

TOTAL

300

375

300

250

250

330

100

55

50

50

20

5

35.410 Ton/nes

275

250

225

225

200

100

60

55

50

25

t8

5

22.598 Ton/nee

o

a
FUENTE: l.lurillo, M. Alinentos para animales y su indu^stria en Costa

Rica. Ciudad Uníversitaria Rodrigo Facio. f981.

Fábricae que han cerrado últinanente: DIACA, NUMAR.
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El sector privado presenta descontento ante el desfasa existerrte
y Ia falta de comunicacidn de 1os centros de investígación y universi
dades para con e1los, quienes están relacionados con las necesídades

inmediatas del país.

Relativamente pocas industrias, y por 1o general la emptesa Bran
de, concíente de la necesidad de buscar sustitutos apropiados a las
materías primas con poca oferta y mucha demanda, buscan informaci6n y
asesorarniento al resoecto. Por ejemplo, una de las empresas más gran

des del país, conciente de 1as miles de toneladas uÉtrícas de banano

que se rechaza anualmente por no curnplir con los estándares de cali-
dad (forrna, tamaño y grado de madurez), establecidos por las compañías

transnacionalesr y gue B¿ encuentra en buenas condiciones para su pre

cesamiento, decídid instalar una planta procesadora de banano verde pa

ra la elaboración de harina, en 1a zona de Siquirres, y así poder usar

esta cono sustítuto de w,í2.

3.9,4

La rnayoría de 1as enpresas que fabrícan alimentos concentrados

para animales presentan muy poco o ningún control en la calidad de las /
uaterias priuras, como se analizará a continuación;

Materías prirnas agrlcolas :

La calidad de naterias pirras tales como; granos, cereales, legu
minosas, etc", depende de tas prácticas de cultivo empl-eadas y de1 ma-

nejo post-coseeha, que incluye técnicas de almacenamiento.

Una buena e:<periencia de cultivo se inicia con la selecci6n de la
zofta o regidn apta para rn cleterminado cultivo y con el uso apropíado

de plaguícidas, con el fin de asegurar una cosecha sana, líbre de rnalas

hierbas (como por ejemplo pasto indio, que crece en cultivos de ar:roz

y es t6xico para eI ganado (tfuñoz, 1984)), y con bajo crecíruiento de

hongos cuando la hu¡oedad es favorable. Las aflaxinas producidas por

¡
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los mhos (4Cg'giu't8-llgygI, Aspergillus parasiticus y PeniciLliun
puberuk¡n) crecen sobre cacahuates, trigo y varios cereales. Producen

enfer:nedades e inch¡so l-a Duerte en aninaleg y cáncer en ratas y en 1as

tr:r¡chas. (5).
La náyoría de las eupresas califican la rna¡s¡l¿ prirna únicamente

apariencia, color, otr-or y hunedad. Algrmos deterninan adenás de es

granulometría y densidad.

Los granos, serai-llas g. cereaies importados, deb en cunpJ. ir con cier
tos requisitos físico-sanitarios, co¡p porcentaj e de humedad, apafielt-
cia (color y olor), y ausencia de Íneectos. Si este ¿nálisis no evalua
Batisfactoriaoente el greno, se realiz¿n los análieís químicos o luicro-
biólogicos necesarioa. Aún no exiBten nofnas establ-ecidas para evaluar
1a calidad de estos productos a¡¡rícolas.

Subproduetog Indust riales :

Para 1os subproductos industriales existen ímicamente
ar.,

blecidae para la harina de carne, harina de carne y hueso,

hueeo, harína de sangre y subproductos de arroz. (6).
Las noruas eatablecen los porcentaj es nú,nims y máxiros de protel-

na, fibra, ceriiza y grasa para 1a semli¡ra de arroz, y porcentaje de

proteína, cartonato de calcio en 1as cenizas, r¡rea y ceniza en las hari
nas de subproductoe aninales nencionados.

A1 no existin ningún tipo de control quluico y uricrobi6l-ogico por
eL industrial sobre estaa rnterias prinas, la calidad del producto ee

mala, adenás, se propagan aduLteraciones paeando muchas veces inadverti
das, logrando alterar l.as fornulaciones ya estaodarizadas (7), propiclá¡r
dose de eate Ddo las importaciones de materias priuas de roej or calidad
que iraplícan ¡tenos riesgo en la salud aninal.

El alto costo de inversidn de rm laboratorío de control quíuico y

mícrobiológico, uoido a la falta de un nayor control y legislacidn en la
calided de naterias prirnas y producto terrn:inado, no han hecho posibl.e el
desarrollo de r¡oa buena; calidad en estoa productoo.

por
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El Estado, con el fin de proteger al incl.ugtríal en e1 abastecj-nien

to de "áterias prinas, y al consuuidor, creó la Ley 6883 en lf!83 ('9),
para el cont¡ol de l-a elaboración y expendio de alinento$ para aní¡nal-es.

En esta Ley se cre6 un registro de naterias prir.ras, premezclas y alínen
tos pars aninales el cual, podrá aduit,ir o denegar todas 1as solicitu-
des que se presenten, eegún estén o no de acuerdo con las normae de ca-

lidad exístentes, específicaciones y requisitos establecidos por esta

Ley y su reglameni:o.

Los objetivos del regJ,arnento son:

- Orientar a los ganaderos en la corapra de aliurentos para ani¡ua-

les.

- Protección a l-os fab ricantes y comerciantes de 1a eompetencia

innoble.

Para que estos dos objetivos ee curoplan, debe garantlzarse tcdo 1o

que se venda por oedio. de una etiqueta en la cr¡al se especifique:

- contenido uáximo de humedad, de nit rógeno no proteieo y de fi-
bra cruda.

¡

t

contenido nínim
y de fdsforo.

eontenido máximo

de protefna cruda, de extracto etéreo o grasa

y nlnim de calcio.

t

Estos roismos requisitos deben cumplirse con las materias primas

irnportadas .

La función del Estado es velar para que esto se curnpla, haeiendo

uso de Las instalaciones de 1os l"aboratorios de control de sanidad v*
getal en los carnpoa de eatonoLogía, fitopatologla y rnalezas, en el ae-

ropuerto Internacional Juan Santanaría (La Naci6a, martes 22-1-84) y

en eL Laboratorio de Nutricidn Anir¡¿l (LANA), que coa¡enzará a funcio-
nar en eato6 prfioeros nreses del año 1985, con proyecciones futuras pa-

ra análisis nicrobiológicos y quluicos en 1o que se refiere a: üetales

a
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pesados, toxinas rn:inerales, agroquíüicog r toxinas naturales (Ej enplo

guasipol, vitaminas, etc.), pues en estos calapos radic¿n los rnayoreg

problems de contaminacidn en las naterias prinas y produc¿o teruinado.

Parte del plan de aeción del LA}{A, es coocientizar a las perscnae

que laboran en todo eL proceso producti'vo de aliraentos para anirnales t

desde eL agrieultor hasta el industrial y eL finquero.

Dentro del plan de acción del LAI'IA, se pretende eli¡ninar e1 inter-
rnediarjo err 1a venta de matelies prinas ' con e1 fin de controLar aún

nás l-a calidad y la adulteracidn de éstos; además sí e1 agricultor sem

brara con e1 compromiso de vender su coaectra a deteroinada industria;
con p rograuas de entrega convenidae y precios pre-establecidos, habría

tma üeyor disponibil-idad de materías prinas. Tanbién se quiere l"ograr

que el Ministerio de Econouía (!lEC) actualice conetantemente los pre
cios de productoa fijos, de acuerdo con 1a devah:aci6n existente; para

evitar de esta nánera la vío1aci6n de la ley, variando ta calidad de1

producto, o bien produciendo e1 misno alirnento concentrado bajo otro

no¡ib re y recorrendarlo para e1 misnn ut¡o r como estrategia de ventas (7).

Con respecto al producto terminado, e1 porcentaj e de hunedad y el
aná1isis orga.noléptico, referido a1 olor y a1 co1ot, son 1os parámétros

de control utilizadoe, haciendo notar que e1 porcentaj e de hturedad en

muchas fábricas se det,er¡rina en foroa visual, pues no cuentan gon el"

equipo apropiado. En algunos casos cr¡¿ndo la hu¡¡edad es favorable al
creciuiento de hongos, se utiliza propianato corrc agente nicostáticot
coD e1 fin de alargar la vida úti]" deL alineneo aninal.

3.10 DETERMINACION DEL NIVEL TECNICO DE I.A AC.TIVIDAD

3,10.1 Caracterízación dei nivei tecnoLdgico observado

Por Lo general, las fábricas de concentrados para aninales en Costa

Rica, empLean en au proceso de elaboración una nigma tecnología variando

únicanente el nivel técnico según el grado de necánizacifin de la empresa'

relaeionado éste directamente con e1 '¡oh¡r¡en de produccidn. Esto signí-
fuca que 1a enpresa grande y por Lo general, la mediana operan con tec-

¡
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nología moderna importada, cuyo dÍeeño de1 sisteü¿ de proceso e iÍrs ra
laci'ones, capacidad cre equipos, autonatizacidn del sistena, etc. i res
perurite operar de r*anera rnás eficíente y productiva; adeús este tipo
de enpresa recibe asisteneía tácnica en 1a form¡1aci6n de productos y
mantenioiento de equipos.

La eupresa pequeña tiene un nivel técuico diferente al_ de la me_
diana y grande e¡lprea¿, por 1-o general no cuenta con la adecuada asis
tencia téenica y sus eguipos son de nenor capacidad y de menor eficíen
cia, 1o que implica rma menor productividad de la empresa.

Es r*y iqrortante descacar que 1a calÍdad nutrícionsl <le 1os pro-
ductoe teroinados de todae estas enpres as es variabre, debido a que
loe productos agrícoras nacionalee presentan una couposicidn quínica
no definida.

Los reeuleados obtenidos por el trabajo de investigación reariza-
do por casib ronero y chan sobre compoeíci.n qulnica de materias primas
de nayor uso en La alinentacidn ani¡nar. en r9g2 (3), índican r¡na arta
varíabilidad en r-a composicidn quíuica de ar.gunas nateriae priuas, 10
cual en muchos casos es incl'sive sobre e1 r00z con re'pecto ar prone.
dio. Esta varÍabilidad podría deberse entre otras posibilidades, al
origen, fertilizaci6n y variedad de ra especie vegetal, coo 1o cual se
demuestra que las bue'es técnicae de cur.tivo infruyen directamnte en
1a conpos ici6n quíniea de un producto que defíne e1 contenido de nu-
trientes del ¡risrm.

El al¡racena¡aiento adecuado de 10s granos ea otro prob leroa, eL rnal
uanej o reduce la vida ütir- y favorlce cont auinac iones fúngicas que ar
teran La car'ídad de 10s nis@s. Er- cb¡p es el ente estatar. errcargado
del alnacerrauiento y courercial.izacidn de estos. RecíentenenEe eate
organism ha fir¡nado un convenío de cooperación técnica con Ia univer
sidad de lbneas; se darán curaos de capacitaci'n al personal profesio
nal en el nanej o y alnacenaniento de granos.

)
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En eata ra¡iá dé elaboracldri de concerrtradós anLuarea de pre'éri.en
dos tipos de brechas tecnordgicas: el prinero de e1los se identifica
con la relación existente entre el produetor o comerciaote de ¡¡ateria
prina con el industrial, ya que e¡r eiertas apocae del año la poca dis
ponibilidad de la nísüa (especialnnente productos agrícolas), coaseÍtu
ye un cuelJ-o de botelr.a para eI proceso normal de elaboracidn de pro-
ductos. La segunda brecha la constituye e1 nivel tecnol.ógico existen
te eBtre un¿ empresa noderna con
presa pegueña, por lo general con
ciente.

con respecto ar almacenaoi ento de granos, existe tm¿ brecha tecno
16gÍca entre el sistena rnoderno y eJ. tradicional. El sigte¡na ¡¡oderno
utilíza cámaras de alnacenaurento herdticauente cerrádos, en roa cu4
les se insufla dídxido de carbono, este ga' acerera e1 rituo rie respí
raci6n de loe ineectos, provocándoles pérdida rápida de ag'a deL orgg
nisno; el ingecto muere deshidratado n este sistena no t iene efectos
t6xicos' 81 síetena tradicional es aquel. en e1 que se eqrean sustan
cias quínicaa para frrynigar couo er" dibromuro de etireno, c'yos efectos
tdxicos se encuentran vincur.ados coa ciertos tipos de cáncer, según
ínveatigacionee del plruMA (programa de 1as Naci.ones unidas para er Me
dÍo Aúiente).

3.II IDEIfIIFIC¿,CION DE AREAS PROBLE}IA

Loe principales probrenas que enfrenta la indr¡st ria de concentra-
dos animales gon:

- üaLa calidad de argunas naterias prinas nacionales (nutriciorral
y rnicrobfológiea).

- Ihlta &rn adecuado control
ducto terninado.

t una el.evada productivÍdad y una ern-

wr sisterná de produccidn poco efi-
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Falta de asesoraniento técnico.

Estos problenas afectan en mayor grado a Ia pequeña enpresa, la
cual- tiende a desaparecer. La grande y mediana empresa, que comercia-

liza sus pro<luctos o que los utiliza para su propia produccí6n pecua-

ria, se ruantendrán a flote. Este últímo tipo de industria tíene Ia
rrentaja de abastecerse de materias prírnas de mejor calidad, por tener
un prestigio que cu:'-da:: c lri"en por rnantener buenos rendímíentos en la
producción pecuaria: aCemás cuentan con suficiente capítal de trabajo
y espacío físico de alrnacenaniento para proveerse de estos insuups en

épocas de oferta. Sin ernbargo muchas veces se comercializali materias

en cualquier estado de calidad por la gran denanda y por falta de un

adecuado control de calidad. La falta de recursos humanos especiali-
zados en el campo de nrrtríción animal es otro aspecto importa:rte en

este tipo de empresas. I{uy poca industria recibe asesorías e informe

ción técnica en eI desarrollo de formulaciones, ante l-a variable dispo

nibilidad de nateria príma. También se requieren polÍticas de difu-
sión sobre resultados y recomendaciones de investigaciones realizadas
en el país o en el exteríor.

11I.1 Ternas de invqe,!!gac:!ón_

li¡¡er un eetudío sobre los agroquímicos no recomendados y de los
que aún se permite la venta y el- uso en nuestro país.

Tomando en cuenta los resul-tados obtenídos en el estu<lio reali
zado por Caribronero y Chan en 1982, sería ventajoso para el país,
estudiar cuales son 1as variedades de los principales produc-

tos agrícolas u;ilizados en alimentación animal, más adecuados

en cuanto a su composicídn nutrícional y productividad eegún

la zonificación del cultivo.
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CONCT,ÜSI,ONES Y FSCO}LI}iiJAC1CIii:]S

CONCLUSIONES

- Es evidente que 1a baja producción' estacioualidad' calidad nu

tricional y'microbiol6gica de l"os productoe agrícolas empleados eouo

metefiasprimssenlae]'aborací6ldealinentoeconcentrado8,afecta
direcrauentel¿calid¿ddelalirentoPfepáfedoparaanitales.Eatos
factores propician de cierta Ílanera la irnpottaci-on de úaterias priüaB

de catidad garantízada y suui'nis'ro continuo; desíncentivándose La pro

ducción nacional'

- La baja producei6n de rflaterias pri-nae agrlcolas nacionalea' sé'''

debe a falta de políticas e lncentivos que pro'úuevan no solo au aunerF

to eo 1a producci6n, sino la diversificacidn de Productos estacionsrioa

que satisfagan duraote todo el año 1a denanda exietente'

- La nela calidad nutricional es debida a técnicas inadecuadas

de eultivo, en 1o que se ¡efiere a zonificaci6n tlel prodrreto' uso y qg

nejo de a$roqulrrieoe perditidoe, variedad utilizada' etc'

- La rnal-a calidad n:icrobiológica por 1o general es causada por

eupleodet6cnicasinedecuadagenelalr¡acenauiento.Elg!¡P,organis-
uo estatal eocargado de la eorercia!.ización y alrnacenauieato de grañogt

recienteuerrte firú un convenio con 1¿ Universidad de Kansas (S'U'A') '
con eL iir, ¿" foruar técnicasrespecializadas en este carnpo de al'ace4a

niento de granos.

- La falta de u¡ra legietación adecuada ite inspección y control

por parte del Estado, tanto en rnaterias primas cono en producto terni-

nado, rnido a la descoordinaci6n y falta de planificación de organis-

mos estatales, hace poeible 1a comercializacidn inaoble de oateria pr!

naadr¡lteradaporpartedealgunoscomereiafrteei)¡declaracionesfalsas
en etiquetag sobre la conposición del a1i¡nento concenttado por parte de

al" gunos industriales, cuando los precioa fijacloe por ley no se ajustan

al val,or real del alirento.
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RECO}TENDACIOT{ES

- En términos generales, de1 uolumen de prodrrcci6n anual de cog

cefitrado6 anir¡ales, tm 7OZ de la tÉteria prima es iinportada r mientras

que un 307, es de origen nacional. Por 1o tanto debe enfoearee la int
vestigacidn a las necesidades in¡nediatas para e1 paísr cono Lo es la

sustitLción de materia p rina importada por nateria prima nacional '

- Se ptede enfocar 1-a investigación desde dos puntos de vistai

arüentafido 1a producci6n, productívidad, calidad nutricional- y oicro-

biológica de lae uaterias pri.uae agríco1as tradicíonales ¡rediante téc

nicas de cultivo, asistencia téncica y ahmcenamiento adecuadosr o

bien, dlvereificando este tipo de naterias primas por cultivos com el
pej ibaye, a1god6a, soyar etc., con producciones eoneiderables corn pa

ra hacer frente a la denanda nacional.

- La organizacidn y coordinaci6n por parte de organisrce estata

1es, universidades y centros de investigación, es rm requisito indís-

pensable en La orientacidn de sus actividades hacia estas necesídadee

entre otraa.
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