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1. LOS TOMCAS 11E LA PAZ. DIAGNOSTICO 

1. Destriparan 

La mayor parte del territorio boliviano es potencialmente aprisa-

la y posee condiciones para el cultivo de cereales, tubérculos, 

frutas y une diversidad de productos alimenticios, lo mismo que 

para la crianza de una variedad de especies ganaderas. 

El setter *0nm:otearlo nacional, proporciona 'reates de trebejo 

y medios de vida a mis del 701 de sastre población, adenia de 

comtribuir en un porcentaje eprentmedo del 182 • le fermentan del 

Ingrese total de la decide. Sin embargo, el desarrollo de este 

sector ha sida lento debido a le falte de une politica de incen-

tivos, ala falta de apoyo mandmico y de asistencia técnica, lea 

que junto • otros factores, determiseren que se encuentre relega-

do frente al progreso relativo de otros testeros. 

Otra de las camas es le disputémosle da nuestro país el sector 

de la minaría, que proporciona tal Importante porl.ntaje de los 

medios de pago al exterior que permite adquirir une parte Impor-

tante d• los alimentos y meterles primas necesaria pera el abas-

tecimiento de 'matra pe►laclón, sic le posibilidad Imsedlete de 
sustituir tales Importaciones con la produccidn nacional. 

El atraso de maestra agricultura, especialmente en las pones tra-

dicionales, se debe tem:bite al sistema del Venecia da la tierra 

y particularmente al problema del minifundio agravado mayormente 

después de le implentatidn de la Reforma Agraria. Por otra Porte 

As también necesario mentar que el campesina, si bien se abatid 

duela de la tierra, no se constituyó en elemento activo, partici - 

patIva • influyente en el proceso de produccién malva do alimen-

tos debido, entre *tras cosas, e que su mental!~ marre influen-

ciada por mis de trescientos anos de sojuzgemiento, no estaba ore- 



parada pero aóreeter les complejos problemas qua sepan" me reduc-

ción masiva d•atimada e les marcados urbanos y dedico su trabajo 

hala me agricultora de sebelstescia. le que no la permitió opcio-

nes de *tres y ajena ingreses destinados al mejoramiento de se 

nivel de vida. 

El caso de loa Tunas de La Paz es Interesante por cuanto allí se 

puede producir considerables volómengs de alimentos que servirían 

pare mejorar el abastecimiento de la mercados de La Paz, Orara y 

loe prime:palas castres minares del pers. nao obstante, en la *otea - 

ildad, liabas reglemos confronta una serle de problemas que, Junto 

ese la descripción de sus aspectos principales, se describen a con-

tinuación en el presente diagnóstico. 

1.1 Aspectos generales da los Tunees de La Paz  

La región de los Ytmgas se halla localizada entre los paralelos 15 

y Ile'dm latitud sud, 67 y 68• de longitud oeste con respecto al 

meridiano de Greeewich, tiene una topografía sumamente eccIdenteda 

donde la altitud varía desde los 300 basta los 4500 m.S.n.e. Tiene 

una precipitadas pluvial que oscile entre I2oo • 16E0 com,"obser- 

viedose que lee precipitaciones dm Intensas se producen entre los 

períodos enero-cuarzo y septiembre-diciembre. Se distinguen clara-

mente tres zonas definidas: 

a. Zoom de Cordillera, dende citan los centros poblados de Tagua-

s!, Chicon( y Cherna, con producción agrícola similar a le 

del altiplano. 

b. Zona do los Valles, donde se localicen los poblaciones de Lam-

bes*, Tacs y Poriguays con producción predominante de Papa. 

maíz blando y hortalizas. 

c. Zona de los Tuneas, con producción predominante de cítricos, 

constituyóndose en le zona a la cual *ató vinculada esta Tesis. 



En el aspecto hldrogrifloo, a la regido pertenecen Importantes ralos: 

asf en Mor Punges est$ el rfe Cereleo, el que reunido con los otros 

ríos, San Pedro, Choro, Vare y Meplri, forman al Liba, el cual reuni-

do con el Semi forman el rfo Benl. En la regido de Sud Vares, el 

rfe Unduevi al pasar por Puente Villa se Junta can el Jencehrom pera 

tomer el rfo Tameupaya que recibe en su recorrido los aguas de los 

ríos Solacea, Pilar! y Laja*, que el unirse con el rfo d. La Paz, 

constituyen el rfo Doga. 

Le pobladas yemeueba esti claramente Identificado por socIdlogoe y 

~tropel:ejes del pelle y del exterior, en los slgsbeestes grupos: 

- nasa amura 

- Reza negra 

- Raza mestiza 

La pobleción de les Vagas alcams$ en 1980 a 93.865 habitantes dism 

tribufdos me 70.190 km2. be este total corresponde a Sud Yunque' ama 

superficie de 5,770 km2, con ene pobleelin aproximada de 15.15, hala* 

temes es el setter urbano y 30.309 en el sector rural, le correspon-

de ee coneacummile una "maldad de17,804sabltentes per km2. 

La provincia de Mor funges que timbo una poblaste:e urbana de 9.096 

habitantes y una población rural de 39.301 habitantes. asentados  en 

una superficie de 5.128 km2, tiene una densidad poblecional de 9.45 

habitantes por hely se observa en consecuencia que la provincia Mor 

Punges esta mis poblada que Sud Yungas. 

Para la ■tencldn de las dos provincias en infreestructura de Caminos 

se cuanta con dos Servicios Mistritalel permanentes que registra el 

siguiente detalle: 

Provincia Mor Yunga»: Atencign permanente 	27$ kilómetros 

Atar:cien temporal 	102 kllemetros 

Atencidn eventual 	280 kilómetros  

Total: 	 660 kilómetros 
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Provincia Sud tengas: Aristide permanente 	206 kIlémetros 

Atencids temporal 	In kilómetros 

Atensién snntuel 	177 4118metros 

Total: 	 562 klidastres 

El aumente de meras carreteras determiné un Incremento de los loca-
les escolares y mayor Minero da postas sanitarias, determinando una 
mayo►  exigencia de servicios palies e los gobiernos central y de' 
pertameetal. 
Independietemente de les centros de salud dependientes del Estado,  
existe en cade anidad o en cada colonia una posta sanitaria que 
no cuentan mee general con el persone, capacitado suficiente para su 
atendéis al plibile. Algunas de estas pestes cuentan con tantearle 
o enfermeras osetretades por los propios habitantes. 
En es aspaste educativo, les dos provincias, cuentan con 54 escuelas 
prebésines y bielas, atendidas per 312 Profesores. admiré; de ocio 
cogollos secundarles, Intermedies y medies, con 88 profesores pera 
estos ciclos. Pera ciertas comunidades y colonias son los mismos 
campesinos que pagan el servicio de los profesores para le educación 
de sus tajos. 

1.2 Instituciones crediticias y de asisten!' técnica  

Pera efectos da financiamiento adquieren Importancia las institucio- 

nes crediticias y técnicas localizadas en la regleln. Existen agur 
olas de los latos del Estado y Agrfcola, es! ceo agencias de Ext./0-
%14n Agrieta con dependen del Ministerio de Asuntos CAMP4ShiOS y 
Agropecuarios. Estén localledes en la región cuete agencies del 
lace Agrieta, tres agencias del Sanco del Estado y echo agencias 

de Extasié» Pr►fsela. El mayor volumen de préstamo concedido por 
el Sane Amical* se ha realizado e organizaciones comunales. 
En cambie, el lenco del Estado orienta sus operaciones a sectores 
ne agrfcelas como los transportistas y comerciantes. 



Los agentes de Extensión, tienen • su cargo le demostración de mé-

todos y nosmiteee4 obtenidos en las estaciones experimentales y vi-

veros agrícolas localizados am las dos provincias. Por su parte el 

Servicio Adicional de Desarrollo de la Comunidad con oficinas en Ce-

ranavi, se ocupa da realizar obras me cooperación con los propios 

campesinos en función a las necesidades que tienen en cada comunidad 

de estas provincias, a decir, que el Servicio atila bajo el sistema 

da autallyudel. 

La ampliación del sistema de carreteras ha dado lugar a la Instalar 

ción do industrias de toda índole; asf en Mor Vengas existan inge-

nies arroceros y veinte ambulas peladores de arroz, siete molidas 

de motor y un* t'alquiladora de maíz piare alimento de avezo  dos plan-

tas procesadoras de cató, una fíbrica de frutas al Jugo y mermeladas 

y dos fábricas de agua gaseosa. 

Toda esta actividad ha determinado la instalación de dos hoteles pre-

facturaba y mis de veinte hoteles menores y pasiones que brindan 

atención al Salteo otea acude a le región. 

La provincia Sud Yungas tiene por su parto una industria casera de 

Jugos de fruta y mermelada, tiene cinco saladoras da arroz. Ocurre 

qua ate esta provincia se he incramantado la industria hotelera, 

cuenta con cuatro hoteles de primara clase y veinte hoteles menores; 

edad% en este provincia se explota en condiciones ventajosas las 

minas de La Chollle y de Bolsa Migra. 

Existen en las dos provincias cuarenta y cinco aserraderos, once ex-

plotadoras de carbón y siete explotadoras de callases. Se nana irv. 

formación qua para 1975 los productores forestales de la región paga-

ron por concepto de tasas un total de $b. 575.912.- • precio" del 1010. 

Las cooperativas can los tongas Iniciaron su actividad en 1954  bajo 

la denowinacIón da Cooperativas Agrícolas de Proeuccidn. A partir 

de ese entonces el admiro de estas instituciones se ha incrementado a 

ciento siete cooperativas organizadas y dos cooperativas centrales. 



Le distribución da estas cooperativas es la slguien e 

Previne/a Rev Venga*: Cooperativas Agropecuarias de Producción 26 

Cooperativas Agropecuarias de Mercadeo 22 

Cooperativas Especializadas 

Cooperativas Mineras 1 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 6 

Cooperativo* de otros Servicios 1 

Cooperativos de Electrificadas 2 

Total: 59 

Pro:Hacia Sud Ymegast Cooperativas Agropecuarias de Prodeeción 22 

Cooperativas Agropecuarias de Mercadeo 13 

Cooperativas de Servicios 2 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 5 

Ceoperativaa de Consume 1 

Cooperativas de Otros Servicios 3 

Cooperativas Mineras 1 

Cooperativas industriales 1 

Total: 48 

Resulta necesaria que el Instituto Racional de Cooperativas verifi-

que le real actIvided de estas organizaciones de ayuda mutua. 

Lo producción de estas dos provincial *e cenen en función e los - 

Ostras de la Adiare Agropecuaria Depnrt•eental de La Paz; esta in-

formada para dos de los principales productos es la siguiente: 

CUADRO a' I. PROOUCC1ON AGROPECUARIA DE LA PAZ 

Ates Ceca en klIperamps Café Pergamino (quintales) 

19 74 2.241.943.63 140.795.73 

1975 z.7ao.452.08 187.30.07 

1970 2.527.519.10 147.955.30 

1:177 2.226.2E1.78 146.218.2G 

19 78 2.122.492.44 162.402.76 

Debe atribuirse una tendencia creciente particularmente • le coca 

para el perfodo 1979-1984. 
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Se frente entregando ente 1575 y 1978 titules de propiedad da par-

celes bajo le modalidad de dalos Individuales y colectivos que el - 

~zarco a 3.621 documentos pera las dos provincias; de este batel a 

Net Yungas le correspondió 1,151 títulos Pera una  sePerficle da 

21.051.15105 bectSreas en el periodo indicado, mientras que para Sud 

fuegos el *amere de tftulos alcancé • 2.477 qes corresponde a 

58.701.46,7 Metimos. 

Las estadísticas del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuev 

ries indicen por lo general, la superficie total cultivada y la 

prodocclOm a nivel nacional; so obstante se tienen registros de pro-

decoré, de algas productos por departamentos, pero no existe infor - 

muelen nor provincias. Debido • estas limitaciones le produccida co-

rrespondiente • las des provincias ywnqweRas se debe estimar so fun-

den; de las setadfsticas levantadas par la Aduana Agropecuaria Copar-

tanate! de Le Paz, no obstante que el control se d'actea solamente 

pare los productos que pagan Impuestos, espatoe que determina ene 

deficiencia em la calidad de la leformeelém. 

Los principales cultives en los ruegas est§ orientado a la coca, 

café y oftrIcos, no obstante existe productiOn de pers, plOtanos. 

yuca, Moza y rimadas; los tres principales productos se OXPIOUSO 

con fines comerciales mientras que el resto sólo se destine el tOOM 

SUMO doméstico. La producción en los ruegas es en general mentol 

entre otros aspectos, debido a le dificultad de mecanizar por le 

IMCAMIIMI pendiente de sus terrenos y le reducida superficie nue se 

puede cultivar, de tal modo que la actividad agraria tiene que ser 

Intensiva y diversificada. La forma de explotaelin en los Yungas 

es relativamente semilla ya que una vez planteaos loe cultivos 

que son permanentes, las labores se reducen e limpiezas y • las co-

sachas. 
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la actividad agraria se mallas mg una superficie aprwlla•de de 

20.000 km2, que corresponde ■ las provincias Nor y Sud Yunga* en s 
su Integridad, pero también en porcentajes limitados a las provin-
cias de Implisid, Morillo, terecaja y Frene T•aayo, de tal modo 
que resta amplias segun aptas para 1s agricultura un tate alejadas 

• las frisas tredicionelds. te algunas de estas ~SI fe estén des - 

arrellawdo programas de colonizad& asponttrumm o dirigida debido 

• que la superficies que fueroa dotadas verles de diez bectéraes 

adelante y se destinen e una diversidad de productos anales como 
sor arroz, amén, soya y otros, pare también • cultives permanentes 
ceso le cara da *asicar, catea, café y cftrIces. ton respecte e la 
oreen:tad& lie la preduccidn se pueda observar: 

Propiedad privad., 40 la arel se aliviarte qua el campesino posee 
usa parcela que le salga le Reforma Agraria o que heredé de sus 

progenitores. 

Propiedad colectiva, destinada a tierras de pastoreo y muy encepe 
clonsimeate a trabajas cooperativos, Cogida las Brigadas de Refor-
ma agraria les asignan lugares para esta objeto. 
Cooperativas mirfcolcs da mercadeo, se constituyen por la asocia - 
vida de varios agricultores, paro que no cumplen la aportadéo ser 

palmita qua si obligatoria, aspecto que causa verdaderos trastornos 

u le Institución. Estas cooperativas compran los productos e los 
socios para comercializar posterlormrots en conjunto. No obstante 

de su escoras beneficio por falta de una verdadera edmialstración 

cooperativa, esta Instituciones estío un quiebra. 
- bascatadayes locales y de otros centro* de consuno.- Este grupo 

de personas constituyen los denominados "rescatadores Intermedia-
rios" que tonto darlo Inflaron • la magna economfa del productor. 
Los Intermediarios tienen montado un organizado aparato de resca-
te de los diferentes productos, especialmente da la coca, call y 

cítricos. 



1.3 PraduccI& de cítricos  es los  'fundas de La Paz  

La producción y el cc:num de atritos en el mundo ha lacrarttntado 

rénidenente en ha. últimas atadas hasta orlsclPlos de los actos se-

tenta. Durante #1 puriodo de, 1962 a 1:7Z y 1.774 la tosa do expan-

si& fue del 5-71: por ano, cal el t'adoren:o 4n rápido del consumo 

en los paises desarrollados que en los países se vías de desarrollo. 

En los paises desarrollados el consumo per chita es de 25 kg aproar-. 

~demente, 1dd:tras que en tos paises en das de eh:serrallo el consu- 

mo per .Spite apenas se aproxime e 5 	fintes de realizar •1 entli- 

sis de la comercialización, es importante comentar las pérdidas en 

la conerciallzaclém de las frutas cítricas da los ionges de La Paz. 

Ln te producción total de tildan del departamento do Le Paz, eme 

ea al 00 19113 fue de 72.2411 TM, se dula desccotsr el 131 por los 

siguientes conceptos: 

a. Por pgrJides debido al ataque de 1• mosca de la fruta, ék. 

b. El in dor pérdidas debido a sobreeneduradée de 14 fruta. 

c. El G2 per ataeues de enfermedades fungosa, y otras de carOcter 

clIsatolSgico. 

d. El 11? por pérdidas en la cosecha, 155101 slstsrus y forres da 

transporto. 

e. El 5t por robos y otros. 

La producción de atrito, corraspands fundaeentalweate a las depar-

tamentos de Le Paz y Cochabembe. Su represantatidJad se ~len« 

en 14 siguiente Informad& estadlistica: 
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CUADRO u° 2, 	PRODUCCION MACIDMAL DE CITRICOS POR DEPARTAMENTOS 

1 9 8  5 

nerartamentes 	Superficie hectáreas 	Produccién TN 

Chuguiseca 	 650 	 5.392 

la Paz 	 10.239 	 72.240. 

Santa Crwz 	 3.235 	 33.230 - 

Cochabamba 	 5.295 	 53.050 

Tan ja 	 rue) 	 9.173 

Den1 	 720 	 4.600 

Pando 	 205 	 1.245  

T o t a II 	 21.050 	 180.846  

Fuente: Departamento de Estadistica, Ministerio de Asuntos Campesi-
nos y Agropecuarios. 

CUADRO 	3. 	SUPERFICIE Y PROjUCCIDO DE CITRIC 

LAS ZOMAS DE MOR Y SUD YUNGAS DE, PA/ 

Anos 	 Superficie hoctéreas 
	

Producción TM 

; 	9 7 3 
1 	9 7 4 4,40 63.405 

1 9 7 5 5.125 72.175 

1 	9 7 6 5.520 79.390 

1 	9 7 7 6.970 6.9.9)9 

1 	9 7 1 7.555 55.nel 

1 	9 7 5 0.769 71.740 

11.555 75.1,15 

Fusmte: Dapartamento da Estadistica, Ministerio de Asuntos Campesi-
nos y Agronsmoariow, 



CUADRO Me  4, SUPERFICIE Y PRODUCCION DE CITRIEDS EN 

EL DEPARTAMENTO DE COCMAIIAMMA (CHAPARE) 

197-19L3 

Años Superficie Prodeceléo Tn 

1 3 	73 

1 	2 	7 k 

149 

1110 

3.7W 

3.717  

1 	9 	7 5 leo 7.1110 

1 	3 	7 5  110 1.!.;99 

! 	9 7 7 11,0 

1i 	73 3(,5 l,..71E 

S PG 

Fuente: Departamento del EstadistIce. Ministerio de Asuntos Campesi-

nos y Agrepecuarles, MACA. 

Man MtriCCIIn rttflAAL CE CITRI:35 

A 1 n t Sepprftele bectIrras !Dec' 

1041a 148.100 

1 	) 	7 11.350 153.373 

1 	9 	7 7 13.475 I64.825 

7 15.111 159.175 

1 	9 19.115 169.975 

1 *.3› 133.635 

1 	9 	b 	i 2E1.135 177.175 

2U.605 129.757 

1 	,J 11%246 

Fuente: Departamento de Eetadferice, Ministerio de Asuntos Campesi-

nos y Agropecuarios, MACA. 
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CUADRO A' 6. 	PADDUCCION NACIONAL DE FRUTAS CITRICAS POR ESPECIES 

(Ea Toneladas Nítricas) 

Especie 	1776 	1977 1978 1979 1980 ti 1980 

Naranjas 	76.510 	79.200 80.870 84.995 85.710 46 2 

Limones 	24.300 	16.440 13.855 13.325 13.000 9 S 

Llegas 	23.860 	30.205 23.105 29.820 33.550 on 

MandiaPEREIR 	18.700 	21.100 22.200 22.780 24.730 13 t 

Toronjas 	10.010 	17.870 19.945 18.845 26.645 14 2 

Totales: 	153.370 	164.815 159.975 169.765 183.655 100 2 (+) 

Fuente: 	Esti:1~18w propia (+) 

El índice de la womposIcIón porcentual se ~t'ene acra el portado 
1931-1984, 

CUADRO Ne  7. 	 RENDIMIENTO PARA 1 9 8  3 

Cftrices 
Grandes 	Medianas 	Pep:senas Promedio 

A Kg. x Sró. x Na. Ira. x Na. x trb. A 8001 

Narenies 204 404 204 325 204 250 320 
Mandarines 204 514 204 425 204 325 420 

Limones 204 9749 204 800 204 650 800 

Fuente: Departamento de Conerclallxacl8n, MACA. 
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1.4 Producción del naranjo 

El naranjo dulce, orlen/orlo de la China, fue Introducido paula-

ti/meato al mato del mundo. Tiene una altura de diez metros. 

Sus frutos se cameleen casi exclusivamente como frutos frescos y 

mi alinea proporción se emplee para bebidas- Le ciscare sirve 

ea pastelería. 

liare el cultivo de cftricas los suelos aconsejables son los are-

neme, profundos y can buen drenaje; el eaCino de agua dificulta 

se normal crecimiento. Le calidad de le naranja varíe de acuerdo 

• las regiones, dependa de les muldwdea de calor disponible sobre 

los 12.1 grades canteelmilim. Le temperatura no debe bajar baste 

MI" grado, debla*, fluctuar entre 12.6 a 37.9 gredas centesimal*/ 

y es recomendable que les lluvias sean bien distribuidas alcanzrvida 

une altura entre 1500 • 4.000 mei la humedad relativa deseable debe 

ser de 10t pera eirltar enfermedades fungosas. finalmente, se debe 

advertir que los rayos ultravioleta, son mejor absorbidos ea las 

regiones hGesedas, oaadyevendo a le ausencia de colores brillosos 

en los frutas. 

Los requerimientos señalados Indican claramente que las provincias 

de Les Yungas reunen condicionas favorables para una explotación 

racional de le naranja dulce y en general para todos los atritos. 

Existen meches regiones del mundo aptas Para la Producción de la 

naranja, de tal modo que para efectos de comparación mi presenta 

contimeaclein la naranja producido para 1373 ad los diferentes 

pasee. 
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CUADRO N•  8. PRODUCCIOM MUNDIAL DE NARANJAS PARA 1983 1/ 

Pafses 	 Miles de Toneladas Métricas 

Estados Unidos 	 9.506 

Brasil 	 2,286 

México 	 2.500 

Upan* 	 1.702  

Italia 	 1,624 

Israel 	 1,200 

India 	 949 

Egipto 	 893 

China Popular 	 868 

Argentina 	 691 

Sud Africa 	 680 

Ecuador 	 275 

Peril 	 257 

Venezuela 	 250 

Paraguay 	 128 

Cuba 	 125 

Costo Rica 	 70 

RepeLlica Dominicana 	 70 

Lolivia 	 43 

Panamá 	 62 

Nicaragua 

Chile 	 44 

El Salvador 	 42 

Uruguay 	 41 

Jamaica 	 40 

Balice 	 29 

T o t a 1: 	 34.149 

1/ Almanaque Mundial 1962 
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Interesa advertir que So producción de Bolivia respecto al total 

producido representa el 0.2 por ciento, mientras que a Chile sólo 

le corresponde el 0.12 por ciento, ro obstante que la población 

chilena supera a la población boliviana en un cincuenta por ciento 

aproximadamente. 

La FAO, utilizando un modelo economátrico que Incluye variables que 

representan plantaciones, rendimientos, politica; de gobierno, In-

«esos, crecimiento de población y ciertas tendencias, obtubo los 

siguientes resultados para los productos citricos en general y sus 

derivados: 

- La producción y consumo de citrinos aumentaron rápidamente en las 

últimas atadas. En el periodo 1962-157k la tasa de expensféle 

fluctúa entre -S y 7 por ciento, por ano. 

- Al presente existe un consumo superior a 25 kg por habitante en 

les paises desarrollados en comparación al 51 observado para les 

paises en efes de desarrollo. 

- En el decenio 11/3-1573 la producción de citrinos se elevó de 23 

a 45 millones de TM. Sin embargo, a partir de 1574 la tasa de 

crecimiento de la producción se redujo considerablemente debido 

en parte e que en anos anteriores le oferta superó a la demanda, 

determinando una severa carda en los ingresos del productor, cau-

sada por una baja en los precios de los eitricos y agudas alzas 

en los costos de producción, transporte y distribución, 

- De lo anterior se observó que una producción considerable de ci-

tricos en les paises en v/es de desarrollo, no cuenta con medios 

eficientes de procesamiento de frutas a nivel comercial. El fo-

mento de tales medios significará importantes incrementos en la 

absorción de fruta fresca, lo que determinará la necesidad de au-

matar la producción y una regulación de precios a nivel de produc-

tor. 
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- Las barreras arancelarias y no arancelarias para el comercio de 

oftrices detiene la expanden de exportación de cítricos fres-

cos y la exportad& de jugos de buena calidad a los paises donde 

no se producen, 

Obsérvese que una exportación de cítricos para Solivia puede signi-

ficar un incremento en la generad& de los Medios de Pago al Exte-

rior, que al presente tanta falta hace, al observar que existan con-

diciones favorables para la producción de cítricos en el pais, prin-

cipalmente en la reglan de los Vengas. 

Complementariamenta b instalación o mejoramiento de la industria 

para obtener jugos de buena calidad constituye una necesidad para 

la producci& de cítricos que exceda al consumo de la fruta fresca, 

que permitiré entre otras cosas mejorar la composición de la Dieta 

Alimentaria del país, que está situada por debajo de aquella Dieta 

Alimentarla Mínima necesaria como, asimismo, la sustitución del ju-

go de frutas que actualmente se importa de otros paises, 

1.5 Prus5as de rendimiento da naranjas  

Para conseguir informad& cierta, referente e la producción real 

de árboles de naranja por hectárea se realiza una investigación en 

1578, en tres cantones de la provincia de Ice vengas. 

CUADRO 11" 9. 	PfnUUCC108 DE NARANJAS POR ARBOL 

U°  Cantn1 	Coemnidad 
llanero de arboles Edad de la P promedio de 
cosechados/Cato 1/ plantad& frutos por árbol 

1. Iluancant El Colear 	95 	 20 años 	507 unidades 

2. Taima 	Taloa 	 107 	 17 anos 	662 unidades 

3. Ocobaya liquipaya 	89 	 14 años 	706 unidades 

Media: 	 97 	 17 años 	625 unidades 

1/ Cato= Un cuarto de hectárea, o sea 2.500 metros cuadrados. 
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CUADRO N' 10. 	PRODUCTION DE NARANJAS POR UECTAREA 

N' 	Cantar e 	1 
N 	de arbo- 
les por Ha. 

Producción me-
día por árbol 

Rendimiento 
Unidades/Ha. 

1. Huancané El 	Colmar 625 237.50e 

2, Tajma Tajos 428 625 267.500 

3. Ocobaya Tiquipaya 356 ' 	625 222.500 

Promedio por hectárea: 388 625 242,500 

En esta investigad& se yeriTica que 

es uniforme, vana segó& la ubicación 

depende de la pendiente y calidad del 

ció los siguientes resultados. 

la producción de cada 'árbol no 

y tamaño del *rho!, ademas que 

suelo, no obstante, se estable- 

CUADRO N' 11. PRODUCTION MAY, IVA Y MiNIMA POP AMI 

N' Cantón Comunidad 
Nómero minino 
de unidades 

»avaro /animo 
de unidades 

X 

1. Nuancana El Toldar 2;4 507 500 

2, Tajma Tajma 180 1.192 662 700 

3. Ocobaya Tiquipaya 347 1.120 706 600 

Promedios: 247 1,043 

A efectos ds comparación con otras investigaciones realizadas sobre 

la naranja se logró conseguir medir el 

naranja en cada lugar, 

peso y el jugo por unidad de 

X = Media aramática 

no = Valor modal 
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CUADRO N' 12. PESO POR UNIDAD Y NUMERO DE NARANJAS POR KILOGRAMO 

Peso por Unidad 	
N'berson/kg 

 
N' Cantan 	 No X Minim. Mixta. 140 X 

Minino en gr Máximo en gr Unid. Unid.  

1. %anca 	110 	250 	165 168 	8 	4 	6 6 

2. Taima 	110 	240 	160 154 	9 4 6. 6.5 

3. Ocebaya 	100 	300 	200 182 	7 	4 5 5.5 

Promedios: 	106.6 	263.3 	 8 4 

CUADRO N'13. RELACION DEL PESO DE LA FRUTA CON EL PESO DEL JUGO 

N' Canté* 
amero de Peso en Peso Jugo Relación Frute/Jugo 

._._,_ envemees gramos 	en gramos Fruta (kg) Jugo (gr)  

1. Nue:mané 	6 	985 	580 	1 	588.8 

2. Taima 	6 	942 	515 	1 	546.7 

3. Ocobaya 	5 	955 	550 	1 	575.9 

Promedios: 
	

961 	548.3 	1 	570.5 

CUADRO N' 14. VARIACION DE PRECIO x C/100 UNIDA NIVEL PRODUCTOR 

N' Cant8e Mayo Junio Julio Agto. Sect**. Octn6. No X 

1. Mancan& 20 	15 	10 	15 	25 	45 15 21.5 

2. Taima 	20 	15 	10 	15 	20 	40 15 20,0 

3. Ocobaya 	20 	15 	10 	15 	20 	40 15 20.0 

Promedios: 	20 	15 	10 	15 	21.66 	41.66 
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CUADRO N.  15. PRODUCCION DEPARTAMENTAL DE NARANJAS - 1978 

N' Departamentos 
Superficie 
Nectáreas 

Rendimientos 
en TM 

Producción total 
en TM 

1.  La Paz 3.500 30 195.000 

2.  Cochabamba 1.110 32 35.520 

3.  Santa Cruz 520 25 13.000 

4.  Chuquisaca 670 30 20.100 

5.  l'arijo 250 25 6.250 

6.050 X e 28.40 179.870 

Se debe advertir que el departamento de La Paz, produce el 60% del 

total nacional, pero el rendimiento más alto corresponde al departa-

mento de Cochabamba con una producción que corresponde al 20% del 

total. Esta Información exige la respectiva consideración al proyec-

tar actividades referentes a la Industrialización de atritos en el 

país, A este respecto, junto al aspecto del rendimiento en la pro-

ducción de naranjas, resulta necesario considerar que un elevado 

porcentaje de la población boliviana está localizado en el departa-

mento de La Paz, cuya capital cobija aproximadamente a un millón de 

habitantes. 

2. Plan de Rehabilitación 1984-1987 

En la perspectiva de la estrategia formulada pare el país, el Plan 

Cuatrienal de Desarrollo persigue los siguientes objetivos: 

- Aumentar la &cris nacional de productos alimenticios en conserva, 

con miras a lograr un producto competitivo tanto en el mercado in-

terno como externo. 

- Aumento en el ingreso. 

- Mejorar la eficiencia Industrial con miras a lograr un producto de 

buena calidad y con minime costo industrial, 



75 65 

ZONAS PRODUCTORAS 

FERROWIRSTES 

CARRETERAS 

PROS EN DISENO FISAT 

ESCASA 

O 	100 	;P[C0 

BOLIVIA , ZOS/0,E. prc DUCTORAS DE CM-PICOS 

CC 



- incremento del Ingreso de los compeolaco mediante la diversificaalia 

de los cultivos, garaaticando la adquisición de sus Productos Oil 

cantldades y e  precios adecuados. 

El Gobierno prestara su apoyo como primero prioridad al sector agrf-

cola. Dicho *pavo listero ligado al lacremento de la productividad 

de los cultivos e las iones tradicionales y colonizadas, madi:meto 

los siguientes plasme: 

a. Obres de riego 

b. Abastacimionto de insumos y semillas mejoradas 

c. Asistencia tionica 

d. Comercialiturclén 

e. Transporte 

f. Fondo de fomento agrícola 

g. eolftica de precies. 

La prioridad asignada en •1 flan al Sector Agropecuario, obedece al 

bocho de quo en dote sector se encuentra mis del 50 por ciento de 

lo población y por ser la ogrlcultura la fuente de la producción 

alimenticia. Este flan siterg dirigido a doce produOtos bisicos 

agropecuarios; ne obstante, se debe advertir que el mencionado plan 

no incluye el sector frutfcola dentro de esto grupo, dando mol que 

las frutas e/irisas constituyen un factor *candela° preponderante. 

Plantador el nivel de le producción actual significo dejar en estado 

de subdesarrollo aquellos actividades relacionadas o derivadas de 

la fruticultura y, en consecuencia, postergar el desarrollo social 

y económico de las comunidades que se dedican al cultivo de frutas 

cftrlcas o tropicales, my ospeclaimeate en algunas reglemos fruti-

colas por excelencia, que son POCO apta Pera el desarrollo de 
otras actividades. anropecuar ias. 
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El desarrollo del sector frutfcola debe realizarse a tratas de una 

acción antena Integrada de todas las actividades relacionadas con 

la fruticultura, es decir, con la modernización de los cultivos, la 

comercialización de acuerdo a las necesidades del mercado nacional 

y su consigmlente posibilidad de exportación de frutas frescas e 

industrializadas. Asimismo, las perspectivas de exportadte de fru-

tas fraseas • industrializadas o envasadas, estimularte la moderni-

zación y expansión de los cultivos y la instalación de industrias 

procesadora% en les mismos centros de producción, coadyuvadas por 

la &platead& de sistemas de comercialización adecuada, que permi-

tan ingresar en marcados amplios y estables para frutas cítricas y 

de esta manera impulsar la fruticultura en forma racional y eficien-

te. 

3. Identificación del emblema  

En la economfa nacional, los sectores &grifota y Agroindustrtal, ad-

quieren roles indiscutiblemente importantes. El primero de estos 

sectores, aparte de ser la fuente de productos alimenticios de con-

sumo directo por parte de la pobleciée, produce la mayorfa de la ma-

teria prima que requiere el Sector Agroindustrial, el que a su vez 

afectas el procese de conversión de esta materia prima en productos 

acabados, cuyo valor agregado beneficia mayormente a los producto-

res, además podría constituirse en generadora de divisas coma resul-

tado de la exportación de productos a mercados extranjeros. 

Las necesidades de consumo interno de muchos productos agrícolas 

provocan la elevación de los erectos a nivel consumidor/ debido 

la falta de adecuados mecanismos que permitan elevar la oferta, Ir 
ducir los atirgeoes de comercialización, como temblón la ausencia de 

control y supervIsient de les mecanismos existentes por parte de los 

respectivos organismos estatales. 
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Muchos productos provenientes de la agrolndustria extranjera se cons-

tituyen en artículos muy caros para la economía familiar en la mayo - 

rfa de nuestra poblacién, siendo necesario la sustitución de estas 

importaciones con productos procesados en el país. 

por otra parte. los sistemas de comercialización adolecen de limita-

ciones en el euselouleo, empaque y transporte de los productos agr/co-

las, aspectos qua por su incidencia complican el propósito de entre-

gar al ~maridar esos productos en condiciones y formas de presenta-

cien adecuada. Estos problemas se agudizan mayormente tratándose de 

productos neto san perecibles a corto plazo. 

Desde todo punto de vista resulta evidente la necesidad de fortale-

cer y mejorar a los sectores agrfcola y agroindustrial, establecien-

do para este efecto todas las facilidades de crédito y asistencia 

t:cnica, además de complzmentarlos cen mecanismos de comercializa-

ción ágiles, adecuadamente organizados y coherentes con los planes 

de desarrollo regionales y nacionales. De esta manera se podrá sa-

tisfacer los requerimientos de la población a precios convenientes. 

Una forma de cumplir con este propósito, al mismo tiempo de crear 

condiciones y estimules para el mejoramiento de la economía de los 

pequeños agricultores de la región, consiste en la implantación de 

una industria procesadora de cítricos. actividad que posibilitaré 

entregar el marcado nacional productos de calidad con alto valor 

nutritivo, además de crear un mercado oís estable a través del cual 

se regulen convenientemente los precios de tal manera a beneficiar 

por igual a productores y consumidores. 

La existencia de mercados estables, la diversificación de la produc-

ción y el aprovechamiento de los recursos naturales existentes. su-

mados a la dIspeolbilidad de mano de obra actualmente subutilizada, 

hacen factible la posibilidad de obtener capitales y tecnología ap-

tos para instalar complejos egroindustriales altamente rentables. 
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Complementariamente surge la posibilidad de crear nuevas fuentes 

de divisas, lo que constituye otra razón valedera para la instala-

ción de proyectos como el mencionado. 

Si en el marco de los objetivos enunciados en el Plan de - 

ti& 1984-1987 e cumplirse entre 1984 y 1987, se establece que los 

sectores agrícola y agretndustrial tendrán el máximo apoyo guberna-

mental, el propósito de implantación de une industrie de cítricos 

constituye una posibilidad viable, 

3,1 Hipótesis establecidas  

El actual sistema de comercialización de por sí tradicional y rudi-

mentario, no guarda ninguna relación con los sistemas modernos de 

comercialización y menos adn con el Sector de la Agroindustria. 

Esta hipótesis se pretende superar en la presente tesis a través del 

análisis de los siguientes aspectos: 

a. Modernización de los sistemas de cosecha de frutos cítricos. 

b. Mejoramiento del manipuleo, selección, clasificación, empaque y 

transporta delos cítricos. 

-c. Instalad& de centros de acopio, almacenamiento y transporte 

adecuado. 

d. Instalación de cimeras frigoríficas. 

e. Utilización do los excedentes de la producción citticola en la 

agroindustria para la preparación de jugos concentradose- acel-

tes esenciales, jaleas y mermeladas. 

f. Sustitución de las importaciones de jugos concentrados y sus 

derivados. 

g. Generación de divisas por concepto de Exportación de frutas 

cítricas naturales y productos industrializados. 

h. Incremente del Producto Interno Bruto, departamental y nacional. 

i. Creación de nuevas fuentes de trabajo y ocupación para la mano 

de obra desocupada en el área rural. 
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Sistema de comercialización de frutas cítricas  

La falta de un suficiente y eficaz apoyo blanco, además de una po-

lítica de impulso al desarrollo de la citricultura de los Yungas, 

establece rendimientos bajos tanto por Srbol como por unidad de su-

perficie, ademls de que la fruta no reuno las características y con- 

 diciones «faldas por las normas y condiciones de comercializacién 

internacional, agregándose les precios relativamente altos, la fal-

ta de métodos de comercialización, agravándose el problema por la 

escasa y deficiente infraestructura vial que en conjunto, determi-

nan bajo consumo per delta y una serie de limitaciones para el ex - 

portadcr, 

Ante asta situación se ha Imprescindible diseñar y desarrollar un 

plan quin oriente e impulse, en forma programada, la renovación, am-

pliación y mejoramiento de los huertos de cítricos, complementando 

tal acción con sistemas de comercialización que tiendan a superar 

los problemas que se anotan a continuación: 

- La cosecha de cítricos ea los Yungas de La Paz, es desde todo 

punto da vista tradicional y rudimentaria. La recoleccién se la 

afectas manualmente, para cuyo efecto el agricultor tiene qua tre-

par a los 4rbeles, los cuales debido a los deficientes mitades de 

cultivo alcanzan grandes alturas; los frutos son acumulados hasta 

alcanzar el Ribero de cíen en manteles de lino, algodón u otro 

material y posteriormente amontonados en determinado lugar de la 

casa o también en sitios próximos al camino. 

Otro sistema menos frecuente es mediante la utilización de esca-

leras para facilitar la recolección manual de los frutos, labor 

que se hace con el uso de "garfias" que desprenden los frutos 

luego de cortar sus pedfinculos. En la mayoría de Tos casos im-

porta muy poco que la fruta caiga al suelo y se Malogre por el 

golpe que recibe. Los cosechadores de naranjas son agricultores 

o peones de la reglen que reciben el pago de su trabajo en base 

a un salario calculado sobra cada cien unidades cosechadas. 
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Tanto en la tase de cosecha come en la de transporto de la fru-

ta, desde el huerto basta el sitio de acopie, le mismo que ea 

las posteriores labores de clasificación, se descuida casi to-

talmente el manipmleo de la trata, lo que ocasiona prehlemas 

de conaertmelin y presentación. 

- La comercialismeiés, en términos generales, es el proceso por 

el cual me monís lee bienes en el espacio y el tiempo. En la 

pr&ctiea so ea otra cesa que extraer les ~tes de los cen-

tros de produselém y ponerlos a disposición de los consumido-

res es le forma, tiempo y legar en que esté» dispuestos a pa-

gar y adquirirlos. Este procese, en el caso de les funges de 

La Paz, se da mis • nenes ea len siguientes términos: 

- Transporte al lugar de acopie. Son los ademes cosechadores 

Tuienes harem esta labor cuando el centro de acoplo no es dis-

tante del huerto. Cuando la distancia ea mayor, le correspon-

de al propietario trasladar la fruta utilizad* acémilas de 

carga, so cure eamo le fruta va embolsada ea sacos de yute, 

siendo esta labor wat testo difícil dada la topografía ~taño-

aa y accidentada de la zona. 

- Selección. Dado el hecho de que les cosechadores cobras su 

salario u bese a nada ejem unidades cosechadas, RO se preocu-

pan de efectuar usatedeeuada selección en babe a condiciones de 

calidad y sanidad, aspecto que representa *a problema en el 

masato de au presentación al consumidor. 

La selección se la hace manualmente, separada aquellas fru-

tas que serraron daños como coasecuencla de haber recibido 

golpes al caer de aucha latura al momento de la cosecha, o 

también desechando aquellas quo acusen señales manifiestas 

del ataque de insocial& entre ellos la mosca de la fruta, ce-

chinillas y también diversas enfermedades fungosas que exis-

ten en la región. 
En otras palabras, la selección se concre- 

ta a la separación de la fruta dañada y aquella que puede ser 

enriada al mercado. 



Clasificación. Por lo general en las relaciones entre produc-

tor y comprador (intermediario) no se exige mayormente una bue-

na clasificación. Por una parte, el productor urgido de dinero 

y la necesidad de vender su producción, la entrega al comprador 

que, por esta circunstancia, le paga el precio más conveniente 

para sus propias intereses. 

Una clasificación, generalmente por el tamaño de la fruta*  se 

hace a nivel del intermediario minorista, quien obtiene de esa 

manera mejores precios. 

Ea ninguna de las sonsa productoras se efectúan clasificaciones 

que contemplen tamaños, formas , y la variedad de la cual prece-

de, razón per la cual es posible observar en un mismo conjunto 

de frutas*  unidades de distinto color, diferente estado de ma-

duración*  variedad de formas y tamaño y mezcla de variedades. 

- Empaque. Hay pocos agricultores quo embalan o empacan las fru-

tas destinadas a los mercados, utilizando para ello cajas o ja-

bas de madera rústica, las mismas que tienen diferentes tamaños, 

formas y capacidad, lo que ocasiona una inadecuada disposición 

de loa frutos y los consiguientes problemas por la falta de pro-

tección durante el transporte. 

En la mayoría de los casos, la fruta es transportada a granel 

dentro las carrocerías de los vehículos de transporte y acumula-

da en capas de espesor grande. Este medio de transporte ocasio-

na que la fruta de les estratos inferiores sufra un considera-

ble deterioro a consecuencia del peso que debe soportar. 

- Manipuleo. Esta labor, que particularmente se refiere a las 

Acciones de carga y descarga del producto a los camiones, se 

realiza primero en los centros de acopio de las zonas de produc-

ción y en los "tambos" o sea loa tradicionales dentros de comer-

cialización de fruta en la ciudad de La Paz, o también en plazas 

o predios donde se llevan a cabo las ferias semanales particu-

larmente en poblaciones altiplónicas. 
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Toda esta labor de ~jaula° es realizada manee 	eta y en hom- 

bros de changadores, y culmina con la labor de recuouto de la 

fruta a fla de establecer la cantidad o volumen a comercializar. 

Cl manipuleo de la fruta, en loa centros de acopio y venta, se 
lu hace sin el adecuado cuidado que requiere este producto pero-

tibie para fines de presentación y mantenimiento de la calidad. 

Corrientemente, el transporte de los cítricos se lo hace a gra-

nel y dentro las carrocerías de las camiones que son contrata-

dos baje la modalidad da transporte expreso amando se tiene que 

trasladar 24.000 unidades de naranjas o limas. Esta modalidad - 

tiene una variación en el caso de lee limones, mandarinas y tos 

ronjas que, acuerdo a su tamaño, ocupan menor e mayor especie. 

El sistema de transporte resulta desventajoso para el comercia-

lizador por amante el transportista CON la intención de obtener 

mayores ganancias, permite otra carga • incluso pasajeras enci-

ma de la fruta, cuyo peso ocasiona perjuicios que van en desme-

dro de la calidad y buen estado de la fruta. onces:J.0Juni~ los 

comercializadores utilizan cajas y jabas de madera, canastos de 

mimbre y también bolsas de yute para transportar los cítricos. 

Sin embargo, dichos envases me siguen una noma en cuento a to-

mado, forme, material y capacidad, lo que representa un serio 
problema de acomdicionamiemte en los vehículos de transporte. 

Allá per el afte 1966, una organización estatal, creada para pro-

piciar misten» de comercialización de fruta, promocionó el uso 

de modelos de cajas y otros enseres para el empaque de fruta, 

le que, infelizmente, no fue adoptado, terminando por ser olvi-

dado una vez que desapreció tal institución!  

- Ajeka'aeltacifin. &i los centros de producción 

no se disponen de facilidades que favorezcan el alaacenaaiento 

del producto por tiempo más o menos largo, 19.2ón que impide guar- 

dar la fruta por mucho tiempo, ya que las condiciones del clima 

húmedo y caliente ocasionan la rápida descomposición de la fruta. 



Irm las zonas productoras no se puede guardar In fruta sée allá 

dm loa 15 días, pero en los- centros de venta In me:ni:men por 

un tieso* de hasta 60 das. Ito ambos ~4 las condiciones osan 

silo o ~e las siguiente*: 

a. A pral041, *O el plan. Practicado '1 01' Ion intermediarios 

siDlealstno, quienes guardan la fruta por período de hasta 

60 días, particularmente con el deer. de °aperar una ~i-

da de precios. FP entes condiciones no registran ptIrdidan 

entre 4d y 5U por ciento. 

b. Un cajas O jaleas de cadera. dejo este aistena de causerva-

adán las pérdidas alcanzan a 15 y 40 por ciento. ~Ido 
practicada par soy pecan comerciantes slamori-tos. 

e. £n chipa*. Yerma do causervacián casi exclusiva pura limo-

nes, que permite su canservaeilin por un tionpo máximo de 10 

días. La chipa, forma tradicional Je empaque para trama-

portar ol 'imán sutil, apreciado en loe mercados por su ca-

lidad y cantidad de jugo, es 2replIreda con hoyas de pl/tano 
paja y otros Cenachos t'orinales, formando una cavidad en 

cuyo interior se transporta dicho fruta sin que sufra nin-

gún deterioro. sirviendo In chipa incluso para 61:arderle 

por lin mes oproziaadanente. 

- intenso y  tonina de venta de la fruta. Per lo general, ces 

a so quo se ejecuta la venta do fruta: 

a. A oré:lita y pan su casuelaciAn una vez ooweralallasda la 
fruta, recibiendo el productor »Yemas un 4dolasto. 

b. Venta al sentado eanstra entrego del producto. 

c. Trueno do la fruta nos articule, alimanticisa; forma de 

comertlalisasiám qua 4* practica generalmente en lugares 
alejados carentes de centros de expendio do artículos de 

primera neconidad. 

Menda, conviene anotar ciertas peculiaridades relacionadas 
ceo la compra y venta de fruta a nivel del productor, entre 

las cuales podemos mencionar: 
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1) Venta anticipada de la pr•dncelé., ceineralmeste cuando los 

érbeles me encuentren en flor, oportunidad es la que el 

predio:ter recibe usa santidad de dinero que me represe:atm • 

el verdeare valer de la cemesba, bajo la excuso:atesté* 

del comprador de les riesgo. que apene la operacién asta 

sea posible mala cesomba. gaita mit:menas, en le mayoría 

dm les cases, se da es sitteciemes de urgencia de dinero 

per parte del productor, quien debe resurtir a lea resca-

tadores mete la falta de amo entidad de crédito que pueda 

nolventee sus premiosas socesidades. 

9) En pasta de eamime. n mea el Inger basta dende arribas 

loa salames para nacer la producetia. oscuramente esta 

os la forma más corriente de compra y venta de fruta. 

existiere pan el efecto tocares tradicionales predeter-

minados. 

les mercadas leealea. m desde Asisten los productores 

llevando as pequeña cantidad de fruta que fuera cosechada 

ese /4 latelelés de solventar algunas necesidades de ~e-

re inmediatas. 

e. Ventas directas del productor al conmunider, tanto en lea 

principales cetros urbanos Como •a las ferina locales del 

altiplano. ba este procese. des nos lee amistes que jue-

gan su papel: el Intermediario mayorista y el intermedia - 

riel minorista. al primero •xpesde el prudente a prtlr de 

100 antlades • mío em *per:Lelos:ea de venta que se realizan 

es lee tambos de la Pan, asicastrea que el intermediario mi- 

norista realiza •a actividad tendiendo la fruta al detalle 

y en pestes ubicados en les mercados o puestos de venta 

asentad•. en diferentes sitios de la eledad. 

- Impuestos. Segáis la Aduana Agropecuaria y de sedo imexplicable, 

les productos agrícolas d. COWMMO inmediato, como es el caso 

de les fruta* cítricas, se tieso cratimeses impositivos, ni 
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siquiera el de extracción establecido en otros distritos del 

pais. 31 &tico impuesto reconocido ea el que pugan las vende-

dora., mayoristne y minorietae a la Honorable alcaldía municipal 
de Le Pasa por len puestos de expendio que ocupan en los tau-

bes, mercadeo y otros Altiva de la ciudad. 

Precien. Les precios en fijan en función o loa canales de co 

mercialización qm. sigue la producción de fruta. £1 precio 

inicial se fijado per el productor a/ momento de vender su fru-

ta *  ya ose su si huerto a en el dentro de acopio. 

Um muevo pro*** ea fijado por el intermediario a tiempo de que 

el producto llega al mercado*  calculando para el efecto los 

cesto* de mamipalee, transporte, "tambicaje" y*  particularmen-

te *  aun utilidades. £1 precio a nivel minorista o detallista 

es el que paga el consumidor, el cual por lo general ea esta-

blecido en bao* a la oferta y demande, que de todas maneras 

resulta my imorementado. 

Conclusiones 

Un somero aaálisie del proceso de comercialización de frutas, 

nos peralte arribar a las siguientes conclusiones: 

- Tanto los sistemas de cosecha como las diferentes etapas del 

precoz® de comercialización, adolecen de un lamentable atraso 

en cuanto a tecnologia*  aspecto que indica que una buena y ra-

cional forma de comercialización de frutas, deberá superar cada 

uzo de las asuntos anotadas como hipótesis*  cuya comprobación 

constituye la finalidad del presente trabajo de Tesis. 

- Los sistemas de comercialización*  conservación*  formas de com-

pra y venta, sistema inaesitive y fijación de precios en fun- 

ción a un análisia racional de cotos, debo,* sor adoradora de 

tal manera que loa I.,rodu‘t‘w 	 law.t.1 el consumidor en 

condiciones óptiosa 	i>re4uniaciiin y a precios que :emitan 

incrementar su consumo hasta alcanzar niveles nutricionales 

convenientes, aparte de ooneficiar equitativamente a producto-

res Y ebberbiálitladores. 



Una forma de «t'atribuir al desarrollo de la fruticultura de 
carlees ~afma en mejorar los lagrimen del productor, ase-
gurar um monada para la producción y paelbilitar la generación 
de divisas. Mamita accesorio In organización de an sistema 
agroindmitrial * travZs del cenia se .14bn/harían productos 4. paa 
coopetitivamente ingresen a las morondos RAC101kallIm y extra.- 

jerez. 

la existan** de mercados para productos diversificado«, coso 
os ol ~O do envidies elaborados par la 3groinduotria, 01 
aprovochamiente de loa recursos naturalos ya existentes y 14 
utliisaclim de la mana de obra del árao rural, peralte% vis-
lumbrar la factibilidad de la transformación do las autovía 
orina 	0111 tilíleenen alguificativea, se produce ca los fun- 

gas de La loas. 

5. Oferte y chamada do lea cítrico&  

roeleilidadwe do iscremento en la producción 

XI incremente de la producción do cítricos en Bolivia se puede 
apreciar observando las estadiaticns oficiales de auperficies 
cultivadas y producción nacional. 
La superficie destinada a cítricos para 1983 alcanzó a 21.000 
iseettreas con uno prieducciée de 180.000 toneladas o4triosa. 
La proyección de la producción para 1985 meró apreximadmminte 
de 1411.000 toneladas mótricas, con un incremento de la super-
ficie de 5uU batían al ¿sao, como promedio. 

rata perapectivw constituyo un ~acto importante Itra la eje-
cución de planes y proyecto* de tipo agreirhaustrial. La asis-
tencia de mercados, 14 diversiflonclóa de la producción y el 
aprovschoulentir de los recursos naturales ya existentes, 'man-
dad a In disponibilidad de mono de obra excedente, hacen que 
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sea factible la ebtelición de capiteles y tecnologia apropiada 

para la instalación de eomplejes agrolndwetrialee altamente ren-

tables, ~j•rudo al manso tiempo lee sistemas de comercializa - 

alón de tretas trenas. 

5.1 Intimación de lo oferta 

Las o:articulare/o ventajas de loa luagas permite estimar en lo 
que se retiren a la producción de cítricos y censa:as de los 

atase a el pala, una permanente disponibilidad de excedentes 

de 1* *torta respecto a la demanda. Uta aspecto favorable 

originó exportaciones de naranjas a la Seplblica de Calla en 

el abo 19083 con resultados alentadores. Igualmente me expor-

taron al Brasil ea el período de 1950-1970, cantidades impor-

tantes cue establecen condiciones faver,blea pera exportar al 

mercado chileno per su prominidwd, especialmente al norte, eon-

prendido por las provincias de Tarepaci. Atacaos y antotagasta, 

dende so se pradera cítricos, situación que abre posibilidad*s 

de obtener un buen precio para los cítricos producidos es Boli-

via. 

GUARRO ffi9 16. 	IMPO1 	el L 1 R 

CO/LE 01111.NTE 	PRUICr 1979 - 1901 

A 6 e • Cantidad TM Valor Migres AM. 	nos 

1 9 7 9 	
120 
	

50 
1 9 I 0 	

200 
	

50 
19 6 a 	

140 
	

60 

Fuente: Asearlo Istadlatico TAD. 1981 

JA1 ~mire emitan demuestra la magnitud del mareado chileno 

para les frutas cítricos. debido a que Chile proporciona sólo 

pequeñas santidades de frutas provenientes de ellen.; tespIndos 

y fríos, al norte del país. 



En relación a wansorves da la industria Boliviana se debe advertir -

sub ailm se magnitud es rolativameate p.qusAa, si se compara con la 

real posibilidad de producción de fruta. que tiene el pala, perticu-

lareenta los Yaga% 4. La Pea. 

CUADRO IN 17. 	OFERTA DE CONSERVAS DE LAS PRINCIPALES 

INDUSTRIAS BOLIVIANAS - 15112 

Productos Cantidad 	 Valor 
kilogramos 	 Miles $6. 

A.  Industrias D1LL1Ag 

Conservas de frutal 763.363 40 40.797 57 

Frutas al Jume 259.543 14 14.719 20 

Hormelades 882.224 46 14,022 23 

1.905.129 100 71.536 100 

B.  Industrias DEL VALLE 

Jugos disfruta 333.682 116 8.320 38 

Mermalidas-y Jalees 795.717 54 11.595 62 

100 21.515 15e 725.”.il 

Fuente: Ministerio de Industria, somercin y Turismo 

Para el ano de refereacle la producción de Industrias DILLnAN, repre-

sentó el 722 de la producción total en el departamento de Cochabow4a, 

sin siabargo, se AdViaithe una participación de industrias DEL VALLE 

para los años rieles:tes. Jebe adinatirsa que ninguna de las ffbrices 

'enfiladas asan usando su capacidad productiva racionsl~ta. La fi-

bita 008 LUCHO, instalada la el da:masato in La Paz, pecamos 

~rada no obstante qua .1 Mayor consumo de conservas dn frutas, fru-

tas al jugo y mermeladas corresponda a este departamento, ea virtud 

a su mayor población. 
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5.2 Estimación de la ademada 

La demanda Interna de frutas chricas en general está distrihufda en 

el país ene función de la capacidad da compra de la población consumi-

dora de los diferentes departammtns. 

En el pais existen algunas industrias registfadas a ianuneraAtlesplan-

tas caseras dedicadas a la producción de diferentes tipos da conservas. 

Entre las Industrias más representativas se pueden citar: Industrias 

CIIIman e Industrias tal Valle en Cochabaisba., Industrias Cl Dorado en 

Santa Cruz. En la reciba de euritmia, provincia hor Yungas del depar-

tamento de La Paz, IMIStri hasta hace aproximadamente mi ano, la Cor-

poración fungisene ~cola, denominada Pon Lucho, que suspendió sus 

actividades de producción y comerciales debido a factores tienten ad-

hInistrativos y fundamentalmente' de carácter familiar, ocasionando de 

asta madera trastornos negativos de tipo económico a los agricultores 

de la zona, entre los qua se pueden 'chalar los siguientes: 

s. La paralización is actividades ocasionó le desocupación de 80 tra-

bajadoras de planta y 50 campesinos que participaban en el proceso 

de producciói. 

b. La meoulearla adquirida y destinada • le producción agroindustriel 

de La Faz, fu* transferida a la ciudad de Menta Cruz en calidad de 

venta. 

c. La implantación de la industria mencionada en sus Inicios creó ax-

pectatIvas de los agricultoras de la zuna yunquaise induciendo con-

SeCuenteMente e lacre:matar mas plantaciones con la correspondien-

te sustitución de sus cultivos tradicionales. 

La tornar:mi& fungueMa Citrfcola Den Lucho, contaba hasta hace 

un ano Atrás en• una eran), !mercal* de 99 hectáreas de extensión, 

antas para la producción de cftrIces, en cuya superficie se hallan 

plantadas 5.600 árboles de naranjas que me encuentren en estado do 

producción. 



De todo el amillitis agroindustriel realizado s. daduce que el departa-

mento di La Faz, me ice actualidad, oo cuenta con una planta que incite 

a la amplIaclia de las Sras de cultivo. 

L4 actual aguaitad del ~cedo nacional es reducido*  caracterizada por 

bajos redice% de consumo per chite, ademas de mercados restringidos_ 

so los centros urbanos, influenciados por un sistema de comarcialize-

alón deficiente. 

Finalmente, amista un 'marcada variación su los precias de la fruta 

fresca de acuerdo a la temporada y en función dei sistema de comercia-

lización Para los Productos envesados. Por setas consimereciems si 

se pretende entonar o elevar el nivel del consumo per chita, seri 

necesario introducir algunos innovaciones en los sistemas de comercia-

lización de tal moda que permitan alcanzar el objutlee tanto para los 

ored,dctos-frememls c•ee let7ettrIe7izedes. 

El dmsormllo de esta activflad baja _ice acción Onówica integrada, 

permitirS mejorar la fruticultura tropical, 41 decir, can la m'adarva-

zacicla da les cultivos, la comercialización eficiente de los frutos Y 

su Industrialización, de acuerdo con las necisIdanes del mercado n4-

tiene?, ce= tanblón en función de las perspectivas dm cmportación. 

Una ampliación del mercado nacional ya seajustrfica con el empleo de 

Jugos cítricos en 14 elaboración de bebidas gaseosas, de acuerdo a 

MlorM8$ y reglamentos establecidos. 

La paulatina incorporación de persones provenientes de otros departa-

mentos, cone asimismo la incorporación del Sres rural a la ciudad de 

La Paz, determinó porcentajes diferentes de la Demande insatisfecha 

de los habitantes per earieelades, flujos y frutas al jugo. 

Fn 	, ya se indicó anteriormente net, el Incremento do la pobla- 

ción se localizó prlecipalnente en el eje de La Paz, Comembauha y 

Santa Cruz, exigiendo fruta fresco, mermeladas y jugos debido a su 

contenido protefaire y calórico, determinando en coweacuencla un mejo-

ramiento de la canasta familiar e nivel nacional, de amera que resul-

ta de imperiosa neceelded la Instalación de una planta Industrializa-

dora de astricta que se produce en los Yungas de La Paz. 



CUADRO R• 18. 	 DEMAMDA INSATISFECHA DE PRODUCTOS 

TERMINADOS MERCADO 11ACIODAL 

Productos Porcentajes 

Marmeladas 

Jugos 

Frutas al Jugo 

55.91 

44.89 

42.86 

Fuente: Ministerio de industria, Comercio y Turismo. 

/Industrias fraccIonadorms de Janne cítricos. Latos establecimientos 

secundarios elaboran Jugos atritos Len las siento:izas caracterEsti-

cas de commrclailacidn. 

(Jugos simples enlatados. En principio tu ivron una buena aceptación 

y su elaboración estaba compuesta por un 6U por ciento de Jugos du ne-

ranja, 2r. de toronja (pomelo) y ¡ por ciento do lk.Sn. En le actua-
lidae. su :Muenda se ha postergado ~leo a los precios tan elevados 

Y id AomP41.4nAl4  de productos extranjeros gua llagan al país por la 

vía al contrabando. 

/Jugos simples refrigsrmelos. Su consumo se inicie en 1983 dIstrIbu-

yéndomi diariamente Junto con la lecho. Tuvo una buena aceptación en 

el mercado y actualmente continGe su demanda pero en muy peleen* es-

cele. 

La demanda de los OreduCtos concentrados para IR preparacI8n de bebi-

das carbonatados y otros de tipo doméstico, corresponde a las Indus-

trias enumeradas a continuación: 

- Astra Boliviana Limitada 

- Abendreth International S. A. 

- Embotelladora de Aguas Gaseosas Oriental 

- Industrias Timado 

- Kational Destinara de Bolivia S. A. 

- Melca de Melados Frie* 

- VASCA/ S. A. 

36 
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CUADRO 119  19. 	PRODUCCION NACIONAL DE CONSERVAS 

DE FRUTAS EN 5F4FRAL 

Anos 	 Cantidad Kilos 	 Valor en Sus. 

1 	.,' 7 5 14.824 321.321.-- 

1 	9 78 106,520 3.101.546.- 

1 	9 77 1,653.870 23.659.941.-- 

1 	9 7 E 242.255 7.913.971.-- 
1 	J 7 9 394.714 16.112.248.-- 

1 	9 8 0 288,036 12,406.554.-- 

1 	3 8 1 389.574 30.749.799.-- 

7uente: Dirección Racional de Estadistica. 

CUA1.1110 'd* 20. PROYECCioF DE LA PRDDUCC!DN RACIONAL DL JUG 

(1E FRUTAS 

Años Producción ea Toneladas Mótricas 

1 9 S 4 	 272.70 

1 9 8 5 	 2to„w 

, 777.47 

r; 7 1 	7 	 4, n 

341.59 

759.10 

Fuente: Dirección de Agrolndustrlas, MICT 



5.3 Plantas indestrializadoras existentes en el p
ais  

En lee meglooes 4. lefluends. exista les siguientes ledmetriee 

de transformación: 

Chapare: Ea esta localidad existe mane planta Indu
strialfzedora que 

se dedica especialmente a la elaborad& do carpes
 y nermeladas de 

frutas. 

Santa Cree: baste una planto para la elaboració
n de deo edita-

da en rodajas. 

Cochabasalsai Une planta que se dedica e la elabo
rad& de productos 

teroinados para ss venta al público, tales como me
rmeladas, Jugos 

enlatados, *ce maqueaos exportaciones especielnent
e al Paró. 

Nay importantes productos cae la Industria de cons
ervas pueda trona- 

forear COMO vegetales ene talliblihe son acondiciona
dos y envasados 

pare el consumo directo, 101 nTSe01 ove tienen gra
ndes posibilida- 

des de comercielized& en el mercado internaciona
l. 

Lamentablemente. a la fecha, nuestro pais no cuent
a coa normas n1 

sistemas de comercializad& que favorezcan al nrod
uctor y tenor - 

ciento, especialmente en el Cesante de fruta fres
ca, factores II-

milantell que Imeldow iedweentar .1 comercio exte
rior. En forme 

muy generalizada me permito soOder algunos factor
es desfavorables 

qua oastaculizaw dicho desarrollo: 

a. Deficiente servido de transporte. desde los centros de produc-

ción a los centros de consuno. 

b. Ausencia de un adecuado control fitoseniterto. 

c. Ausencia de mea clasificación nornalIrade de las f
rutas, en 

cuanto a ccilled, tete" y procedencia. 

d. Alto grado de participad& del Intermediarle en la trensferen - 

da de los productos, hasta el censuro fine,. 

e. Fluctradón de precios durante lavipoces de ofert
e originada 

por veriadowes en le producción y la intervención
 de los in-

termediarios. 



f. nrocedielentes deficiemtes de compraventa, transporte, Impuestos, 

baja dispmeibilldad de capital bajo el cual trabaja el productor. 

Todas estas carmsterfstIcas desfavorables, frenen al crecimiento 

acelerado de la demande nacional • internacional. lie obstante es-

tas enormes lialtatleass desfavorables que presenta le exportación 

de citrino* frascos, se puede considerar mercados favorables para 

Solivia, si se logra •n el futuro mejorar la calidad de les Produc-

tos. 

CUADRO 0 22. PODYECCIGN DE LA DEMANDA DE JUGOS 

CITRICOS PARA LAS CEDIDAS GASEOSAS 

(Miles de litros) 

Años 
Contenld (5 MTnIm o de Jugo 

15* 201 

1 	S' 	7 	1: 93C 1.395 1.960 

1 9 7 7 990 1.4e5 1.980 

1 9 7 e 1455 1.583 2.110 

1 9 7 0 1.130 1.695 2.260 

I.ild 1.210 1.015 2.420 

1 	9 	a 	1 1.290 1.935 2.580 

1 	9 	2 1.381 2.070 2.760 

1 3 E 	3 1.170 3.205 2.940 

1 	9 	e 	ii 1.570 7.355 3.140 

1 	3 3 0 2.322 3.494 11.859 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Analizando el cuadro anterior, se advierte pus si las bebidas carbo-

natadas gua se elaboran en Bolivia utiltzarlan como variable expli-

cativa el contenido minios. de jugo, la demanda de estos jugos por 

norte de la Industria de bebidas carbonatadas nata 1190 seria de 
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2.329.000  litros aproximadamente con •1 102 do contenido mtelmo, d 

de 3.454.0017 litros con 15!I y de 4.155m00 litros can el contenido 
animo del 202. Por lo tanto, esta alta demanda de jugos atrita; 

IroenIsana en Poma acelerado la meranolón de los cultivos de e/-

trIcos, ye que gmentlxn ve mercado seguro a los agricultora, y, 

naturalmente, justifico la endloctón o Instalación de une Monto 

elaboradme de jugos cítricos y aceites eoencialez. 

'KG. Mercado internado...el de Jugos oftrIcos  

El volumen mundial de cftricos frescos destinados e la lodustriti 

de •laborecIdn.se Incrallenta en 15 por Ciento para el fato 1385 ea 

14 millones de toneladas, nivel que constituye aproximaderente la 

tarara parte dm la producción mundial de frutas froten. Esta 

expansión eo el volumen de meterla prima utilizada por la industrie 

u registró mayormente en los Estad.» Mido, y el brasil, mientras 

que en loe dais palees productores y elaboradores de cítricos el 

ritmo de crecimiento se Presentó moderado. En la actualldad„ Bra-

sil procese sós del 10 por Ciento de toda su producción nacional 

de naranjas y mandarinos, esperlindose nueves expansiones de su ce - 

pecIded de prodoccide. También so han observado rópidos incremen-

tos en otros paraos C400 Israel, Japón Máximo y España. 

En 19S2, al comercio internacional de logos cítricos registró una 

expansión aproximada da! 75 por dueto, debido a la oayor produc-

ción que determinó els exportación da Jugos de naranjo. Los Esta-

dos Unldras aumentaron considerablemente esto nivel, lo mismo que 

el Brasil, dedo este Gitimo al principal exportador mundial de 

concentrado, de naranjas a Esparta y a Sud Africa. Las exportacio-

nes de Jupa natural de Israel tendón alcanzaron una cifra sin 

precedentes. Cmylementariamente. el Incremento del comercio de 

productos a base dm toronja se debe a las mayores exportaciones 

de Jugo natural, concentrados y Jugos en conserva de Israel y de 

los Estados Unidos de Morteamórica. 
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El comercio de jugo de limón tamblin se increuenti come consecuels-

ola de los grandes embarques de jeme natural y concentrados de Ita-

lia, que as el principal exportador. 

Las Importaciones a Europa Occidental, uno de los principales merca-

dos de jugos citrina., experimentaras uno expansién considerable en 

1973. Boa bufes parte de le expaemién en el mercad, europeo fue 

consecuencia de las mayores compras al nreall. 

tn América del 'lurte las Importaciones de Jugos naturales de cftri-

cos sa recuperaron do los bajos niveles registrados en 1982, como 

efecto da les mayores compras realizadas en Candi. 

El presa, del jugo de »afasia en los mercados europeos tiende e 

bajar en loe éltimos anos, debido al aumento de la oferta que de - 

termied eme creciente ~potencia; asf en la Repéblica Federal de 

Alemania, loe precios al por menor del jugo natural de naranjas ex- 

Perbaentaron una considerable presión durante 1982, en parta debido 

4 la mayor oferta de Jugos reconstituidos a menor precio. Al final 

de 1982, el precio a nivel minorista del jugo natural en conserva 

se manifesté manar ew un 10 per ciento al ano precedente, mientras 

que ea el mancada da los Estados Unidos, el precie se ha mantenido 

estable (el precio FOB de Le Florida para concentrados de naranja 

congelada he sido en general el mismo desde julio de 1982 con un 

valor de Sus. 5.25 por docena da latas), os decir, a posar de le 

mayor oferta de concentrados de naranja congelada en 1982, los ore-

cros al por menor se han mantenido relativamente estables (en dle 

alumbre da 1973, el precio al por menor experimenté un Incremento 

del 2 por ciento respecto al /ano anterior). 

Es Canea, el precio el por menor de los concentrados de naranja, 

en la actualidad, alcanza a fut. 6.01 el kilogramo. 

COpCLUSIC$ES 

145 paises Bajos constituyen los principales mercados potenciales 

da los Jugos cítricos concentrados, debido a su ripido desarrollo 



- 42 - 

alcanzado durante los altivos *hos; de esta manera y especialmente 

Holanda podría ser un mercado strectivo pan los Jugos oftricos 

concentredes elaborados en Bolivia. Asi, por ejemplo, en términos 

conservadores para 1385 Bolivia podría exportar un volumen equival 

lente al 1 por ciento del total de las Importaciones realizadas 

por molando, que equivale a una cifra aproximada • las 150 tonela-

das. 

CHILE 

Las inportacioites de aceites esenciales por la andblIca di: Chile 

evillencloo que el rubro oís ic,,ortanta lo constituyen les importar,  

clones de aceita •andel da naranja que *n 1982 llagó • 17 toma - 

lada*, coa une tase de crecimiento anual acumulativo da 30 por cien- 

te. 

l Demande externa  

La denotó externo de les productos cítricos Industria:11nd°, está 

esencielmento concentrado en los piases que por lo general no son 

productora de titilen, sin embargo, en algunos casos, los paises 

productores también importan algunos productos, y exporten otros 

productos cítricos. 

Les volamos, de importación registrados por los principales paises 

importadores, 'enana que la %palita Federal de Alemania comsti - 

Sula el principal Importador de productos elaborados a base de ore 

triase (33.93%). Otros paises en orden de importancia son: el Rei-

no Unido (19.16t), Canadá (11.1 Z%). Estados Unidos  (2.711%); los dr 

mis paises como ailgice, Luxemburgo, SmIza, Italia, Dinamarca, Aus-

tralia, Yuposlavia, 14 URSS y los paises de Europa Oriental, tienen 

rotativa y mamar Importancia dentro le demanda Internacional de ti - 

tricos elaborados. 

Para el caso particular de Bolivia, se debe indicar que 545 impor-

taciones 44 el periodo 7338-1984, fueron las siguientes: 



Especies 

Otros oftrIcos 

Total: 
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CUADRO tr 23. IMPORTACION DE JUGOS DE NARANJA 

Anos Cantidad kilos Valor Sus. 

1 9 7 • 14.114 4.948. 
1 9 7 9 7.412 2.531. 

1 9 	O 14.492 5.555. 

1 9 8 1 2.201 1.157.-- 

1 9 a 2 11.244 4.644.-- 

1 9 	3 20.857 16.273.-- 

1 9 8 4 7.565 2.363.-- 

roseta: Dintel& General da Estadistica,. 

Obsérvese time el valor de estas importaciones adquiere alguna re-

levancia para 19133 con Sus. 16.273.-- Con referencia a la Osar, - 

bochan de cftricoli producidos en los Yunga', resulta necesario 

estimar el posible consumo Industrial al futuro. 

Nelaclan de la oferta y demanda Interna 

CUADRD N•  24, 	PRODUCC19;$ Y DEMANDA DE FRUTAS CITRICAS MOR Y 

SUD YUNGA; DE LA PAZ -1983-(mIles de IM) 

Producción Pérdidas 	Demanda 
total 	 aparente 

Consumo 
industrial 
(1) (2) 

Consumo 
Fruta 
frasee 

32.9 12.1 20,E 0.12 12.1 Z0.7 

28.0 2.3 25.7 0.05 2.3 25.6  

29.0 7.2 22,7 0,0E 21.G 74,3 

66.9 21.6 69.2 0.25 21.6 74.3 

ruante: Análisis propio. 

(1) Consumo actual 

(2) Posible industria 
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Del total de la producción que alcanzó a 81.9 miles de toneladas 

métricas, el consuno de frutas frescas, como se indica, alcaez6 

sólo a 74.300 1/1, como consecuencia de las pirdldaS que signlfl• 

caron 21.600 toneladas. Estas pérdidas obedecen particularmente 

• la Inexistencia da métodos y adecuados técnicas en los diferen-

tes procesos de producción. 

Particularmente en el capitulo de las Conservas, la Demande Insa-

tisfecha sólo ad presentó ea las Conservas de PIM, en una magni-

tud de 105442 kilogramos, tal como se hidra en el cuadro II - 

oriente' 

CUADR9 1' 25. REL4C1IN OFERTA-U/1~A UE PRODUCTOS AGRO-

INDUSTRIALES - CONSERVAS - GESTIOM 1513-34 

Productos Oferta he. nemanda kg. Demanda Insatis- 
fecha kllogremos 

Mandarinas 84,1134 84.PT4 

manzanas 66.0 • 

naranjas 177.623 177..623 • 

Papayas 5.56') 5.5fig 

PIRas 56,247 224.909 168.742  

Toronjas 52.745 57.71'6  - 

Uvas I6.O52 38.L52 

Pulseta; Ministerio da Industria, Comercio y Turismo. 

5.2 Excedentes de predefti&n 

Los excedentes de producción se presentan ceso consecuencia de la 

incorporación de nuevas plantaciones, especialmente en la melón 

de los Tongas de La Par; asT, para Mg, loaron lncorporcdnenoven-

ta Andreas de naranjas mejoradas por la Corporación ((tricota 

odas Locho, en cuya superficie se hallan plantados 5.605 arboles. 



Por otra parte, en los Oltimos sets ellos se Intensificó la prados-

ello en la zona de Mor funges, especificamente en la reglan de Ca-

ranavl, cuya extensión se estima en cien l'acarees. aproximadamen-

te. Considerando estos aspectos en condiclofies normales se dispon-

dri de una produscidn aproximada de 2.281 tontadas matrices. No 

obstante esta disponibilidad de metería prima la torporaciisn Litri 

cola Don Locho, paralizó sus actividades referentes a la industria-

lización de citricos en forme definitiva. La amontonada ~presa 

loe establecida me 15/1 como une empresa para abastecimiento exclu-

sive de ice careados chilenos y peruanos, al amparo del Acuerdo de 

Cartageme. 

En función a este objetivo durante los primeros aneo de actividad 

se alcanza a calecer Importantes pedidos de exportación a Chile, 

para cuyo objeto le materia prime que emplome dicha impresa ere 

eproximedameate de 20 • 23 mil toneladas por ese, toda *lis Prosa-
dente de los Tongas de La Paz, 

Amillara del arca" extorno 

Actualmente el 7lNpor ciento de le producción mundial da naranjas 

y del 40 al 50 por ciento de los limones y pomelos, sirven de In-

sumo para la °labor/mido Industrial. 

El mercado de Ice productos elaborados y el de los frutos frescos 

sa bella actualmente relacionado de tal forma que les transaccio-

nes de un sector repercute en los beneficios qua obtiene el otro 

y reciprocanente. 

La Industria de elaboración cobró mucha importancia en los Litigo, 

anos en partos perste, pero siempre condicionada a la cantidad y 

calidad da la materia prime que se eme, ademó,. le Industria absor-

be una proporción cede ver mayor de la producción total. Cebe es-

perar que persista esta t'edema,a no sólo porquo la cantidad de 

fruta no comercial Izada en el mercado de citrIcos, ser/ mayor el 

auaentar la producción, sino también a consecuencia de le prObable 

reducción de precios entre productos frescos y elaborados, dada la 

presión creciente de los suministros. 
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En muchos paises Importadores de productos citrinos, el consumo 

de jugos y bebidas a base de dichos Jugos se han popularizado en 

anos recientes, existiendo sea serle de factores que favoreces e 

un nuevo lecremcnto en la tasada. Es muy probable que se operen 

cambios mi la relacién de productos frescos y de los elaborados. 

dada le posibilidad de quo este aldea llegue a constituir en el 

futuro me verdadera alternativa para el serrado de frutos fres-

cos, caso *turró en los Estados Unidos. 

coso aspectos caracteristicos del decenio en curso, se puede se-

t:alar un Importante incremento en el consumo de jugos en los paf-

545 de Europa Occidental y Oriental. como también ea los paises 

productores del Medlterrineo y en otras regiones c/tricolas, de-

bido a que la limitado producción no cubre la demanda insatisfe-

cha de legos e/tricot. La sltuaciée actual del mercado de frutas 

cítricas se puede sIntetizer en los siguientes puntos: 

- Ea términos de crecimiento. el consumo do frutas citricas fres-

cas ha aumentado en une tasa promedio acumulativa anual del 5.4 

por ciente, variable pare distintas reglases. 

- Europa tiene su proveedor mis Importante y virtualmente le - 

ca durante la temporada de Invierno que es la región esdlterrinea, 

no obstante de que en los meses de verano los suministres provie-

nen de SudilfrIca, inistl y los Estados Unidos. 

- En los paises escandinavos existe persistente tendencia al con-

sumo de fruta por persona, mientras que en los paises de Europa 

Occidental, se observe un paulatino Incremento de consumo mes 

bien de productos elaborados. En el Reino Unido el consumo se 

mantiene ces! estacionarlo. 

- En cuanto a Europa Oriental y la URSS, si bien tiene niveles 

Ellgy bajos de consumo per clpita, se registré un aumento de 0.8 

kliograros en I983. 



Créditos e immersleees  

No existen regulaciones especiales sobre el comercio de titilen' 

estando sujetas a libre competencia, estipulado entre comprado-

res y vendedores, de acuerdo a la situación en que se encuentra 

•l producto a el mercado. 

Chile, como miembro del Grupo Subregional Andino, rige su polfti - 

ce comercie, de acuerdo a los reglamentos estipulados por el Pac-

to Amdleo. Sms Importaciones de frutas cftricas se •fectóen 

tramó* M la Asociación de importadores de Frutas Tropicales; por 

lo generel las transacciones crediticios se les efectGen mediante 

le apertura de mgreditivos de parte del país exportador. 

Localización de los centros de consumo 

Dentro el total de jugos exportados, di producto más is:~pnrtante  

resulte ser los jugos naturales concentrados. asl„ por ejemplo, 

en 1913 estos Jugos representaron el 3C por ciento de las expor-

taciones. A conflecación se analizan les exportaciones de este 

producto, donde se evidencie lo siguiente: 

A nivel mundial la RepGbllca Federal de Alemania resulta ser la 

principal compradora de jugos concentrados de naranja, durante el 

periodo 1972-1983, por la adquisición de 80.7QD toneladas que re-

presentaron el 388 de las exportaciones totales de jugos de naran-

ja concentrado. 

En segundo lugar están tos Estados Unidos, porque sus Importacio-

nes constituyeron importantes porcentafes de jugos concentrados 

de naranja, cuya cifra alcanza a Z2.d0.0 toneladas en el ano 1983 

gua expresado en porcentaje resulta ser el 20.20 del total de 

les exportaciones de jugo de naranja concentrado. 
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Otro país sao considerables importaciones resultó ser Suiza cale 

18,000 talados que corresponda al 16.75 par Cima% durante el 

aall 1983. El temed importó 13.300 toneladas gua lignificó el 

12.2 por ciento del total producido. 

Los países emaciados importaron en conjunto la cantidad de 

95.700 taneladas que representa si t5 por ciento de toda la ex-

portación da juges concentrados de naranja. efectuado por Brasil 

en el afilo 1989, mientras que al 15 por ciento restante fue impor-

tado por el Reino in/do, Suecia, Israel, Melca, Luxemburgo y 

otras naciones. 

Promoción de venta

la pr000cl$n de ventas da los productos cancelas para  tos rt 

cacos externos, por te general se la efectau por Interevedio de 

los agentes exportadores especializados. í.stos aran tts se °neer-

osa da introducir el producto a los nercedos internos y externos, 

previa propaganda y difusión soure las cualidades 4411 producto, 

per logeneral la promoción del producto se efectúa a nombre de 

la propia industria. 

C1 comercio genere) de fruta fresca esti fuertmate concentrado 

en unos cuantos piíses de la región mediterrines ((síil'', marrue-

co' e Israel, principalmente), países que fueron adoptando en 

forma particular ciertas medidas que tienden a regular o limitar 

los roiGnenes de exportación promoviendo al mismo tiempo una cier-

ta forma de control de la producción en los principales países 

abastecedores • fin de conseguir un equilibrio a mediano plazo, 

con lee necesidades de demanda mundial, especialmente en lo que 

respecta a la comercialización de naranja' frescas. 

Brasil es el paf' qu• milis progreso ha tenido en le Atoada del 60 

coreo Industrfalizedor de frutas cítricas, Incrementando su produc-

ción y sus exportaciones. Se prevé que en 158; oxPorloré 180.360 

toneladas de jugos cítricos concentrados. 
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Ea exportación de productos industrializados de la citrIctiltera 

proporcionaran en 1,83, un Ingreso da 19.8 millones de dólares, 

de los cuales las dot terceras partes correspondieron a los ju- 

905. 

Para los Jugos, los precios Internos resultan inexarloren. en en 

69 por ciento en el caso del limón; en un 71 por ciento para la 

naranja; 68 por ciento pare le mandarina y 55 por ciento para la 

toronja. En cabila los aceites esenciales son de mayor valor en 

el exterior. 

la industrie eitrfsola argentina cuenta con una capacidad Indus-

trial para procesar 70O.900 toneladas métricas de Frutas, es de - 

dr, casi la mitad de su cosecha normal; pero en 1975, ale uti-

lizó algo menos del 50 por ciento de esa capacidad que correspon-

dió • 348.090 toneladas. 

La fruta fresca producida en nuestro nets no es fkil de comer-

cializar en el mercado exterior, existe una serle de aspecto* 

que deben ser tomados en cuenta y que introducen el factor de 

riesgo capaz de hacer fracasar el ingreso exitoso e estos merca-

dos. 

Entre estos aspectos, los mis relevantes son los siguientes: 

Exigencias de calidad, sanidad vegetal, Fluctuación de precios, 

transporte, barreras arancelarias, platos de entrega, etcétera. 
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CUADRO Re  28. 	IMPORTAMOS 	DE EXTRACTOS PARA LA ELADORAC1ON DE 

BEBIDAS CON O SIN ALCOMOL POR PAIS DE PROCEDENCIA 

ARO 1888 

Paises Ulcerasen Valor Sus. 

Alememla Occidental 8.685 124.885.-- 
Prost] 42.797 8.1911.-- 
Casad& 1.05k 4.194.-- 
Espelta 1.170 3407. - 
Estados Nades 34.356 96.053.- 

Paises Rajes Nefanda) 5.552 25.900.-- 
Pamema 32.095 90.611.-- 
Paró 861 11.200. - - 
Puerto Rico 55.252 185.022.-- 
Suiza 5.185 58.168.-- 

Fuentes 	DIrscelin Nacional de Estadísticas. 

CUADRO N•  27, FRUTA! FRESCAS: 	IDERTIFICACION ARANCELARIA 

Producto NABALALC (1) C S 1' (2) 

Narenias 08.4.4.0.01 051.11 
Mandarinas 06.02.0.0) 051.12 
Limones 08.02.0.05 051.21 
Pomelos 08.02.0.06 05130 

(1) Nomenclatura Arancelaria do Bruselas nardo ALALC 

(2) Stadisticel send Terlff ClasIFIcation far International Trade 

Fuente: Lista Consolidada de Concesiones, ALALC 



JUGOS 	C1TRICOS 

CUADRO N* 18, , BOLIVIA: CONSUNO PER CAPITA DE JUGOS C1TRICOS 

AAos 
Consumo 
per chita 

Poblaran% urbana 
Miles de habitantes 

Consumo total 
Miles de litros (1) 

1 9 8 0 6.85 2.064 12.074 

1 9 8 1 6,03 2.139 12,898 

1 9 8 2 6,21 2.217 13.767 
1 9 8 3 6.39 2.133 14.584 

1 9 e 4 6.59 2.381 15.598 

(1) Juno natural, 

Fuentes Dirección de Agroindustrias, Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo. 

CUADRO N°  29. 	EXPORTACION DE LCS PRINCIPALES PAISES - 

(Miles de Toneladas) 

Principales 	Naranjas y Limones Toron- Total de 2 
Exportadores 	Mandarinas y 	limas las citrinos 

España 123.0 2.9 0.5 125.4 4.10 
Israel 325.7 8,7 129.8 464.2 15.19 
Brasil 966.7 966.7 31.63 
Estados Unidos 322.5 7.5 84.1 414.1 13.55 
~restos 10D.0 0.3 12.3 112.6 3.63 
Italia 62.0 50.0 60,1 112.1 3.67 
Gracia 110.0 12.4 49.1 171.8 5.62 
Sudgfrica 68.4 1.0 1.5 70.9 2.32 
Chipre 7.2 0.6 11.0 19.0 0.62 
Argelia 7.5 1.2 8.7 0.28 
Líbano 1.9 0.4 0.1 2.4 0.08 
Total de los paises 
indicados 2.093.9 84.9 289.7 2.467.3 80.76 
Total Mundial: 7-509.2  147.0  399.E 3.055.0 100.00 

Fuente: Forting Agricultura Circular, Citrus Fruits, 1974. 
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CUADRO Me  30. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACION DE JUGOS C1TRICOS (TM) 

Años 
J 

ti  
Simples 
Toronjas 

(TM) 
Total 

Jugos Conceatrados 
Marmilas Torewilis 

Total 
TM) 

1979 50.107 16.994  67.101 24.75o 4715 27.465 

1980 33.279 19.859 55.134 24.985 4.670 29.655 

1921 46.109 22.986 69.095 37.280 6.865 43.645 

1982 41.539 19.550 61.990 45.625 6.140 51.765 
1983 33.986 18.333 52.813 46.175 6.665 52.94o 

Fuente: Fondea Agricultor* Circular - Citrus Frults - 1989 

Las Importaciones que los Estados Unidos realismo principalmente 

de méxico„ son menores a los volamos exportados, por anual pers. 

Se observa que Chile no n productor de citrinos por no poseer tie-

rras aptas para su cultiva, en ctnisecuencfe„ su mercedes es abaste-

cido exclusivamente por la Importación de frota, citrinas frescas 

cuya magnitud en 1981 llega a 3.225 TM, maynrmente naranjos que re-

presentaron el 20 por ciento del total de Importaciones. Per la 

particular Importancia que representa pare el país el consumo de 

nftriccm en Chile, se debe seMaler quo para los ellos 1902 y 1983. 

las importaciones de este paf; significaron 2.200 y 3.090 TM, n'y - 

pectIvamente. 

CUADRO 10 31. 	Chile: IMPORTACION DE CITRIC08 FRESCOS 

Allos 	 Toneladas mitrIcas 	Miles Sus. 

1 	9 8 1 3.225 1.245 

i 9 e 2 2.200 660 

1 9 8 3 3.000 4550 

Fuente: Anuario Estadístico FAO 
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El principal proveedor de cítricos frescos al mercado chileno es la 

Argentina, cm eme participad& promedio del 80 por eleevo. Boli-

via tamal& fenal parte amo el mercado, pero con valores poco denle. 

fletases, asf durante el ano 1973 exporté 52 TM de naranjas frescas 

con un valor de Sus. 12.400.-- A efectos de una posterior decidan 

para las expertecieeei bolivianas se advierte que Chile aplica sus 

politices comerciales de acuerdo • las reglamentacionee estipuladas 

por el Pacto Acudimos 

1) Casales de distribud& 

Las Importeelonms chilena de frutas cítricas frescas le *Peca 

libe mediante la Asociación de Importadores de Frutas Tropica-

les. 

II) Precios y condiclomee de pago 

do existen regulaciones en este sentido, elles est& sujetas al 

libre comercio y de acuerdo a la situad& que se encuentre el 

producto en el mordidos 

III) Envases 

Los cítricos se semerdelizan por lo general en cajas de ~dere, 

cuyo ccmtenido verla *etre 16 a 20 kg y les casales deben llevar 

una etiqeeta Identificando al producto, nombre, peso y el paf» 

de origen. 

iv) Regfeleaes legales 

L■ licencia previa de troportaci8o, certificado do origen y el 

certificado fitosanitarlo, son exigidos para su comerciante - 

déla. 

v) Cravíam•s 

Chile aplica el tratamiento tarifarlo del Grupo Subregional se-

salado en la partida 08.W, para frescos o secos, referente a 

productos cítricos como ser naranjas, mandarinas, limones y 

toronjas; adviirtasa qua Solida goza en este capitulo da exen-

ciones y derechos arancelarios, 
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6. Desuso de le preducel& de frotaseftrIces en Chile 

le demanda Insatisfecha ene presenta Chile se advierte debido • 

que el 95t de la prodocral& chilena de Peones, y el 100I de mire 

ranjes, se desliza al mercado interno como fruta fresca, de tal 

modo que no resta nada para la transformación de jugos y mermela-

das. gesta 1973, Chile hebra adoptado politice, Proteccionistas 

hacia la predecid& Interna, • través de aranceles aduaneros, el 

control rigurosa de registros de amarrad& y le aecorizecien de 

importar algunos productos considerados asetusrloes  con la exigefte 

ele de d'Omites previos y exigentes mecanismos dirigidos al comer-

cio exterior. 

A partir da 1974, se eliminas las barreras arancelarias, permitien-

do de esta amere la coapetencla externo a le produCCidu nacional. 

establiellends que deben ser el mercado las ventajas comparativos 

del país, los quo reasignen los recursos productivos. 

A este efecto, se procede a rebajar los aranceles aduaneros hasta 

alcanzar un nivel del in sobre el valor UF. La spreharci6n de 

registros se convierto en un °imite estadfstleo. se eliminan casi 

todas las prohibiciones pare importar y se libera:Izan los proce-

dimientos pera quo swelguier institución o penosa pueda importar. 

Cftrlcos frescos 

La ingertaci5n de oftrIcos frescos se encuentra restringida por ra-

zones de sanidad vegetal a alertas primeras regiones de Chile como 

Tararea y Antofagasta, cae se acostumbra Identificar can el nombre 

de "mdrt Grande". Existen astrictos controles al servicio *arrecie 

ganadero que Impide el trinsito ds atritos frescos hacia al sur de 

Chile, con ello se pretende evitar el ingreso de la Mosca del Medi e 

serrineo y otros plagas de las free, fruticolas del valle central 

de astiedpefs. 
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MERCADO INTERNACIONAL DE ACEITES ESENCIALES, POSIBILIDAD DE 

LNSTALACIOW DE UNA FABRICA DE ACEITES ESENCIALES EN BOLIVIA 

El principal destino de los aceites esenciales constituye la indus-

tria de los perfumes, alimenticia y farmacéutica, pero debe seflalar-

se que existen normas relativas a su calidad y características para 

su uso. 

Los principales países compradores de estos productos son Italia, 

Francia, Reino Unido y Alemania, países donde se utilizan en su ma-

yor porcentaje para la preparación de bebidas carbonatadas. 

CUADRO N°  32. 	ITALIA: EXPORTACION DE ACEITES ESENCIALES 

(Miles de Toneladas) 

Froducto 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 

Naranjas 0,12 0,15 0,11 

Limones 0.64 0.67 0.14 

Mandarinas 0.60 0.06 0,04 

Cítricos agrios 0.20 0.04 

Fuente: Anuario Estadístico, FAO 

Frente a la posibilidad de exportar aceites esenciales el postulan-

te propone la instalación de una planta procesadora y transformado-

ra cuyo insumo de frutas cítricas provenga de los Yungas de La Paz. 

Se estima que el 30 por ciento de la producción procedente,de los 

Yungas de La Paz, se destinará a la industria de cítricos concentra-

dos y aceites esenciales para la Planta propuesta. 

Esta Planta industrial izadora de cítricos estará destinada a la pro-

ducción de dos productos tísicos: jugos concentrados y aceites esen-

ciales, para la exportación a otros parses que permita generar o in-

crementar medios de pago al exterior. 
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La calidad de materia prima*  constituye un factor muy importante 

para el producto procesado. Es necesario efectuar la cosecha cuan-

do la fruta haya desarrollado convenientemente*  con un buen sabor y 

aroma, que corresponda a una cierta relación Brex/acidez determina-

da. La maquinaría destinada a esta Industria deberá tener caracte-

rísticas muy peeellares y adaptables a la producción cltrtcola de 

los Yungas de La Paz. Para la fabricación de concentrados y acei-

tes eseneuales se utilizará la variedad "criolla" lie representa el 

70 por ciento de la producción citrfcola en el país y el territorio 

nacional. Esta variedad criolla, se caracteriza por ser de tamaño 

pequeño, buen sabor y aroma. 

En consideración a la actual oferta mundial se estima que la tasa 

de crecimiento de esta fábrica para los jugos cítricos concentrados 

alcanzará el 5 por ciento anualmente. A este efecto conviene recor-

dar que los paises ofertantos se los cataloga en tres grandes grupos: 

a. Países en desarrollo agrícola industrial, que pueden incrementar 

sus plantaciones citrtcolas como también acelerar su transforma-

ción industrial teniendo en cuenta sus condiciones técnicas y 

económicas. 

b. Países con tradición citrIcola que llegaron a un punto de satu-

ración en lo referente a la disponívilidad de tierras aptas para 

el cultivo de cítricos, principalmente España, Estados Unidos, 

Italia, países que actualmente están preocupados de encauzar su 

producción a mejorar los rendimientos y la calidad de la fruta 

fresca. 

c. Finalmente, los países que tienen una buena extensión de plan-

taciones e Industria cltrteola desarrollada. 



Pafses Toneladas 	 Porcentajes 

lue 369.600 Totalt 

Estados Unidos 

Brasil 

Israel 

Grecia 

ESPanh 

Italia 

,,larreaces 

otros paises 

29 

36 

7.  

5 

5 

2 

12 

103.300 

134.300 

26.600 

17.700 

15300 

14.300 

7.420 

„10,„ 
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CUADRO N" 33. OFERTA MUNDIAL DE JUGOS CITR1CO5 CONCENTRADOS 

- 1 9 8 2 - 

Fuente: Banco del Brasil. 

El principal productor de jugos cítricos es Ustedes Unidos de 

i!orteemArica, seguido por Brasil. 

Estudio particular del mercado chileno 

Come se ha postulado que el mayor porcentaje de la producción 

de la industria a establecer en el país será exportada e la Re-

pública de Chile, debe analizarse cuidadosamente tanto la ofer-

ta coma la demanda en ose país, bajo la condlclán de que exis-

ten enormes posibilidades de exportar jugos concentrados y acei-

tes esenciales al mercado chileno, especialmente al norte, donde 

axoste una ventaja nada despreciable, si se observa los precios 

bastante razonables en relacl8n con otros mercados. 
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CUADRO N.  34. 	CHILE: IMPORTACIONES DE NARANJAS, 

TORONJAS Y MANDARINAS - 1980-1983 

I 9 8 0 

1 9 8 I 

1982 

1 9 e 3 

3.145 	 1.299 

2.400 	 1.339 

3.090 	 720 

3.400 	 1,220 

Años Cantidad TM 	 Palos Miles Sus. 

Fuente: Anuario Estadístico, FAO 

CUADRO 11°  35. 	CHILE: DESTIO0 DE LA IMPORTACION DE CI- 

TRIGOS POR DEPARTAMENTOS - TONELADAS ?RUTAS 

Aaos 
	

Arrea 	lquique 	Antnfacasta 	Total 

1 	9 	7 	1,  392 315 3.470 4,180 

1 	9 7 7 52 9 1.171 2.232 

1 9 7 8 2.514 20 -,- 2.534 

1 9 7 9 3.847 3.047 

1 9 8 0 72 3.616 3.688 

Fuente: USAID/Bolivla 

Al recordar que la Argentina ha sido la princlpal proveedora 

de cítricos Frescos a Chtle, resulta explicable la prernnderan-

cia de Antofagasta, cono punto de destino desde e/ cual se re-

distribuyen las importaciones hacia otros centros da consumo. 
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CUADRO N• 36. 	CNILEt VALOR DE LAS IMPORTACION
ES DE 

JUGOS. CITRICOS (I) - TONELADAS M
ÉTRICAS  

Otros 	Valor total 

Cítricos 	Sus, CIF (2) 

1 9 7 g 95 189 -*** 
227 

1 9 7 9 252 206 20 524 

1 9 8 O 620 280 120 1.156 

(1) Jugos enlatados 

(2) Miles de dólares americanos 

CUADRO N.  37, 	CHILE: ORIGEN DE LA 1MPORTACION
 

DE JUGOS (1) - 1 9 8 O 

Paíse s. 	 Toneladas /letricas 	Porcentaje 

brasil 	 626 	 61 

Ilgx/co 	 287 	 28 

Perg :73 	 3 

Otros países 	 20 	 2 
	 --- 

1.026 	 100 

(1) Jugos enlatados 

leporteclonet chilenas de aceite
s esenciales 

En este capitulo el mercado chil
eno estg en condiciones -

de absorber la :producción bolivi
ana com graedes perspecti- 

vas de tipo económico para el se
ctor agrícola, en este caso 

citrfcola. 

Adviértase gua Chile, durante el
 perforo de 1962, importó 

8.400 kilogramos de aceites esen
ciales con destino a la In-

dustria de bebidas caftonatadas con un valo
r de $us. 990.500st 

Aflos Naranjas AnanSs 
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De los diversos aceites esenciales citrinos, el más requeri-

do por los fabricantes de bebidas carbonatadas es de la toron-

ja, ye que es el más apropiado para obtener el ácido amargo 

tan peculiar de dichas bebidas refrescantes. La demanda actual 

de Chile alcanza a más de 180 toneladas, casi exclusivamente 

con destino a la industria de bebidas gaseosas, que representa 

aproximadamente al 70 por ciento de su requerimiento total. 

Como información complementaria a los requerimientos de Chile 

la importancia de la capacidad exportadora del Brasil se observa 

a través del: 

CUADRO N' 38. 	BRASIL: EXPORTACION DE JUGOS 

Años 
	

Toneladas 	Miles de Sus. 	Precio Medio 

Bus/Ton. 

1 9 8 1 311.464 299.459 961.46 

1 9 8 2 264.216 286.766 1.101.25 

Fuente: Banco del Brasil. 

En cuanto a la importación de fruta fresca por Chile, debe ad-

venirse que no obstante su limitada significación actual, la 

proximidad de los centros de producción localizados en. Bolivia, 

es de esperar que su demanda aumente rápidamente dada su cali-

dad y su contenido de jugo, especialmente de la naranja proce-

dente de los Yungas de La Paz. 
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CUADRO Ir 39. 	1MPOPTACION DE NARANJAS, TORONJAS Y 

MANDARINAS POR LA REPUOLICA DE CHILE 

Años Cantidad TM 	 Valor Miles de Sus. 

1 9 7 a 1.075 205 

1 9 7 5 1.107 210 

1 9 8 O 649 126 

1 9 8 1 1.740 252 

1 9 8 2 1.500 220 

1 9 8 3 1.500 220 

Fuente: Anuario Estadistica 1962. Organización de las Ilacio-

nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Del cuadro anterior se Infiere la magnitud del mercado chileno 

para las frutas atacas en Taz& a gua Chile casi no produce 

cítricos en su territorio de clima terpiado y frío, puesto que 

esto Zona esa destinada a la produccinn de frutillas, duraz-

nos, uvas, etzttera. 

Sin embargo. a modo de información, la infla* producción chile-

na de citrIcos, que requiere de una importad& de cítricas 

para satisfacer su demanda Interna, se puede observar en el si-

guiente cuadro: 

CUADRO Ne  40. 	PRODUCCION DE NARANJAS, TORONJAS Y 

LIMONES POR LA RUMIA/1CA DE CHILE 

Años Naranjas TM 	Toronjas y Limones TA 

1 9 7 8 44 44 

1 9 7 9 47 40 

1 9 8 O 43 40 

1 	9 8 1 65 ., 40 

1 9 8 2 43 43 

Fuente: Anuario Estadistica FAO, 1981. 



Ampliando la informacign anterior se incluye el origen de las 

importaciones chilenas que fueron establecidas a travts de es-

tudios de mercado que hizo la Corporación Citrícola S. A, el 

año 1968 y que fue facilitado recientemente. Como el mencio-

nado estudio supone que el 40 por ciento correspnde a naranjas, 

el 35 por ciento a pifias y el resto a otras frutas. 

CUADRO Me  41. IMPORTACION DE JALEAS Y MERMELADAS 

DE CHILE (RABALALC 20.05.2.01) 

Países 
Cantidad kg Valor $us Cantidad kg Valor Bei; 

1 	9 	7 8 1 9 7 9 

Estados Unidos 13.462_ 10.789 5.079 4.368 

Alemania 271 189 ... 

Bulgaria 65.422 39.253 203.875 120.286 

Dinamarca 377 262 110 81 

España 42.091 24.333 ..- 

Italia 1.008 604  . ..- 

holanda 4.63t 3.010 eer -.. 

Polonia 29.614 17.768 

Inglaterra 50.510 36.872 25.921 19,699 

China 1.440 893 -.. 

Israel 1.149 573 

T o t a 1 	: 209.149 135,152 237.985 144.434 

Amarlo Zsta,TItien Chile 1978 - 48 por ;lento naran-
jas, 35 por ciento pinas. 

En 1 capítulo de las importaciones SS deberá incluir a jaleas 

y mermeladas la cantidad en litros y su valor en dólares ameri-

canos de los jugos de fruta Importados en 1978. 



La América Latina, encaminada a la besqueda de soluciones de In - 

tegración nacional e internacional presenta serios obstáculos en 

su evolución como resultado de las condiciones propias de su des-

arrollo económico y social, debido a las limitaciones de su capa-

cidad operativa. Al asumir la responsabilidad de mejorar y moder-

nizar su comercialización como factor decisivo para el progreso 

del país, a través de medidas comerciales y planeamiento nacional, 

indult) en los planes del desarrollo nacional en forma homogénea, 

de tal modo que se pueda asagorar una primera fase, la continuidad 

necesaria pare para conseguir la integración del comercie interno a 

mediano plazo y con base ras efectiva, 'afolladose de esta metiera 

la consolidación de la integración a nivel latinoamericano. 

a. Manipulación 

La manipulación brusca y el mantenimiento da la fruta en los 

huertos. Influyen directementa en la calidad del producto a co-

mercializar. SI bien estas consecuencias no se advierten en e 

el ~Rento de le venta del producto al primer comprador, las 

ragclladures en los frutos recolectados, sin Que hayan llegado 

a su completo estado de moderación fisiológica, causaré» mis t 

tarde resultados perjudiciales para una buena venta del pro-

ducto. 

En la comercialización de frutas frescas se observa como de-

terminante que el proceso da "mercadeo" tiene un periodo vela-

thramerte corto dnITco a los factores anteriormente señalados 

y a la premura que al agricultor manifiesta pera vender sus pro-

ductos. 

b. Selección 

Aun si se admite que las condiciones del cultivo de cftrleos 

son ideales resulta que son uuy escasas las frutas de tipo 

unifoninme Los factores genéticos, las enfermedades én las 

plantas, la variación en la estructura de los suelos, etcétera, 

contribuyen a crear diferencias de tameno y calidad. 
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CUADRO a' 4t. IMPORTACION DE JUGOS DE FRUTAS CON O SIN 

ADICICD DE AZULAR FCR CHILE (NADALALL 20.70) 

Cantidad it Valor $us Cantidad Valor $us 
Paises litros

1 9 7 8 	
litros 1  , 7 9  

Australia 726 406 

Dinamarca 14.4 835 

Estados Unidos, 23.712 12.330 16.837 9.933 

Israel 9.143 4.845 8.572 4.971 

Inglaterra 5.893 3.347 18.423 10.869 

Ecuador 23.951 12.555 

Argentina 1.766 934 

T o t a 1 : 64.529 34,411 44.572 27.014 

Fuente: Anuario Estapfstico Chile. 

dzs importaciones do mayor significación son de origen ecuato-

riana o proceden de los Estados Unidos, de tal modo qua la sus-

titución de estas importaciones puede realizarse de Bolivia, 

país vecino que por su proximidad reduce de manera evidente 

las costos de transporte. 	Esta posibilidad exige qua la cali- 

dad de jugos concentrados y aceites esenciales donen qua ser 

caspatitieos. 

Estatablecimiento de un sistema eficiente de comercialización 

de cítricos en el país 

La modernización de los sisterns de comercialización constitu-

ye un factor fundamental para el desarrollo dcl sector agrícola 

por cuanto sildflca una acción directa sobre la articulación 

del movimiento económico, ademb, atenta los desequilibrios y 

proporciona mejores condiciones de actividad del hombre en el 

proceso de desarrollo. 
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San potes los paises en desarrollo que adoptan normas de calidad 

para la nata de nitrito: a los mercados nacionales e internacio-

nales. A esta respecto se analizan algunos aspectos de Calidad 

que SO» laSSSSOOSGS COM: 

c. Limites 

Esta wormalizachis delaeri ser tal que garantice la disponibilidad 

de ene castidad razonable de cede calidad y, a su vez, que la o 

oferta total me esti ira/imantada en excesivo /limero de categorfas. 

d. Clasificsclin de calidad 

Son muy escasas las frutas de tipo uniforme. Los factores genio 

ticos, las enfermedades de las plantas, la variación de la es-

tructura de los suelos, etcétera, contribuyen a crear dificulta-

des en la normalización de cítricos y dais frutas en rezan de las 

¡sachas variaciones que presentan, en el color, olor, sabor, madu-

rez, estructura de caricter nutricional, tales como contenido vi - 

taminia*, azicar y aceite. 

En algunos paises no conviene una nornallzacian que se aplique a 

una clasificación por variedades, color, danos y formas exteriores. 

En ciertos lugares se tiene en cuenta la preparaban de sustancias 

salidas en los amos de citrinos, en especial el aspecto general 

y las características específicas de la variedad lateresada. El 

producto recolectado prematuramente, que sea defectuoso o por 

otra rezan, puede excluirse de las calidades superiores. 

e. Precios 

La diferencia de precios para las distintas variedades de frutas 

cítricas, sirve como indicador de matices cualitativos dentro de 

una misma variedad. No obstante, se ha observado qua "en la pric-

tina no pasa de des o chino el namtro de diferencias de precios". 

Casi todos los paises clasifican los citrinos (naranjas, toronjas, 

mandarinas y Ilmorms) en cuatro clases: Calidad extra, primera, 

segunda y otras. A veces se incluye otra clase mis, la "superior", 

en la que esti comprendida la frute de mayor tamitan y calidad su-

perior. 
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f. Formas de manipuleo del producto 

Las magulladuras en los dtrices recolectados verdes, se manifies-

tan soís tarde como manchas negras. La !evasión de hongos ger so-

breviene a tos dañes de la corteza de los cítricos provoca podre-

dumbre. Este problema se podrá superar utilizando cajones en el 

huerto con la finalidad de facilitar la cosecha, el transporte y 

evitar les danos. Los cajones deben estar limpios de tierra, are-

na, hojas y materias en dascomposidín, 

g. Empaque 

La mayoría de las frutas deben ser empacadas para el transporte y 

almacenamiento en sacos, cestos y cajas relativamente esquelas, 

con el objeto de facilitar la manipulación del producto y prote-

gerlo contra posibles danos, evitando el mismo tiempo la abstract; 

cidra. Cuando se empleen unidades uniformes, no hace falta 'obrar 

a pesar los lotes toda vez que cambie de nano. 

El empaquetado debe satisfacer determinadas necesidades del pro-

ducto y del mercado. El criterio para elegir la eles. de envase 

es su coste en relaciSn con la comodidad y el valor comercial 

egregado. 

Cuando un nets se propale diserar nuevos .meases, os coaveniente 

que, en principio, se utilice los envases comunes de otros patees 

para sacar de ellos el tipo mía apropiado a sus necesidades. 

h. Cajas para empaquetado 

Para este efecto se puede construir tajas de madera liviana de 

forma pareja y funcional, con aberturas para su ventilad& a fin 

de ditaintage una elevada temperatura. Ante todo, resulta necesa-

rio atribuir prioridad al diseno de estas cajas. 

Se debatí tener en cuenta el némero de capes del producto, que 

puedan superponerse sin correr el riesgo de que se aplaste le capa 

inferior. Por razones prícticas cl tejía no debe tener una capa-

cidad mayor a treinta kilogramos. 
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- Para facIllter el umelpeelee4 las cajas deban Ir provista, de 

asas colocadas a los extremos. No se debe olvidar idee si bien 

el cesto del empaquetado por kilogramo del producto dIsmingye 

en les elan de mayor capacidad, las cajas o empaquetados gran-

des predispone al trato brusco y malo del producto. 

- Los amases so recuperables deben ser resistentes de modo que 

protejan tarta llegar sin contratlempes a ameos del minorista. 

Una vez elegidos loe envases recuperables, seri preciso asegurar 

de eme puedas mosteeserse limpios permanentemente, eligiendo ma-

dera bien cepillada, ya que las cajas sectas suelen servir de 

transmisores de microorganismos que provocan le deauspesiclim 

del producto. El peso de le caja debe ser de fiell manipuleo 

para evitar gestos de transporte Innecesario. 

- Otro factor Importante, es el tino de transporte al que se va a 

destinar la caja. Para transporte a gran distante, el envase 

tiene que acomodarse al fondo del vehículo. Pera distancias 

cortas este aspecto no tiene importancia. 

f. qgtodcs de amosque 

La fruta se coloca dentro el envase en función a la forma ore-

e!tablecida, emulo y malero de frutas que entran por piso, como 

tapad& al amero de pisos que ceben me la caja. 

Si bien es Importante el bajo cesto del cavase, debe guardar re-

lación pan el propósito a que he dm servir. Cuanto mayor sea 

el valor de la mercadería tanto mis justificado seri el uso de 

un empaquetado de buena calidad. En general, los 'cítricos des-

tinados los mercados Internos se empacan en cajones sin tape, 

sin embargo, para transportes a larga distancia y particularmen-

te para las exportaciones, conviene usar cajas con tapa. La ma-

yoría de los envases do ~Sra ser de Terma rectangular con cos-

tados perpeedlculares, tableta se utilizan otras formes, tales 

como bandejas rectaagelares con costados; que son llamativas y 

atrayentes pero exigen mecha mine de obra. 
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Cuando se elige en sistema de empaquetado, se debe tener caldudo 

en el aspecto del mismo en el momento del empaquetado, come tam-

bién después de ser transportado. inicialmente puede presentar 

un buen aspecto, pero, durante el transporte el producto suele 

acumularse en un rimen de la caja, dando asf la hspresien de que 

el envase no esté lleno del todo. En la prictice las naranjas se 

empacan a través de tres sistemas diferentes: 

a) en diagonales; b) ea hileras; c) en hileras. 

Par lo general, los agentes de mercadeo sun:4st~ envases y ca-

jones a los productores para efectuar la recoleccién de frutos en 

los centros de producción o huertos, lo que supone en general una 

inverstfin importante, razón por la cual los envases tienen que ser 

restetontes. Nado los envases se otorgan en calidad de préstamo 

seré necesario pedir como garantía Mi cantidad determinad* de di-
nero coa la finalidad de que los envases ro sean utilizados en 

otros oropésitos, 

Producto destinado al consumo 

La naturaleza y el tamaño del eaquete depende del producto. Las 

frutas cftritas daber:n venderse en lotes de cinco o Incluso de 10 

kilogramos, y muchos otros productos en unidades de 500 gramos o 

de un kilogramo. El problema fundamental consiste en determinar c 

cuí' es la etapa més conveniente para el empaquetado destinado al 

consumidor. Para este efecto, as necesario efectuar un saliste 

del recorrido que realiza la fruta en el trayecto del productor al 

consumidor, teniendo presente los niveles mayorista y minorista. 

El comercio al por menor se halla en ana situacién ventajosa para 

satisfacer los deseos de todos. Sin embargo, teniendo presente q 

que los grandes productores o cooperativistas cuentan con mercados 

pare los que hace falta el empaquetaeo previo del producto. esto 

deberé' ser de calidad uniforme y con adecuado Grado Je madurez y 

ademes de cons íderar propiedades perecederas del fruto empaquetado 

y rapidez con las que se venda al consumidor., 
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Centros amistrametados especiales 

El brea aspecto y la calidad de los frutos ateriera en general que 

se venden em les paises desarrollados puedes atribuirse . en gran 

parte. el hecha de que une considerable preporetta de les frutos 

pese por centres de empaquetado especializado. En la etapa Inicial 

del ~arrolle comercial y tratándose de cantidades sin pequeñas, 

haré falta disponer de me techado y de algunos materiales sumemente 

simples. Para asta efecto, en la actualidad, en la zona de los Yun-

ga*, especificamente en Chula:san!, se organicé tea "clasificado" de 

naranjas, de tecnologia avanzada y con capacidad para 25.000 malda-

des aptas para este tipo de trabaje. 

Ea los palias coa alta tecnologia, cazo es el caso concreto de lta-

lle, resulta econialco el empleo de une maquinarla clasificadora 

de naranjal, de gran capacidad. rara el establecimiento de un ce-

tro de empaquetado, se tendrf en cuenta los siguientes factores: 

a, El velan del producto que so cultiva en las Sres* de produc-

clan. 

h. Ore cuidadoso análisis de los mercados actuales y potenciales, 

dispuestos a pagar mayores prestos por el producto clasificado. 

c. El costo de la inverslen y las disponibilidades del finswila-

mimito. 

d. Le relación costo/tuneficlo prevista. 

e. Posibilidades de empacar el producto en on centro ya existente, 

que representad un costo. 

libleaclin  

Un aspecto favorable consiste en situar el centro de empaquetada 

4« las 24«.$ de produoclin. con el fin de enmelar mi sistema de 

transporte apropiado, evitando temar pera este efecto, las zoom 

densamente pobladas con el fin do no tropezar con problemas de 

triseco. 
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El centro de empagre dole ubicarse cerca da mas buena carretera o 

disponer de suficiente agua, ~rola eléctrica y combustible a 

precisa razonables. Por otra parte, es ladispensable que se dis-

ponga de suficiente oferta de mano de obra, asli  coma el acceso a 

las telecomudroodomm para negociar las ventas y la neeepciée 

oportuna de Isformadim sobre el mercado. 

Umstreentenes  

Los edificios destinados al empaquetado, deberén nermttlr la !astil-

lad& de equipo y maquinaria, dejando espacio suficiente pera el 

producto qua se recibe para el empanuatedo v los antedates leas - 

peniables. Para este efecto, se recomiende disponer do un edifi-

cio bastante largo, que parm/ta la entrada del producto par un ex-

treno y su salida ya eannquetada para se axnedicien, por el otro. 

En la actualidad se profiere une circulación en V adaptado a un 

edificio cuadrado. Se considera Indispensable disponer de pasillos 

para la circulación y transporte Interno, que deben mantenerse II.-

bres en sedo momento. 

Administración  

Es necesario disponer de una binas administrad& para la eficacia 

del adentro de empaquetado. Existen organizacionts dotadas de edi-

ficios modernas y maquinaria excelente, que fracasan por falta de 

administración eficaz, 

El administrador tendré a su cargo el personal, equipo y capital, 

utilizando estos tres factores en la debida proporclén. El costo 

de la mano de obra, tiene que guardar relación con le capacidad de 

esta y su rendimiento. Le capacitaclén del personal es indispensa-

ble, por tratarse de operaciones mecanizadas; por otra parte, al 

administrador se encarga de decidir si tipo 4 intensidad de la ca-

pacitación técnica necesaria y de vigilar las diferentes aparado- 

nes durante al proceso de empaquetado. Le administración del 

equipo y maquinaria supone un conocimiento cabal de la capacidad 

y las limitaciones da la maquinaria. 
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her lo general al administrador sale le Interesa dlrectamente el 

empleo del capital copropietario o cuando posee oran niirero de ac-

ciones en la empresa empaquetadora. SI* erbargo, son considera-

bles las epertunidades que se le presentan para Influir en las de-

claremos de los propietarios o da Va Junta EirectIva. 

Transporte 

El proceso de transporte tiene ;aportando para el mercado de fru-

tos, fundamentalmente al consldtrar el factor costo. la *tepe de 

dIstrfbucl& del producto depende, e' !tren audldn, de los trans-

portes. En cfncto, el productor trunnporta peque as entidades do 

la Laserto n los centros de consumo. 71 mfoorlstn teablim transpor-

ta cantidades a sus pnestcs de vente en les enrcadns o prestos a-

lfareros. 

El transporte en gran encsfa corrxspenJ, en jentral a comerciantes 

y rescatadores %nyoristas. SI se toa ea cuenta al Minero de veces 

aun el producto trae 	ser transrortndo se hoce evidente no Orlo 

la important'« del issoaquetado convenrente, sino tnntian la dispo-

r.ibIliad do medios de transporte adecuados. El transporte del pro-

ducto se puede hacer a mano, mediante animal de carga o de tiro, 

vehicolos aterrados, ferrocarril, barco o avión. Los tres últi-

mos asellaa de trasporto en el caso de las exportaciones. 

En todos los sistemas de transporte, la consideración principal es 

que el producto sea capaz de resistir, satisfactoriamente, su trans-

porte que detall realizarse de la mamara mis eficaz que les circuns-

tancias permitan. 

Actualmente n loeftelente el sistema de transporte interno y entre 

paises. Los danos que se ocasiona al producto, la rotura de enve-

ses, los legados de trebejo ineficaces, el movIrleato lonamsarlo 

del producto.  la falta de cuidadosa las operaciones de carea y des-

caree y la mula umelpulacIón, sem problemas que suceda a diario, 

causando grandes pirdidas. Master% Introducir aguadas modifica-

ciones para obtener elan' disminuciée en los costes. 



Entre los principales problemas en el transporte se puede citar la 

falta de material talco, como ejemplo la faltas de un puente sobre 

un tia e de un cateo que sea transitable durante la temporada de 

mercado. 

Transporte a corto distancia  

Para asta tipo de trasporte la principal cowsideracién es la pral-

testi& del producto con el fin de prevenir danos y el peligro de 

contaminación. El transporte se debe ejecutar conforme a un plan 

preconcebido, tomando en cuenta a forma especifica y exacta, el 

lugar de destino de cada partida. Esta consideración se debe te-

ner en cuenta fundamentalmente para los productos perecibles„ de-

biendo transportaras en un solo destino y evitar retroceder con el 

camión a marche. 

Es necesario dar instrucciones a les cargadores sobre la necesidad 

de que trabajen con responsabilidad, puesto que se trata de produc-

tos delicados. En este caso se daba emplear plataformas para carga 

descarga y evitar las operaciones de elevación. 

Los galpones empleadas para el alnecenamiantos  empaquetada y mani-

pulación debieran estar dotados da plataformas de entrada y salida 

que facilitan el acceso de los camiones de carga. 

El uso da equipo auxiliar sencillos  esti Justificado incluso a 

los paises donde la mano de obra es Garata. bebe utilizarse el 

trabaje manual cuando se trata de productos a distancias leey cortas. 

Paro distancias de 3 a 30 ms  por ejemplo, Te carga y descarga de 

cajas desde el camión a la plataforma correspcnilente se recorre 

en ura carretilla de nano. 5e amontonan los cajones sobre la ca-

rretilla, la caja inferior queda apresada con un solo wevimiento 

del pie con lo cual todo el montón de calas, puede ser trasladado 

en la carretilla. 	Para transporte e distancias mós hurgas (de 10 

a 500 es) suelen asaltarse los carros de mano; cuando se trata da 

productos empaquetados da manera uniforma o en cajas, se emplean 

carretillas o »hioides motorizados. 
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Transporte a larga distancia 

El trasporte de productos freticoles a larga distancia time el 

peligro de descomposlelén. Existen varias formas de reducir talas 

peligros: 

1) Ventliaclin de los vehículos de transporte no refrigerados. 

2) Enfriamiento de los ubícalos Por carretera (generalmente con 

hielo). 

3) Enfriamiento de los frutos antes di, su enterque. 

4) Evitar que los camiones, destinados al transporte de las fru-

tos de los centros de produccitn, lleven como sobrepeso otro 

tipo de bultos o personas, que con seguridad llegan a malograr 

el producto. 

Por lo general, como norma, la rapidez y eficiencia determinan la 

eleccién del medio de transporte adecuado. Ei canitn se emplea co-

mo medio de transporte para distancias de 300 km # más. En forma 

general, el transporte que se lleva a cabo en e/ plazo de 10 horas 

65 el que suele prescindir de refrigeracian. 

Las naranjas pueden trasladarse sin enfriamiento. siendo el límite 

prudente para el transporte de frutos a temperatura situada entre 

25 y 30 grados centígrados. 

El transporte del producto se lo efectúa en la mayor parte de los 

países. directannate de los huertos a los puestos de los mayoris-

tas o minoristas (almacenes). P0(0 en nuestro pais existen peak-

mas de infraestructura, debido mi poco acceso de vías de comunica-

ción, teniendo el productor coa transportar del centro de produce 

cite al pie del camino carretero; esta traslado se efectGa a fuer-

za humana o animal. malogrando de este mudo el producto. 

La experiencia ha permitido asteblecer ciertos limites en la tempe-

ratura durante el transporte, tal como se indica en el siguiente 

cuadros 
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CU43110 11.  43. 	TEMPERATURA QUE REQUIEREN LAS 

FROTAS IMANTE EL TRANSPORTE 

Producto Grados C da carga 	Tompsirature de grados C 
Temperatura aúziaa 	Traosporte rocodendado 

Naranjas 	 * /0 	 + 4 a + 15 

Mandarinas 	 + 3 	 + 2 a + 8 

Llagan 	+ 12 	+ t5 	 + R a + 15 

Toronjas 	+ 12 	+ 15 	 * A a + 15 

Peras 	+ 3 	 O e + 3 

Manzanas 	No hoy recomendad& 	+ 3 a + 16 

Bananos 	+ 12 	 + 12 a + 13 

Uvas 	 + 6 	 n a 4. 6 

Pinas 	+ 10 	 + 10 0 + 11 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MICT. 

Aliammumasiento 

El almacenamiento adecuado puede facilitar en gran forma el mercado 

de frutas y reducir el deterioro y las pérdidas. Se ruede comercia-

lizar a lo largo de ot periodo mayor y contar con disponibilidades 

más prolongadas da la produccién estacional. 

El aimacenamlento ejerce una gran influencia estabilizadora en los 

prados y permita el amplie° mis eficaz de los servicios de trans-

porta y otros servicios de marcado. 

Ocurre lo contrario con la falta de almacenamiento, puede ser cau-

sa de grandes pérdidas por la descomposid& del prodecte, su mer-

ma y las bruscas fluctuaciones de precios. 

Pandea de preci 

Por definición el equilibrio dr la oferta y la demanda refleja los 

Precios en el mercado. 



- 75 - 

1141ge.supeno-quella_demendit de los frutas se mantlen, constante, 

suelen ser meches las fluctuaciones de la oferta. Eciste una se-

rie de factores que 'afluyen en la oferta de frutas: en primer 

lugar, la superficie plantada, el clima, plagas y enfermedades. 

Con refcrencle a la mayorfa de frutos, la superficie plantada para 

la producción comercial a corto plazo obedecen fundamentalmente a 

las condiciones desfavorables del clima en le boca en que la fru-

ta ~reza a madurar o a la falta de humedad seudo alcanza la ma-

durez. 

Las perspectivas imperantes en el mercado temblón pueden influir en 

la oferta Je frutas de manera apreciable, de manera tan que algunos 

frutos no se recolectan si el precio no ofrece la posibilidad de 

rendir utilidades por encima del costo de producción. 

Al comenzar la ¡poca de maduración se dispone para la navarra de 

los productos, sólo de pequeñas cantidades, de tal modo que a par-

tir de este comento la oferta se incrementa hasta saturar le deman-

da, disminuyendo en forma gradual las entregas hasta que se agota 

la cosecha. Para este efecto, se ha conformado "calendarios de 

producción". 

Variación do precios en los mercados  

Por lo general, los centros 1e consumo más imponentes dependen de 

conocidas zonas productoras para abastecerse de la Pavor parte de 

las frutas. Cuanto mis cerca se encuentren las zonas productoras 

del centro comercial, mis favorable será se situación. Cuando la 

producción de estos centros supera la demenda, resulte necesario 

explorar otros mercados internes. 

Suce lo contrario st la demande supera a la producción de los fru«. 

ticulteres cercanos, donde hay que explotar zonas mis distlIntes 

para colocar su producción. 
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En les pareas dona* existe un sistema de mercado eyelmolomado, el 

producto de tended y de esparto similar ablande« precios itAppare-

InleS~bruilldlesmareaders, tenle" ew tanta las diferencies del 

cesto y trasporte y le pérdidas experimentadas per la distancia 

e que so demuestre el estro ceesuldier de la muna productora. 

Existir, ~enmiele de me marcada e etre de lo hundiste, debido 

a desequllibriss locales de la oferta y le desanda, pera normal-

mente se resolved, con rapidez a medida que los mayoristas reac-

cionen ente las diferentes oportunidades del mercado. Grientarán 

sus samiststres hacia el lugar donde son más elevados los precien, 

'insta ene este vuelva e llugrar u, squffilsrlo al 7...s diversos mer-

cedes. 

Manilla de precios en función a la calidad 

El comprador cuyo Ingrese eispareible ke eicenteio a eivel satis-

factorio, sebe apretar la calidad y esti dispuesto a pagar prados 

mis alnada* pare productora de moler calidad. 

Pare el cimiswaider axIEste 110 as 10 1111111119 coaprer usi‘roducto hice 

uspaquatardo ea savelturas de tusado reducido ave cerrar simplemen-

te a grama,. La clasificad& per calidad le permite adquirir ameos

lamente le ame desee. 

Per lo gestareis  es mis costosa la preductián de mareaderies de pri-

mera calidad; el productor espera obtener majares precios mejorando 

la calidad casada tiene lacestlyes suficientes. En determleadas 
«asiduas el productor esti alisada a hacerle per la competencia 

que dame pm eafreater para mantener y penetrar am nuevos mercados.

EstabIllreciin de precios 

Dehltk/ e une flactuacTin Of procree te los Pareados, los gobiernos 

tienen la tandariola a fuer oreaos cern medidas administrativas que 

raras Pacas san eficaces para astahltizar, a ~O& que yaya rinau-

lados van otra clase de mecanismos ~tímida e amar el ponla 

qua permites alcanzar el equilibrio mitre la oferte y la deseada! 
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Cuando el 'abierto flja precies el anidaos ~erg asesorarse 

previamente ame *mista alguna cantidad dispuesta a comprar al 

precio fijado. Las empresas comerciales silo compra e precios 

eme justifiques la reasuma. De be castrarle, el gobierno tecedrli 

que estables su propia Iestitecilde o sistema de compra pera 

l'aplastar el precio fije. SI el productor lo considera satIsfec-

bario. es posible que su preduecleim se montuna por *mime del 

nivel que el marcado ceeereiel requiera. 

El establecimiento de modelas pera estabilizar los precios dome 

su origen geogralsente en le aperielón ce excedentes cc:terciados 

cono sur: 

1) De tipo estacional„ que surgen do ie museo naturolaza pert6di 

ca de la preCocalln y que son cemunes durante el auge de la 

temperada de recoleceitee 

2) De tipo estructural. propias de la estructura de la produed& 

vigente, par falta de planificad& respecto al salarlo comer-

cial o por decisiones equivocadas. Esto se presenta frecuen-

temente en los cultivos fruticolas qua salvos  una invorsitn 

largo plazo por parte del productor y para los cuales resulta 

micho menor el costo id mantener la capacidad productiva que 

el da adoptar otra cultivo. 

Se recomienda le conveniencia de insistir se ama mayor flexIbilh-

dad an matarla de precios. Es importen% que el productor ces-

prenda claramente el potencial de ventas que Involucra la elasti-

cidad no precios da la demanda. Pudieses colocarse ripldaimats to-

do excedente aparente a cierto precie, si se rebaja el precio esta-

blecido. id vendar candi:des :rayarse a menor precio, ol productor 

puede mantener su nivel ind ingreso. For otra parte, no hay motivo 

és preocupacién si los precios bajan transitoriamente per Sale d 

del cesto 	el iu5e de le temporada por meato la artIlladea me- 

tes por la cosecha total serle satisfactoria'" al pajote. La, 

flactumcienas son Inherentes el sanado de frotase  per lo cual el 

productor debe aceptar el riageedes aboaamatIve de precios. 
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Trattadoss de cultivos anuales, le forme més practica de limitar 

los excedeetes consiste en ofrecer al productor un a:callamiento 

sistemético. A ello debe agregares un servicio de Información 

do mercadas, destinado a ayudar al productor y al comerciante que 

las indica trasladar sus excedentes e los lugares donde pueden 

obtener tedamle premies razonables, 

Las phi/ticas cradltIcles en virtud de las cuales se otorga fi - 

aeselaaileate limita el crédito segén las perspectivas del merca-

do, aspecto que asede usarse ceno sistema optativo o complementa-

rlo con el fin de influir en las decisiones sobre la produccIán. 

Almemenemgento o elaberacien 

La forma mis adaptable els tratar un excedente, estacional, es ~Ir 

tener aleticemade as estado fresca • elaborada bate que el merca-

do está a candiclases de absorber el prenote. Por lo parral, 

para este afecte es nerameadeble la ergnelzacién de ceeperatives 

do fruticultors, destleades al mercadee de frutos. 

ramblas se pedan adoptar disposiciones, pare aprovechar los ser-

vicios especificas de MI empresa de mayoristas con prestigio in-

ternacional para oweenizar las ventas ea el mercado dm expertacién. 

Puedo» también confiarse a mea ergessizaciém pabilos o cooperativa 

del aefs powducter, 

Algas paises, especialmemte aquellas con sao aceemsfa 

rada, suela comprar frute pagando matra cuestas de campensaciéw. 

Esto ociar* decir que le ilquidaelém puede aplazarse meses e lacia-

so alees, pues •1 expwrtader sólo puede ser pagado coa cargo a les 

apiolen *fechad% per los importmlares Peales. 

Cundo •1 alise de les impertieciames del país que compra las 

frutas sea inferior a nes Ingreses derivadas de las exportaciones 

cos destino al pafs abastecedor de tramas, sera Recusarlo suspen-

der la ampartaciin, mientras se vuelva a reponer le cauta de caer 

pensar iba. 



Mejoramiento de los sistemas de mercado de frutas  

La estructura de mercadeo existente en el psis, a machos casca res-

ponde a les codelldedes predominantes de la producctin, el consumo 

y la oferta de capitales. Por ejemplo. existen casos ea que una 

gra frsg•entacidn de comercio al por menor, puede ser ventajosa 

para distribuir productos perecederos directamente al consumidor de 

bajos lagrimes, pero que en la erística. a la amayorfa de les casca, 

se ve obligado a Adquirir el producto en picudas cantidades en las 

tiendas o puestos de remota callejeros. 

El referido consumidor en general, carate de recursos en efectivo 

y de medies de transporte y almacenamiento para aprovechar las ou- 

■iemas ds comprar mayores cantidades a precios mis bajos en les ne-

gocios da venta al por amor. 

Es muy posible que fracasen las enyugases encaminadas a realizar 

transfereaclooes radicales de la organizaclin que no tenga a can-

te el ambiente eceeimico y social ose ne vaya acampanada por use e 

evaluad& efectiva de las actitudes populares. Por tal estivo, to-

do programo de mejoramiento del mercado debe empezar por si diag-

nóstico da las empresas y tos mitodes vigentes, estableciéndose pos-

teriormente medida destinadas a ummdlflcar peelmainammate la estruc-

tura ticnisa y ecedmica del mercada. 

Por lo ~eral sacan provecho les grupos organizados de productores 

mayoristas y asiamerIstas; en este caso so es ledlspensabla que 541 

creen cooperativos oficiales, exista stras formas de cooneraeFio 

y pueden dar resultados satIsfacturios. En le prictice, una vez 

que se ha logrado a alto eivel de medie comen cm sectores cetro-

asimos de las veis de mercadeo. sea meciese Waspreblemos. En este 

caso es accesorio establecer nueves lestalesieues materiales de mer-

cado, que cambié* las précticas adaptadas per gran afuere de produc-

tores y veedederes. 
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Los transportes como vele/celos refrigerados y el equipo pera alma-

cenamiento cm frlso, el empaquetado meménico, pueden representar una 

importante conteibuciée. Sin embargo, sucede con demasiada frecuen-

cia ese se comprometen los escasos recursos disponibles para inver-

siones en instalaciones fijas, que posteriormente jamas se explotan 

a se plena capacidad. Puede suceder que las instalaciones sean de-

masiado grandes o poco aptas para atender les necesidades locales, 

o bien se conflen a una administración incapaz de establecer un v 

vinculo con las transacciones préetIcals de mercado. 

Existen diversas maneras para acelerar el mercadeo de frutas, median-

te la babilitmslén de servicios estatales que facilitan esta labor. 

Entre elles esté la concesién de créditos en condiciones favorables, 

estudios e informes de mercadeo, servicios do asesoramiento, capaci-

tación y promocitm, as/ como la reglamentación de las operaciones 

de mercadeo en provecho del público, dotar de estos servicios corres-

ponde a todo gobierno a fin de facilitar los servicios, por cuanto 

de esta manera se justifique el beneficio que ha de derivarse de la 

inversión. 

Crédito e Inversiones  h.. 

Las mejoras en infraestructura económica, tales como la construhfén 

de carreteras y puentes transitables durante el periodo de producción 

la construcción de mercados mayoristas y centros de empaquetados. 

Cuando están bien planificados estos centros pueden contribuir en 

gran foneaaa la mayor eficiencia del mercadeo de frutas en beneficio 

del productor y del consumidor. 

Si el gobierno adepta una acertada politica crediticia, esta puede 

dar Impulso al desarrollo del mercado y las mejoras de los sistemas 

de comercialización, bajo los siguientes aspectos: 

- El productor necesita disponer de créditos antes y durante la eta-

pa de producción, para sufragar la compra de nuevas plantas, fer-

tilizantes y plaguicidas y otros gastos en efectiva, en espera de 

vender su cosecha cuando madure. 
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Este crédito permitirá poner en préctica mejores métodos de cul-

tivo e incluso cultitar productos que requieran mayores Inversio-

nes de capital y un plazo de espera prolongada, tales como los 

arboles frutales. 

- El minorista necesita disponer de crédito para acumular existen-

cias y esperar el pago del cliente. Algunos que pueden obtener-

los, compran mayor cantidad y mejor calidad de productos para 

atender la desanda de sus clientes con ras amplitud. Esto revis-

te especial importancia para la prometan de ventas de frutas en 

los paises donde escasea el capital a corto plazo. 

La fuente de crédito normal es un Banco. Para este objeto, se debe 

obtener de los Bancos de fomento el tipo de interés corriente al 

ofrecer earentfas necesarias. Se planteen problemas respecto a la 

cantidad de dinero ene se puede pedir prestado y de los intereses 

pasados en relacién con la garantfa ofrecida. Los Bancos Comercia-

les ven riesgos en la producción y el mercadeo de frutos que son 

perecederos y estén expuestos a sufrir considerables variaciones 

de precios. 

En estos probleMas los gobiernos pueden cooperar a los productores 

mediante la creación de instituciones especiales de crédito, tales 

como Bancos AgrEcolas y Cooperativas, dotados de personal capacita-

do para evaluar los riesgos del crédito concedido al cultivo de 

frutos y para supervisar los préstamos. Se pueden respaldar esos 

juncos o las instalaciones de financiamiento existentes, mediante 

cardanes financieras con fines concretos. Los servicios bancarios 

especialmente, pueden ayudar al minorista cuando actne juntamente 

con los mercados mayoristas. Yodo sistema de crédito de esta lindo-

ie puede ayudar a liberar al militarista de la siteseitso de dependen-

Ida financiara que ejerce el mayorista. Es machos casos se dice 

que los productores y minoristas se encuentran a merced de los ma-

yoristas y se hallan encadenados ante estos por los créditos obte-

nidos para financiar sus operaciones. 
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Sin embargo, la creación de otra fuente de crédito a más bajo cos-

to, por sf solo, no bastarles para lograr el aumento directo de la 

producción y la mejora del mercadeo. 

Un crédito flexible, constituye una forma eficaz de avivar la acti-

vidad en todas las etapas de la cadena de mercadeo. Cuando las ex-

portaciones de frutos requieren prolongados plazos de espera para 

ser pagados, por ejemplo, en el caso de las operaciones de trueque 

cuya liquidación se efectda contra cuentas de compensación, las fa-

cilidades de crédito o garantías oficiales para las exportaciones 

tienden a proporcionar una ayuda vital y oportuna. Este estimulo 

puede culminar en la conquista de nuevos mercados que, de lo con-

trario, no podrían explotarse en razón de los riesgos e intereses 

pagados. 

El estudio de mercado que no está destinado a promover intereses 

particulares, depende de donaciones ~leas y de la creación de 

institutos especializados de investigación y de servicios estata-

les dotados de personal capacitado. 

Al efectuar la planificación del estudio de mercado, se debe atri-

buir prioridades a la recopilación y el análisis de informaciones 

que guarden relación directa con las condiciones locales y a la 

adopción de procedimientos elaborados en otros lugares, en vez de 

limitaciones al estudio teórico. Un programa de mercadeo práctico 

podría comprender los siguientes puntos: 

a. La preparación de planes para crear servicios de mercadeo en 

las zonas productoras, en los puntos centralizados de ventas 

por mayor y en los centros de distribución. 

b. Mejoramiento de los métodos de manipulación del equipo conve-

niente y sus formas de uso en las diversas etapas de mercadeo, 

transporte, almacenamiento, empaquetado, etcétera, con el ob-

jeto de reducir al mínimo las pérdidas y los daños y rebajar 

los gastos de explotación. 

c. Desarrollar métodos mejorable* de ventas al por mayor y menor. 
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En general es dificil estimar con exactitud la ofe
rta y demanda 

de las frutas cítricas; al respecto cabe conside
rar los sigo!~ 

tes aspectos: 

a. La producción real y la prevista, sólo coinciden e
n cierta me-

dida. Contando con una planificación eficaz, la p
roducción 

agrfcela real puede ser Insignificante o por el co
ntrario, 

sobrepasar todas las expectativas. Este hecho dif
iculta enor-

memente la estimación de le oferta futura. 

b. Muchos frutas tienen una capacidad de conservación
 limitada o 

mínima. Por consiguiente, se ofrece con frecuenci
a a precios 

bajos que no guardan relación alguna con el costo 
de produc- 

ción, pero incluso ese precio bajo es preferible a
 la pérdida 

total. 

c. En razón de su carácter perecedero, se transporta 
rápidamente 

los productos fruticolas. Los comerciantes en fru
tas son su- 

mamente Inestables, factor que acrecienta In varia
bilidad del 

mercado. 

d. La demanda del mercado de determinados frutos, es 
Inelistica 

sólo hasta cierto punto. Suele manifestarse prefe
rencia por 

cierta clase de frutas, como también la facilidad 
con que son 

reemplazadas; esto significa que sólo en contadas 
ocasiones 

se puede depender del consumo diario constante de 
ciertos ar-

ticulo,. 

El propósito que persigue la información sobre mer
cados es ayudar 

al productor y al comerciante a equilibrar la ofer
ta y la demanda 

en ciertos mercados y con ellos limitan el alza ex
cesiva de leo 

precios y el aumento de los excedentes. 

En forma general, se fija el precio después de que
 el comprador y 

el vendedor hayan juzgado la oferta y la demanda. 

Un sistema sobre Información de mercados puede dar
 informes y pro-

nósticos locales, nacionales e internacionales. 
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►remoción de ventas 

La promoción de vastas se efectia ~dislate carteles, prensa, radio-

emisoras y televisión; los acuerdos concertados con los minoristas 

para hacer exhibiciones especiales y ofrecer sus productos en le 

inauguración, asf como otras pi-Sedan diversas- actualmente forman 

parte Integrante del mercado.. Las campañas publicitarias para fo-

mentar el mercadee de productos free/colas, tienen que ser planea-

das coa habilidad y previsión. 

La publicidad que se hace de en producto, sirve sólo para amantar 

sus ventas a expensas de otro producto. Les campaaas publicitarias 

destinadas a fomentar el consumo de frutas en general, deberían se-

ñalar a la acción del consumidor los aspectos benéficos de frutos y 

los diversos usos de los mismos. Una de las caracterfstizas más 

frecuentes constituye el contenido vitamínico de esos productos y 

la Importancia fisiológica de consumirlos regularmente. Temblón se 

pone de relieve las propiedades refrescantes de la fruta y el hecho 

de que se puede comer sin ninguna preparación. 

El apoyo péblico se puede ofrecer a través de los programas escola-

res y otros Ce carácter educativo para fomentar el consumo interno 

de frutas, individualmente o en general. Los gobiernos deben con-

tribuir a las campañas de promoción, a las exportaciones mediante 

aportaciones financieras directas, patrocinando la participación 

en ferias comerciales y facilitando por otra parte los servicios 

comerciales. 

8.1 Centros de acopio 

Las inadecuados formas de la actual comercialización de frutas ci-

trigos ee Solivie, sumadas a les factores nanatIvos que actúan en 

la producción, han determinado que la oferta se mantenga en niveles 

deficitarios. 
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Un Centro de Acopio, constituye la fase primaria de un 
complejo 

que debe ser ampliado e instalado en lugares estratégicos, 
ore-

seleccionados de acuerdo a las exigencias de los sistem
as de dis-

tribución y la ubicación de los centros industriales de
 consumo. 

La instalación de estos centros de acopio en las comuni
dades campe-

sinas, tiene efectos positivos de suma importancia ya q
ue puede 

ser el nécleo promotor para la organización de grupos q
ue pueden 

convertirse en cooperativas de producción y comercializ
ación. 

Invade actuar como agente de retención como, asimismo, p
uede am-

pliar su actividad comercializando insumos necesarios en la acti-

vidad agrícola. las finalidades fundamentales de los centros de 

acopio son las signiantes: 

t) Eliminar en forma progresiva al intermediario que es
pecula con 

las frutas ticas pagando precios bajos. 

2) Concentrar voldmenes de cítricos cada vez mayores a las ofertas 

actuales*  con el fin de estimular el consumo y la industria. 

a. Pago de precios Justos por el producto en beneficio direc- 

to del productor. 

P. Manipuleo del producto en condiciones adecuadas de a
cuerda 

a las modernas tecnologías. 

c. Mejorar la distribución de los productos a los centros d
e 

consumo e Industria de cítricos. 

d. Garantizar un pateado seguro a los productores. 

e. Evitar el penoso traslado de los cítricos por parte de l
os 

productores hasta los centros de consumo, evitándoles p
ér-

didas de tiempo y dinero. 

Para determinar la localización de los centros de acopi
o, debergn 

tomarse en cuenta ciertos factores que directa o indirec
tamente 

afectan al sistema. Preferentemente se podrir' localiza
r en las 

breas de mayor produccién, dende se movilizan volémenes
 importan-

tes de frutos cítricos y que tengan problemas para comercializar 

el producto debido a la distancia a los mercados, vías 
de acceso de-

ficientes, escasos servicios de transporte, etcétera. 
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Cuando las vías de comunicad8n son buenas y no muy distantes 

de los centros de consumo, el productor tiene posibilidades 

de llevar sus productos sin mucho sacrificio o excesivo gasto. 

En caso contrario, resulta obvio que Tos cestos de transporte 

y el tiempo que se debe disponer van en perjuicio directo del 

productor. 

- Cuando la distancia de los centros de producct& hasta los lu-

gares de consumo son muu largas, es evidente la dificultad 

para trasladar el producto hasta este Ultimo. El centro de 

acopio en este caso elimina esta dificultad. 

Las frutas frescas, tienden con el tiempo e "envejecer", es 

decir, a perder lentamente algunas caractertsticas propias: 

fragancia. color, aroma, vitaminas. Este envejecimiento se 

evita con la conservación en frío; por lo general, las frutas 

cítricas no deben almacenarse largos períodos en lugares con 

temperaturas superiores a 20 o 22 prados centígrados; las tem-

peraturas adecuadas son de 5 a 2°C, pudiendo conservarse de 

seis a doce meses. 

On circuito frigorífico podré enfriar hasta 5 grados centígra-

dos con una capacidad aproximada de 300 toneladas de frutas 

cítricas frescas. Las cámaras frigoríficas destinadas a con-

servar los frutos cítricos en condiciones &timas, almacenan 

por periodos mayores a los doce meses, esegurande de este modo 

el abastecimiento de materia prima a la industria y al consumo 

de fruta fresca. 

9. Utilizad& de los excedentes de la producci&I citrtcola  

Necesidad de la instalación de una planta industrial izadora 

Con la instalaciSe de centros de acopio y amaras frigortficas, 

se podré abastecer el consumidor de frutas frescas en condidom 

nes teches e higiénicas por periodos más prolongados que el 

actual. 
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La Planta Industriallzadora que se propone instalar produciré 

Jugos concentrados y aceites esenciales, pudiéndose ampliar esta 

producclén a toda gama de frutos que se produce en los Yungas de 

La Paz. 

La prodeccign de la Planta, en un 30 por ciente. estaré destina-

da a cabrir la demanda de bebidas carbonatadas, cuya preduccién 

actualmente se Importa en velem:enes considerables; el YO por cien-

to de la produce/8n restante sn destinaré n la exportación, aspen; 

cialmente a cubrir la damandn del mercado chileno. 

De acuerdo a los anélisls relativos al mercado de la fruta fresca 

e industrializada, se Hallé a las siguientes consideraciones: 

a. Las frutas cítricas 171 3P se ofrecen en el :cercada no son de la 

pc?Icr calidad, le duo origina una contracción on la demanda, 

desalentando las posillos exportactemes caer fruta fresca, 

influenciada a se vez nceativaconts per les sistemas de co 

mercialización deficientes. 

b. El incremento actual de la producción de frutas obritas hace 

atractiva una sustancial ampliación y la creación J? indus-

trias cito/colas, pana tal efecto, se deberá roalizar una ciar. 

sificación en función de sus característicos como ser: fruta 

de primera, do segunda, a-talara, ccerispondiando de este Ma-

zna a la fruta de categoría !ofertar ser transformada en ?re-

dacte( transformado para su exportación. 

c. Favorecer al fruticultor y a la industria que en la actusli-

dai utiliza las frutas cítricas caco base para las bebidas 

carbonatadas que son importadas en volúmenes considerables y 

cuyos montos alcanzan aproximadamente a dos millones de déla-

res al ano, Incluyendo al contrabando. 

d. Al analizar el marcado intereacional, se demuestra que existe 

una sran perspectiva para el mercado exusno, paro frutas in-

austrializedas, por lo cual se puede deducir que hay posibili-

dades para que Bolivia exporte productos citricolas industria-

lizados en envases al por mayor, especialmente jugos concentra-

dos y aceites esenciales. 



e. Las frutas frescas ene por lo general son delicadas tienen 

elevado perrentate de pérdidas en los procesos de comercia-

Ilrecién, aspecto nue exige Incrementar los precios al consu-

midor final. Otro factor negativo es el incremento constante 

en el costo de transporte. Además se deba considerar que las 

frotes cítricas frescas en nuestro pafs no reunen las condi-

ciones de mallad ni presentaciSn para competir en el mercado 

internacional. 

Por los factores seialados„ las perspectivas de Ingresar en el 

mercado internacional para 19 fruta fresca boliviana no son atrac-

tivas, en cambio existan posibilidades reales para los productos 

Industrializados. una mayor aceptación en el mercado internacional 

Particularmente el mercado chileno. 

Sustltucign de importaciones  

Efectuando el anglisis y las consideraciones respectivas sobre la 

capacidad productiva del país, de frutas &t'ideas industrializa-

das, se liegt a la siguiente conclusign: 

a. Eoliyia estaría zn remalle:ecos de sustituir sus irmorteciones 

o trnvgs de la instalaciln c'e industrias proczszdzras de ci- 

trinos cn tres rceicaar priccipaYes 	 ic Paz, Cocha- 

barba y Santa Cruz. 

b. En la actualida:i Mirte barreta voltirenes considerables de 

aceites esenciales y juros concentrzJics, iestinaJos a las in-

dustrias procesadores de aleas gaseosas, vellmenes que sobre-

pasan aproxicoiamente el Trillen de aliares, sin considerar 

91 comercio ilícito que ingresa al pais por visa del contra-

bando. 

c. Bolivia estarle en condiciones de caearcializer con el exte-

rior, principalmente jugos concentrados y aceites esenciales 

prelecidos en el nets, extendiendo en un futuro preximo a 
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otros productos de gran aceptacién, como ser: concentrados d 

de tomate y puré de pifia, si para esta elaborad& se contara 

con una maquinaria de características apropiadas. 

d. Los principales mercados para los productos señalados serian 

en forma eventual y con gran aceptante% los mercados de Chile 

y la Argentina, ampliando estas posibilidades a corto plazo a 

los siguientes paises: Reptblica Federal de Alemania, Reino 

Unido*  Estados Unidos, Canadá, Francia, Paises Bajos, Suecia, 

México, que en la actualidad importennestos productos del Bra-

sil y la Argentina. 

Debe advertirse, empero, que el acceso de los productos bolivia-

nos a los paises senalados tendrá que supurar una serie de barre-

ras de protección arancelarias y no aranceiarias, precios competi-

tivos internacionales, exigencias de calidao y plazos de acuerdo 

a las reglamentaciones de los compradores. 	Por le general en es- 

tos paises las ventas se realizan ~d'ante los agrietes importadores 

especializados, con amplios conccielentos Mi mercado. Es posible 

adelantar que el medio de solidad a la República Chilena serla vio 

Animo  Aatarani y Santos. 

9.1 Posibilidades ee exportación 

Et criSlisis del mercado Internacional señala la existencia de un 

mercado externo exigente en calidad para 4rrptac cítricas frescas y 

elaboradas, aspecto que establece posibilidades de bollvia para 

exportar productos industrializados envasados al por mayor, tales 

como jugos concentrados y aceites esenciales. Por otra parte, des-

de el punto económico-financiero, se ha estímate roe si se moderni-

zan los cultivos de frutas dtricas, la mayor producción consecuen-

te determinará fa conveniencia de instalar plantas Industrializado-

ras de Erutas cítricas en cada región del país. 
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CUADRO 0 44. 	IMPORTACIOM 

Pafse s 

DF PUTAS rtTriett Imius CC TE) 

Naranja y 
Mandarina 

Limón 
y limas 

Pomelo 
Total 
cítricos 

Europa Occidental 3.647 471 492 4.010 

- CEE 3.002 361 457 3.820 

- Francia 870 119 82 1.071 

- Alemania Federal 1,003 148 108 1.259 

- Reino Unido 433 45 144 522 

- Otros paises de 
abrepa Occidental 645 110 ?5 79c 

- Austria 121 29 150 

- Suecia 12.1 7 14/ 

- Suiza 123 21 13 157 

- Vugoeslavia 113 44 157 

Europa Oriental v la 
URSS 1.265 478 77 1.1124 

Otros paises 1.415 z3n 159 1.944  

- Canadá 248 21 118 386 

Total mundial: 6.331 1.179 

Fuente: Anuario Estadístico, FAO 

Bolivia está en condiciones de exportar eAtualmente las siguien-

tes cantidades: 

4.500 toneladas de jopos concentrados de rftricos a un precio do 
1.300.-- $us/Ton. Coro también 1Ao coi/31,11x= de aceites aszncla-

les de liman y naranjo a un erecto de 1.39n.-- Sus/Ton. 

Las perspectivas de Ingresar en el mercado internacional de frutas 
cítricas frescas, ro es recomendable para los rreJuctos dr origen 

boliviano. 
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SzpotteciSo_29r ?sises 

Los paises a los cuales estar/en dirigidas las exportaciones de 

productos cítricos industrializados seria principalmente Chile 

y posteriormente la Argentina. 	Bolivia, como miembro del Grupo 

Andino, aplicarte la tarifa vigente nata el Grupo Subreglonal; 

así para la partida 08.02 (agrias, frescas o secas) en sus prin-

cipales productos como ser: naranja, mandarina, limón, productos 

en los cuales goza de exención de derechos arancelarios. 

Chile, como ex miembro del Grupo Subregional Andino, repta su po-

Mica comercial de acuerdo a los reglamentos estipulados por el 

Pacto Andino. Las importaciones chilenas de frutas cítricas se 

efectlan a traviis de la Asociación de Importadores de Frutas Tro-

picales, so existen regulaciones especiales sobre este rubro, es-

tando sujetas al libre comercio estipulado entre compradores y 

vendedores*  de acuerdo a la situación en que se encuentre el pro-

ducto en el mercado. 

En lo que respecta a les regímenes legales se exige licencia pre-

via de iportacign, .-ertificado ce origen y certiPicaclo fitosani-

ta ri o. 

En consideración a lo saNalo‘.0 2nterlermenta se lleva a la conclu-

sión de que el mercado chileno resulta ser bastante atractivo para 

los cítricos bolivianos, prircilzonte vs.rq loe 3T;c7, concentra-

dos y los aceites esenciales, pocitn¿rsz. c.Jrrir Inicialmente el 

20 por eic.ato de 	inperocleas xt10,17. iaaliza17:..u. por este 

pers. 

solivie 'e) particiraar en . 	.0, L1 c uor ciezto elo les Importa- 

ciones ebilenas, Je tal mode que existe U;1e posibilidad real de 

ingresar ñ esta .vorcado natural ;a r, folivia, coo el 29 eer clan-

to de los reouarimtentos de asta país, establedindose una compe-

tencia cqn productos argentinos y peruanos, princtorlente en la 

región norte de Chile. 
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Para observar las reales posibilidades que tiene el país de susti-

tuir importaciones chilenas se presenta a continuación el nivel 

de las exportaciones de los diferentes paises a Chile. 

CUADRO N' 45. 	EXPORTACIONES DE CITRICOS FRESCOS A CHILE 

Producto - 1 9 8 2 - 	 - 1 9 8 3 -• 
Toneladas 	Sus/Ton. 	Toneladas $us/Ton 

Mandarina 	 10,0 	230 	 8.9 29.0 

Naranjas 	4.600 	180 	4.880 	360.0 

Limas 	 267 	278 	 92 	244 

Toronjas 	 42 	280 	 44 	286 

Fuente: Anuario Estadístico Argentino 

Con el propósito de tomar conciencia de la representatividad de 

la demanda de Chile por frutas cítricas, parece recomendable co-

nocer la oferta de citri cos en todo el mundo. 

CUADRO N' 46. 	 OFERTA MUNDIAL DE CITRICOS 

Paises 	 Año: 1 9 8 3 

Estados Unidos 	 103.300 

Brasil 	 134.300 

Israel 	 26.600 

tracia 	 17.700 

España 	 15,500 

Italia 	 14.300 

Marruecos 	 7.400 

Otros 	 40.500 

T o t a 1 : 	 359.600 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MICT 
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10. Localización de la Planta Procesadora de Cítricos  

La Planta estarfa localizada a tres kilómetros de la ciudad de La 

Paz, en la localidad de Incachaca, sobre la carretera a los Yungas 

en una superficie de 5.000 metros cuadrados. Esta ubicación se re-

comienda en función a los siguientes factores: 

a. Facilidad de transporte 

Factor determinante que favorecer$ en forma !estancial al agri-

cultor para la venta de su producto a la Industria. 

b. Temperatura ambiental 

La elaboración de jugos concentrados y aceites esenciales, re-

quiere de una temperatura apropiada, de tal vedo que la Planta 

contaría con una temperatura media de 7 grados centígrados. 

Fuente: Dirección de Meteorología. 

c. Energía eléctrica 

La Planta propuesta será abastecida con este recurso por inter-

medio del sistema de electrificación rural que se encuentra a 

escasos metros del lugar de la ubicación de la Planta. 

d. Agua 

La Planta contaría con el aprovisionamiento permanente de las 

instalaciones de agua potable, SANARA, cuya represa se encuen-

tra a escasos metros del terreno que podría ser adquirido para 

la instalación de la planta industrial. 

Materia prima disponible  

La materia prima necesaria para la Planta, se produce totalmente 

en el país, especialmente en la región de Mor y Sed Yungas de La 

Paz, cuya producción representa el SO por ciento del total nacio- 

nal. 	La producción en escala nacional de frutas cítricas para 

1983, alcanzó a 180.000 TM, de los cuales corresponde a la región 

de los Yungas de La Paz 90.423 toneladas o sea el 50.3 por ciento. 
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La industria que se propone establecer utilizará el 30 por cien-

to de esta producciéa que corresponde a 22.000 toneladas, para 

obtener productos como jugos concentrados y aceites esenciales, 

lo que me afectarla sustancialmente los actuales niveles de con-

sumo de la fruta fresca. Las necesidades de materia prima para 

esta Planta estarle cubierta coa 21.600 toneladas provenientes 

de las pérdidas que se producen en cada período, debido a la fal-

ta de un sistema apropiado para distribuir las cosechas próximas 

y la ausencia de transporte oportuno en les periodos de prodigo-

Me, de manipuleo y un almacenamiento inapropiado. 

10.2 Recursos romanos  

La resido de los Vengas de La Paz, cuenta con suficientes recur-

sos humanos que podrían participar en este proceso Industrial. 

En el pasado inmediato existid una industrie de mediana propor-

clSn en le localidad de Impera, provincia Sud Yungas, denomina-

da "Don Lucho", que absorbió mano de obra de ochenta a cien traba-

jadores de planta y muchos mós en les labores de producción de la 

mnteria prima, elementos con experiencia que podrían cubrir las 

necesidades de una ampliación o de una nueva industria incluido 

al elemento técnico proveniente de la ciudad. Como un elemento 

de juicio para Inceativar la industrie que produce julo de frutas 

y aceites esenciales se indicar las características de los rendí-

rirntos industriales de la Planta: 

a. Materia prima elaborada en un aso 

70 t naranjas íS.40S un turno 30.1R00 dos turnos 

20 í toronjas 4.490 un turno g.ace dos turnos 
10 t linones 2.1nC un turno 4.41" dos turnos 

h. Rendimientos Industriales 

La materia prima consignada sera transformada en: tones atri-

tos, Jugos concentrados envesados en turriles de acero de 230 

kilogramos netos v 25n kilogramos bruto. 
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LOCALES 

MERCADO DETALLISTA 

HOTELES 
RESTAURANTES 
KIOSKOS, ETC. 

TIENDAS 

DISTRIBUIDORAS 

CONSUMIDORES 
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c, Producción industrial a obtener en un alio 

De acuerdo a los rendimientos mencionados se obtendrá la si-

guiente cantidad de productos para la exportación: 

Jugos concentrados Aceites esenciales 

Marenjas  

Materia prima 15.400 Ton. 

1 kg de jugo concentrado 

de c112 kg de fruta y 22 

de aceite esencial de 

cada kilogramo de fruta 

Toronlas  

Materia prima 

taneladas 

616 toneladas 

2.67J turriles de 

230 kilogramos 

neto 

176 toneladas 

765 turriles Je 

233 kg nsto 

30.800 kilogramos 

171 turriles de 

180 kilogramos 

mato 

8.800 kilogramos 

49 terri les de 

180 kg neto 

Se indica a continuación la cantidad de concentrados y de aceites 
esenciales que sa puede obtener de 22.300 TM de cítricos proceden-

tes de Mor y Sud Yungas: 

a. 8.800 toneladas de concentrados de cítricos que representan 

3.121 turriles de 23C kilogramos neto. 

.44.4ro kilogramos de aceites esenciales que representan 247 

turriles ds 1111 kilvoirenfls orto. 

En el supuesto de que la Planta estarla en condiciones de trabajar 
des turnos diarios, se lograrte obtener les siguientes rendimien- 

tos: 

Materia prima 44.000 toneladas me:trinas de cítricos 

a. 17.600 toneladas de jugos concentrados de cítricos que equiva-

len a 7.650 turriles de 230 kilogramos neto. 

b. 88.808 kilogramos de aceites esenciales que representan 494 

turriles de 180 kilogramos neto. 



- HU - 

10.3 111.5112D$  para  la elaboración de higos/ aceites esenciales 

'listos productos tienen la gran ventaja de utilizar sólo can- 

tidades limitadas de iltilre),5 	 , me el mayor porcentaje 

de eruta fresca está destinado al consuno final. 

fn general, en la elaboración de productos en esta Planta In 

dustrial no SO teClUieTe el ajeado de ingredientes especiales; 

no hace falta azIcar, elncosa, ácidos ni condimentos, lo que 

significa una ventaja eciaaldca importante, al tender a mini-

Ininif los costos de producción, puesto eue otras conservas, 

cene dula es y mermeladas, frutas brillantes, etcétera, exigen 

altas 11/YelSi0A03 en azdcar / ingredientes valles. 

Generalidades 

¿ilbuintus 	11.",3 LUL SU tetaliUU 	 alteración. 

::.líos 40pUTtiei tiUPS VrInaC1 (»ICS 11a5 o hiel 10$ ráj Fi  tiaC  en concite 

cienos ni/hui es &1 aint)111,1' t. ;1/e 1 ler U. Dn snialtente a la pér-

d2tta ee SUS caracteres ab tri tiVriS 51;10 que tatii; >I é.D. provocan 

una destrucción total de mi vplor alimenticio, además, pueden 

formar sustancias tóxicas oue dependen de la medida en que se 

verifican las alteraciones. 

ue industria de conservas, por lo tanto, na lamido principal-

mente de la necesidad de salvar su destrucción 4 la mayoría de 

las sustancias. 

Pero no se trato solamente de una razón ec ica sino también 

le una importante razón social: todo a itieain .;ad puede ser 

Jastial& a la destrucción, significa vida y ar para la 

litaaanidad. la cosa/  • a el transzerme. la dis .Kión de las 

reservas alimenticias cuentan actualmente con sraratos técni-

cos y económicos miw complejos, pero ya indds2ensables, para con 

servar adecuadamente los alimentos ene 7,ar3rüc n un aprovisio- 
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namienta continuo y defiendan el trabajo de los productores 

de unteria pritaa. 

Las industrias de trae rmaciún han cobrado isportancia en 

el nonslo,  actucl y tiesan una CIKATKi influencia en el desa-

rrollo ecotImico. 

En el t'arco de este objetivo, n1 preseute estudio ha tomado 

en cuenta las internaciones concernientes a cultivos, consu 

mo, producción y hincados interno y externo. 

hl capítulo contera en yainaz lugar un aJA13.2la gencral so 

bre la innortanein ouo tiene 12 irdostrIalización de los cl 

trinos, sus alcances, ventajas y limitaciones con los cua-

les se efectuará un annlisis dotallado sobre el tatoda de 

la Planta industrlallaedc,ra 2a:x:tps de la looalización ce 

rercerdiento. rJ" 	r-11.1"L 	,11; 	 Co:. la iss•- 

tairc/On de (751-.2 n1ertc , yr» !'1.1.-r:t SCLUIUI 

2. Fines tolióniC05 

4tafr cl,artirla CEtc 

- bvitor las xerdidas cousseaa t-er la alteración 

- Lata:valer y desallollar la ercourción arríenla 

Estrklecel 	 ettic ol T,eribao tic escasez y el 

de al'eslalricie 

- Control de arrojos eteia PreCaccirm arito:in 

- IncrementarelCW:5~ 

• introdtocioneel producto al corercio exterior. 

40‘. 10 a4KCS 

iessarvat o es 	 x2icelas 

- Latraer de los }reductos agrícolas rustancirs ifarercia 

C011 ' 

t9nte 	 i Jd 

sector rural 

aniesztrta aa 	iri C17 .43 inpor 

a activiJac se desarrollará en 

eneficiado /10T los efectos direc 
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tos de esa Artmdrdestria. La Planta cc 
	arroximdarente 

40 trabajadores do planta y 11 USCA1COS. Latas cifras indi- 

CZ,Si ]1.41., 31: 	ZlOrt.CCr a 	1..11•50t as que ctenenderán dd 

rer...41 	 aizta. 

Las .15ustri,In Cc tre.n.,..r5bcdc164. gLe 
	surgen en las 

nann; 	cultivc, 	-.¿Jp6alte Je a, Toveektaz la wateria 

ITI/,‘ 	bajo cesto. 

Pi:aires eseaciales 

Se eeteeom en parcenteies 	fluetrWn en 1 y el 4 

dei 	teta' :_te 	flirts.  los 7e se utilizan °Ir atonta 

:antes en varias beSanns ceravHlos y 0-,  7,7.c.,rfume-

rara fabricar pf:411es °t'altera. 

a. ey 	t la.' a 	 eutre las 
(71-,pj,.s 	 i. t 	 JeiC 	 COTjttitJl- 

r;is y rtTC":4 	 -J 	 ilta4witte5 3e jeuret  

Sc 	!fltilicar 11 L. 	 :Jotas ci- 

sk¿ütilettaGOS 

lean.: 70 Y ^-7 n )1'u° 	,OTC-iaete 

La los /stado 	t !int:esa...ñica y 	 Asparan 

aa 
	

las granjas de 

Lit 	 ‘1,- 
	 Se ann.ert.e que de te 

11QS les ,r0iitCtet 	 1, layer interés, 

SOTA 101j .11.12Ob y ks 	esenejlplQ3. 

. 	Ci Tict 	te.!;:wos car- 

de 1 

.71%:. .ÍtV .+._ 

IX.: tt3i1E3 

,J.L.c.bc.raL:ión de las 

oesplazaadento 

jutos naturales. 



rra CSV:T1.1T e rerlC:n1 

•r4  	zrfriter,- 	rcir-4mr  

crec:IYierto 

- 

et, 	as una gran desanda de aceites esenciales espe- 

c 	 de toronja y liben pur la industria de bebidas 

Emerja y otros. Ll ifletel-V.Yar.0 	C01:132Z44) jcr cá 
hita de estos productos se estiras 	in S a 9% anal. 

11. 	 ey 	 a 

:_?nsiderado dos 

gráfico 

per 

jos. 

44‘,“4 	 Uq.;14, 

t44. 414 pituULI 

UU 

LoPelli.fah Cle si' JIICS (0e e:4IV2. 

',tu!) tonelada! ..,t4  mandarinas, es 

kmrcentajes 

c 	 rcedentes 
um 	1,n11,,,es kir) La raZ 

Ulkt 	 Ge 3 a e 	 uestiaará a la 

Fui coujuato iie cilixitzes que equivalen a 547.200 tone- 

aduqs 	 c.ltricus se ouneustki azi.uthl U.1405,1414244 

4.44' to". •44. 	6t 	.1114in 1.10 1114..tallj 	 naiju, pa 

ii‘aalea y ULL 	liev.dzriun.s 	 rroalso per 
ti ouCt$41CX 1PI:C,15 15, 2"" -.orL-2,3,..elt-s 	errt:zan citrinas de 

1. 

sacio- 

histeria prira 1.t•!13 Et 	 cr 	so obtienen; 

Lki 1.14411.4 4,41.A.44414.4,.(,::... 

c4, i.44‘441C, 141, 	k-44 4, t.. - 

 

14.111,..2“ 

1 	. 

 



I. 	400 Kg 1,2e jujolattzal 
75 k .j cie jkdd c.oiLcettrado 

4. 	2 7..p, 	aceite>. 

1 Kg ¿te ,±/..14.o cen.centrado, 65:15k1{-kg requiere 
1?-14 	?:''?- •,t0 "rrt:sc.?. 

7: 	 r'4ui;re SDO-791) Ig de fruta 
freses.  

Uhey cyc trido énr 	 L-14 de fru 
ta rY 

1 

Jtvo conwittnco con 	 aci'%z 
ii tzu tes...101f i 	ue tn.t tres 

i 	ve aceite esencial requiere tds0-suk) vg ety fruta 

La toronja en 

 

) 	la nenes- 

 

in y oor lo tanto 513 jUt) T!,-„ttural tiple 	sdi 13 concentra- 
nidn, por lo tanto su rendimiento cero tve natural es menor. 
En los lirivns los énidios ded ittrt rr•n"cfritan ta nayor parte 

4e lo; frito s (ri 	 tiene el 
, 1"".. 1.? 	 `nrenjas, li :47Tincipal 

anr az:carea 	JA 41! TITiery, sobre un 

,Yrn 11 -12% de solidez). 

¡sor esto la concentración del 

temente d través da la acidez por litro. 



Cuadro No 	 ;te Cítrico (_b 

a i. as L'Anees 

asea 

Pupa 	c.s 

Juros 

S'In -Mas 

•̀ -15« 

La .242.3.La .it2  Ut 
	 I 
	

líricas e las cua 

les obterb:sfi. 
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tiros mtceptralt.y; 

h. bine. slenie4 

Cn ;try 

Lo; 	de 

cc) .L..)L'm 

lo tanto >ro ar loores-irá 

La iheicii19.1CL? 1111.11Cipal :y BeIrr la ser al 631-7E, 	17 _actos direc 

tos de acuerdo al tipo de fruta y sus oeradtdertos. La producción 

en linea zontiüua ilecarizadit al máxime os tb_ factor sumamente invor,

tante que reducirá en fono ju3t.a.;:c1,111..'s 

Re ad er s 

. 	8uW1:1C.-:: 	 LCas iH 'J.' 	I. 
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Cuadro ab. 4s ileymPLideuto industrial . 	 

Productos 

Jugos concentrados 

Aceites esenciales 

-os s 1,111'1115 

Traducción 
. 	. 

Porcentaje 

2 

11.1 .1„, 

1TSC 1../F~J.tu TU 	tz i rl;.Jccxór de los 

Yun-rla 44 	%ar. Se tiene determinado
 

ra. 	tir.e-,1..1,.,.as de 1:r.:tescítrica" por 

trtrukO 23 	:tris ..1131-11-1, 

t1 

las iustalacieres. 

L4 este. 1.nci6n del 

que la Planta utiliza- 

Z, ea uu turno de 

jorPc.11s ¿coas es a-

'wta en dos 

-- r- v..,rhariento de 

1 - 

ett cer.‘ticiete 

a1's 

Planta estará 

cesar I4u 1../.41e14ds ter (lía. en 150 das 

, ip/i/ ZOIVe!Lloas. 
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11.2 Flexibilidad  de la maquinaria a instalarse 

Cuando la Planta ya no esté en condiciones de transformar citri 

cos o carezca de materia prima, podrá operar con otro tipo de 

productos coro las hortalizas y legumbres para lo cual se elabo 

rara un estudio de ampliación a corto plazo. El valor de la ma 

quinaria 1/ se estima en 1.800.000 dólares americanos. 

Las empresas que pueden proveer maquinaria y equipo que brinden 

condiciones favorables y maleabilidad serán las compañías: 

F.M.C. Corporation 

Food Machinery International r4vision 

1450 Catean Avenue Box 1178 

san José - California SS 108 - U.S.A. 

11.3 Conclusiones del proceso de industrialización 

Al efectuar el análisis correspondiente sobre la industrializa-

ción de cítricos, se pudo establecer los siguientes aspectos: 

Los jugos concentrados y aceites esenciales, se consideran pro-

ductos de alta rentabilidad, por lo tanto, es necesario someter 

los a un proceso de industrialización, con el fin de obtener u-

tilidad de tipo social y econónico. Los productos elaborados 

en la Planta, serán destinados a mercados locales e internaciona 

les. 

a. Para la obtención de las productos señalados, se utilizará 

la producción citricola procedente de los Yungas de La Paz. 

1/ las particularidades de la Planta a ser instaladasen. Incacha

ca se presentará coma elemento de referencia. 
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b. La capacidad de la Planta perwdtirá trabajar
, inicialmente, 

8 horas diarias, alai:ancla postewianmnae di
cha producción 

a dos turnos diarios, aspecto que depende de
 la materia pri 

ta existente. 

c. La Planta procesará 146 toneladas de cítrico
s por día 'ara 

obtener jugos ~centrados y aceites esencia
les. 

d. La Planta trabajará 150 días al efio utilizan
do como materia 

priva fruto cítricas. La maquinaria por su carácter de 
ea 

leabilidad tiene las características de pod
er procesar en 

el período de 150 días, frutas tropicales y 
hortalizas espe- 

cialmente tcEates, tlue tiente ini rendiz,Hiento del 901 como ccii 

centrado. 

Lsta alternativa deberá ser considerada prev
io estudio de 

lascondiciones reinantes. 

e. La producción será envasada en bidcnes de p
latico de 250 Xi 

lo&rnos bruto y los aceites esenciales en b
idones de 1 180 

kilogramos, adquiridos para el efecto en el
 terca& local o 

externo, la producción en un 7n% estará dest
inada a ealrix 

lo demanda de la Repalica de Cnile. 

Conclusiones sobre la industrialización 

Ll análisis sobre les procedimimtos de indu
strialización esta-

blece las siguientes conclusiones; 

a. Los productos que convienen industrialmente 
son los jugos 

concentrados, envasados en turriles de 230 k
g neto, aceites 

esenciales de cítricos envasados en turriles
 de 140 kg neto. 

b. Parola obtención de estos productos se prole
ne, isntalar 

una planta industrial. La indicada planta s
e caracterizará 

;-er su releabilkiad por contar con e.gallo :id
ee -mido para el 

tratamiento de frutas cítricas. 
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c. La capacidad de la Planta permitirá trabajar tres tonela-

das de frutas cítricas y dos toneladas de otras frutas. 

d. La Planta para el efecto sera localizada en la zona de In 

cachaca, a tres kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre 

la carretera a los Yungas. 

e. La Planta prognmeta trabajará al comenzar con un turno de 

cho horas diarias, durante 150 días hábiles por año. 

las mismas estarán en rendiciones de elaborar 22.000 Ton/ 

año de frutas cítricas, para obtener 9.000 Ton/alto de jugos 

cítricos concentrados y 440 Ton/alto de aceites esenciales. 

Por otra lurte, además de la producción de concentrados y azor 

tes esenciales de cítricos, la Planta estará en condiciDnes de 

poder procesar 600 Tan/ano de puré de frutas tropicales y 500 

toa/arto de pasta de tomate o concentrados, para este efecto 

las máquinas tienen capacidad de elaboración de 3.000 kilogra-

mos por hora de puré de frutas y 1.000 kilogramos por :lora de 

pasta de trate o concentrados. 
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CONCLIISIOBIS GENERALES 

La presente Tesis de Grado const
ituye  una alternativa de desarr

ollo 

para el Sector Frutícola de la r
egión de los Yungas de La Paz, e

stu 

diando para este efecto las cara
cterísticas de los cultivos, la 

co-

mercialización y sus posibilidad
es de industrialización, aconvañ

a-

dos 
para esta última actividad el es

tudio de los mercados nacionales
 

e internacionales para frutas frescas e industrializada
s, que podrían 

ser procesadas en Bolivia, con p
osibilidades de rentabilidad. 

La ubicación de la Planta de tra
nsformación obedece específicame

nte 

a la región de los Yungas de La 
Paz, por cuanto la regida contri

bu- 

ye con más del 601 de la pradera-ida total de frutas cítricas y con 

realailidades de amantar esta a
roducción. 

La :reparación de la presente Tesis permite señalar las siauientes
 

conclusiones: 

a. actualmente la producción de fru
tas cítricas en Bolivia se.de- 

sarrolla en forma rudivaptaria, 
caracterizado por el uso de téc 

nicas primitivas, situación que 
origina una producción de bajos 

renalzimitos y calidad muy heter
ogénea a costos relativamente 

altos. 'astas factores limitaron
 la posibilidad de conmetir en 

los mercados externos. 

b. Ll bajo Consuno Nacional Per Cáp
ita de frutas cítricas envasa-

das, debido a la escasa cpacidad
 de compra de los consumidores 

no justifican la ampliación niin
stalación de nuevas fábricas, 

ya que estas actividades en la actualidad, vienen c
onfrontando 

una reducción en el consumo, por
 el constante incremento en los 

precios y la intromisión de prod
uctos similares por vía del con_

 

trabando a precios inferiores. 
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Lsta situación es cíe posible solu
ción mediante una adecuada re-

pldcantación seLre la (Seria Ud p
roductos arreados de jis ínr 

tan cithclei. 	llyatelecies da- ac. centre clasini-
ador el abas 

nacimiento de gatería sylid a las 
industrias eae requieran de 

estes productos se Lipertne por un
 valer apTOXiMaCO de 2 millo-

nes de dólares, asueto •dge /ware-die en alguna medida el las  

oblicíciones dal nal: con :1 orze
rlew. 71 excednnte de is pro-

ducción de cítricos estari daratiaa
,n; a. Is exportación en farra 

)1J,C5 , CC. aceites eseLcSalcs. act
.teldse. one toqielere la ins 

nalacten de cati tidnta aara Loceh
elvar et eadtoadiedno e lacre 

41C0 do la _'inducción cítrico:la. 

Al efectuar el análisis del enrcau
a Tate ud.:Johnl lieffi a la 

evideacia 	esiste un asieca. eilsrno oaleente
 en calidad la- 

xa la frotas cítricas frescai oidp
encias rine afín no cum2len 

nuestros orodoctr le ludo tal ce
 	tienta: htiCild aceptación'. 

lo ocurre así cce los iic,ictee in
duntrialeeadne nue tienen 

&randa acetente en ol meirencH oc
eoeicna eta.aralsente en el 

callen°. Lgr estas coneiderae.one
a 	' 	 la exporta- 

cián de jugos concentra~ Y aceite
s in: 	de rutas citri 

CaS. 

e/ deeirrlilc 	,/ 

Ayrorecuiric tiene 

1984-lecY. 

Tri evolución dr laS actiVidarle: 

acjoraiiestn de /la date 

noctoccon- 

Cerina e 

.:CCL1.31 

c1&i 

reaión de Los 

S condiciones 

1.eves de la 

que 

C. b 

7,  7:: II! ti 



AN_EXO 	.1 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES PARA LA PLANTA DE TRANSIIMACION 

Se presenta una de las alternativas para obtener jugos cítricos 

y aceites esenciales señalando las diferentes partes del equipo 

de transformación, situándose la Planta en una zona conveniente 

mente elegida. 

- Un silo de almacenaje con capacidad para 25.000 kilogramos de 

fruta. 

- Un elevador mecánico de frutas al silo de almacenaje 

- Una planta automática de lavado 

- Una planta de cepillado 

- Una extractora de aceite 

- Una extractora de jugo 

- Una concentradora de residuos de aceite 

- Una recuperadora de aceite 

- Una planta de clasificación 

- Una planta de desacreación 

- Toba planta de pasterurización 

- Una planta de concentración 

- Una planta de refrigeración 

- Un tanque de acero inoxidable para acumulación de jugos 

(cpacidad mínima de 5.000 kilogramos) 

- Una cámara de refirgeraciEn destinada a un almacenaje de los 

productos elaborados, con capcidad mínima de 30.000 kidogra-

mos - toneladas de 2d.000 kilos. 
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alpes Auxiliares 

: Equipodetratamientodeagua 

- Equipo de pasaje. 

- Aparatos de klaboracián y control de calidad. 

- Equipe y herramientas para un taller eléctrico y tecánice 

de reparaciones. 

- Envasadora de jugos, de material 	ice que c`sorve 201% 

de la producción. 

Espeelficeclengleetalr  Será una maquinaria industrial para el pro-

cesamiento de jugos concentrados y aceites escciales de frutas cltri 

C25. 

-rocesamiento de frutas cítricas 

- Naranjas 

- Aindarinas 

- Toronjas 

- Limones 

Capacidad.- Frutas cítricas 3.000 Kg/hora. 

Ubicación.- Localidad INCACHACA. a tres kilómetros do la ciudad de 

La Paz, sobre la carretera de los Yungas. 

Los jujgos cítricos obtenidos de esta Planta serán envasados en tam-

bores de 2S0 Kg. En general se requiere un conservativo, para que el 

producto no se altere, al observar que no posee la sufiviente agrega 

cien de azúcar rara su estabilidad, gracias al cierne hemático y a 

la temperatura de envasado (Pasteurizado) 



En general se utiliza como conservativo, el anhidrido carbónico sulfuroso 

aplicando bajo la ffmula comercail de Metabisulfito de Sodio, del 1 al 1 

y 1/2 %, de cuerdo a las exigencias de los c oupradores y otros factores 

similares. 

Envases - 

Para 1.a Traducción industrial se requiere los siguientes envases. 

Turriles de hierro (de 250 Kg. brutos. 230 1(c. neto), con una cubierta 

o tapa removible y ajustablescon suncho para jugos cítricos y concentra 

dos. 

- Bolsas de polietileno, con contenedor del concentrado, para evitar su -

contacto con el hierro del turril, se utiliza dos bolsas por turril (do 

ble protección). 

- Turriles de hierro estañado de 200 kg brutos (130 kg, netos) para acei-

tes esenciales. 

Costos industriales 

En la industria de conservas se busca reducir al máximo los cotos de pro-

ducción, como en el caso de la Planta de tipo porpuesto, con el propósito 

de obtener productos sanielaborados no necesitan mucha mano de obra, envn 

ses pequeños prepar 	ann especiales, ingrediente ceros como el azórar, et- 

cétera, están en ¡unción directa de la materia ¡Tiza, itzliendo ser el -

60-70 % de los gastos directos de acuerdo al tipo de furta y su rendimien 

to. 

- El empleo de líneas continuas, que mecanizan al máximo el trabajo, cons 

tituye un factor importante para reducir los costos dndustriales. 

- Calderas: Generaldoras de energía. 

- l'.ktores: Diesel para .L:eneaadoros. 

- Calderos :ara vapor. 
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Calidad y su control 

Sobre tecnología y procesos de producción se determinará de acuerdo a l
as 

sugerencias y recomen aciones, para la obtención de productáé de calida
d. 

El control de calidad se realizará en el propio laboratorio tipo, sigui
en 

do las normas y análisis due indica la técnica moderna. 

Aplicación futura 

La planta industrial tino que se presenta estará condicionada de modo t
al 

que podrá ampliar tú producción a través del simple agregado de pocas r
á- 

quinas en efecto: 

a. Las partes de 

- Extracción de juges cítricos y aceites esenciales. 

eción de los purés de frutas de tomate. 

b. Los requerimientos del equipo para los capítula. del:Ñ 

- Tratamiento (desaereación), pasteurización, etcétera. 

- Concentración. 

- Caldera y otros. 

EstWin calculados con ~las que pueden porducir el doble de esa can 

tidad de materia prima. 

Lsta previsiónp permitifa que después de 2 o 3 años la Manta pueda -

atender al doble de la actual producción a través de una nueva inver-

sión relativamente pequeña en la Planta. 



El personal técnico extranjero será el estrictamente necesario. 

La estimación de este gasto se realizará incluyendo sobretiempos, pasa 

jes y estadía en el país. 

La mano de obra nacional, se estima me ¿ante apreciaciones en-

viadas por fabricantes de equipos considerando las necesidade, cono la 

calificación del personal requerido. 

Finalmente el itera de materiales y otros insumos comprende los 

materiales, energía, comburstible„ alquileres y depreciación de los e-

quipos empleados durante el período de montaje. 

Teniendo en cuente el crononüana de trabajo se estima tucreríodo 

de cuatro meses para efectuar las pruebas y puesta er Trarcha de la ra-

calinaria. 

La nateria prima que requiere la Planta se rroduce totalmente -

en el país, en la reglen de los Yungas de La faz, El importíaite enfati 

zar que, de acuerdo a las posibilidades de la zona de producción esta 

Planta podrá funcionar ocho meses al ato, al máximo de su capacilad -

instalada. Esta es , sin duda, una circunstancia favorable para este -

tipo de Plantas. El abastecimiento de materia prima no olrece dificul-

tades en cuanto a calidad y transporte a la fábrica. 

El proceso técnico elegido será uno de los que era sido re- 

nentinamente procesado, estudiado en distintos países que su utiliza-

ción no requiera pagos ver regalías ní patentes por servicial técnicos 

del exterior. 

La mano de obra necesaria se encuentra disponible en la zona o 

puede ser capacitada de acuerdo a las necesidades del proyecto. 



Són embargo, debido a que se trata de una planta altamente mecanizada, 

se utilizará personal especializado , que exigen salarios atractivos y 

mantener la ocupación durante la totalidad del apio. Con referencia a lo
s 

aspectos de contruccionesuddriles se presenta la relación de las - 

cuientes referencias: 

Activo Fijo 

En el activo fijo se tomarán en cuenta las inversiones que se necesitan
 

para terreno, edieicaciones, instalaciones, magutiatia y quipo, investi
 

gaciones y estudios preliminares, asi cono los gastos de operación ini-

cial. 

Terreno y su, habilitación 

Comprende el valor de compra de los terrenos necesrios para la Planta,-

mojvimiento y nivelación de la tierra, para la habilitación del terreno
 

donde se instalará la industria. El detalle debe ser calculado en los -
 

diseños finales previo levantamiento topográfico del área, tomando los 

precios de mercado actuales. 

Edificación industrial 

La planta industrial albergará tanto los equipos industriales de produc
-

ción como también a las oficinas de supervisores, áreas de servicios, ta 

ller de mantenimiento, laboratorio y almacenes je repuestos y productos
 

terminados. 

Los costos de construcción deberá incluir las materiales, transporte, m
a- 

no de obra y supervisión de las obras a construir considerando los prec
ios 

de 1 remado vigentes. 
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Obras complementarias 

Las obras complementarias, se refiere a las 
siguientes obras civiles: 

Construcción de silos con todas las normas q
ue permitan garan-

tizar el seguro y adecuado almacenaje ce 1- 
fruta. 

Estas construcciones estará ubicad=s en el l
ado lateral del 

edificio. 

Planiinaria Equipo 

Este capítulo debe considerarse. 

- Equipo # maquinaria para el proceso de :rod
uccitaz con sus respectivos 

lotes de repuestos. 

- Equipo para el transporte y manipuleo de lo
s :kat,piales er proceso. 

- Equipo de laboratorio para el control de c
alidad. 

- Equipos de generación de energía. eléctrica
 que inc ojo grupo electró-

geno. 

- Equipo telefónico, tanto para el servicio 
interno core externo. 

- Equipo para generación de vapor. 

- t:ásenlas y plataforma para el control de 

= Equipo frigoríficas 

- Haquinaria y herramientas. 

- Costos del traslado del equipo desde 	rto de destino  

- Costos del traslado del ecazipo desde el 'ver
te en destino hasta la 

localidad de Incachaca, zona ddonde será ins
talada la planta. 

Instalaciones 

Los alcances del esquema presentado no pena
ren ctn.utos exactos rara -

cubrir gastos por concepto de-materiales, in
sup s, :2110 Je obra y super 

visión de las instalaciones. 

Estos costos deberán ser realizados cuando s
e elabora el Proyecto Defi-

nitivo. 
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