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CAPITULO I
 

SISTEMA LECHERO
 

1.1 INTRODUCCION
 

Este primer'Capftulo del Estudio de Comercializa
ci6n y Mercado de Productos Lfcteos presenta una visi6n gene
ral del sistema lechero nacional y las principales conexiones
 
entre los distintos integrantes de este subsector econ6mico.
 
Dadas. las caracteristicas propias del mercado de los produc
tos ldcteos, en segundo lugar se describen y analizan los
 

relevantes de la situaci6n lechera internacional.
hechos ithis 

Ello es necesario para comprender y ubicar adecuadamente mu
chos problemas y eventos del subsector. Una vez definido el
 
marco general de funcionamiento y las presiones externas a las
 
cuales estf sometida la actividad lechera, se procede a anali
zar el momento actual y las expectativas futuras de este rubro
 
en el pals dada la politica econ6mica de apertura al exterior.
 

A continuaci6n se incluyen dos temas, el primero de
 
ellos trata las interrelaciones entre los programas nutriciona
 
les del Gobierno y la actividad lechera. La importancia de
 
estos programas para la industria y productores de leche es
 
indiscutible, raz6n por la cual se efectaa un anflisis en pro
 
fundidad de las acciones estatales en este campo. El segundo
 
se refiere a la disponibilidad de recursos financieros para
 
el subsector.
 

Como altimo, se incluye una secci6n de resumen y con
 
tratados anteriormente.
clusiones de los cinco temas 


I.1
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1.2 INTERRELACIONES EN EL SISTEMA LECHERO 1/.
 

El anflisis exhaustivo de cualquier actividad eco
n6mica involucra, tanto el estudio de las relaciones internas
 
de I& actividad como el de aquellas existentes con el resto
 
'de la economla del pals.
 

1.2.1 ASPECTOS GENERALES.
 

El subsector lechero es una de las actividades pro

ductivas nacionales y como tal se desenvuelve dentro del esque
 
ma de funcionamiento econ6mico. Su comportamiento estg regido
 
por los mecanismos y normas generales que mueven a toda la ac
tividad econ6mica y por aquellas que le son especIficas. La
 
actuaci6n del subsector debe ser evaluada en el contexto ante
rior y la consecuci6n de objetivos debe lograrse mediante accio
 
nes sobre-los instrumentos y variables controlables.
 

La actividad econ6mica, en general,*puede visuali.
zarse como un flujo continuo de servicios y productos con un
 
contraflujo de dinero en pago por estos servicio y productos.
 
En el caso del subsector lechero, la leche y los productos
 
lcteos-incluyendo los servicios agregados por el procesamien
 
to y la comercializaci6n--conforman el flujo de productos, con
 
los consumidores gastando parte de sus ingresos en la c'ompra
 
de ellos. Este gasto de los consumidores constituye el ingre
so de los productores, de los procesadores y de los distribui
dores de leche y productos lacteos.
 

La actividad lechera se puede dividir en cuatro fa
ses, que incluyen las actividades a nivel del consumidor, de la
 
distribuci6n, del procesamiento y de la producci6n. Las rela
clones entre estas fases se discuten en general en este capftu
lo--ver Grdfico 1.1 para una representaci6n simplificada del
 
subsector--y sus caracterlsticas, actividades y problemas espe
 
clficos se analizan en detalle en los Capitulos II al V.
 

1.2.2 LA PRODUCCION DE LECHE EN EL COMPLEJO GANADO-ALIMENTOS.
 

A nivel del productor, el subsector lechero es uno
 
de los componentes del complejo ganado-alimentos de la agricul
tura. En esta fase, la producci6n de leche se relaciona con
 
otros rubros--especialmente con la producci6n de carne bovina-

1/
 
-/ Este punto del estudio adapta el enfoque de Anthony Rojko al subsector
 

lechero en Chile (22).
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a travis de la competencia entre las distintas produccIones
ganaderas por el uso de praderas,,forrajes, granosy alimen
tos concentrados; y a trav6s de los precios, demanda y ofer
ta de came y animales-


La dlsponibilidad de alimentos para la 
producci6n
de leche depende en 
gran medida de las necesidades de los di
versos tipos de ganado y del 
nivel de los insumos. En cuanfo
al uso de insumos, las cantidades empleadas dependen no 
s6lo
de factores econ6micos, sino tambi6n de factores ffsicos. Entre estos Oltimos son 
importantes las caracterfsticas del
suelo, la topograffa, la disponibilidad de riego, las condiclones climfticas y la ubicac16n del 
predio con respecto a

los mercados.
 

El proceso productivo requiere que los agricultores dediquen parte de sus 
recursos al establecimiento y mantenc16n de praderas, a la producc16n de heno, de ensilaje y
de granos. 
 Sin embargo, esta decisi6n estf estrechamente aso
ciada al 
tipo de animal en el predio. Asimismo, dentro de l
explotaci6n ganadera debe decidirse qu6 tipo de animales 
se
pueden criar o tener. Estas decisiones, por otra parte, estdn
influldas por el 
acceso a alimentos. Una vez que se 
han esta
blecido praderas o cosechado los forrajes y granos, hay quedecidir sobre la mejor alternativa econ6mica de usarlos, para
lo cual los precios de los animales y sus productos relativos
a los costos estimados de producci6n constituyen elementos cen

trales a la 
toma de decisiones.
 

Pero como la oferta de alimentos es esencialmente
fija en el 
corto plazo, la cantidad de alimentos disponible
para cada subsector ganadero se obtiene una vez 
que se alcance un equilibrio en 
la economfa ganadera-alimenticia como un
todo. Esto es, 
las demandas individuales por alimentos del ganado, m~s las necesidades en 
otros usos--semillas, demanda industrial, exportaciones y reservas--de~en ser iguales a la 
ofer
ta total de alimentos,
 
Por otro lado, al ser la pradera el recurso bfsico
de allmentaci6n del 
ganado lechero en Chile, el grado de susti
tuci6n en la alimentaci6n de 
vacas es reducido, lo que confieFe
poca flexibilidad a la producc16n ganadera y disminuye el 
grado
de respuesta a cambios 
en 
las variables eco'6micas 1/.
 
El otro vfnculo de importancia econ6mica estf dado
por la relaci6n entre el 
precio de la carney el 
de la leche.
El namero de vacas destinadas a la producc16n de leche y el
terneras y vaquillas que se destinen a reemplazos 

de
 
o para aumentar
 

1/ Este punto se analiza en m's detalle en el Capftulo V-Producci6n.
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el tamaflo del rebaflo lechero estdn afectados directamente por
 
el precio de la carne. Ello ocurre principalmente en los re
baflos doble-prop6sito y su efecto se manifiesta en dos formas.
 
Primero, cuando el precio de un animal en pi es alto en rela
 
ci6n al precio de la leche, las vacas se destinardn principaT
 
mente a la producci6n de terneros para engorda--y su leche se
 
desviarg a este uso; alternativamente, si el precio de la le
che es alto en comparaci6n al de la carne, las vacas se desti
narfn a la producci6n de leche. La segunda forma se refleja
 
en el precio de una vaca. Si el valor de una vaca como animal
 
de leche es mayor que como animal de carne disminuirg la tasa
 
de rechazo de animales lecheros, pudiendo aumentarse el tamaho
 
del rebaflo. Ffsicamente, el ndmero'de vacas en la lecherfa
 
puede aumentarse o disminuirse al cambiar la proporci6n de re
chazos y el ntmero de vaquillas que se incorporan al rebahio.
 
Obviamente, el ndmero de vacas no puede aumentarse a menos que

exista un n~mero de vaquillas cubiertas superior al de vacas
 
rechazadas 6 perdidas por muerte 1/.
 

Las decisiones en este aspecto se asocian a la dis
 
yuntiva sobre si las vacas deben reservarse para la producci6F

de leche ahora y en el.futuro, o engordarse y venderse para
 
came. La respuesta depende de las expectativas de productivi
dad econ6mica que cada agricultor en particular, y el conjunto
 
de agricultores en general, tenga con respecto al rubro lechero.
 
Los animales serfn conservados por los ganaderos mientras su
 
valor como capital productivo exceda su valor para el matadero
 
(16, 22 y 27).
 

Todas las relaciones que pertenecen al complejo ga

nado-alimentos aparecen en la parte inferior del Grffico 1.1,
ubic~ndose las relaciones fisicas en el lado izquierdo y las
 
influencias econ6micas en el lado derecho del Grdfico.
 

1.2.3 PRECIOS DE PRODUCTOS Y LECHE CRUDA.
 

Esta secci6n trata sobre las relaciones econ6micas
 
asociadas a las decisiones de predios, firmas y hogares, en las
 
cuales los precios juegan un papel preponderante. Las fuerzas
 
ue afectan las decisiones enunciadas incluyen a los precios de
 
a) leche y productos lcteos a nivel del consumidor, (b) los
 

bienes y servicios comprados por los industriales y distribuido
res, y (c) los insumos y servicios adquiridos por los producto
res. Este conjunto de precios conecta a las firmas que parti
cipan en la actividad lechera con las firmas y hogares del res
to de la economfa, al indicar la oferta y demanda por productos,
 

/	Un agricultor tambidn puede expandir su rebaflo comprando vaquillas o vacas
 
a otro ganadero.
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recursos y servicios usados por el subsector.
 
Desde el punto de vista del 
consumidor, la decisi6n de gastar parte del ingreso en lcteos--dado sus hibitos


Y preferencias--depende en 
parte de los precios relativos de
la leche y otros l~cteos con los de productos competitivos y
de los otros'precios en 
general. En otras palabras, cambios
 
en las condiciones de demanda 
u oferta de los productos lfcteos o de sus sustitutos y complementos se ver~n reflejados

en los precios y niveles de consumo de cada 
uno de ellos.
 

Por su parte, las firmas que integran el canal de
comercializaci6n de l~cteos se 
conectan entre sl 
a trav~s de
los 
precios de los factores usados en la elaboraci6n y distri
buci6n de productos lficteos. 
 Estas empresas deben competir con firmas de otros sectores econ6micos por el uso de la 
mano
de obra y por los otros recursos necesarios para mover
productos licteos a lo largo del 
los
 

canal de comercializaci6n.
 

Finalmente, la cadena de precios, llega hasta el
agricultor lechero, quien estS influido por las decisiones de
los consumidores, de distribuidores e industriales lecheros,
de otros agricultores, y por firmas del 
resto de la economfa.
 
La decisi6n de invertir sus recursos y tiempo en cualquier
actividad--incluyendo la 
producci6n de leche--depende en gran
medida de la productividad econ6mica de 
las distintas alterna
 
tivas que enfrenta.
 

En una situaci6n de corto plazo, los 
precios de
los productos, los niveles de los salarios y sueldos, y los

precios de los insumos--o costos do producci6n--afectan las
decisiones diarias de manejo y producci6n del predio. En un
 contexto de horizontes m~s amplios, estos 
precios llevan a definir las posibilidades de expansi6n o contracci6n de la empre
sa lechera. Por ello, un desplazamiento hacia produccionlechera mis intensiva--con 

una 

un mayor grado de control de los
 procesos productivos, con mayores inversiones y con 
gastos mfs
altos--debe aumentar el 
grado de sensibilidad del productor a
los cambios en la economia. Sin embargo, el aumento en 
las inversiones incorpora ciertas rigideces 
en el proceso productivo,


lo que puede llegar a traducirse en una respuesta en 
la oferta
de leche de tipo asimetrico. Esto es, una disminuci6n leve en
el precio de la 
leche puede resultar en un menor 
uso de algunos insumos variables 
como alimentos concentrados, inseminaci6n
artificial y fertilizantes, pero probablemente sin que el 
reba-
Ro yea alterado su tamaho ni busquen
se nuevas alternativas de,
uso para las construcciones, maquinarias y otros activos, 
a menos que el precio de la leche caiga abruptamente. Sin embargo,
si la declinaci6n 
en el precio es de este altimo tipo, pueden
ocurrir cambios importantes en la asignaci6n .de recursos 
hasta
que se.alcance una nueva estabilidad. Si se revi'erten:despu's.
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los camblos de precios, la expansi6n en la produccl6n de leche deberl iniciarse a partir de una nueva estructura de ca
pitales.
 

Esta asimetrla en la respuesta de la producci6n le
chera predial proviene en parte de la diferencia entre los 
precios de compra y de liquidaci6n de los activos. Por otra 
parte, una respuesta altamente inelfstica a precios decrecientes reduce el valor comercial de los activos. Aunque estos 
activos seguirfn siendo utilizados hasta que su costo de oor
tunidad no caiga bajo el valor de la liquidaci6n final. En 
este marco, disminuciones e.n el precio de la leche probablemen

te resultargn en menores ingresos y en p6rdidas de capital 
para los productores de leche (10). 

El sector lechero, ademas del anglisis anterior, se
encuentra influenciado por desarrollos 
en el resto de la ec~no
 
mla o por decisiones de la autoridad administrativa. Entre es
tas ltimas, y a vfa de ejemplo, se tiene al de
nuevo nivel 
aranceles recientemente promulgado y a las decisiones de deva
luaci6n o revaluaci6n de la moneda.
 

1.2.4 
 FACTORES BASICOS QUE AFECTAN LAS TENDENCIAS DE LARGO
 
PLAZO.
 

Las relaciones entre el subsector lechero y la 
econo

mla del pals se pueden identificar por medio de los flujos de
leche y servicios o ingresos entre este subsector y el 
resto
de los sectores econ6micos. El concepto de flujos implica un
 
proceso circular y continuo en 
la economla con los servicios

desplaz~ndose en direccidn opuesta a los 
ingresos. Como se in

dicd anteriormente los precios de factores y productos son 
laT

principales fuerzas econ6micas que motivan estos 
flujos.
 

El ingreso disponible de los consumidores es otra
de las fuerzas e,'plicatorias del flujo de bienes y servicios en
 
una economfa y de cambios a travis del 
tiempo. El nivel de ingreso afecta a cada uno de los sectores econ6micos y puede con
siderarse como un indicador del 
nivel de actividad de la econo
mla del pals. Los cambios en el ingreso real reflejan variacio
 
nes en la productividad o en 
la velocidad de crecimiento de la
economla, mientras que los cambios en 
el ingreso nominal refle
jan no s6lo variaciones en la productividad, sino tambien cam
bios. en el valor del dinero--inflaci6n. Los cambios en el in
greso real afectan los patrones de consumo de las personas, al

producir desplazamientos en las curvas de demanda de los distin
tos bienes y servicios. Esto no necesariamente significa un

incremento proporcional en el consumo de todos los bienes y
servicios. Normalmente cambios en los ingresos reales dan ri
 
gen a nuevas estructuras de gastos con el consiguiente impacto
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en el flujo de productos.,y.en.los ingreso.s_.decada Sector-
ver elasticidades ingresos y proyeccion.esen.p.ujtt2.7. *Estos
 
camblos tamblen repercuten sobre la demanda de.recursos de las
 
dlferentes actividades econ6micas.
 

Por otra parte, es razonable esperar que el consumo
 
no s6lo sea afectado por el ingreso de un afIo.,si:n,o. tambi6n por
 
los niveles de ingresos en el pasado,. esto eslbois hgbtos de..
 
consumo desarrollados con niveles de ingresos prevos probable
 
mente prevalecer~n durante cierto tiempo--ver-elasticidades
 
consumo ingreso en punto 2.3.
 

Las tendencias en la produccit6n, consumo y precios

de productos ldcteos reflejan cambios en .la.estur-utura econ6mi
 
ca del sector lechero y de la economa.total. .:Istos cambios
 
en el largo plazo resultan de cambios tecno6g.ic..os en la pro
ducci6n de productos lcteos Y/o en la produccifn de bienes y
 
servicios, y de cambios en los hfbitos y preferencias de los
 
consumidores.
 

Cambios en los hgbitos-preferencias.y en tecnologia
 
pueden no estar relacionados, per.o es probable que fsto ocurra
 
especialmente con el desarrollo y venta de nuevos productos.
 

Desde el punto de vista de la oferta de leche, los
 
elementos ffsicos m8s importantes son el namero de vacas en le
 
che y la producci6n de leche por vaca. El namero de vacas le7
 
cheras se encuentra determinado por: (a) la capacidad producti
va de las praderas, (b) la disponibilidad de otros alimentos
 
para vacas lecheras, (c) variables reproductivas, (d) el nivel
 
sanitario de las vacas y (e) la productividad econ6mica de la
 
empresa lechera relativa a las productividades de otros rubros
 
ganaderos. La productividad por vaca a su vez, depende funda
mentalmente de la alimentaci6n y del manejo que se d6 al reba
flo lechero. Incrementos en la productividad por vaca resultan.
 
de mejoras en la alimentaci6n y en el nivel genftico de los ani
 
males. Asimismo, mejores prActicas de manejo de las praderas
 
y forrajes deben generar aumentos en los rendimientos por ani
mal.
 

Los camblos tecnol6gicos, sin embargo, pueden in
fluenciar el tamaflo 6ptimo del rebaflo en dos direcciones. Por
 
un lado estos cambios tienden a aumentar el namero de vacas en
 
un rebaflo--lo cual puede ser una condci6n necesaria para agro
 
vechar eficientemente las ganancias tecnol6gicas--pero por otro
 
lado, la adopci6n de nuevos mdtodos usualnmente requiere de in
versiones de capital que pueden no ser pequefias
 

http:tecno6g.ic
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1.2.5 EL BALANCE DE MATERIA PRIMA
 

La leche es utilizada en multiples formas, lo que,

complica el estudlo de las relaciones econ6micas que de termi"
 
nan. precios e influencian el consumo y la producci6n. Las:
 
dificultades nacen, no tanto del ndmero de productos sino~de
 
las distintas caracterfsticas de cada uno de ellos, y debido
 
a que los precios de ellos se encuentran altamente interrela
 
cionados.
 

Dada la composici6n de la leche--integrada por

agua, s6lidos grasos y s6lidos no grasos--uno de los aspectos

fundamentales en el anflisis econ6mico del subsector consiste
 
en determinar el uso de los componentes b~sicos de la leche-
en otras palabras hacer un balance de las materias primas.
 

La leche en sf es un producto bastante homog~neo
 
con una composici6n promedio por kil6gramo de 33 gramos de s6
 
lidos grasos, 87 gramos de s6lidos no grasos y 880 gramos de
agua; aunque presenta variaciones en calidad, especialmente
 
en 1o que a recuento microbiano se refiere.
 

Las formas de utilizaci6n de la leche van desde

productos altos en grasa--la mantequilla, hasta productos que
 
son casi Onicamente s6lidos no grasos--la leche descremada en
 
polvo; con toda una gama de productos intermedios como el yo
ghurt, la leche evaporada y el queso entre otros.
 

El sistema de pago de leche al agricultor en Chile
 
se basa en premiar el mayor contenido de s6lidos grasos. Este
 
esquema asigna un cierto precio por litro de leche con 
30 gra
mos de s6lidos grasos y un premio (descuento) por gramo de
 
grasa sobre (bajo) el nivel de 30 gramos. En la prfctica este
 
sistema de compra de leche asume que los s6lidos gra-sos son el
 
anico componente de la leche que varfa y que la fracci6n no
 
grasa se mantiene constante--lo que no es necesariamente cierto.

Dada la correlaci6n que existe entre el contenido graso y el 
no
 
graso de la leche este sistema de pago implica que los produc
tores de leche con bajo tenor graso estdn recibiendo un precio

mfs alto por gramo de s6lidos grasos que los productores de le
che con alto contenido de grasa.
 

El anflisis de utilizaci6n de la leche, expresado
 
en t~rminos de litros de leche equivalentes se presenta enel
 
Capftulo III-Distribuci6n, mientras que el balance de materias
 
primas fudconsiderado especIficamente en el modelo desarrolla
do para evaluar diferentes aspectos de polftica lechera--que se
 
emplea en este Capftulo, en el cflculo de elasticidades que
 
aparecen en el punto 2.7 del estudio y en diversas secciones
 
del Capftulo IV-Elaboraci6n.
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1'.2.6 EQUILIBRIOS ENTRE OFERTA Y DEMANDA
 

Debido a la complejidad de la economla lechera,
 
.la oferta y la demanda deben igualarse en muchos puntos in
.termedios 1/. Desde un punto de vista pr~ctico, las deman
das y oferfas de ldcteos pueden analizarse entres niveles
 
del canal de comercializaci6n: (a) a nivel de agricultor,
 
.(b) a nivel de distribuidor mayorista y (c) a nivel minoris
ta 6 consumidor.
 

En el nivel minorista, el consumidor final parti
cipa en el mercado--con un ingreso, h~bitos y preferencias-
comprando productos l~cteos despuds de comparar sus precios
 
con los de los otros productos y servicios. Las compras glo

bales de los consumidores determinan la demanda agregada co
mercial final.
 

La demanda a nivnl mayorista es una demanda deri
vada de la demanda a nivel minorista, con los precios deter
minados en este nivel sirviendo de sefiales que dirigen la uti
 
lizaci6n de la leche cruda a la elaboraci6n de los distintos
productos lcteos.
 

Por aIltimo se tiene la demanda y la oferta total
 
de leche a nivel del predio o puesto planta. El precio deter
 
minado en este nivel debiera ser el precio ponderado obtenidT
 
por la leche usada en la elaboraci6n de los diversos productos
 
menos los respectivos mArgenes de comercializaci6n 2/.
 

El anflisis anterior sehiala que las demandas a ni
vel mayorista y agricultor se han obtenido--derivado--a partir
 
de la demanda a nivel del consumidor. Por otro lado, las dis
 
tintas ofertas de productos lgcteos a nivel mayorista y mino
rista incluyen los servicios agregados por el procesamiento y

la comercializaci6n, y la leche producida por los agricultores.

Los precios en estos tres niveles estgn interrelacionados, co
 
rrespondiendo las diferencias a los costos incurridos en mover
 
la leche hacia el consumidor.
 

1/ Esto serfa cierto si prevalecieran condiciones de competencia perfecta,
 
en la medida que 6sto no ocurra o que haya otros problenas--como una so
bredimensi6n en la industria elaboradora--la demanda y la oferta no se
 
igualargn en todos los casos.
 

2/ Estos m~rgenes de comercializaci6n debieran incluir el costo del trans
porte de la leche entre el predio y la planta, pero actualmente en el
 
Sur de Chile, las plantas estfn comprando la leche puesta predio, por

lo que este componente del margen estS siendo absorbido por la planta
 
o por un subsidio que los agricultores ubicados cerca de las plantas
 
.estfn dando a los mfs distantes.
 



1.11
 

El anglisis anterior correspondeal.-esquema cen.
 
tral del sistema'lechero, sin embargo, no.toda...la 
leche pro

ducida en el pals liega como producto ldcteo a los consumidopes, tambidn no todos los productos lcteos consumidos son

de ;urgen nacional. En otras palabras, el sistema lechero
 
debe considerar el 
uso de leche en la alimentaci6n de anima
les--principalmente terneros--y la presencia de importaciones

y compras de lfcteos por industrias alimentarias no lfcteas,
Ademfs, el sistema dispone de una 
parte sustancial de su pro

ducc16n a trav4s'de programas nutricionales del Gobierno-
ver Secci6n 1.7 de este capftulo. Por Oltimo, el flujo de

productos lfcteos genera ztocks estacionales, de enlace o de
 
bido a desajustes entre la oferta y la demanda.
 

Todas las relaciones descritas en los puntos 1.2.1
al 1.2.6 se encuentran esquematizadas en el Gr~fico 1.1.
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1.3 SITUACION LECHERA INTERNACIONAL
 

Como se indic6 en la Introducci6n de este capitu
lo, el conocimiento de la situaci6n lechera internacional es
 
fundamental para lograr una visi6n completa del subsector y
 
de las perspectivas futuras de l.
 

Informaci6n sabre el mercado internacional de pro
ductos l~cteos es casi tan importante para Chile coma el domi
 
nio que se tenga sobre la situaci6n interna de esta actividad.
 
Esta es una realidad que nadie dicute en la actualidad y a la
 
cual se le ha dado muy poca atenci6n en el pasado.
 

En esta secci6n se efect'a un anglisis de la si
tuaci6n lechera mundial. Para ello, se presenta en primer lu
 
gar las caracterlsticas mfs relevantes de la producci6n de le
 
che a nivel internacional, a continuaci6n dS algunos anteceden
 
tes sobre los inventarios de productos Ifcteos en los paises
 
exportadores 1/, en seguida se incluyen antecedentes sabre
 
exportaciones e importaciones de licteos a nivel mundial, para
 
seguir con una descripci6n de la politica de sustentaci6n de
 
leche en la Comunidad Econ6mica Europea y terminar presentando

antecedentes sabre precios a nivel del productor y del consumi.
 
dor en diversos pafses.
 

1.3.1 ASPECTOS GENERALES
 

La situaci6n lechera a nivel mundial se caracteriza
 
par una sobreproducci6n de leche en los paises de altos ingre-,

sos-lo que resulta en grandes excedentes de mantequilla y le
che en polvo-.-y en una producci6n insuficiente en los paises
 
en desarrollo. Este desequilibrio ha resultado en una acumula
 
ci6n de leche descremada en polvo de sabre dos millones de tone
 
ladas durante la temporada 1976-77, lo que ha impulsado a gobier
 
nos a subsidiar su uso. En Europa Occidental, la cantidad de le
che descremada subsidiada--lIquida y en polvo--ha aumentado des
 
de 1,5 a 2 millones de toneladas en equivalente polvo par aio
 
(18).
 

De acuerdo a cifras preliminares de FAO (19), la pro
 
ducci6n mundial de leche alcanz6 en 1976 a 432,7 millones de
 

1/ Esta variable es clave para cualquier anflisis profundo y serio de rubro
 
lechero. Es tambi~n una variable sobre la cual no existen antecedentes,
 
a nivel nacional. El CTL estima que no debiera escatimarse esfuerzos para

llevar estadisticas nacionales mensuales sabre los inventarios de los
 
distintos productos lcteos,
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toneladas con la siguiente dlstribuci6n:
 

millones de 
toneladas _ % 

- palses desarrollados 
- palses socialistas 
- palses en desarrollo 

213,1 
134,6 
85,0 

49,3 
31,1 
19,6 

Total mundial 432,7 100,0 

Basado en las cifras anterlores, y en las de pobla
ci6n, se determina que'el promedio de produccion de leche por
 
persona es diez veces mayor en los paises industrializados que
 
en los palses en desarrollo. Sin embargo, la brecha en el con
 

no-es tan amplia, ya que en los palses desarrollados parsumo 

te de la producci6n de leche se usa en la alimentaci6n de ani
males--y en cantidades crecientes--al mismo tiempo que los pal
 
ses en desarrollo recurren a las importaciones de lacteos y/o
reciben alguna ayuda internacional en estos productos. Las ci
 
fras para el perlodo 1972-74, muestran un consumo mundial pro
medio de 75 kg por persona afo. En Oceania, Norteam~rica y Eu
ropa Occidental el consumo promedio fu6 de 174,3 kg por persona,
 
mientras que en la Uni6n Sovietica y Europa Oriental el consumo
 
alcanz6 a 221,8 kg anuales por habitante. Finalmente, el pro
medio para los palses en desarrollo es de 28,7 kg por persona-
aunque para America Latina este promedio es de 81,8 kg de leche
 
a~o por persona (18).
 

Los excedentes acumulados de leche en polvo y mante
quilla en los paises desarrollados--y dequeso en algunos pal
ses--resultan de tendencias divergentes entre la oferta y la de
 
manda de leche y productos lacteos. En varios paises de altos
 
ingresos el consumo de lacteos ha decaido--especialmente en aque
 
llos productos con alto contenido graso--al mismo tiempo que la
 

Esta expansi6n en la producci6n
producci6n de leche ha crecido. 

ha resultado de los mayores rendimientos por animal a pesar de
 
haber disminuido el nu'mero de vacas lecheras.
 

Las tendencias observadas en la demanda por productos
 
licteos en estos palses son consecuencia de camblos en los h~bi
tos de consumo, menores crecimientos de la poblaci6n y politicas
 
de precios. Los Gobiernos de muchos paises desarrollados Siguen
 

niveles de prepoliticas'de ingresos agricolas que resultan en 

cios para la leche no justificables econ6micamente. Ello ha es
timulado la producci6n,.encarecido la Droteina de la leche y redu
 
cido la demanda de ldcteos (18);
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Los aspectos mAs visibles de las polfticas de sus 
tentac16n lechera de algunos paises industrializados son loT 
grandes 6tock.6 de productos 1icteos y la alimentaci6n subsi
diada de leche descremada--fluida y en polvo--al ganado. Ade
mis, en varios palses desarrollados gran parte del consumo de 
lfcteos de la poblaci6n se encuentra subsidiado--ya sea por 
ventas a precios rebajados o por distribuc16n gratuita de los 
excedentes de producci6n. Tambidn existen subsidios estatales 
que mejoran los ingresos de los productores y reducen los pre
cios al consumidor en paTses como Austria, Suiza, Canadg, Ja
p6n, Norte de Europa y, en algan grado, en Nueva Zelandia. 
Otra consecuencia de toda esta operatoria son las ventas a 
precios sustancialmente reducidos que efectaan algunos paises
 
desarrollados en el mercado mundial con tal de deshacerse de
 
sus excedentes de producci6n, lo que constituye un claro caso
 
de dumping. El GrAfico 1.2, tomado de FAO, muestra al precio
 
en el mercado mundial de la leche descremada en polvo en rela
 
ci6n a los precios en mercados internos en la Comunidad Euro
 
pea y en los Estados Unidos. Los niveles de precios interna
 
cionales para este producto han sido normalmente inferiores
 
a los encontrados en los palses indicados (18).
 

La situaci6n en los paises socialistas de Europa
 
corresponde a un relativo equilibrio entre la producci6n y el
 
consumo de la regi6n--aparte de compras ocasionales de mante
quilla en Occidente. Sin embargo, este aparente balance ocu
rre dentro de un marco que trata de mantener bajos precios a
 
nivel consumidor. Esto es especialmente cierto para la leche
 
fluida. Los consumidores en algunos palses socialistas en la
 
actualidad compran leche a niveles inferiores a los costos de
 
producci6n, con los Gobiernos absorbiendo las diferencias.
 

Las dos realidades descritas apuntan al hecho que,
 
tanto en los paises desarrollados como en los palses socialis
 
tas industrializados, se produce ms leche que la cantidad oue
 
los consumidores estarfan dispuestos a comprar si ella se ven
diera considerando los costos de producci6n. La diferencia en
 
ambos esquemas estriba en que la producci6n en los paises so
cialistas intenta beneficiar a un amplio sector de la poblaci6n,
 
mientras que los excedentes producidos en Occidente resultan de
 
polIticas de sustentaci6n que benefician a un numero pequego-
y declinante--de la poblaci6n (18).
 

Los Gobiernos de algunos palses productores de exce
 
dentes han tomado recientemente algunas decisiones para dismi
nuir la producci6n de leche. CanadA, Suiza, Austria, Noruega
 
y Finlandia han introducido o elevado los impuestos o restric
clones para castigar la sobreproducci6n de leche. Australia,
 
por su parte, ha desincentivado la producci6n al eliminar casi
 
todos los subsidios para la leche industrial. En la Comunidad
 
Econ6mica Europea se han incentivado programas para disminuir
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el rebago lechero con expectativas de reducir el namero de
 
vacas en 1 a 1,5 millones de cabezas. 
 Sin embargo, la expe
riencia sugiere que este menor 
namero de animales serg par

cialmente compensado por cambios tecnol6gicos y mayor uso
de concentrados que resultarfn en 
mayores rendimientos unita
rios. 

De acuerdo a FAO (18), 
la probable reducci6n en

la producci6n de leche en la Comunidad Econ6mica Europea 
se
 
rg del orden de las 5 millones de toneladas, cantidad insu
ficiente para ajustar la 
oferta con la demanda comercial in
 
terna de la CEE. Sin embargo, es tambidn probable que la 
-

oferta exportable se 
reduzca lo que debiera resultar en una
recuperaci6n de los precios internacionales. En todo caso,
 
se 
espera que los precios internacionales sigan siendo infe
riores a los precios internos en los paises exportadores. Al
 zas de significaci6n en los precios internacionales, en casT
 
que ellas ocurran, servirfn de serial para movilizar recursos

hacia la producci6n de leche en Australia y Nueva Zelandia,

lo que atenuarla los cambios de precios.
 

1.3.2 INVENTARIOS DE PRODUCTOS LACTEOS.
 

El exceso de producci6n de leche, dada 
la pereci
bilidad de la mayorla de los productos lacteos, principalmen

te se transforma en excedentes de mantequilla y de leche de?

cremada en polvo. Por ello, el seguimiento del nivel de loT

inventarios de estos dos productos es 
una de las principales

seales para el anglisis del mercado internacional de la

che. Antecedentes sobre los niveles hist6ricos de estos 

le
in

ventarios aparecen en el Cuadro 1.1.
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Cuadro 1.1 Inventarios de mantequilla y leche descremada
 
en polvo al 31 de Diciembre entre 1972 y 1976
 

--en miles de toneladas--


Pals 	 1972 1973 1974 1975 1976*
 

1.Manteouilla
 
Estados Unidos y CanadS 63 44 43 39 48
 
CEE** 429 285 214 262 379
 
Finlandia, Noruega,
 
Suecia y Suiza 9 17 13 16 18
 
Australia y Nueva Zelandia 51 79 79 72 62
 
Uni6n Sovidtica 114 192 182 166 150
 

Total 	 666 617 531 555 657
 

2. Leche descremada en polvo

Estados Unidos 18 34 144 212 218 
Canada 74 41 62 149 145 
CEE*** 277 165 364 1.113 1.145 
Australia y Nueva Zelandia 131 101 194 350 220 

Total 	 500 341 764 1..824 1.728
 

* Antecedentes preliminares 
** Excluye Italia y Luxemburgo 
* 	Excluye Italia
 

FUENTE: (19)
 

Las cifras de este cuadro muestran a los inventa
rios de mantequilla disminuyendo hasta 1974 y volviendo a cre
 
cer posteriormente, principalmente debido al comportamiento

de ellos en la Comunidad Europea. Con respecto, a la leche
 
descremada en polvo, se observa una tendencia al aumento en
 
todos los patses o regiones; sin embargo, es posible observar
 
una disminuci6n de ellos hacia fines de 1976 en Canadg y Ocea
 
nfa. En estos palses y la CEE el cambio en los inventarios Wa
 
sido posible al disminuir la producci6n y al deshacerse de exce
 
dentes en forma masiva y costosa. A partir de 1976 estos pafs~s

han vendido varios cientos de miles de toneladas de leche des
cremade en polvo vieja para alimentaci6n animal y a precios in
 
feriores al mlnimo de exportaci6n de US$350 por tonelada esta
blecido por GATT. Las exportaciones de la Comunidad Econ6mica
 
Europea, Australia y CanadS tambidn han inclufdo volOmenes sus
 
tanclales de ayuda alimenticia. En 1976 el total de esta ayuda

alcanz6 a cerca de 150 mil toneladas de leche descremada en po1
 
vo y a-40 mnil toneladas de mantequilla (19).
 



Los grandes parses lecheros han continuado con
 
sus programas de suministrar leche descremada barata para
 
la alimentaci6n animal. Esto ha ocurrido especialmente en
 
la Comunidad Econ6mica Europea. Despuds que di6 t~rmino a
 
su programa de "dep6sitos de protelnas" en Octubre de 1976,
 
ha vendido leche en polvo para la alimentaci6n animal a pre

cios de 20% del nivel de intervenci6n para que pueda compe
tir con otras fuentes prot~icas. Durante 1976 el uso de le
che descremada en polvo para alimentac16n animal en la CEE
 
lleg6 hasta 1,6 millones de toneladas--55% mfs que en el afIo
 
anterior. Esto hace que un quinto de los s6lidos no grasos

de la leche producida en la Comunidad durante 1976 se hayan
 
destinado al consumo animal en forma subsidiada 1/ (19).
 

Estas medidas han permitido disminuir los inven
tarios de leche descremada en polvo en la Comunidad, como se
 
observa en el Cuadro 1.2, que presenta una evoluci6n mds pre
 
cisa de ellos.
 

Cuadro 1.2 Evoluci6n de los inventarios de leche descremada
 
en polvo en la Comunidad Econ6mica Europea.
 

--miles de toneladas--


Inventarios de lecne
 

Fecha descremada en polvo
 

1 Mayo 1975 515
 

1 Enero 1976 1.113
 

1 Mayo 1976 1.242
 

1 Enero 1977 1.135
 

1 Mayo 1977 890
 

FUENTE: (19)
 

1/ Este total de s6lidos tambign incluye la leche descremada l~quida subsi
diada. 
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1.3.3 	 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS
 
A NIVEL MUNDIAL.
 

La importancia del comercio internacional de los
 
distintos productos lfcteos estS condicionado por la pereci
bilidad de los productos., De acuerdo a estadisticas de FAO
 
(18), durante 1976 los siguientes porcentajes de la produc
ci6n mundial de los productos que se indican fueron transados
 
en el mercado mundial:
 

- leche entera en polvo 62% 
- leche descremada en polvo 37% 
- leche condensada y evaporada 20% 
- mantequilla 15% 
- queso 11% 

Antecedentes estadisticos mfs detallados sobre im
portaciones y exportaciones de productos lfcteos por regiones

y algunos palses se presentan en los Cuadros I.1 a 1.5 del Vo
lumen de Anexos Estadisticos.
 

Las cantidades exportadas de estos cinco productos

ldcteos durante 1976 corresponden al 7,5% de la producci6n mun
dial de leche. Por otra parte, el 43% de las exportaciones de
 
lgcteos se efectu6 entre palses de la Comunidad Econ6mica Euro
 
pea, lo que deja como saldo exportado a otras partes del mund5
 
un volumen aproximado a las 18 millones de toneladas de leche
 
equivalente, cifra que incluye transacciones comerciales y-ayu
da alimenticia. De estas exportaciones, cerca de 10 millones
 
de toneladas de leche equivalente estaban destinadas a palses
 
en desarrollo.
 

Los cambios principales en las importaciones de pro

ductos lgcteos que se observan en los dltimos ahos se explican
en 
las compras crecientes de los palses exportadores de petr6
leo, como se desprende de las cifras en el Cuadro 1.3
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Cuadro 1.3 	 Importaciones de productos lkcteos de los palses
 
exportadores de petr6leo, otros palses en desarro
 
llo y resto del mundo.
 

--miles de toneladas--


Productos Promedio % de 
y pafses 1970-73 1976 cambio 

Leche en polvo 

Parses exportadores de petr6leo 
Otros pafses en desarrollo 
Resto del mundo 

141,5 
474,5 
827,6 

237,5 
612,5 

1.020,0 

67,8 
29,1 
23,2 

Manteguilla 

Palses exportadores de petr6leo 
Otros palses en desarrollo 

33,8 
139,8 

76,6 
138,4 

126,6 
- 1,0 

Resto del mundo 697,6 725,0 27,4 

Queso 
Parses exportadores de petr6leo 23,6 66,0 179,7 
Otros paises en desarrollo 59,4 59,0 - 0,7 
Resto del mundo 756,9 925,0 22,2 

Leche condensada 

Paises exportadores de petrdleo 136,9 229,5 67,6 
Otros palses en desarrollo 305,9 245,5 -19,7 
Resto del mundo 244,5 235,0 - 3,9 

FUENTE: 	(18)
 

El Cuadro 1.3 muestra ademfs que los otros palses en
 
desarrollo han disminufdo sus importaciones de productos l~cteos,
 
con excepci6n de la leche en polvo que presenta una expansi6n de
 
138 mil toneladas. El resto del mundo, por su parte, aparece
 
con expansiones moderadas en los vollmenes importados de leche
 
en polvo, mantequilla y queso, y con disminuciones en leche con
densada.
 

1.3.4 	 SUSTENTACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN IA COMUNIDAD
 
ECONOMICA EUROPEA.
 

Antes de presentar antecedentes sobre los precios in
ternacionales, parece necesario proporcionar algunos antecedentes
 
sobre los programas o acciones de la CEE en la sustentaci6n de
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la producci6n de leche.
 
Las acciones de la Comunidad en el 8mbito lechero
 

ocurren en cinco puntos principales. La primera acci6n es la

determinaci6n anual de un precio'indicativo a nivel del pro
ductor a lograrse mediante las diversas formas de intervenci6n
 
en el mercado. A continuaci6n se tiene la fijaci6n de precios

de intervenci6n para mantequilla, leche descremada en polvoy

algunos quesos duros. Los Gobiernos de los paises de la Comuni
 
dad se han obligado a domprar todos los excedentes de estos
 
productos lacteos. 
 En tercer lugar, se tiene que los precios

de intervenci6n estAn protegidos contra importaciones a bajos

precios por un sistema de precios minimos de importaci6n opre
cios umbral--theshotd ptices, los que se aseguran por medio

de derechos de importaci6n variables. La Comunidad, ademas, pro

porciona ayuda financiera para la mantenci6n de inventarios pri

vados e indemnizaciones para exportaciones de productos a pre-
cios inferiores a los mfnimos de la Comunidad (19).
 

Existe ademds un complejo sistema de compensaciones

monetarias para transacciones dentro de la Comunidad que tienden
 
a eliminar diferencias de precios entre palses debido a cambios
 
en las paridades monetarias. Tambidn existen o han existido me

didas de orden temporal, que estgn desapareciendo, que beneficTan
 
a los agricultores del Reino Unido y de Alemania Federal. 
 Los
 
primeros se benefician de un plan de transici6n de cinco ahos de

duraci6n, que termina en 1977, durante el 
proceso de adopci6n gra

dual de los precios de la Comunidad. Los agricultores alemanes
 
se han beneficiado desde 1970, a trav~s del impuesto al valor
 
agregado, de un pago especial para compensar la reducci6n de los
 
precios agricolas debido a las revaluaciones del Marco.
 

En el Cuadro 1.4 se presentan antecedentes sobre pre
cios indicativos, precios de intervenci6n y subsidio para leche
 
en polvo para alimentaci6n animal. Las cifras mostradas indican
 
que en el primer semestre de 1977, la Comunidad Econ6mica Euro
pea buscaba asegurar un precio de 22,6 centavos de d6lar por li
tro de leche producido puesto planta. Por otra parte, los niveles
 
de sustentaci6n a la mantequilla oscilaban entre US$2.384 y

US$3.021 por tonelada, mientras que el nivel al cual los Gobiernos
 
deblan comprar leche descremada en polvo alcanzaba a US$1.233 por

tonelada. Finalmente, la leche descremada en polvo era subsidia
da en US$513 por tonelada para ser usada en alimentaci6n animal.
 

La Comunidad Econ6mica Europea adem6s de apoyar la acti
 
vidad lechera en los palses miembros la protege. El principal in?
 
trumento para esta protecci6n es el establecimiento de precios um
bral para los distintos productos--Cuadro 1.5. Estos precios, al
 
igual que los de intervenci6n presentan una trayectoria de aumento
 
en los cuatro afios analizados que fluct~a entre un 23,3% para el
 
suero de queso en polvo y un 36,1% para la leche descremada en
 



Cuadro 1.4 Precios indicativos, precios de intervenci6n y subsidios para leche
 
en polvo destinada a la alimentaci6n animal.
 

--en unidades de cuenta por 100 kil6aramos*-

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78
 
Precio 
 la.mitad 2a.mitad la.mitad 2a.mitad la.mitad 2a.mitad la.mitad
 

Precioindicativo 
puesto en planta 12,42 13,41 14,08 14,92 15,59 16,29 16,76 17,35
 

Precioaintervenci6n
 
manteguilla
 

Original CEE 
 176,00 176,00 183,58 194,63 2n9,58 218,08 223,80 230,95

Dinamarca 171,50 
 172,40 179,81 194,63 209,58 218,08 223,80 -

Irlanda 
 160,25 163,40 170,43 184,14 198,23 210,35 216,03 -
Reino Unido 87,96 104,89 108,95 134,19 143,60 172,36 176,62 -

Precio intervenci6n
 
para'leche descrema
da en polvo 66,00 79,00 82,74 88,70 88,70 90,16 91,37 94,09
 
Subsidio para leche
 
descremada en polvo 
en alimentaci6n ani
mal 26,04 33,50 34,50 36,50 36,50 38,00 38,00 39,00
 

* Actualmente 1 unidad de cuenta equivale a US$1,35
 

FUENTE! (1 y 15).
 



Cuadro 1.5 
Precios umbral o precios mfnimos de importaci6n en la
 
Comunidad Econ6mica Europea.
 
--en unidades de cuenta por 100 ki16gramos--*
 

1974-75 1975-76 1976-77
Precio 1973-74 la.mitad 2a.mitad la.mitad..2a.nItad..la.mitad. .2a.mitad7 

Lechedescremada en
 
polvo. 79,00 92,00 95,75 101,75 101,75 105,00 107,50 

Leche entera en polvo 122,95 131,70 137,25 144,10 149,20 161,00 165,00 
Manteguilla 191,15 191,15 198,75 209,80 224,75 238,50 244,50 
Queso: 

Emmental 
Azul 
Grana 
Cheddar 
Gouda y similares 

179,30 
153,20 
240,95 
163,35 
148,05 

192,00 
162,70 
257,65 
174,15 
159,05 

202,42 
168,70 
266,40 
181,25 
165,65 

214,18 
176,70 
277,30 
190,20 
173,80 

223,56 
182,30 
283,90 
197,10 
178,65 

233,96 
192,00 
310,00 
206,00 
189,25 

239,94 
196,50 
316,00 
211,00 
194,00 

Suero de queso en:polvo 21,50 23,30 24,00 25,00 25,50 26,00 26,50 
Leche condensada 50,85 53,05 54,50 56,30 57,75 65,25 66,25 
Leche condensada 

azucarada 

Lactosa 
68,00 

43,00 

71,50 

45,50 

73,30 

48,00 

75,50 

50,00 

77,20 

51,00 

85,00 

52,00 

86,25 

5300 

* Actualmente 1unidad-de cuenta-equivale a US$1,35. 

FUENTE:,- (15). 
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polvo. Es interesante notar que en el primer semestre de
 
1977 el precio umbral para la leche descremada en polvo era
 
un 17,7% mds alto que su precio de intervenci6n. Para la
 
mantequilla la diferencia era de un 9,2% para todos los parses
 
con excepci6n' de Irlanda y el Reino Unido, donde el diferen
cial alcanzaba a 13,2% y 38,4%, respectivamente.
 

La aplicaci6n de este sistema de precios de inter
 
venc16n y precios umbral ha resultado en la acumulaci6n de 
inventarios de mantequilla y lecie descremada en polvo en la
 
Comunidad--aspecto tratado en el punto anterior. La manten
ci6n de estos inventarios y medidas de sustentaci6n a la ac
tividad lechera, implica un alto costo y al mismo tiempo hace
 
que estos pafses salgan al mercado internacional a vender es
tos excedentes, produciendo con ello una baja en los precios

internacionales 1/.
 

El esquema descrito significa un gran esfuerzo eco
 
n6mico que se traduce en subsidios a la actividad lechera 
en
la CEE. El Cuadro 1.6 presenta antecedentes sobre los gastos

de FEOGA--Fonds Europeen d'Orienttion et de Gvtantie Agriote,
el--,organismo de la Comunidad que maneja los fondos de susten
taci6n en apoyo del sector agricola y del subsector lechero. 

Cuadrol.6 Gastos'de FEOGA para sustentaci6n de la Producci6n
 
Agrfcola y Lechera en la CEE.
 

--en millonesde unidades de cuenta--


Fondos para el Fondos para el % al subsector
 
Afio Sector Agricola subsector lechero lechero
 

1971 1.514,0 564,2 37,3

1972 2.391,7 598,6 25,0.

1973 3.659,6 1.458,6 :39,9'

1974 3.097,9 1.221,0 39,4'

1975 4.718,7 1.149,8 24,4
1976 5.57.,O0 2.051,5 36,8.
 

FUENTE: Proporcionado por la Divisi6n Lechera de la.CEE-Bruselas
 

I, Dado el volumen de leche distribulda en los programas de ayuda--45 niill 
ton de mantequilla y 150mil ton de leche descremada en polvo para'l'i
 
aflo 1977-78--los precios promedio de exportaci6n debieran ponderar es
te componente.
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Los montos indicados en el Cuadro 1.6 muestran un
 
incremento en los fondos destinados a la sustentaci6n agrlco
la y lechera en la Comunidad--tanto el programa general como
 
el lechero poseen una tasa de crecimiento del orden del 30%
 
anual en el perfodo 1971-76. El apoyo al sector lechero ha
 
absorbido entre el 24,4% y el 39,9% de los fondos de FEOGA.
 

El Cuadro 1.7 presenta la distribuci6n de los fon
dos lecheros de FEOGA por parses entre 1973 y 1976.
 

Cuadro 1.7 Gastos de FEOGA en apoyo de la producc16n lechera
 
por palses entre 1973 y 1976.
 
--en miles de unidades de cuenta--


Pals 1973 1974 1975 1976 

Francia 444.541 314.048 296.695 562.664 
Alemania Federal 414.331 351.983 275.533 471.331 
Parses Bajos 
Dinamarca 

251.572 
106.182 

216.915 
104.547 

215.653 
107.172 

417.512 
176.891 

Bflgica 
Reino Unido 

107.108 
37.733 

80.370 
53.397 

63.513 
70.107 

175.067 
102.225 

Irlanda 41.851 30.282 27.241 87.516 
Italia 49.867 67.789 90.994 51.037 
Luxemburgo 5.335 1.714 2.870 7.247 

Total CEE 1.458.646 1.221.045 1.149.774 2.051.490
 

FUENTE: Proporcionado por la Divisi6n Lechera de la CEE-Bruselas.
 

Los subsidios otorgados por FEOGA han crecido cons
tantemente, alcanzando en 1976 a 2.051 millones de unidades de
 
cuenta, cantidad equivalente a US$2.770 millones. Los pafses
 
mfs beneficiados en 1976 fueron Francia, Alemania Federal y
 
Holanda que en conjunto recibieron el 70,8% de los subsidios.
 
A continuaci6n se ubicaron Dinamarca y Bdlgica con 8,6% y 8,5%,
 
respectivamente, de los subsidios totales para la actividad le
chera.
 

El andlisis detallado de la distribuci6n del total
 
de subsidios de la CEE, para el alo 1976, indica que un 34,0%
 
de ellos corresponden a retornos de fondos con los Paises Bajos,
 
Francia, Dinamarca y B6lgica como los principales receptores.
 
Los subsidios para leche descremada en polvo ascendieron a
 
1.143 millones de unidades de cuenta--6 el 55,7% de los fondos
 
para productos lfcteos. Las dos categorlas mfs grandes son los
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subsidios para leche descremada en alimentaci6n animal--464
 
millones de U.C.--y para derFsitos pdblicos--449 millones de
 
U.C. Los subsidios para manv quilla y excedentes grasos to
talizaron 288 millones de unidades de cuenta--' 11,1% del to
 
tal de subsidios lfcteos. Informaci6n detallada por pals y
 
categorlas de subsidios aparece en el Cuadro 1.6 del Anexo
 
Estadfstico.
 

1.3.5 PRECIOS INTERNACIONALES
 

En este punto se presentan antecedentes de precios
 
de leche recibidos por agricultores y de productos lfcteos en
 
distintos pafses.
 

1.3.5.1 Precios de leche al productor
 

La informaci6n disponible sobre precios de leche al
 
productor muestra una gran dispersi6n entre palses. Los agri
 
cultores que recibieron los precios mfs altos en 1975 pertene
cen a Jap6n, Suiza, Finlandia, Suecia y Noruega, con valores
 
que fluctuaban entre 30,5 y 28,6 centavos de d6lar por litro
 
de leche--ver Cuadro 1.7 del Anexo Estadfstico. En el otro ex
tremo se ubican los productores de Australia, Nueva Zelandia,
 
Chile, Kenya y Argentina. Los productores de los cuatro prime
ros palses vendieron su leche en 11,4;,9,7; 10,7; y 11,0 centa
vos de d6lar par litro, respectivamente; mientras que los de
 
Argentina recibieron 6,5 centavos. Sin embargo, estos precios
 
no son directamente comparables debido a los diferentes porcen
tajes de materia grasa en la leche--3% para la leche de Chile
 
y Argentina y 4,7% para la leche de*Nueva Zelandia.
 

Los productores de los otros palses Europeos--inclu
yendo a los de la CEE, Canada, Estados Unidos e India reciben
 
precios que oscilan entre 23,1 y 16,8 centavos de d6lar par li
tro, para leche que en general contiene de 3,7 a 3,8% de s6lidos
 
grasos. Los precios altos en este grupo de palses se encuentran
 
en Italia (US023,1/lt), India (US022,4/lt) y Canadi (US022,4/lt
 
con subsidio) y los bajos corresponden al Reino Unido (US 16,8/lt)
 
y Dinamarca (US018,4/lt).
 

Los precios de la leche al productor en Europa, Cana
di, Jap6n y Nueva Zelandia han aumentado en terminos reales entre
 
1970 y 1975. Este crecimiento tuvo una tasa promedio--para el
 
conjunto de palses--de sabre 5% par alo. Par otra parte, paises
 
coma Australia, Estados Unidos, India y Kenya presentan precios
 
reales estables o en disminuci6n. Chile en cambio, muestra una
 
disminuci6n en el precio real de la leche a nivel agricultor en
tre 1970 y 1973--de 11,1 centavos .a 6,1 centavos de d6lar por It,
 
seguida de una recuperaci6n que lleva el precio de la leche a
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10,7 centavos por litro en 1975.
 

- La existencia de palses que pueden producir leche
 
con bajos costos, hace suponer que serla posible una disminu
 
ci6n en los precios de los distintos productos ldcteos en ls
 
mercados internacionales. Sin embargo, ello se encuentra fre
 
nado por las imperfecciones que existen en el intercambio en:
 
tre palses--subsidios, cuotas, derechos y aranceles--y por la
 
lenta capacidad de reacci6n de estos palses ante cambios en
 
el precio de la leche. El punto sobre las imperfecciones en
 
los mercados mundiales ha sido analizado anteriormente, por
 
lo que a continuaci6n se presentan elasticidades de oferta
 
calculadas por el Departamento de Agricultura de los Estados
 
Unidos para diferentes passes.
 

Cuadro 1.8 	Elasticidades de Oferta de leche para algunos
 
palses
 

Pal ses 	 Elasticidad.de.oftrta
 

Estados Unidos 	 0,15
 

Comunidad Europea
 
ReinoUnido, Irlanda y Dinamarca 0,3
 

Francia, B6lgica, Luxemburgo,
 
Pafses Bajos, Alemania Federal e Italia 0,5
 

Canadd 0,15
 

Australia 0,2
 

Nueva Zelandia 0,2
 

Otros 0,02
 

.FUENTE: (9).
 

Las elasticidades de oferta deleche para Nueva Ze
landia y Australia (n=0,2) cdrresponden a un bajo grado de res
 
puesta ante variaciones en los preclos. El grupo de "Otros".
 
pafses lecheros.de alguna relevancia en el contacto mundial-
entre ellos Argentina--presentan una elasticidad de oferta ain
 
mhs-baja (n=0,02); raz6n por la cual los palses con bajos cos
tos no estarfan en condiciones de influenciar en forma sustan

'
 cial .os preclos de equilibrio en el mercado mundial, an si:
 
existiera un libre intercambio de productos lcteos.
 

http:lecheros.de
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1.3.5.2 Precios. de productos lfcieos
 

Los precios de los productos licteos en los mercados
 
internos y en los. mercados internacionales difieren.,en forma
 
notable. Como se ha explicado en puntos anteriores, estats dis
 
crepancias se basan en:
 

- Barreras al comercio internacional--subsidios a
 
las exportaciones, precios umbral, cuotas y ayu
da alimenticia.
 

- Medidas de protecci6n y regulaci6n del productor-
precios de sustentaci6n, subsidio a insumiOs, sub
sidios a la matanza de hembras y cupos de entrega
 
de leche.
 

- Acciones para fomentar el consumo internor-subs-i
dios a la leche pasteurizada y distribuci6n gratui
ta.
 

En esta secci6n se presentan, en primer lugar, ante
cedentes sobre precios de leche fluida ,anivel consumidor y a
 
continuaci6n, precios de productos lficteos en mercados internos
 
e internacionales.
 

1.3.5.2.1 Precios de leche fluida al consumidor. En el Cuadro
 
1.8 del Anexo Estadifstico se incluyen los precios de
 

leche fluida al consumidor en diversos palses. Al analizar el
 
afo 1975, se observa que los precios pagados por un litro de le
che fluctuaban entre 9,9 y 83,4 centavos de d6ar 1/. Los pre
cios mfis bajos en ese ahio correspnndieron a los pagados por los
 
consumidores de Nueva Zelandia (9,.9 centavos), y en Chile (13,4
 
centavos por litro), mientras que el precio mfis alto ocurre en
 
Japdn. Los precios dentro de la Comunidad Econ6mica Europea

oscilaron entre 37,7 centavos de d6lar en Francia y 45,2..centa
vos en Alemania Federal; excepci6n hecha del Reino Unido, donde
 
el precio promedio fue de US026,6 por litro de leche.-. De los
 
otros palses de Europa Occidental, Suiza es aquel que presenta
 
los precios mfs altos--51,9 centavos de d6lar por litio, mientras
 
que en los parses escandinavos los precios.promedios de leche al
 
pablico se ubicaron entre 33,9 y 38 centavos de d6lar por litro..
 
Los precios pagados por los consumidores de Canada y Estados:Uni
dos superan, en general, a los precios de Europa;'los consumido
res en estos pafses pagaron 56 y 42,4 centavos de d6lar por li
tro, respectivamente.
 

1/ Expresados en centavos-de d6lardeDiciembre de 1976.
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1.3.5.2.2 	 Precios de productos 1cteos. En el Cuadro 1.9
 
se presentan datos de precios para los 
productos


l~cteos ms importantes para transacciones en mercados dom6s
 
ticos e internacionales. Los antecedentes de 
esta secci6n deben complementarse con 
los 	precios de intervenci6n del

Cuadro 1.4 y los precios umbra! del Cuadro 1.5.
 

Los productos m~s importantes en el comercio internacional de lcteos son la mantequiiia, la leche descre
mada en polvo y la leche entera en polvo. Los precios de
transacciones intErnacionales de mantequi'ia son inferiores.
 
a los existentes en los mercados internos de los Estados Uni

dos, los Parses Bajos y el Reino Jnido; 
aunque los 	niveles
 
en este Oitimo mercado corresponden tambrin a mant;equilla

neozelandesa 1/. En 1976, el 
precio alcanzado en Londres

superaba en un 42% al precio internacional. Los precios in
ternos de Estados Unidos superan ampiiamente a los interna
cionales, siendo en 
1976 un 71% ms elevados que los de man
tequilla de Nueva Zelandia para exportaci~n; en todo caso,

cabe hacer notar que Estados Unidos tiene vigente un sistema

de cuotas para !a importacicn de mantequilla y otros 
produc
tos l~cteos.
 

La situaci6n con 
respecto a 	!a leche descremada
 
en polvo se observa nWtidamente en el Grifico 1.2 qua 
se ha
tomado de FAO (18). Los preclos internaclonales para este

producto han experimentado un rKpido descenso a partir de 1974.

Aparentemente ya se habria aicanzado los niveles de precios

m~s bajos observ~ndose una leve recuperaci6n en ellos en lo
 
que va transcurrido de 
1977. Por 	otro !ado, tanto la Comunidad 	Europea, como Australia y Cana& han tOmado algunas medi
das para frenar o disminuir la p oduc.:Kn de leche, debido al

bajo precio de este pducto, e) tamaQo de los inventarios y

la proximidad a! precis mkrimo de exportaci~n establecido por

GATT. Al igual que en a mantequiia, se iiere que los.prec.os

de leche descremada en poivu de los Estados Unidos son bastan
 
te superiores a los del 
mercado internacional.
 

Los precios para leche entera polvo se
an 	 caracteri..
 
zan por haber disminufdo en el mercado mundial, pasando de agro

ximadamente US$1.600 por tonelada 
en 1971 a US$1.100 por tone
lada en 1976. Las series estadisticas del Cuadro 1.9 sehalan
 
un hecho bastante interesante: el precio de la 
leche descremada en polvo canadiense en 1974 super6 al de la leche entera en

polvo de los Parses Bajos. se
Tambidn 	 observa que los precios

para este Oltimo producto en el 
 nercado interno de Holanda--a

partir de 1975--han sido bastante similares a los precios 

1/ 	Nueva Zelandia est6 beneficiada por un Reglamentode la CEE, mediante
 
el cual puede exportar queso y mantequilla a Inglaterra bajo condiciones
 
especiales.
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Cuadro 1.9 
Precios de productos 15cteos de importancia internacional
 
--en d6lares por tonelada--


Producto mercado 
 1971 1972 1974
1973 1975 1976.
 

PRECIOS INTERNOS POR MAYOR
 

Manteguilla:

Estados Unidos (Chicago, Grado A) 2.468 2.370 2.148 1.689 1.831 
 2.028
PaTses Bajos (la. Calidad) n.d. - 2.487* - 1.807 1.947
Reino Unido (Londres, N.Z.de la.) 1.710 1.892 1.353
1.354 1.670 1.681
 

Queso: 

E7stados Unidos (Wisconsin,
 
Cheddar) 2.042 2.231
2.070 2.049 2.018 2.161
PaTses Bajos (Gouda) 2.265 2.032 1.610 
 1.418 1.207 1.384
 

Reino Unido (Londres, N.Z.,
 
Cheddar) 1.366 1.853 1.612 1.677 
 1.798 1.589
 

Leche descremada en polvo:

Estados Unidos 1.110 1.130 1.399 1.501 1.500 1.434
Paises Bajos 
 n.d. - 890* - 785 814
 

Leche entera en polvo:
 
Parses Bajos 1.939 1.795 1.431 1.242 1.160 1.239
 

Suero de queso en polvo:
 
PaTses Bajos 400 353 
 299 264 143 198
 

Leche entera evaporada:

Estados Unidos 
 627 623 568 632 650 712
Paises Bajos n.d. 
 - 664* - 507 520
 

*Promedio 1972-1974
 

(Continaa...)
 



Cuadro 1.9 (Continuaci6n)
 

Producto mercado 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

PRECIOS DE MERCADO INTER-
NACIONALES. 

Manteguilla:
Nueva Zelandia 1.076 1.794 1.350 1.119 1.054 1.183 

Queso: 
Nueva Zelandia 953 1.373 1.432 1.480 1.047 1.136 

Leche descyemada en polvo:
Canada 616 940 891 1.118 870 463 

Leche entera en polvo:
PaTses Bajos 1971-1974 
Nueva Zelandia 1975-1976 

1.624 1.639 1.066 1.019 
1.155 1.078 

FUENTE: Calculado de (15, 17 y 25) e informaciones proporcionadas por W. Krostitz de FAO,
 
Roma.
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internacionales de la leche entera en polvo de Nueva 7elandia.
 

Una comparaci6n interesante de efectuar--que se pre
 
senta en el Cuadro 1.10--es aquella entre los precios umbral en
 
la CEE y los precios al por mayor detectados en palses de la Co
 
munidad.
 

Cuadro 1.10 Precios umbral y precios al por mayor en la CEE.
 
--en d6lares por tonelada--


Precios Relaci6n pre
umbral 2a. Precio al cio al por ma 
mitad por mayor yor y precio 

Producto Mercado 1976-77 1976 umbral 

Mantequilla Palses Bajos 3.300,75 1.947 1: 1,695
 
Leche descremada Palses Bajos 1.451,25 814 1: 1,783
 
Leche entera en polvo Palses Bajos 2.227,50 1.239 1: 1,798
 
Oueso: Cheddar Reino Unido 2.848,50 1.589 1: 1,793
 

Gouda Palses Bajos 2.619,n0 1.384 1: 1,892
 
Suero de oueso en
 

polvo Palses Bajos 357,75 198 1: 1,807
 

Los resultados de la comparaci6n demuestran un alto
 
grado de protecci6n a la producci6n interna dentro de la Comuni
 
dad Europea, con los precios umbral entre un 70 y 9n% superioris
 
a los precios internos al por mayor en sus mercados mfs sionifi
cativos para los cinco productos comparados.
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1.4 LA ACTIVIDAD LECHERA EN CHILE
 

El subsector lechero viene saliendo de 
una situa
ci6n crltica resultante de la polltica de apertura de la 
eco
nomfa del pals, que busca la especializaci6n en aquellas Areas
 
en que se tengan ventajas comparativas. Esta apertura al 
ex
terior influye directamente en la actividad lechera, pues ha

significado una en
baja los aranceles ad-vatorem forzAndola
 
a competir con 
lActeos de origen externo 1/. Esta competen
cia, sin embargo, debe desarrollarse dentFo de un marco en el
 
cual las condiciones de libre mercado son la 
excepci6n en vez

de ser la 
norma, tal como se vi6 en el nunto anterior.
 

Los problemas de la actividad lechera, no s6lo se
 
basan en la rebaja general de aranceles, sino tambidn en la

existencia de sistemas de distribuci6n poco desarrollados, cos
 
tos de elaboraci6n y de recolecci6n altos, y problemas de 
es-
tacionalidad y poca incorporaci6n de tecnologfa en la produc
ci6n predial--ver Capitulos respectivos para andlisis 
en pro
fundidad de cada uno de estos aspectos. Tambi6n es necesario
 
agregar que la misma especializaci6n de la industria en 
ela
boraci6n de leche en 
polvo y la poca importancia que tienen
 
los productos frescos, hacen altamente vulnerable a la fase
 
industrial y a los agricultores a la presi6n de los productos

externos. En efecto, aproximadamente un 75% de los productos

ldcteos elaborados en Chile durante 1976 son 
susceptibles de
 
ser importados. 
 A dsto hay que agregar la altaconcentraci6n

de la capacidad instalada en la zona Sur del pals distante de
 
los grandes centros consumidores, aunque se ha encontrado oue
 es econ6micamente factible transportar leche desde el 
Sur a

Santiago--ver Capftulo IV para m6s detalles. 
 En todo caso, es
 
ta posibilidad no se ha implementado en un volumen adecuado 
por maltiples razones: calidad de 
la leche cruda, falta de re
des adecuadas de distribuci6n, alta estacionalidad de la pro
ducci6n predial que dificulta cualnuier esfuerzo masivo a iner
 
cia en..el subsector.
 

En la presentaci6n de este tema, primeramente, se
dimensiona el 
subsector desde un punto de vista econ6mico, pa
ra cubrir a continuaci6n, materias sobre medidas arancelarias,
 
protecc i6n efectiva y perspectivas de la actividad lechera na
cional.
 

1/Existen derechos especlficos para la leche en polvo y otros tipos de
 
eche'
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1.4.1 TAMARO DEL SUBSECTOR LECHERO
 

La dimensi6n de una actividad puede determinarse
 
usando el Valor Agregado generado por ella 1/, lo que hace pa

sible comparaciones con otras actividades y-conocer su contrT
 
buci6n al Producto Geogrifico Bruto del pafs. En forma adi
cional, se pueden usar indicadores complementarios como el Va
 
lor del Producto Total,el Capital invertido y la Cantidad de-

Mano de Obra empleada.
 

Los antecedentes recopilados para 1976 colocan al
 
Valor Agregado por los predios lecheros en US$76.5 millones,
 
monto que se compone de US$54,7 millones por concepto leche
 
y de US$21,8 millones aportados por los animales que integran

el rebaflo lechero. Por su parte, las plantas elaboradoras agre
 
garon un valor de US$33,1 millones a la leche procesada.
 

Las cifras anteriores significan que, en 1976, el
 
rebao lechero gener6 el 7,2% del Valor Agregado por el Sector
 
Agropecuario y Forestal 2/--5,2% proveniente de la leche y 2%
 
de la producci6n de carmie de estos animales.
 

Al hacer la comparaci6n a nivel de toda la economfa,
 
se tiene que los predios y la industria contribuyeron con un
 
1% del Producto GeogrAfico Bruto del pals--0,7% por parte de
 
los predios y 0,3% por la industria.
 

Las cifras anteriores muestran al conjunto de agri

cultores lecheros con un tamaflo entre 1,6 y 2,3 veces m6s 
grandes que la industria elaboradora--dependiendo de si se con
 
sidera el aporte a la producci6n de carne del rebaho lechero 
o n6. Sin embargo, al usar las variables de capital y nimero
 
de trabajadores se encuentra que los agricultores tienen, 
res
pectivamente, 15 y 10 veces el tama~o de la industria.
 

En cuanto al capital del subsector, las estimaciones
 
efectuadas lo sitOan en 985 millones de d6lares, con las siguien
 
tes composiciones para el nivel predial y el nivel industrial:
 

1_/El Valor Agregado en este caso, corresponde a la suma de pagos a la mano
 
de obra,*al gobierno (impuestos), depreciaciones, gastos financieros, ser
 
vicios y utilidades.
 

2_El Valor del Producto Agropecuario y Forestal en 1976 se ha estimado en
 
US$1.056 millones, mientras que el Producto Geogr~fico Brutoedel pals

ascenderia a US$11.154 millones.
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Capital Predios Capital Industria
 
US$ millones US$millones
 

- Tierra 1/ Terrenos
435  2
 
- Construcciones 
 - Obras Ci
y mejoras 125 viles 15
 

- Maquinarias y - Equipos 26
 
equipos 86 - Tarros le

cheros 5
 
- Ganado 
 280 - Camiones 11 

Total Predios 926 
 Total Industrias 59
 

Con respecto a la mano de obra oue labor6 
en esta ac
 
tividad durante 1976, dsta se calcul6 en 45.280 trabajadores,

cifra que se obtiene de sumar la mano de obra familiar en los
 
predios (15 mil Personas), con la mano de obra contratada por

los agricultores (25 mil personas) y los 5.280 obreros y emplea

dos de la industria (3.950 trabajadores perinanentes y 1.330 de
temporada). A partir de estas se en
cifras ha estimado 166 mil
 
personas ]a poblaci6n dependiente del subsector--se excluye la
 
fase de distribuci6n por falta de datos.
 

Finalmente se tiene al 
Valor Total de la Producci6n
 
de la leche y productos licteos--que considera el valor de los
 
factores de producci6n--el .que ascendi6 a US$232,1 millones du
rante el aho 1976 con 
la siguiente clasificaci6n:
 

Contribuci6n
 
al Valor del
 
Producto Total
 

- agricultores US$ 104,6 millones
 
- industria US$ 
 63,2 millones
 
- distribuidores US$ 64,3 millones
 

Total US$ 232,1 millones
 

Al monto indicado para los agricultores hay que su
mar US$50,9 millones originados nor la producci6n de animales y

carnes del 
rebaho lechero, lo que lieva la contribuci6n de este
 
grupo a US$155,5 millones.
 

I/ Valdres comerciales
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A partir de los antecedentes anteriores se puede cal
 
cular la productividad del capital y del trabajo en predios e
 
industrias. La primera medida se obtiene de la relaci6n Valor
 
Agregado-Capital, la que es de 8,3% para los agricultores y de
 
56,1% para la industria; y la segunda, de la relaci6n Valor
 
Agregado-lrabajadores que se estim6 en US$1.910 para los :e
dios lecheros y en US$6..'270 para la industria. Ambas relacio
nes seflalan a la industria como mfs efectiva en el uso de estos
 
factores b~sicos de la producci6n.
 

1.4.2 ARANCELES Y PROTECCION DE PRODUCTOS LACTEOS.
 

La polltica econ6mica imperante ha dejado de impul
sar el crecimiento econ6,iico basado en la producci6n nacional
 
sustituidora de importaciones. En cambio, se propugna una p0:
 
litica de apertura al exterior en t~rminos bastante amplios,

de forma que s6lo se produzcan en el pals bienes capaces de
 
competir con productos importados despu~s de aplicar a 6stos
 
aranceles relativamente bajos.
 

El principal instrumento de implementaci6n de esta
 
politica de comercio exterior son los aranceles. Los sectores
 
o actividades que hist6ricamente han crecido o se han estableci
 
do en forma protegida por aranceles deben, por lo tanto, reade
 
cuarse para ser m~s eficientes o alternativamente dejar de pro
 
ducir.
 

El subsector lechero se encuentra protegido por aran
 
celes ad-vaoem y derechos especificos. Los primeros han es-
tado disminuyendo en los ahos recientes (Cuadro 1.11) y, los
 
segundos se estgn aplicando a la leche en estado liquido, semi
s6lido y s6lido. Hasta Octubre de 1977 existla un derecho es
pecTfico com~n para las leches s6lidas--de $oro 1,20 por kil6
gramo bruto hasta fines de Julio de 1977 y de $oro 0,52 por ki
l6gramo bruto hasta el 21 de Octubre de 1977--, pero como re
sultado de un amplio debate sobre la protecci6n de la industria
 
lechera nacional recientemente se fijaron derechos especlficos
 
para catorce tipos de productos l~cteos, que fluctaan entre
 
$oro 1 y $oro 1,89 para la leche en polvo con 26% o mfs de ma
teria grasa y la leche descremada en polvo, respectivamente 1/.
 

1ILas leches evaporadas, cofidensadas, concentradas y otras tienen arance
6les
especificos de 0,27; 0,38;.0,29 y 0,23 pesos oro por kil6gramo bruto,
 

respectivamente. En Octubre de 1977 US$i,00 = $oro4,024.
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Cuadro 1.11, Evoluci6n de aranceles ad-va otem Dara 
productos 1fcteos. 
--en porcentajes--

Fecha de aplicaci6n Leche en polvo Mantequilla (Queso 

1973 Diciembre 140 80 100 
1974 Inicios 40 40 40 
1975 Agosto 
1976 Febrero 

40 
35 

40 
35 

50 
35, 

1976 Junio 30 30 30 
1977 Enero 25- 25 25 
1977 Mayo 
1977 Julio (21) 
1977 Octubre (22) 

20 
13 
13 

20 
13 
13 

20 
13 
13 

FUENTE: (7,8 y 21)
 

En todo caso el problema de la protecci6n a la acti
 
vidad lechera vA m6s alla de la simple especificaci6n de aran
celes. En realidad el problema debe enfocarse desde dos Angu
los diversos, Uno de estos enfoques se refiere al grado efec
tivo de protecci6n que tiene. la actividad y, el otro, a las po
 
sibilidades de competencia de la producci6n lechera nacional
 
respecto de productos l.cteos extranjeros despu~s de la protec
 
ci6n arancelaria.
 

El nivel de protecci6n nominal para un bien se es
tablece a trav~s de los aranceles o tarifas que se apliquen a
 
61. Sin embargo, en la producci6n de cualquier bien se emplean
 
insumos, de los cufles una proporci6n puede ser importada...Ade
 
mas, estos recursos tienen movilidad entre actividades econ6mi
cas. Debido a esto y para conocer los efectos de una estruc
tura de tarifas sobre la asignaci6n de recursos, debe calcular
sela tasa de protecci6n efectiva para cada actividad. Esta
 
tasa mide el incremento porcentual en el valor agregado de un
 
bien con la estructura de aranceles imperante relativa a otra
 

de
situaci6n con ausencia de tarifas, pero con la misma tasa 

cambib para la divisa (3).
 

Estudios de este tipo -e han efectuado en Chile (5.y
 
26); esta 11tima referencia estim6--usando los precios,del pe

rfodo Enero a Mayo de 1974--una tasa de protecci6n efectiva p'a
 
ra la leche de -48,4%, resultado que corresponde a :una' despro.

tecc16n de la actividad en esa fecha 1/,
 

l_.Asumi6 una sobrevaluaci6n del peso de -30% y para-los calculos emple6 ta
 
rifas implicitas para Droductos e insumos.
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La informaci6n-en materias de producci6n y elabo

raci6n de lcteos, junto a la de precios internacionales,
 
hace posible calcular las tasas de proteccl6n efectiva para
 
Ia leche en polvo, mantequilla y queso. En el Cuadro 1.12
 
se presentan los resultados obtenidos para la producci6n y
 
elaboraci6n de estos lfcteos, asumiendo una sobrevaluaci6n
 
del peso de -10%. Los cdlculos efectuados corresponden a
 
la situaci6n de-precios de Diciembre de 1976 suponiendo como
 
vigentes los aranceles de Agosto y Noviembre de 1977.
 



Cuadro 1.12 Estimaci6n de tasas de protecci6n efectiva para leche en polvo con 26%
 
S.G., leche descremada en polvo, mantequilla y queso.
 

--en pesos de Diciembre 1976 por tonelada--


Leche en polvo con Leche descremada Mantequilla Queso
 
26% S.G. en polvo en Agosto y en Agosto y
 

en Agosto en Noviembre en Agosto en Noviembre Noviembre Noviembre
 
Item 1977 1977 1977 1977 1977 1977
 

1. Costos Nacionales
 
Materia prima 13.558 13.558 10.520 10.520 19.505 15.554
 
Recolecci6n 1.479 1.479 1.939 1.939 357 1.761
 
Procesamiento 9.601 9.601 10.190 10.190 9.139 10.930
 
Valor FOB planta 24.638 24.638 22.649 22.649 29.001 28.245
 

2. Precio Internacional 
CIF desaduanado * 17.035 17.035 10.579 10.579 24.029 23.159 

3. Relaci6n valor FOB
 
planta a precio in
ternacional 1,45:1 1,45:1 2,14:1 2,14:1 1,21:1 1,22:1
 

4. Tarifa total
 

nominal (tj)** 26% 38% 34% 90% 13% 13%
 
5. Tarifa promedio
 

bienes importados(f) 14,6% 14,6% 15,7% 15,7% 15,1% 15,2%
 
6. Proporci6n bienes (.) 34,2% 34,2% 64,7% 64,7% 28,6% 29,6%
 

importados en pre- J'
 
cio internacional
 

7. Tasa de protecci6n

efetTva asumiendo:
 
-10% sobre-valuaci6n 18,7% 35,2% 50,8% 193,6% 1,0% 1,0%
 
moneda
 

• 	 US$ 1,00 = $17,40
 
• 	 Incidencia total de aranceles = 100 (Derecho especifico en $oro/valor producto en $oro) + %
 

derecho ad-vatotem.
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Las cifras del Cuadro 1.12 muestran a todos los pro
ductos lfcteos extranjeros una vez desaduanados 1/ con precios
superiores a los precios ex-fdbrica estimados por el 
presente

estudio. El caso donde la diferencia es mayor corresponde a la

leche descremada en polvo, con una 
relaci6n precio nacional-pre

cio internacional de 2,14:1.
 

La existencia de derechos especificos para la leche
 en polvo determina una incidencia total de los aranceles de 26%
 y 38% para aquella con 26% 
de S.G. y de 34% y 90% para la des
cremada en los meses de Agosto y Noviembre-de 1977, respectiva
 
mente.
 

Por otro lado, se tiene que los insumos internaciona

les usados en la producci6n de leche a nivel predial y en la elaboraci6n de estos cuatro productos fluctdan entre 28,6% del
precio internactonal para la mantequilla y 64,7% para la leche

descremada en polvo; al paso que la 
tarifa promedio de ellos es
 
del orden de 15%.
 

Estos cuatro elementos: (a) las tarifas nominales to
tales de los productos lActeos, 
(b) las tarifas promedios de 
los insumos importados, (c) la proporci6n de 
estos insumos en
el total y (d) las tasas de sobrevaluaci6n del peso hacen que

las leches en polvo presenten niveles efectivos de protecci6n

de tipo moderado a alto; mientras aue 
la mantequilla y el queso

se encuentran casi sin protecci6n efectiva.
 

El nuevo esquema de aranceles para las leches pol
en 

vo y otros lcteos decretado por el Gobierno a solicitud de agricultores e industriales, ha significado incrementar la protecci6n efectiva a estos productos. La leche en polvo con 261de S.G. tendr~a una protecci6n efectiva de 35% y la leche des
cremada en polvo de 194%. 

Cabe reco.rdar que el 
sistema de precios umbral en la
Comunidad Econ6mica Europea represenLan tarifas implicitas para
los productos lacteos 
entre 69,5% y 89,2%--ver Cuadro 1.10.
 
La decisi6n del Gobierno de fijar derechos especffi


cos para algunos productos licteos no incluy6 al queso, 
la ma
tequilla y la crema. 
 Basado en esto y en los distintos dere-chos espec~ficos para las leches polvo,
en se puede considerar
 
que el prop6sito fu6 dar una protecci6n especffica 
a la produc
ci6n de s6lidos no grasos (S.N.G.) en el pals--proteina princT

palmente--y n6 a los s6lidos grasos. Al interpretarse asT lanueva escala de tarifas 
se tiene una protecci6n diferenciada
 
para el s6lido no graso dependiendo del 
tipo de leche en polvo,
 

1/Sin cobro de aranceles.
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que para los dos extremos seria de: 

Leche en polvo 
Kil6gramos de 
S61idos grasos 

Derecho 
especfico 

Derecho 
especifico 

por tonelada por tonelada por Kg de S.N.G. 

- descremada 960 $oro 1.890 $oro 1,97 
- con 26% S.G. 710 $oro 1.000 $oro 1,41 

Esta protecci6n diferenciada al s6lido no graso resul
 
ta b~sicamente del mayor nivel de subsidios internacionales a
 
la leche descremada en polvo.
 

1.4.3 EXPECTATIVAS DE LA ACTIVIDAD LECHERA NACIONAL.
 

El anilsis de las posibilidades de la actividad le
chera nacional se realiza a continuaci6n, aunque muchos argumen
tos y datos especlficos se incluyen en otras secciones y capitu
los del trabajo.
 

En grandes lineas las expectativas del subsector es
tfn enmarcadas por el alto costo de los productos lActeos nacio
nales respecto de los precios internacionales--ambos medidos an
tes de su distribuci6n mayorista en el paTs. La informaci6n dis 
ponible y los c lculos propios muestran la siguiente situaci6n 
para el a~o 1976:
 

Mayor precio productos
 
nacionales
 

- mantequilla 21%
 
- queso 22%
 
- leche en polvo 26% S.G. 45%
 
-	leche descremada en polvo 114%
 

La magnitud de estas diferencias provienen de los ba
 
jos precios internacionales--deprimidos por las politicas de sub
 
sidios, de sustentaci6n de precios y de disposici6n de exceden-
tes de los principales palses exportadores de lacteos--y de los
 
mayores costos de recolecci6n y procesamiento chilenos. Esta
 
situaci6n se observa claramente al comparar costos chilenos con
 
los de otros palses--Cuadro 1.13.
 

Los costos de recolecci6n y procesamiento 1/ chilenos
 
estimados en 1976 para la mantequilla, segu'n el Cuadro 1.13, son
 

./	Incluyen una utilidad estimada de 5%sobre las cifras Dresentadas en el
 
Capltulo de!Elaboraci6n.
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Cuadro 1.3Estimaciones de costos de producci6n de mantequilla,

quesoly leche descremada en polvo en algun'os palses

(1974)y Chile (1976).
 

--en d6lares de Diciembrede 1976* por tonelada-.
 

Margen
 
para reco-


Valor lecci6n y Precio % para
materia procesa - FOB Agri-
Pals prima miento planta cultor 

Manteguilla
 
Australia 
 786** 232 1.018 77,2
Nueva Zelandia 631 
 147 
 778 81,1
Pafses Bajos 1.347 
 417 1.764 76,4
Alemania Federal 
 1.548 291 1.839 84,2
B6lgica 1.458 
 391 1.849 78,9
Francia 1.365 406 
 1.771 77,1
Estados Unidos 1.515 155 
 1.670 90,7
Chile 1.121 
 546 1.667 67,2
 

Queso (cheddar)
 
Australia 
 940** 306 1.246 75,4
Nueva Zelandia 759 264 
 1.023 74,2
Pafses Bajos 1.754 365 
 2.119 82,8
Alemania Federal 1.770 383 
 2.153 82,2
B6Igica 1.663 328 
 1.991 83,5

Estados Unidos 1.726 
 202 1.928 89,5

Chile (mantecoso) 894 728 
 1.622 55,1
 

Leche descremada en
 

Australia 
 766** 246 1.012 75,7
Nueva Zelandia 657 
 175 
 832 79,0
Parses Bajos 1.308 
 156 1.464 89,3
Alemania Federal 1.376 306 
 1.682 81,8
B6lgica 1.293 
 345 1.638 78,9
Francia 1.211 313 
 1.524 79,5
Estados Unidos 1.346 166 1.512 89,0
Chile 
 605 697 1.302 46,5
 
* Se us6 el Indice de Precios al por mayor de Estados Unidos para expresar

los costos en dM1ares de Diciembre de 1976. 
** Incluye costo de recolecci6n 
FUENTE: (9)y c lculos propios. 
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un 87% superiores a los del promedio de los sietelpalses res
 
tantes incluidos en la comparaci6n. Esta relaci6n se eleva
a 136% para el queso y a 186% para la leche descremada en
 
polvo.
 

De los resultados anteriores se deduce que los agri

cultores chilenos tienen los porcentajes de participaci6n mas
 
bajos sobre los precios de los productos elaborados FOB planta
 
--67,2% para la mantequilla, 55,1% para el queso y 46,5% para
 
la leche descremada en polvo.
 

Los mayores costos de recolecci6n y elaboraci6n ha
cen desaparecer las ventajas que tiene Chile a nivel predial.

Esta menor eficiencia chilena, sin embargo, es parcialmente
 
consecuencia de la alta estacionalidad de la producci6n predial,

lo que produce un bajo nivel de aprovechamiento promedio de la
 
capacidad instalada industrial y eleva la incidencia de los
 
gastos fijos y generales. Por otra parte, los mayores costos
 
de recolecci6n son resultado de los amplios radios de acci6n de
 
las plantas, las bajas densidades lecheras por kil6metro de re
 
corrido, la superposici6n de distritos y la preponderancia ca
si absoluta de los tarros en el transporte de leche.
 

La informaci6n introducida hasta este momento ha con
 
siderado s6lo las fases productivas y de procesamiento de la ac
 
tividad lechera, habiendo quedado exclulda la etapa de distri-
buci6n mayorista y minorista de los productos l~cteos. A con
tinuaci6n, se proporcionan antecedentes sobre la composici6n

del margen de comercializaci6n y sobre la participaci6n del pro
 
ductor lechero en el precio pagado por el consumidor durante
 
el ahIo 1976--Cuadro 1.14.
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Cuadro 1.14 	Composici6n del margen de comercializaci6n y
 
participaci6n del agricultor en el precio pa
 
gado por el consumidor en 1976.
 
--en porcmtajes--


Participaci6n 

Producto Recolecci6n y 
Agricultor Procesamiento Distribuci6n 

Leche fluida 33 53 14 
Leche en olvo: 
- descremada 36 42 22 
- 12% s6lidos grasos 
- 18% s6lidos grasos 
- 26% s6lidos grasos 
Leche condensada 

40 
41 
43 
20 

38 
37 
35 
59 

22 
22 
22 
21 

Mantequilla 
u 1 

36 
30 

18 
25 

46 
45 

1oillo 57 24 19 
Yohurt 20 60 10 

Esta forma de dividir el precio a nivel consumidor
 
arroja mArgenes promedios ponderados de un 37% para los agri
cultores, 38% para la recolecci6n y procesamiento y 25% para
 
la distribuci6n de los productos lfcteos.
 

Los antecedentes presentados apuntan hacia la necesi
dad de mejoras en todos los niveles que componen la actividad
 
lechera si se pretende competir con la producci6n extranjera.
 
Sin embargo, esta necesidad de mayor eficiencia y de disminu
ci6n de costos debe centrarse en los tres productos de mds fA
 
cil importaci6n--leche en polvo, mantequilla y queso--y en
 
los agricultores que abastecen a las plantas que elaboran es
tos productos.
 

Despuds de todos los antecedentes presentados cabe
 
hacerse nuevamente la pregunta de LCufles son las expectativas
 
del subsector lechero? La respuesta puede darse en dos etapas,
 
una de ellas corresponde a la situaci6n de corto plazo y la otra
 
a la de largo plazo, las que se analizan a continuaci6n.
 

1.4.3.1 Expectativas de Corto Plazo
 

Las expectativas de corto plazo del subsector se han
 
aclarado con la decisi6n arancelaria recientemente tomada. Los
 
niveles de protecci6n fijados y el plazo de vigencia del decreto
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permite a los productores e industriales planificar sus activi
 
dades sobre una base cierta y dentro de un marco general que 
hace posible cubrir los costos de producci6n y generar utilida
 
des razonables.
 

Por lo anterior cabe reformular la pregunta para el
 
corto plazo, poniendola en los siguientes t~rminos: ICuAles son
 
los niveles minimos de precios que permitirian al subsector
 
sobrevivir bajo condiciones extremas?
 

Obviamente el soportar condiciones econ6micas adver
sas requiere que ellas tengan un lapso de duraci6n tal que la
 
falta de utilidades--o las p~rdidas en que se incurran--sean
 
recuperables en el futuro. Si 6sta condici6n no se df, debie
ran pararse las lineas de producci6n, empresas y predios que
 
entran en problemas.
 

Suponiendo que el subsector tuviera que pasar por
 
una situaci6n temporal de bajos precios, no debieran esperarse
 
grandes cambios en 6l. Las razones para ello son las bajas
 
elasticidades de oferta de corto plazo--ver Capitulo Produc
ci6n--en gran medida explicadas por el largo periodo requerido
 
para la maduraci6n de decisiones en esta actividad. Del mismo
 
modo que la producci6n lechera requiere de estabilidad para su
 
desarrollo y crecimiento, los factores negativos se manifies
tan en forma rezagada. Por otro lado, al disminuir la produc
tividad econ6mica de la lecheria deben producirse adecuaciones
 
en las mezclas de insumos usados por los agricultores y, de
 
perdurar estas, debe alterarse el proceso de inversiones en
 
la lecheria y disminuir el valor de la tierra como factor re
sidual de la producci6n.
 

En el corto plazo la actividad presenta costos fijos
 
ineludibles--aunque la producci6n llegara a disminuir sustan
cialmente--tanto a nivel predial como de procesamiento. Por
 
ello, aunque bajaran los precios internacionales y!o los aran
celes de los productos lcteos, al subsector le convendria
 
mantener en forma aproximada la producci6n actual tratando de
 
minimizar las posibles p~rdidas. El Cuadro 1.15 presenta los
 
costos fijos ms utilidades estimados en los niveles productor
 
y elaborador para leche en polvo con 26% de s6lidos grasos,
 
mantequilla y queso.
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uadro 1.15 Estimaciones de costos fijos mis utilidades asb.
 
ciadas a materia prima y a elaboraci6n de lechi
 
en polvo, mantequilla y queso.
 
--en moneda de Diciembre de 1976--


Leche en
 
Nivel polvo 26% S.G. Manteuilla Queso
 

- En pesos por tonelada
 

Agricultor 2.700 3.900 3.100
 
Elaboraci6n 3.500 5.000 4.200
 

Total 6.200 8.900 7.300
 

- En d6lares por tonelada
 

Agricultor 155 224 178
 
Elaboraci6n 201 287 241
 

Total 356 511 419
 

Las cifras del cuadro anterior indican el monto md
ximo en que podrian disminuir los precios y todavla cubrir los
 
gastos operacionales. De acuerdo a ellos, el precio de la le
che a nivel agricultor podria bajar hasta 7,15 o 7,3 centavos
 
de d6lar por litro, antes de que la producci6n de leche nacio
 
nal disminuya sustancialmente. Desde el punto de vista del
 
procesamiento, los costos de elaboraci6n de la leche en polvo
 
podrian caer desde 6,5 centavos de d6lar hasta 4,1 centavos y
 
los del queso de 6,3 a 3,9 centavos de d6lar. En lo que res
pecta a la mantequilla, el precio por kil6gramo de materia gra
 
sa a nivel agricultor podria bajar de USO 1,30 a USO 1,05 y eT
 
costo de procesamiento podria bajar desde USO 0,61 a USO 0,28
 
por kil6gramo de materia grasa y todavia a las plantas les se
ra conveniente procesar leche, pero los niveles de precios
 
internacionales y los actuales derechos ad-vatouem y especifi
cos no hacen necesaria una disminuci6n drAstica de los precios
 
al productor y de los ingresos de la industria elaboradora.
 
La protecci6n otorgada a los distintos tipos de leche en polvo
 
d9 una protecci6n adecuada al subsector. Sin embargo, desde
 
el punto de vista de la mantequilla y el queso--productos que
 
no han recibido una protecci6n adicional--los elaboradores tie
 
nen que ajustarse en una forma mis estricta a los precios in-
ternacionales para competir en el mercado interno. Este comen
 
tario toma especial relevancia para la mantequilla, por su
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facilidad de importaci6n, y por ser la materia grasa uno de
 
los componentes usados para fijar el precio de la leche al
 
productor.
 

La situaci6n de la mantequilla es en todo caso, mfs
 
compleja. La apertura al comercio externo hace posible bajar
 
el precio de este producto a nivel consumidor y establece una
 
cota mfxima al precio del componente graso de la leche cruda
 
a nivel productor. Pero, por otro lado, debe considerarse el
 
permanente deficit hist6rico de mantequilla que ha tenido el
 
pals, el cual ha sido cubierto por importaciones en las que
 
normalmente han participado industrias lActeas nacionales para
 
aprovechar sus redes de distribuci6n.
 

Esto Oltimo, junto a la menor diferencia entre los
 
precios internacionales y nacionales para el queso y la mante
quilla, explican parcialmente la pasividad del subsector ante
 
la rebaja de los derechos ad-vaorem de estos productos en
 
comparaci6n con los esfuerzos efectuados, a partir de Julio
 
de 1977, para lograr una revisi6n de los derechos especificos
 
para la leche en polvo.
 

1.4.3.2 Expectativas de Largo Plazo
 

La situaci6n del subsector lechero en el largo pla
zo debe considerar multiples aspectos, entre ellos estS la con
 
dici6n de cubrir todos los costos en que se incurran, incluyen
 
do a los costos fijos. Por lo tanto, las ventajas comparativas
 
depender~n de todos los costos de producci6n, recolecci6n, pro
 
cesamiento y distribuci6n, motivo por el cual la alternativa
 
extrema de sobrevivencia de corto plazo considerada en el pun
to anterior, no podria prevalecer en el largo plazo. En otras
 
palabras, las distintas empresas y predios que integran esta
 
actividad deben readecuarse en funci6n de las presiones que re
ciban de los productos extranjeros y de todos los otros parti
cipantes del sistema lechero nacional como fud presentado a
 
comienzos de este Capitulo y resumido por el GrAfico 1.1.
 

Suponiendo una estabilidad en los precios de los in
sumos y de los rendimientos existentes, se puede estimar que
 
un 65% de los productores trabajargn con costos de un 18% a 20%
 
m~s altos que los productores mAs eficientes; un segundo grupo
 
intermedio, compuesto por un 25% de los productores, tendrA
 
costos superiores en un 10% al grupo m6s eficiente, el cual es
tA constituido por aproximadamente unos 1.500 agricultores--el
 
10% del total de productores lecheros.
 

El grupo que podria verse mfs afectado por los meno
res precios que posiblemente resultan de la apertura al exterior
 
es el que posee los costos de producci6n mfs altos. Sin embar
go, estos agricultores s6lo generarfan el 12% de la producci6n
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nacional--120 millones de 
litros aproximadamente. Los 5.250
productores restantes serlan responsables por el 88% de la
producci6n nacional y ellos podr~n seguir produciendo leche
 
con niveles de utilidad razonables.
 

El impacto 	de los aranceles vigentes permite mantener el equilibrio relativo dentro de la industria elaborado
ra 
nacional, siendo los principales beneficiados los productores que envian su leche a plantas elaboradoras de leche en pol

VO.
 

Como una forma de evitar problemas en el futuro, al
conjugar los antecedentes anteriores con 
los an~lisis efectua
dos en los Capitulos de Elaboraci6n y Producci6n, aparece como
 
una necesidad imperiosa aumentar el 
volumen de leche recibido
 
por la industria mediante una disminuci6n en la estacionalidad

de la producci6n predial de leche. La disminuci6n del grado
de estacionalidad--dado los bajos rendimientos por animal 
exis
 
tentes--no 	implicarian costos de producci6n por litro m~s 
altTs;
aan mAs, puede que disminuyan al reducirse la estacionalidad

durante el 	aflo. La mayor eficiencia econ6mica asociada a una
 
menor estacionalidad lleva aparejada 
una mayor eficiencia fisica--mejores rendimientos anuales de leche y grasa por vaca.
El descenso en la estacionalidad requiere de un manejo m~s exi
 
gente del rebaflo, de mejor control y, principalmente, de una
mejor alimentaci6n. El mejoramiento en la alimentaci6n debe
 
considerar un mayor uso 
de granos y alimentos concentrados.
 

La informaci6n de costos a nivel industrial presentada en la secci6n de costos de corto plazo indica el 
camino
a seguir: es indispensable que las plantas lecheras aumenten
 
su 
eficiencia y disminuyan los costos de procesamiento y de
recolecci6n. Para que ello ocurra es 
necesario aumentar el gra
do de uso de la 
capacidad instalada, lo cual fundamentalmente

debera venir de un incremento en el 
volumen de 	leche elaborada
 
durante el 	periodo de invierno.
 

El impacto de un 
menor grado de estacionalidad fu6
simulado mediante investigaci6n operativa para planta-tipo
una

del sur del pals. Los resultados de tipo normativo indican que
aumentar la recepci6n de leche anual 
en un 6%, pero concentrada en los meses de baja recepci6n, es econ6micamente m~s efi
ciente que un aumento parejo de 20% de la recepci6n a lo largo
de todo el 	ahio--ver punto 4.3.3 del 
Capltulo Elaboraci6n.
 

Dentro del esquema de readecuaci6n se espera que los
productos frescos, la mantequilla y el queso desempehien un papel preponderante en la satisfacci6n de la demanda de productos

lgcteos. Las proyecciones efectuadas para la demanda comercial
de productos lacteos muestran altas tasas de expansi6n para 
todos 
los l~cteos excepto la leche en polvo. E'ste Oltimo producto

presenta tasas negativas de crecimiento--ver Capltulo Mercado,
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punto 2.7.2. La leche en polvo, en todo caso, debe seguir te
niendo una posici6n de importancia, especialmente en aquellas
 
ciudades y areas sin distribuci6n de leche fluida, en los pro
gramas nutricionales del gobierno y en los segmentos de la po
blaci6n que prefieren este producto por motivos de conserva
ci6n, ingreso o h6bitos de consumo.
 

La calidad de la materia prima debe constituirse en
 
un evento dinamizador de las actividades lecheras al permitir
 
mejores rendimientos industriales, aumentar la gama de produc
tos posibles de elaborar y cambiar la imagen de los productos
 
lacteos a los ojos del consumidor, al mismo tiempo que se esta
blecen las bases para asegurar la calidad sanitaria de los
 
productos distribuldos. La implementaci6n de un sistema na
cional que determine la calidad de la leche cruda debe pagar
 
premios a los agricultores que produzcan leche de caracterfsti
cas superiores, con lo cual se generan condiciones para la vi
gorizaci6n del subsector.
 

Dada la alta proporci6n de leche que se destina a la
 
elaboraci6n de leche en polvo y queso, parece del todo razonable
 
que se inicie--al menos en las plantas que elaboran estos pru
ductos--el pago a los agricultores a partir del contenido de
 
s6lidos grasos y s6lidos no grasos o de s6lidos grasos y protef
 
na en un litro de leche.
 

La trayectoria de crecimiento seguida por el subsec
tor lechero se ha basado en el establecimiento de la producci6n
 
de leche en las provincias de la zona Sur del pats, las cuales han
 
venido especializAndose en este rubro. El desarrollo de la ac
tividad lechera en estas provincias ha aprovechado los recursos
 
naturales disponibles, aunque la mayor producci6n de leche ha
 
sido de tipo extensivo--aumentando la carga animal--sin que ha
yan mejorado los rendimientos por vaca.
 

Este esquema productivo, como se ha indicado anterior
 
mente, ha resultado en una elevada estacionalidad de la produc
ci6n de leche requiriendo de plantas elaborad.oras de leche en
 
polvo y queso para captar los grandes voltmenes generados por
 
los agricultores durante los meses de peak. Mientras el Estado
 
fij6 precios a todo nivel, asegur6 la compra de los posibles
 
excedentes de leche en polvo y oper6 el estanco de importaci6n
 
de productos lacteos por medio de la Empresa de Comercio Agri
cola, el subsector lechero no tuvo grandes preocupaciones ni
 
incentivos para adecuar su estructura productiva para ser efi
ciente bajo condiciones econ6micas diversas.
 

El sistema de producci6n descrito, dada la extensi
vidad propia de 61, rel*ego a un segundo plano a la producci6n
 
de materia grasa. Este olvido se nota a todo nivel: poqufsi
mos agricultores estAn en condiciones de indicar sus produccio
nes anuales de materia grasa por vaca, por hectarea y total;
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las plantas en general.no disponen de estadisticas que per
mitan f~cilmente efectuar balances detallados de esta materia
 
prima; las estadisticas oficiales ignoran esta variable; y

los investigadores del sector tampoco escapan 
a la regla ge
neral. Esta situaci6n contrasta 
con la existente en todos
 
los paises donde la actividad lechera ha alcanzado un gran
 
desarrollo.
 

La organizaci6n anterior, al cambiar la politica

econ6mica, ha mostrado varias 
debilidades intrinsecas a ella,

las que deben eliminarse para que el pais aproveche las 
ven
tajas que le otorgan los bajos costos de producci6n encontra
dos a nivel predial.
 

Para lograr la revitalizaci6n de la actividad le
chera se des aca a la materia grasa como uno de los princi
pales instrumentos disponibles. 
 Por un lado se tiene que
 
su principal derivado--la mantequilla--es el lIcteo que posee

las mfs altas proporciones de hogares consumidores en todos

los niveles socio-econ6micos de la poblaci6n y, por otra par
te, es un producto cuya demanda comercial en el corto plazo
 
no puede ser cubierta en su totalidad por la producci6n na
cional.
 

Aumentar la producci6n de materia grasa por vaca
 
en las condiciones chilenas actuales requiere de 
un esfuerzo
 
continuado para mejorar la nutrici6n de las 
vacas lecheras.
 
Sin embargo, este esfuerzo para incrementar los rendimientos
 
de grasa debe producir una serie de efectos laterales benefi
ciosos como: (a) aumentar la producci6n de s6lidos no grasos,

(b) aumentar los rendimientos de leche por vaca, (c) alargar

los periodos de lactancia y (d) disminuir el grado de estacio
 
nalidad.
 

Las plantas debieran, por lo tanto, incentivar la
 
producci6n de materia grasa entre los agricultores y, al mis
mo tiempo, debiera obtenerse un nivel efectivo de protecci6n
 
para la mantequilla. En ningOn caso se justificaria una 
des
 
protecci6n para este producto al considerar el 
importante r"l
 
que 
se le asigna en el futuro del subsector.
 

http:general.no
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1.5 	 INTERRELACIONES ENTRE LAS ACCIONES DE'GOBIERNO-EN
 
PROGRAMAS NUTRICIONALES Y EL SECTORLECHERO.
 

1.5.1 	 FACTORES QUE ENMARCAN LA DEMANDA INSTITUCIONAL DE, PRO-

DUCTOS LACTEOS.
 

1.5.1.1 Introducci6n
 

Para un andlisis de interacci6n entre la industria
 
lfctea y el mercado institucional, es conveniente tener presen'
 
te los principios y metas de los programas nutricionales y su
 
probable evoluci6n.
 

En t~rminos muy generales, los programas nutriciona
 
les del Estado constituyen un esfuerzo considerable en cuanto
a los gastos involucrados y el grado de cobertura obtenidos.
 
En efecto, sequ'n el Consejo Nacional para la Alimentaci6n y Nu
 
tricio6n--CONPAN, el Estado entrega alimentos en una u otra for
ma para los programas de nutrici6n y alimentaci6n por un valor
 
de US$ 	100 millones anuales, equivalente entre el 10 al 15% de
 
la producci6n nacional bruta anual de alimentos de Chile. De
 
este 	modo para algunos de los grupos et~reos m6s vulnerables
 
a problemas nutricionales, la cobertura prot~ica sobrepasa con
 
creces 	los requerimientos de proteina, alcanzando para los in
fantes 	de 0-5 meses a 227%, para los de 6-11 meses un 130% y
 
para 	Vos de 12 a 23 meses 113%.
 

Las. cifras anteriormente mencionadas, inducen a pen
 
sar como poco probable que los programas nutricionales se ex
pandan buscando mayor cobertura o mayor nmero de beneficiarios;
 
m~s bien lo que puede predecirse es una evoluci6n en el sentido
 
de r-acionalizar y buscar mayor eficiencia de este aporte signi
 
ficiftivo del Estido.
 

Es tambi~n poco probable que se adopte una politica

de fortificaci6n masiva, siendo la tendencia todo lo contrario,
 
es decir, perfeccionar el llamado taget apptoach--concentra
ci6n de esfuerzo y recursos en los grupos m~s vulnerables a la
 
detnutrici6n. Esta tendencia significa que es remoto esperar
 
un Incremento notable en la demanda de productos por parte del
 
mercado institucional. Por otra parte, este perfeccionamiento

de/los programai nutricionales puede requerir de innovaciories y
 
adqptaciones i-mportantes de la industria lActea.
 

A continuaci6n se analizan en mfs detalle los diferen 
tes factores que enmarcan los programas nutricionales con el 
objeto de determinar interacciones con el sector lechero. 
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2
l.5 .l:. Grupos..etfr.eos..o.rupos-metas
 

Los programas. nutricionales abarcan actualmente a
'todos.los.grupos.de nifos y adultos mfs sensibles a los,.problemas~nutricionales,.especialmente aquellos debidos a defi
cencias-protiicas y.cal6ricas--Cuadro 1.16. Es remoto espe

,rar.la incorporaci6n.a-estos programas-de nuevos 
grupos-metas

cumpifindOse s6lo con el reforzamiento para algunos*de los
 
actuales, como ha estddo sucediendo con los nifos menores de
seis aflos 
a.travs de los programas para desnutridos--OFASA
SAWS/SNS 1/ y CONIN 2/--y preescolares--JNJI 3/. Sin embargo,

la gran cobertura ya-est9 dada por el ProgramT Nacional de All

mentaci6n Complementaria--PNAC/SNS--y la Junta Nacional 
de Au
xilio Escolar y Becas--JNAEB, los cuales abarcan gran parte de
 
los grupos vulnerables.
 

1.5.1.3 Cobertura de los programas nutricionales en rel'aci6n
 
al nOm de beneficirios lumen de productos dis
tribuTdos
 

En el Cuadro 1.16 se presentan -los.datos disponibles

a la fecha sobre la cobertura de los actuales programas nutri
cional.es; asT mismo en el 
Cuadro 1.17 semuestran los volOmenes
 
de cada uno de los alimentos involucrados en dichos programas.
 

1.5.1.3.1 	 Programa de Alimentaci6n Complementaria--PNAC/SNS.
 
La programaci6n de la cobertura 
en relaci6n al namero
de personas que tienen acceso por.alg~n medlo al beneficio otor
gado por-el SNS--hospitales, policllnicos, con0sultorios_es de
 

100%.'para todos los grupos metas,oexcepto para elgruDo ore-es
colar en el cual el SNS.estima que llegarg al 90%.
 

_/OFASA-SAWS/SNS: Obra Filantr6pica de Asistencia Social Adventista-Agen

cia voluntaria Seventh 
ay Adventt WoA.(uSeiZee/.Servicio*'Naciohal 
de Salud.. 

2/	CONIN/SNS: Corporaci6n para la,Nutrici6n Infantil/Serviclo Nacional de
 
Salud.
 

3/JNJI: Junta:Nacional de Jardinas Infantilh.
 

http:cional.es
http:todos.los.grupos.de
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Cuadro 1.16 	Cobertura planificada de los programas nutri
 
cionales en relac16n al ntmero de personas qie

tienen acceso durante un afgo--proyecc16n afno
 
1977*.
 

Progjraa Grupo-meta Beneficiarios cobertura
 
-numero- -porcentaje

PNAC/SNS Lactante 0-5 meses/nodriza 143.000 100
 
PNAC/SNS Lactante 6-23 meses 375.000 100
 
PNAC/SNS Preescolar 2-5 afios 976.000 90
 
PNAC/SNS Embarazadas 408.000***** 100
 
JNAEB Escolar b~sico (desayunos) 1.050.000** 35
 

(almuerzos) 300.000*** 10
 
OFASA/SAWS-SNS Desnutridos <6 afios 150.000 100
 
CONIN/SNS Desnutridos graves 700
 
JNJI Nifios de Jardines infantiles 42.000 < 5
 

* 	 Programaci6n proporcionada por la Secci6n de Nutrici6n, Servicio Na
cional de Salud, OFASA e informaci6n propia.


** 	 En 1976, los desayunos entregados diariamente fueron 750.000. Para 
1977 se estima incrementarlos a 1.050.000, esencialmente a travis 
de donaciones. 

* 	 Dato del afio 1976. La proyecci6n para 1977 es desconocida.
 
* 	No se tiene informaci6n; la proyecci6n para 1979 es atender 4.000
 

nihios.
 
*****El SNS-Valdivia estima el n'mero de embarazadas aplicando el factor
 

1,60 	al ntmero de nacimientos inscritos ocurridos en un ahio, por lo
 
que el ni'mero de embarazadas no corresponde al de nacimientos. Para
 
1978 	se determinara el ndmero de embarazadas igual~ndolo a el 150/mil

de 	mujeres en edad fdrtil. Ambos criterios dan resultados similares.
 



Cuadro 1.17 
Leche en polvo y alimentos enriquecidos demandados por los principales

programas nutricionales--proyecci6n afio 1977.
 

--en toneladas--


Lecheenpolvo- 'Alimn!ntos enriquecidos 

Avlena** -

Programa Grupo meta 26% 12% Descremada 
WSB 6 enrique
similares* cida 

Externso
res*4* 

PNAC 
PNAC 
PNAC 
PNAC 
JNAEB 

OFASA-SAWS/SNS 

JNJI 

Lactantes 0-5 meses 
Lactantes 6-23 meses 
Preescolar 2-5 afios 
Embarazada 
Escolar bfsico 
Desnutridos todos los
grados 
Niffos en Jardines 
Infantiles 

5.141 
8.998 

0 
0 
0 

0 

21 

0 
0 
0 

3.265 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.137 

0 

334 

0 
0 
0 
0 

3.014 

1.800 

-

0 
0 
0 
3 
0 

3.500 

-

0 
0 

17.566 
0 
0 

0 

0 

Subtotal 
 14.160 3.265 2.471 4.814 
 3.500 17.566
 
Total leche en polvo: 19.896 
 Total alimentos enriquecidos: 25.880
 

WSB: Mezcla de harina de trigo Bulgor, harina de soya y aceite de soya. 
CSM: Mezcla de soya y maiz. 

** Mezcla de avena con harina de soya. 
AA* Fortesfn, Superchil, etc. 
*** No se dispone de Informaci6n.
 
NOTA: 
 La leche en polvo 12% M.G. tambi~n es alternativa-para el .grupo de los preescolares, en el
 

caso de ofrecerse a un precio competitivo.
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Es 	interesante comparar..el n~mero de beneficiarios
 
cubierto.por los programas.nutricionales y el ncmero de per
sonas que indican las proyecciones del Censo, es decir la po
blaci6n total nacional para los grupos etfreos. El PNAC/SNS

tiene proyectado atender en 1977 a 1.493.589 nifios de 0 a 5
 
agos; el Censo, por otra parte, arroja un total de 1.545.860
 
niflos, 1o que evidentemente muestra una cobertura notablemen
te 	alta.
 

De 	acuerdo a 1o planificado por el SNS--Secci6n de
 
Nutrici6n--y CONPAN, no habra cambios esenciales de esta co
bertura en los pr6ximos aflos. Sin embargo, no se descarta la
 
posibilidad que se implante un mecanismo que restringiria el
 
nOmero de beneficiarios con el objeto de concentrar los esfuer
 
zos y recursos para solucionar el problema de los m~s necesi-
tados. Un criterio de esta naturaleza y de acuerdo al SNS-

Secci6n Nutrici6n podria reducir la demanda de leche y extenso
 
res lacteos en 20 a 30%, esto es en una cantidad de 9 mil a 17
 
mil toneladas de productos por afio. Evidentemente que una re
 
ducci6n de esta magnitud en la demanda del mercado institucia
nal tendria importantes consecuencias en el sector lechero.
 

1.5.1.3.2 Programa Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas--

JNAEB. Referente a este programa cuyo grupo-meta
 

son los escolares, la cobertura en relaci6n al total nacional--3
 
millones de niflos matriculados en la enseianza bAsica--es sig
nificativamente menor. Para 1977 se tiene proyectado distribuir
 
diariamente s6lo 1,05 millones de desayunos y 300 mil almuerzos
 
--Cuadro 1.16.
 

Para este grupo etfreo se seguirg aplicando un crite
 
rio selectivo de acuerdo al estudio de extrema pobreza. Estos
criterios, que requieren ser perfeccionados, asignan actualmente
 
una poblaci6n de 600 mil niflos que deben ser atendidos gratuita

mente. Por razones de costo de los programas, en el futuro in7
 
mediato se proyecta atender aproximadamente el 66%, es decir,
 
alrededor de 400 mil niflos 1/.
 

La extensi6n de los programas nutricionales a los es
colares ha sido siempre un tema muy controvertido. El climax
 
se produjo en 1971, cuando tambien se extendi6 el Programa Na
cional de Leche a este grupo etareo, lo que signific6 un repar
to extra de 25 mil toneladas de leche 12% por sobre lo que habi
tualmente repartfa la JNAEB en su programa de desayunos y almuer
 
zos--alrededor de 4 mil toneladas de leche donada por CARE 2/. 
-
Para cubrir esta nueva demanda y otras, las importaciones di
 

j/ 	Informaci6n proporcionada por CONPAN
 

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior
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leche en polvo alcanzaron la cifra de 35 mil toneladas. En el
 
afl9. 1974 :se volvi6 a la normalidad progranftica, reduciendo la
 
atienci6n hasta el nigo de edad preescolar, quedando los escola
res atendidos exclusivamente por la Junta Nacional de Auxilio
 
Escolar y Becas. En variadas ocasiones se ha planteado que el
 
programa de la JNAEB deberfa ser esencialmente de tipo educati
vo en alimentaci6n y nutrici6n, antes que satisfacer una nece
sidad nutricional.
 

En el Cuadro 1.18 se presenta la evoluci6n del pro
grama de JNAEB y como puede apreciarse nuevamente, la tendencia
 
es disrhinuir el aporte a este grupo etAreo, excepto para los
 
desayunos programados en 1977, aumento que se prevee serg con
secuencia del incremento en las donaciones.
 

Cuadro 1.18 Promedio de raciones diarias del Programa JNAEB
 

Afio Desayunos Almuerzos
 

1965* 655.200 230.500
 
1972** 1.536.600 715.900
 
1975*** 745.700 593.600
 
1976*** 750.000 300.000
 
1977*** 1.050.000 --

* Citado en (6) 
** Anuario Estadistico JNAEB, 1975 
* Informaci6n propia. 

1.5.1.3.3 Programa de asistencia a desnutridos. El programa es
 
pecial para los desnutridos llevado a cabo por OFASA:
 

SAWS/SNS es de creciente implementaci6n y complementa al del
 
PNAC/SNS. Se realiza tambien a travds de los consultorios, en
tregfndose tres tipos de alimentos donados: WSB y CSM y avena en
 
riquecida. El SNS estima que habria alrededor de 150 mil nifos
con algan grado de desnutrici6n, a los cuales habrfa que benefi
ciar con este programa adicional.
 

1.5.1.4 Eficiencia en la entrega y cobertura real
 

Considerando exclusivamente el principal progrima, es
 
conveniente entregar los resultados de un estudio recientemente
 
realizado (11) del programa PNAC/SNS que tuvo como objetivo medir
 
la eficiencia en relaci6n a la entrega y cobertura real. La mues
 
tra del estudio consisti6 en 400 familias de diferentes Areas de-

Santiago, abarcgndose 32 consultorios. La unidad fud la familia
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que compliera con el requisito de pertenecer uno de sus miem
bros, a un grupo beneficlario del Programa Nacional de.Alimen.
 
taci6n Complementarla (embarazadas, nodrizas, lactantes, pre
escolares).
 

Algunos de los resultados dicen:
 
-"Estos resultados dejan de manifiesto que un cuarto
 

de la poblaci6n tiene consignado en las fichas del
 
consultorio un domicilio falso. Si se piensa 
en
 
la trascendencia que 6sto significa, implica que

cualquier seguimiento de los casos se hace dificil,
 
que puede duplicarse o triplicarse la atenci6n de
 
los beneficiarios, que no se sabe exactamente cuAl
 
es la poblaci6n real de beneficiarios del Area, etc."
 

-"La recepci6n de leche segOn grupo beneficiario fud:
 
embarazada 64,2%
 
nodrizas 62,7%

lactante en la familia 96,4%

preescolar (Fortesfn) 96,0%
 

-"Se observa que mds de la mitad de las embarazadas-
64,2%--al igual que las nodrizas--62,7%--y pr6ctica

mente la totalidad de los lactantes-.-96,4%--hace uTo
 
de este beneficio. Se hace la aclaraci6n que este

dato se obtuvo a trav~s del carnet de control de'la
 
madre y/o del nifio, para tener la certeza en cuanto
 
a una correcta recepci6n. Las embarazadas no reci
ben en.su totalidad este beneficio p.or llegar tarde
 
a los controles de embarazo a veces pasado los 5 o
 
6 meses".
 

-"La recepci6n peri6dica correcta de los alimentos
 
tanto en leche como Fortesan es altisima--96,4%".
 

Los datos de este estudio sugieren que se ha logrado

alcanzar una eficiencia considerable en la entrega del producto
 
y en-la recepci6n de 6ste por parte del beneficiario.
 

El alto porcentaje de domicilios falsos detectado po
dria llegar a ser uno de los elementos perturbadores, pero habrIa
 
que determinar el significado exacto de esta cifra.
 

Tambi~n es importante el hecho que la embarazada comien
 
za a retirar la leche s6lo cuando ya esta en un estado avanzado
 
de embarazo. Bajo un punto de vista nutricional, 'es altamente.
 
conveniente incentivar que la beneficiaria retire la leche cuando
 

.se encuentra en las fases iniciales del embarazo, para asegurar

asl una mejor evoluci6n del estado nutricional del niflo, despues

de-su nacimiento.
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1.5.1.5 	 Cobertura de los programas nutricionales en relaci6n
 
a la necesidad nutricional.
 

1.5.1.5.1 	 Programa de Alimentaci6n Complementaria-PNAC/SNS.
 
Las cantidades entregadas y su frecuencia para cada
 

grupo-meta son las siguientes:
 

- Menor de 6 meses o nodrizas 1/:
 
3 kg/mes de leche en polvo 21% (Purita)
 

- Lactante de 6 a 23 meses:
 
2 kg/mes de leche en polvo 26% (Purita)
 

- Preescolar de 2 hasta 5 aflos 11 meses 29 dias:
 
3 kg/2 meses de mezclas prot~icas.
 

- Embarazadas:
 
2 kg/mes de leche en polvo 12%.
 

CONPAN y SNS estiman que en el futuro inmediato no
 
debieran producirse cambios.
 

Las cantidades de leche entregada por persona y por
 
mes pueden considerarse tradicionales. En efecto, para 1971
 
se asignaron las mismas cantidades por persona, aunque la leche
 
en polvo 	12% era el producto comOn para todos los grupos-meta.
 

Lo que ha evolucionado fundamentalmente es el tipo
 
de alimento. El cambio m~s importante fud el reemplazo de la
 
leche en polvo 12% anteriormente entregada, por leche en polvo
 
26% para los lactantes y nodrizas, y por alimentos proteicos
 
balanceados para los preescolares--aunque para este grupo la
 
leche en polvo es a~n alternativa, en el caso de justificarse
 
econ6micamente.
 

Es interesante analizar la cobertura cal6rica-pro
tdica para los grupos-meta de mns alto riesgo, es decir, nihos
 
menores de 6 afios. Considerando la composici6n de los alimen
tos--leche en polvo 26% y Fortesfn--con las cantidades y fre
cuencias de entrega mencionadas anteriormente las coberturas
 
cal6ricas y prot~icas serian las siguientes:
 

Edad Cobertura cal6rica Cobertura prot~ica
 

0 - 5 meses 75 227
 
6 -11 meses 34 130
 

12 -23 meses 24 113
 
2 - 5 alos 2/ 12 63
 

Al decir menor de 6 meses o nodriza, significa que la cuota de leche es
 
para uno u otro, pero no a ambos.
 

_/ Para efecto de los c lculos, se consider6 para el extensor un contenido de
 
proteinade 23% y 380 cal/lOOgr.
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Cbtdb CITras inaican que, en terminos generales, a

travis de la entrega de estos productos, se estf satisfaciendo
 
con creces los requerimientos protdicos, pero no as! los cal6
ricos. De esta forma, se estg cumpliendo con uno de los obje
tivos basicos, que es suministrar uno de los componentes mfs
 
caros, es decir, la proteina.
 

De las cifras anterio'es, resalta evidentemente la

sobrecobertura prot~ica, para el grupo lactante 0-5 meses. 
 Es
 
evidente que este grupo, por ser uno 
de los m6s vulnerables, re

quiere de una muy buena protecci6n. Para lograr esta proteccion
 
se reparte leche en polvo 26%, 
uno de los pocos alimentos ade
cuados que se puede distribuir a este grupo etAreo. Pero, 
a
 
pesar de que esta leche es la 
de contenido energdtico m6s alto,

el balance proteina/caloria no es totalmente adecuado para el
 
lactante, produci~ndose de esta forma la sobrecobertura prot6i
ca indicada por la cifra del cuadro anterior. MAs atn, existe

tambidn e consumo de la
problema del leche destinada al lactan
te por otro miembro de la familia, tema que es analizado en el
 
punto 1.5.1.6 del presente Capitulo. Mientras no se resuelva es
 
te problema de la dispersi6n intrafamiliar de la leche, ser6 ne
cesario distribuir una raci6n mayor de proteinas.
 

Los comentarios anteriores 
no excluyen la necesidad
 
de corregir el balance entre el 
aporte cal6rico y el protdico
 
para los lactantes. Una posible soluci6n parcial es reemplazar

parte de los I1pidos de la leche por aceite vegetal, yalque este
 
ultimo presenta un valor biol6gico algo superior.
 

Para el grupo de preescolares, a pesar de ser a~n de

riesgo, las coberturas protdicas y cal6ricas son bajas; en las
 
entrevistas realizadas 
en terreno, es decir a nivel de consulto

rio, se ha podido detectar 'a opinibn que en el presente exist
 
un cierto desplazamlento de la desnutrici6n hacia el 
grupo de
 
los preescolares; sin embargo, a trav6s del programa de la Junta
 
Nacional de Jar.nes Infantiies--JNJI--se estS reforzando en par

te este grupo--40 m-1 nihos en total. Pero, por otro lado, el 
alto costo del Programa JNJI impide 


una mayor expansibn en rimero


de beneficiarios. Se tiene, por lo tanto, una necesidad que con
 
cierta probabilidad tendr& que ser cubierta. Cabe mencionar que

este es uno de los grupos-meta m6s numerosos, llegando a cons
tituir aproximadamente un mill6n de nifios.
 

En relaci6n a los alimentos balanceados distribuidos
 
a este grupo-meta--extensores--se efectu6 
un cambio en cuanto al
 
balance proteina/caloria del alimento. Inicialmente se plantea
ron como requisitos, un minimo de 20% de protelnas con 
no mfis de
 
un 25% de leche descremada en su formulaci6n y un mfn~mo de 380
 
calorfas/lOOg. A fines de 1975 se 
cambiaron estos requerimientos,

reduciendose la exigencia de la proteina 
a 15% y aumentando el
 
aporte cal6rico a 420 calorlas/1OOg. Es importante mencionar que,

segn CONPAN, es probable que se vuelva nuevamente a requerir un
 
mfnimo de 20% de proteinas. Esto puede provocar por parte del
 
mercado institucional, una mayor demanda de leche incorporada en
 
los extensores.
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Igualmente se estima recomendable reestudiar el aporte

cal6rico que recibe la embarazada pues existen algunos anteceden
 
tes preliminares que estarlan indicando una 
estrecha relaci6n
 
entre una 
mala nutrici6n de la embarazada y la desnutrici6n de

los lactantes. Esta relaci6n podria explicarse por el hecho anteriormente mencionado que las embarazadas 
en tirmino. medio, co
mienzan a retirar la leche del programa PNAC cuando ya cumplie
ron el quinto mes de embarazo.
 

1.5.1.5.2 	 Programa Junta Nacional 
de Auxilio 	Escolar y Becas--

JNAEB. Como fue mencionado, el programa para el
 grupo de los escolares ha experimentado cambios sustanciales,
 

y mfs aOn, se estA planteando actualmente un sistema radical
mente nuevo--programa de las raciones prepreparadas--por lo
 
que dificulta el 
anflisis de las coberturas de tipo nutricional.
 

En t6rminos muy generales se ha hablado de entregar

entre el 30 al 50% de los requerimientos nutricionales de los
 
escolares. 
 En el programa de las raciones prepreparadas se

contempla satisfac er el 
30%, entregando diariamente 800 calo
rlas y 15 gramos de proteina por persona.
 

1.5.1.5.3 	 Programa de Asistencia a Desnutridos. Como ya fu6
 
mencionado, el objetivo del 
programa OFASA-SAWS/SNS


es complementar al PNAC/SNS, a travis de la 
entrega de 	alimen
tos adicionales y tambi6n por 
una mejor campaga educativa, con
 
el fin de solucionar problemas de subalimentaci6n y desnutri
ci6n de nihos en los sectores de bajo nivel econ6mico y cultu
ral. En este programa especial, la cantidad de alimento entre

gado es 
la suficiente para lograr la recuperaci6n del desnutrT
do en un perfodo razonable. La raci6n promedio es de dos kil6
 
gramos mensuales de avena fortificada con soya y un kil6gramo
mensual de WSB o de CSM.
 

Es interesante hacer resaltar que estos alimentos

tienen un contenido proteico de aproximadamente 20% y, por lo
 
tanto, inferior al de la leche en polvo 26%. Esto 
implica que

para corregir los problemas nutricionales m6s apremiantes, es

importante 	reforzar la entrega de leche a travs del 
PNAC/SNS,

dando mfs dnfasis al 
valor cal6rico que prot6ico. Igualmente
 
es interesante recalcar la importancia que se 
ha dado a aspec
tos educativos, idea que es conveniente ampliar al mfximo 
en
 
todos los programas nutricionales.
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1.5.1.6 La dispersi6n Intra-famili'ar
 

Se mencion6 anteriormente que uno de los principios 
de los programas nutricionales es el llamado target approach, 
lo cual significa dirigir la ayuda al grupo-meta realmente ne
cesitado y de alto-riesgo.
 

Segdn datos disponibles actualmente, en el consumo
 
de leche se presenta una alta dispersi6n intrafamiliar. En
 
efecto, en el estudio ya mencionado (11)--encuesta en pobla
clones de Santiago--se obtuvo que:
 

-"La duraci6n de la leche no alcanza a lo prescri
to por el SNS y se confirma que hay un consumo ele
 
vado de ella por parte de los miembros de la fami
lia."
 

"Se pregunt6 cu~nto tiempo le duraba la leche del
 
consultorio con el fin de detectar si esta era dis
 
tribulda en el resto de la familia:
 

Duraci6n de la leche en dias
 

Dias 	 Ndmero de casos %
 

10 	a 20 97 41,5
 
20 a 25 63 26,9
 
25 a 30 5f 23,9
 
30 y mfs 18 7,7
 

234 1/ 100,0
 

Estas cifras hacen presumir que la leche se distri
buye posiblemente en el resto de la familia, pues se ha encon
trado por otra parte 'que la mayorla de los beneficiarios la
 
preparan correctamente. Se sospecha lo mismo para el caso de
 
la leche dist-ibuida a la embarazada. Este problema, posible
 
mente uno de los m~s serios, obliga a pensar en cambiar el dT
seflo del alimento donado a uno que restrinja su consumo exclu
sivamente por el grupo-meta. En el caso de los lactantes, se
 
piensa que la leche en polvo podrla ser entregada en su tipo
 
acidificada biol6gicamente, con lo cual podria evitarse el
 

1/ 	 Anteriormente se mencion6 que la muestra constitufda por 400 familias 
seleccionadas en los consultorios se redujo a 366 en parte por el pro
blema de los domicilios falsos. Aunque en el estudio no aparece la 
raz6n en forma explicita, 234 deberg ser el mfnimo de familias que po
seen por lo menos un lactante, quedando exclufdas las familias que no 
lo 	poseen.
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consumo por adultos (12). Esta posibilidad seldiscute en
 
detalle mgs adelante. Para el caso de la embarazada., sehan
 
estado realizando estudios de h~bitos y creencias como para

diseflar una f6rmula que asegure el consumo por la madre y
 
que disminuya la distribuci6n intrafamiliar. Ambasalterna
tivas que a~n estAn en etapa de estudio pueden perturbar sig
nificativamente la demanda y tipo de productos l~cteos por
 
parte del Servicio Nacional de Salud.
 

1.5.1.7 Lactancia materna
 

Al igual que en otros paises, la lactancia materna
 
ha disminuldo a niveles alarmantes. En Chile, en 1940, el 85%
 
de los lactantes reciblan alimentaci6n al pecho a los seis me
ses de edad; en 1967, s6lo el 25% eran alimentados al pecho a
 
la edad de seis meses, bajando esta cifra a 19% en 1974 (2).

En la encuesta ya citada (11), se habla inclusive que s6lo el
 
4,1% de las madres alimenta a sus hijos con leche materna has
ta esa edad. Es altamente probable, por consiguiente, que es
ta disminuci6n de la lactancia materna sea el principal factor
 
de desnutrici6n infantil (2).
 

Dada la importancia del problema, se ha estado en
sayando y estudiando m6todos para incrementar la lactancia ma
 
terna. Si los estudios pilotos son positivos, de acuerdo a 
lo informado por la secci6n de Nutrici6n del SNS, la meta se
rna Ilegar a un plan nacional, utilizando para ello la infra
estructura dal SNS--nutricionistas, voluntarias.
 

La pregunta que resalta de inmediato es c6mo podria

afectar esta campafla futura a la demanda de leche en polvo 26%
 
para los lactantes. Pensando exclusivamente en el futuro in
mediato, es necesario enfatizar que el programa PNAC/SNS para

lactantes--0-5 meses--incluye a ambos, lactante y nodriza, pe
ro "al decir menos de 6 meses o nodrizas, significa que la cuota
 
de leche es para uno u otro, pero no para ambos" (24). Esto
 

quiere decir que un aumento en la lactancia materna no signifi
car necesariamente una disminuci6n de entrega de leche en pol
vo 26%, todo lo contrario, el SNS--secci6n Nutrici6n--presume
 
que de acuerdo a 1o detectado en el Oltimo tiempo, la entrega

de leche a la nodriza estd ayudando a aumentar la lactancia
 
materna.
 

La colocaci6n simultfnea de la leche Purita.en el
 
mercado ha contributdo para que la leche donada sea considera
da ms valiosa, y por lo tanto tambin la leche materna.
 

La interacci6n entre lactancia materna y consumo de
 
leche es extremadamente compleja e importante, por 1o que requie:
 
re un ang1Isis m~s exhaustivo y detallado, no s6lo en el Ambito
de los' Droqramas nutriclonales,. sina tambign en el canal comercial.
 

http:Purita.en
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1.5.1.8 Accionesgue han aplicado las autoridades en 
ci6ny queafectan a la demanda de 1icteos. 

nutri-

Como ya se ha mencionado, el Estado, en el presente, 
invierte US$100 millones anuales en alimentos para sus programas
 
nutricionales. Es legltimo, por lo tanto, buscar a travds de
 
este poder de compra el mdximo de beneficlos para el pals.
 
SegOn CONPAN un beneficio lateral, pero no menos importante,
 
serla motivar y originar un desarrollo tecno16gico de la in
dustria alimentaria. A modo de ejemplo, se puede citar el caso
 
de leche Purita y de los extensores Igcteos.
 

Una de las reformas efectuadas en el programa
 
PNAC/SNS, fu6 cambiar, a fines de 1973, la leche en polvo 12%
 
que era distribulda a los lactantes, por leche en polvo 26%
 
envasada en bolsa de polietileno mfs un estuche de cart6n con
 
diseflo atractivo. Los objetivos del cambio fueron aumentar
 
la cobertura cal6rica, reducir las mermas y entregar un produc
to de mejor presentaci6n. Simultfneamente, se exigi6 que el
 
producto fuese colocado en el mercado comercial, guardando
 
igualescaracterlsticas de calidad. El efecto de este camblo
 
de polftica signific6 para varias empresas, la elaboraci6n e
 
introducci6n exitosa en el mercado de leche entera en polvo y
 
tambi6n de un nuevo y mejor envase para este tipo de producto.
 

Con ello se lograba una innovaci6n importante para
 
el sector lechero; sin embargo, con la introducci6n masiva de
 
leche en polvo 26%, se han presentado otros efectos laterales.
 
Entre 6stos, posiblemente el mfs importante sea uno de tipo
 
educativo-nutricional. La entrega preferencial de leche 26%
 
puede haber desmejorado la imagen y aceptaci6n de otros tipos
 
de leche en polvo, como por ejemplo, la de 12% m.g. y la des
cremada. Considerando el mercado comercial y los ingresos
 
reducidos y limitantes de vastos sectores de consumidores,.la
 
adquisici6n de leche en polvo 26% es una alternativa de alto
 
costo, puds simultfnea y obligadamente con la protelna se de
be adquirir la fracci6n lipoldica de muy alto costo, la cual
 
podrla reemplazarse de todas maneras por una fuente mis barata.
 
El efecto resultante es entonces con cierta probabilidad una
 
mayor inhibici6n en la adquisici6n de leche en polvo en el mer
 
cado comercial por grupos de bajos ingresos. Por consiguien
te, es aconsejable dar a conocer en forma mfis clara y precisa
 
las virtudes de cada uno de los tipos de leche en polvo, para
 
que el consumidor esti asi en condiciones de optimizar sus re
cursos.
 

Tambi6n es interesante hacer notar que el reempla
zo de leche en polvo 12% por una de 26% ha significado una de
manda adicional de materia grasa, equivalente para 1977 a
 
aproximadamente al 40% de, la mantequilla producida en'las plan
 
tas lecheras. Es evidente que esta demanda adicional debe
haber perturbado los precios de los 'productos lcteos en el
 
mercado comercial.
 

http:consumidores,.la
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Otra acc16n tfpica que se ha aplicado es el caso
de losextensores. Seg~n CONPAN, uno de los objetivos--de

desarrollo tecnol6gico--era la introducci6n de la soya en
 
Chile. La primera fase consisti6 en establecer una demanda
 
a travds de los extensores, y la instalaci6n de una planta

de cocci6n-extrusi6n. En la fase actual 
se estf incenti
vando el cultivo, pu~s en 1976 se plantaron 170 hA. y en 1977
 
se estima que serdn 560 hA. La demanda futura de soya reque
rir el cultivo de tres mil hectAreas.
 

Para la industria IActea, la demanda de extensores
 
d16 la posibilidad de elaborar un 
producto marginal utilizan

do para ello la capacidad de las plantas en la Apoca de bajW

recepci6n de leche, y hasta ahora, cinco industrias lActeas
 
se han presentado en las propuestas del SNS con mayor o menor
 
exito.
 

La demanda de extensores estd induciendo ademAs a
 
una utilizaci6n del suero de queso, el que estA siendo incor
 
porado en las f6rmulas. Para 1977 se espera una demanda de
aproximadamente mil toneladas de suero en polvo, siendo dsto
 
un paso significativo en el aprovechamiento de este subpro
ducto de la industria quesera 1/.
 

La estrategia de originar un desarrollo tecnol6gico

a travis de un programa nutricional es aplicado en el plan

piloto que se realiza actualmente en la VIII Regi6n, con la in

troducci6n de un 
nuevo sistema de alimentaci6n escolar--racio7
 
nes prepreparadas. Estas raciones tienen caracteristicas tec
nol6gicas tales como no requerir de una cadena de frio ' no

necesitar preparaci6n a nivel de las escuelas, lo cual obliga

necesariamente a la 
industria alimentaria a la introducci6n de

innovaciones. Si se analiza los productos que se reparten ac
tualmente en la operaci6n piloto, se puede apreciar que ellos
en 

hay conceptos tecno!6gicos nuevos que tienen directa relaci6n
 
con la industria lechera:
 

- Leche fluida esterilizada por el sistema UHT 
- Incorporaci6n de proteinas del suero en bebidas
 

de fantasia.
 
- Fortificaci6n de alimentos con protefnas, para


balancear el valor nutritivo.
 
Lo anterior son antecedentes que demuestran la im

portancia de esta estrategia.
 

1.5.1.9 Donaciones
 

CONPAN estima que actualmente las donaciones en ali
mentos suman aproximadamente US$40 millones, la 
cual es eviden
temente una cifra importante.
 

j/ S61o si la industria nacional es capaz de competir con suero importado.
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Los; efectos de lasdotnaciones son de variada n
dole,-.los que Pueden resumirse asi:
 

- Sientan un precedente. de demandaespecialmente 
si el impacto nutricional es marcadamente.-posi
tivo.
 

Introducen nuevos tipos de alimentos.,.-producien-.
 
do cambios en los hgbitos de consumo-1/..
 

- Dimensionan indirectamente el presupuesto del 
programa, por la selecci6n del tipo de alimento. 

- Afectan el volumen de compra al mercado nacional" 
de leche en polvo y otros alimentos. 

Existen tres organismos donantes que sobresalen:
 
CARE y OFASA-SAWS, que actan a traves de las instituciones
 
a cargo de los programas nutricionales, y CARITAS que actia
 
directamente en el mercado de consumo en comedores, institu
clones religiosas y tambien a travs del Programa del Empleo
 
Minimo--PEM--administrado por el Ministerio del Interior.
 

En el Cuadro 1.19 se presentan los volOmenes de dona
 
clones que se ha.logrado recopilar y.que afectan directamente
 
a los programas nutricionales. En estas cifras se puede detec
tar un suministro creciente en los altimos dos ahos; sin embar
go, existe actualmente la tendencia por parte del Gobierno de
 
racionalizar el aporte proveniente de las donaciones. Segan
 
CONPAN, se tom6 recientemente la decisi6n de ir reduciendo
 
paulatinamente la contribucion de las donaciones en los progra
mas nutricionales para llegar en 1980 a un volumen de solo 10%
 
del actual. La pregunta es si para entonces habria desapareci
do la necesidad de estos alimentos o.si el Gobierno estarfa dis
 
puesto a adquirirlos. La segunda alternativa abrirfa evidente
mente una nueva demanda.
 

Si se sigue adelante con esta polftica, el programa
 
OFASA-SAWS/SNS reducirla su atenci6n en 1978 a 80 mil desnutri
dos, para llegar en 1980 a un nivel de 50 mil beneficiari'os 2/.
 

Por otra parte y segan informaci6n proporciohada por
 
CONPAN el orden de las prioridades de CARE en cuanto al destino
 
de sus donaciones serfan:
 

- programas materno-infantiles 
- jood 6ox wo'k-alimento para el trabaJo, y 
- alimentos para escolares. 

/ Este es el caso del: alimento WSB repartido a los escolares, que.:en un.co
mienzo fu rechazado y luego su aceptaci6n aument6gradualmente.
 

'12/
Informacifn proporcionada por OFASA.
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De acuerdo alo anterior, elsuministro a'la
 
,'JNAEB se,contrapone a lo decidido 'por CARE, por",1o que exis.
 
tirfa la posibilidad que 'c'sen"1as donaciones, colocando a
esta instituci6n en una situaci6n muy'conflictiva, obligfn
dola a reducir o-suprimir' los desayunos . si no a recurrir
 
a otras fuentes de 	abastecimiento.
 

Cuadro-1.19 Donaciones de lechey'alimenfos'prot~icos para
 
algunos programas nutricionales.
 

--en toneladas--


Afo.
 
Programa 	 Alimento 
 1971 1975 1976 1977*
 

PNAC (Preescolares)** 	Leche descremada 
 1.000
 
WSB 
 2.000 

JNAEB*** Leche descremada 4.154 238 912 2.137 
WSB 1703 1.708 30014 

JNJI * Leche descremada - 80 334 
WSB - - -

UrASA-SAWS/SNS**** 	 WSB 
CSM 288 - 5.300Avena enriquecida
 

* CIfras proyectadas 
** Comunicaci6n personal, Central de Abastecimiento, SNS; se desconocen 

los volimenes correspondientes a los aflos anteriores. 
*** Informaci6n propia
*** Comunicaci6n personal, OFASA. 

1.5.2 INTERRELACIONES DETECTADAS.
 

1.5.2.1 Aspectos fundamentales
 

Un aspecto fundamental tiene relac16n con el hecho
 
ineludible que a medida que aumenta la edad promedio del grupo

etareo, donde los rangos cubren varios aflos, aumenta tambin
 
el nu'mero de posibles beneficiarios y el nu'mero de calorlas
 
y cantidad de proteinas necesarios para satisfacer los reque
rimientos del grupo. Esto puede verse claramente en las-cifras
 
del Cuadro 1.20, donde se aprecia un incremento de tipo expo,
nenclal del ndmero de calorlas y cantidad de protefnas a me'di
da que aumenta la edad promedio del grupo-meta. M s agn,, junto
 
con un volumen mayor deallmento se hace necesaria una. alimen
taci6n mros diversificada. 

http:Cuadro-1.19
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Cuadro 1.20 Necesidades diarias de calorlas y protelhas
 
para diferentes-grupos-meta-aho 1977.
 

Calorlas Proteina 
Grupo meta Posibles benefi:iarios millones kil6gramos 

Lactantes 0-23 meses 542.000 740 12.340 
Preescolares 2-5 afios 1.000.000 1.600 28.000 
Escolares Bfsicos 3.000.000 7.200 135.000 

Estos hechos explican las dificultades detectadas
 
de complementar la alimentaci6n de los grupos-meta 
 de edad
 
promedio alta, como son los preescolares y, sobretodo los
 
escolares. La satisfacci6n aunque sea de una fracci6n de las
 
necesidades nutricionales de estos grupos, obliga a un desem
bolso importante del Pregupuesto Nacional. En el pasado se
 
realizaron intentos de entregar un aporte sustancial de calo
rfas y protelnas a estos grupos a trav6s de la donaci6n masi
va de leche semidescremada, peru a costa de una importaci6n

voluminosa que imposibilit6 la continuaci6n del mismo.
 

En el seminario sobre Polticas de Alimentaci6n y

Nutrici6n, efectuado en 
Octubre de 1973 con la asesorfa de
 
eminentes expertos internacionales (23), se fijaron las pautas
 
y politicas sobre las cuales se 
basa el actual sistema de los
 
programas nutricionales. Una de las recomerdaciones importan
tes fud la de distribuir alimentos prot~icos no convencionales
 
--extensores--a los preescolares. Esta recomendaci6n ha sido
 
llevada a la prActica y actualmente la demanda ha llegado a
 
ser de 17.600 toneladas de extensores por afio.
 

En relaci6n al programa para los escolares, las de
 
ficiencias de distribuci6n de la JNAEB que atiende a este gru

po-meta y las restricciones presupuestarias han llegado a ser
 
cr6nicas, por lo que se ha tenido que depender en gran medida
 
de donaciones especialmente para la entrega de los desayunos.
 

Hasta la fecha no se ha encontrado una soluci6n ade
cuada al complejo problema de la alimentaci6n escolar, y en
 
estos momentos se realizan experimentos a nivel piloto con
 
nuevos sistemas alternativos. En 6stos se enfatiza la idea de
 
restringir el beneficio exclusivamente a grupos pertenecientes
 
a sectores de extrema pobreza, para con ello dar mayor eficien
 
cia a los recursos disponibles.
 

Es evidente que la leche, por su alto costo es un
 
alimento cuestionable para ambos programas--escolares y prees
colares--pero, aOn analizando los programas tradicionales y

firmemente establecidos, como son los que estfn dirigidos a
 
los lactaates y embarazadas, se encuentra una situaci6n en la
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polvo se ve limitada.
cual la utilidad de la leche en 


E-n la primera parte, se ha presentado el problema
 
de la dlspersi6n Intrafamillar de la leche, la cual baja sus
tanclalmente la eficlencla del programa nutriclonal. Mds adn,
 
cuando se propone un sistema para la recuperacl6n de los des
nutridos--programa OFASA-SAWS/SNS--6sta se realiza en base a
 
alimentos donados y menos convenclonales que la leche, con un
 
contenido protgico significativamente menor que fsta, lo que
 
impllca un problema de deficlencla cal6rlca mhs que prot ica.
 

En resumen, por una parte, los presupuestos restrin 
gidos y el constante perfeccionamlento y evolucl6n de los pro
gramas nutriclonales--gulados por el taxget appxoach--y por 

utilidad
otra, el alto costo relativo de la leche, enmarcan la 

de este alimento. MAs ann, un aumento repentino de demanda de
 
leche en polvo por parte.del mercado Instituclonal, llevarla
 

en
necesarlamente a la importacl6n por limitaclones actuales 

estima que la con
el abastecimiento naclonal. Sin embargo, se 


trlbuci6n del sector lechero, especlalmente de la industria ITc
 
tea a los programas nutrlcionales puede aumentar y tiene exce
lentes perspectivas a futuro. -Para ello es necesario compren
der claramente las necesidades particulares de los programas
 

y,
y de los consumidores, en limitaciones de la leche como tal 

lograr condiclones necesarias para realizar innovaciones tec
nol6gicas en forma adecuada.
 

1.5.2.2 Importancia creciente de los alimentos balanceados en
 
Feacfta la leh'
 

La Importancia creclente de los allimentos balanceados
 
uno de los hechos mfs
--extensores--en relacl6n a la leche es 


Importantes que resalta de las cifras presentadas en el Cuadro
 
1.17.
 

En este cuadro puede observarse que la demanda pro
yectada para 1977 de alimentos enriquecidos,alcanza a 25.880
 
toneladas/aflo, lo que significa un 30% superior a la de la le
che, que en este caso es de 19.896 toneladas/aflo. Esta demanda
 
total es satisfecha a travs de compras y de donaclones. La de
 
manda proyectada para los alimentos balanceados puede ser opti
mista; por una parte existe clerta probablildad que las dona
clones se reduzcan, y por otra, se ha observado que por proble

los altlmos meses el retiro de extensores
mas de rechazo, en 

es menor que el proyectado. A pesar de lo anterIor, sigue sien
 
Mo v~llda la importancla que han cobrado estos alimentos.
 

Hay otro hecho que se destaca en-el mismo Cuadro y
 
es que a partir" d'e los "dos aflos de edad, el, nflo prSctlcamente
 

-

no recibe mmis leche, exceptoen los desayunos de la JNAEB cuan
 
do exlsten donaclones di leche descremada en polvo. IEsto tiene,
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evidentemente, enorme importancia bajo el puntn de vista de
 
educaci6n nutricional y formaci6n de h~bitos de consumo en
 
la poblaci6n.
 

En variadas ocasiones se ha planteado que los exten
 
sores, que constituyen el principal alimento enriquecido, han
desplazado en parte a la leche en polvo 12% en el mercado ins
 
titucional, reduci6ndose de esta forma la demanda del SNS por
 
productos lActeos. En el Cuadro 1.21 se tabula el consumo de
 
ldcteos por parte del SNS a travds de los Oltimos alos y como
 
puede verse, las cifras no confirman este planteamiento, pues
 
el consumo de leche proyectado para 1977 es nuevamente de 20
 
mil toneladas/aho, es decir, hay una recuperaci6n despu~s de
 
la baja del aio 1975. En el Cuadro 1.21 no se incluye la le
che que en un momento dado se reparti6 a los escolares (N 25mil
 
ton/ago), la que fu6 exclusivamente a costa de importaciones.
 

Cuadro 1.21 	 Consumo anual de leche en polvo, por parte del SNS*.
 
--incluye la empleada en los extensores--


Aho 	 Consumo toneladas
 

1970 12.696
 
1971 18.961**
 
1972 19.286**
 
1973 20.265**
 
1974 20.806
 
1975 15.023
 
1976 17.679***
 
1977 20.039****
 

* 	 Anuarios, Depto. Estad~sticas, Servicio Nacional de Salud, corres
ponden a compras en el sector lechero nacional. 

** 	 No incluye la entregada excepcionalmente a los escolares durante es
tos ahos. 

* 	 Informaci6n propia (Cuadro III.4 del Capitulo Distribuci6n).
 
* 	Cifra proyectada asumiendo que los extensores incluiran un 15%
 

de leche descremada, es decir, alrededor de 2.635 toneladas.
 

Ahora bien, si el SNS decidiera reemplazar los exten
 
sores por leche en polvo 12%, lo cual significarla un poder de
compra adicional para este producto de alrededor de 15 mil to
neladas por aho, el sector lechero no podrla suministrar este
 
volumen sin perturbar significativamente la elaborac16n deotros
 
lgcteos,,y por 1o tanto, el SNS tendria que recurrir nuevamen
te a las importaciones masivas.
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Conviene mencionar que la 
leche en polvo 12% silgue

siendo una alternativa para la alimentaci6n de los pre-escolares, en el caso de que su 
precio.sea competitivo..con el de los
extensores. 
 Sin embargo, aunque inicialmente el precio de is-"
tos estuvo pr~cticamente al mismo nivel 
que el de la leche semidescremada--Cuadro 1.22--en las propuestas posteriores los
extensores han sido ofertados con 
precios m~s bajos. La diferencia se ha hecho m~s marcada desde el momento en que la leche tambidn fu6 sometida al regimen del Impuesto al Valor Agre
gado--IVA. Esta diferencia significativa en los precios minimos ofertados entre la leche en 
polvo 12% y los extensores se
ha mantenido inclusive en las propuestas abiertas en la dpoca
de maxima recepci6n de leche, 
es decir, de maxima oferta de le
che predial.
 

Como excepci6n 
a la tendencia anterior, es necesario
indicar que 
en la Oltima propuesta 1/, la diferencia en los pre
cios fu4 minima y, aunque la leche T2% fue ofertada a un precio
algo superior a los de los extensores, el SNS adquiri6 una partida importante de ella por tener una mejor aceptaci6n por par
te de los beneficiarios.
 

Es necesario enfatizar que la producci6n de extensores no es totalmente perjudicial para la industria lctea, ya
que 6sta puede elaborarlos utilizando su capacidad instalada
disponible en 6poca de baja recepci6n y con ello lograr un be
neficio adicional. 
 Sin embargo, aunque la industria l~ctea ha
realizado un esfuerzo considerable, ha tenido poco 6xito en la
adjudicaci6n de las propuestas, por la competencia que existe
 
con Industrias no lfcteas.
 

Los volOmenes de extensores ofertados por las diversas 
industrias entre Enero y Srptiembre de 1976 totalizaron

21.640 toneladas, adjudicando el SNS s6lo 11.905 toneladas;
6sto demuestra una situaci6n de fuerte competencia (13). Si se
estima el periodo ocioso de los equipas de las 
industrias lecheras que han instalado lineas de producci6n de sustitutos lac
teos, se puede calcular su capacidad de oferta anual en 10 mila 12 mil toneladas. Sin embargo, en un perfodo de 21 meses, 
con
 una compra total de 20.440 toneladas por parte del SNS, las in
dustrias ldcteas sdlo han colocado 3.100 toneladas (13).


El anfllsis de la competencia de la industria lActea
 con la industria no lctea en la elaboraci6n de extensores es
altamente complejo, interviniendo variados factores puntuales.

En algunas propuestas las diferencias de precios de los produc
tos ofertados han sido minimas, y en 
una de las Oltimas una
 

.1/Propliesta SNS 10/77 del 18/8/7.7,
 



Cuadro 1.22 	 Precios y relaci6n de los mfnimos entre leche en polvo 12% 
y extensores ofertados en algunas propuestas del SNS* 
-- $ por kil6gramo( al momento de la propuesta)--

Precios
 

Propuesta 	 Lecheenpov:12 Extensores Relaci6n
 

Minimo. Mxinmo MTnimo M&x-imo
 

22/75 (26/12/75)
 
.Entrega Marzo 	 8,85 9,97 9,50 10,68 0,93
 
1/76 (412/761
 
Entrega Marzo 11,25 1a,10 9,16 11,70 1,23
 

(30/4/76)
 
Entrega Jun1o 18,18 21,20 11,12 14,65 1,63
 

3/77 (Mayo 77)**
 
Entrega.Junlo.. -. .40,53 33,14 1,48
35,05 	 23,72 


* CItado en.(4)
 
**Datos proporcionados por Central de Abastecimiento - SNS.
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industria lfctea, 1/logrd colocar unproducto aun precio
 

significativamente inferloral dela competenc.iIEstoes
tarla demostrando claramente quela industria l~ctea estf
 
en condiciones de competir.
 

En resumen, la incorporaci6n de leche semidescre
 
mada como alimento para los preescolares se ve enfrentada
 
simultfneamente a una relativa escasez de abastecimiento y
 
a la competencia con los extensores por su menor precio.
 

Por 1, descrito es conveniente efectuar bajo otro
 
Angulo el anflisis de los alimentos enriquecidos, aceptando
 
el hecho que no es posible la sustituci6n total e inmediata
 
del extensor por leche semidescremada nacional. Si se apli
case el principio de utilizar el poder comprador del mercado
 
institucional para introducir innovaclones tecnol6gicas, ha
 
brla que formular una poIltica coherente que corrija simul
t~neamente las deficiencias del sector lechero y aquellas re
 
lacionadas con la elaboraci6n de los extensores.
 

1.5.2.3 Breve anflisis de la elaboraci6n de extensores
 

Es conveniente entregar algunos antecedentes deta
 
liados para posteriormente poder analizar la elaborac16n de
extensores:
 

- Estos alimentos constituyen mezclas nutricional
mente balanceadas de cereales, harina de soya
 
desgrasada u otra fuente de protefna vegetal,
 
leche descremada, aceite vegetal y eventualmente
 
suero de queso. Como el pals es deficitario ac
tualmente en la producci6n de harina de trigo y
 
aceite y adem~s no es productor de harina de so
 
ya, bajo un punto de vista general puede consi
derarse que el extensor se elabora esencialmente
 
a partir de materias primas importadas, con ex
cepci6n de la leche descremada. Se detecta aqul
 
una de las limitaciones: Chile presenta un d6fi
cit cr6nico en la producci6n de nutrientes aptos
 
para el consumo humano directo.
 

- Por otra parte, la zona sur del pals, esencialmen 
te productora de leche y con un potencial consi
derable de expansi6n, estarla en condiciones de 
suministrar los nutrientes necesarlos. Sin em
bargo, la calorla producida en l.a pradera tiene 
un alto costb relativo, lo que, restringe su uso 

1/Comul).iaci6n personal. 
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en los proaramas nutricionales. Uno de los nrin
 
cipales factores que estaria incidiendo en este
alto costo es la estacionalidad de la producci6n

lechera derivada justamente por el uso casi ex
clusivo de la pradera como principal fuente de
 
calorfa.
 

- La industria l6ctea continda desaprovechando can
 
tidades apreciables de calorlas y nutrientes en
 
forma de suero de queso. Esta situaci6n estS
 
siendo corregida al incorporarse con 6xito el
 
suero de queso en las f6rmulas de extensores. Sin
 
embargo, la utilizac16n actual en esta forma s6lo
 
significa una pequeha fracci6n del total dispohi
 
ble.
 

- Es factible disminuir paulatinamente las importa
 
ciones de harina de soya desgrasada, siempre y 
cuando se incentive el cultivo de esta leguminosa,

el que sin embargo entraria a competir con otros
 
en las regiones donde es posible la producci6n de
 
soya.
 

- La harina de soya tiene una ventaja, cual es la
 
de su reducido preclo. En efecto, de acuerdo al
 
Boletfn de ODEPA N165 (1977), la harina de soya

tostada--45% de proteina--aparece cotizada entre
 
268,4 a 345 US$/ton (Chicago, USA). Un costo CIF
 
estimativo del kil6gramo de proteina de soya se
r~a de US$ 0,82 a US$ 0,99. Estos valores son
 
significativamente inferiores al costo del kil6
gramo de proteTna de leche, que en Chile es de
 
aproximadamente US$2,64 1/.
 

-	En el costo de extensores, la leche incorporada
 
representa uno de los items m~s importantes y,
 
por lo tanto, cualquier reducci6n en el precio de
 
la leche permitirla aumentar su contribuci6n en
 
la f6rmula, lo cual redundaria en un producto de
 
mejor calidad organol~ptica y nutricional y, en
 
Ultima instancia, mayor eficiencia del programa
 
nutricional.
 

-	Las caracterfsticas organol~pticas y funcionales
 
de los diferentes extensores son variadas, no
 
existiendo una clara tipificaci6n o estandariza
ci6n, salvo aquellas mTnimas necesarias para la
 
presentaci6n a propuestas; estas variaciones se
 
deben a las tecnologias empleadas en su elabora
 
ci6n y a las difprentes materias primas que se
 

_/	Calciilado a partir de leche descremada en polvo, asign6ndosele un-valor 
de 950 US$/tonelada. 
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incorporan en la formulaci6n.. En las propuestas
 
del SNS, aparte de los requerimlentos mfnimos,
el principal criterlo para la adjudlcacl6n es el
 
costo final del producto ofertado. Estaipolfti
ca de asignaci6n no favorece el mejoramiento en
 
la calidad del extensor, e inclusive puede oca
sionar en el caso de no existir un control de ca
 
lidad eficiente un empeoramiento de las caracte
rfsticas de los productos.
 
De acuerdo a informaci6n proporcionada por la
 
Central de Abastecimiento del SNS, y a datos pro
venientes de encuestas realizadas en la Provincia
 
de Valdivia 1/, existe por parte de'los beneficia
 
rios un rechazo notorio a los extensores. Este
 
rechazo ha ocasionado necesariamente una reduc
c16n en la adquisici6n de estos productos. Es
 
asi como, para el primer semestre de 1977 se te
nfa proyectado repartir alrededor de 10.400 tone
 
ladas de extensores y leche en polvo 12%, pero se
 
alcanz6 solamente a 8.787;ltoneladas y con la posi

bilidad que en el segundo semestre esta reducc16W
 
sea mayor.
 

Debido a las diferentes tecnologfas implementadas
 
y 	a la flexibilidad permitida en la formulaci6n
 
del extensor, tanto la calidad como las caracte
rfsticas pueden variar en un amplio rango; lo an
 
terior no excluye la alternativa de elaborar un
 
extensor de aceptabilidad alta 2/. En terminos
 
muy generales, la inclusi6n de Farina de soya--de

bido a la insolubilidad de la proteina y a su sa
bor tfpico--empeora las caracterfsticas organo
lepticas y funcionales del extensor; en cambio,
 
una mayor incorporaci6n de leche descremada e in
 
clusive suero dulce de queso, mejora las propie~a
 
des de la mezcla.
 
Como result6 evidente en el desarrollo de un
 
extensor una mezcla de s6lo cereal y soya no ori
gina una prote~na de calidad biol6gica enteramente
 

_/	Servicio Nacional de Salud; X.Regi6n; Hospital Base Afrea Valdivia. Las
 
encuestas fueron realizadas en Enero de 1977..
 

2/	AsI por ejemplo, se realiz6 un estudio (13) de aceptacin cr6nica con 120
 
niflos de edad preescolar durante un mes, de unextensor elaborado por una
 
industria lactea con soya inclulda. Coma patrones se emplearon leche y

WSB. El extensor mostr6 una aceptabilidad muy alta, entre93 y98%, su
perior a la de la leche y la del WSB.
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satisfactoria 1/ y requiere de fortificaci6n con
 
leche descremada para mejorar el perfil de amino
 
Scidos..
 

Por otra parte, una mezcla de harina de trigo y

leche descremada en una proporci6n de 50/50 ge
nera aproximadamente una protefna con un UPN 2/

de 77 y un PER 3/ de 2,75, superior al de la Te
che descremada--2,71 4/. Este altimo dato esta
 
rna indicando que si li mezcla cereal/leche con
tiene entre 40 a 50% de 
leche descremada, no es
 
necesario recurrir a la adici6n de 
soya u otra pro

teina vegetal para balancear la composici6n ami
noacidica.
 

- Los datos nutricionales anteriores indican que
la harina de soya--u otra fuente de proteina ve
getal--no cumple un papel nutricional b~sico y 
que, por lo tanto, su rol principal es reducir 
el porcentaje de incorporaci6n de proteTnas lc
teas en la f6rmula y con ello disminuir el costo

del extensor, pero con la consiguiente p~rdida

de calidad organoldptica del mismo.
 

Frente a esta situaci6n, los comentarios y reco
mendaciones en cuanto a la elaboraci6n de extensores y su 
re
laci6n con la industria lactea son los siguientes:
 

- La baja aceptaci6n de los extensores detectada
 
ultimamente que estd perjudicando la eficiencia

del programa nutricional y la necesidad de apoyar

alimenticiamente al numeroso grupo de los prees
colares, hacen altamente recomendable realizar es
fuerzos en optimizar la calidad de 
estos alimen
tos.
 

- Para lograr que las recomendaciones sean real
mente efectivas, es aconsejable disponer de
 
mayores antecedentes sobre las causas que estfn
 

Por ejemplo, el WSB extru~do tiene un valor de UPN de s6lo 62; al adicio
 
nar Un 25% de leche descremada, el UPN sube a 70; muy cercano al de la
 
caseina UPN 72 (13).


2/ 	UPN : Utilizaci6n neta de la proteina.
 
PER : Tasa de eficiencia de la protefna.

"Informe de Asesorla sobre evaluaci6n de la factibilidad y el costo re
lativo de la producci6n industrial de dos mezclas prot6icas, FortesIn
 
y L, en la Reublica de Chile"; presentado por Chokyun Rha; Organi-a

clonIanamerIcana de la Salud. 
Referencia: HP-NUTR-PAN-024-74.
 



1.76
 

afectando la aceptaci6n de los extensores y,
 
por lo.tanto habr~a que realizar los estudios
 
pa'ra este fin. AWi, para dar un ejemplo'ilus

trativo, es conveniente estudiar la opinl6nfe

algunos nutricionistas entrevistados en el sen
 
tido de que uno de los problemas mfs serios si
 
rna el camblo brusco de leche 26% por extensor
 
en el momento que el niflo cumple dos aflos. En
 
efecto, al entregar solamente extensor, el apor
 
te cal6rico y protfico es reducido dristlcamente,
 
lo cual estarTa originando, en algunos casos, un
 
estacionamiento en el peso en el perlodo de tran
 
sici6n. Si este cambio se realizase gradualmen
te, parte de los problemas que han sido asociados
 
a la entrega de extensores desaparecerlan.
 
Para una mejor calidad de los extensores, es re
comendable que el SNS, al decidir las adjudicaclo
 
nes en las propuestas, enfatice m9s el aspecto

calidad organol6ptica y propiedades funcionales
 
del producto.
 
Para el lanzamiento de los extensores al merca
do institucional--aflo 1974--se realizaron las
 
pruebas de rigor que confirmaron la aceptaci6n
 
por parte de los nifios (13). Sin embargo, dada
 
la flexibilidad de jas tecnologlas involucradas
 
en cuanto al namero de posibles materias primas
 
que pueden emplearse, es aconsejable determinar
 
la aceptaci6n cr6nica de un extensor ante cual
quier cambio en la proporcifn de las materias
 
prlmas o ante el reemplazo de una de ellas. Al
 
respecto, es conveniente mencionar que inclusi
ve el cambio de saborizante puede afectar noto
riamente la aceptac16n de un producto.
 
El objetivo de un control en este sentido serpa
 
mantener la calidad original de los productos,
 
conocer meJor la relaci6n entre la calidad de
 
los extensores y las diferentes materias primas
 
para ir determinando las mejores alternativas y
 
para dar mayor uniformidad al programa nutricio
nal.
 
Lo anterior conlleva a una clara tipificacl6n e
 
identificaci6n de un producto en cuanto a su ca
lidad nutricl~onal y organoleptica, a las materas
 
primas posibles de emplear y en los porcentajes

de incorporacl6n de 'stas en la f6rmula.
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- Para asegurar y mantener la calidad organolip
tica y nutricional del extensor, es recomenda
ble que se especifique un porcentaje minimo de
 
leche descremada en la f6rmula. Como ya se ha
 
demostrado, 
una mezcla de s6lo cereal con soya
 
no es totalmente satisfactoria bajo el punto

de vista nutricional y, por lo tanto, un cierto
 
porcentaje minimo de leche asegurarla la calidad
 
nutricional 6ptima. Las f6rmulas originales de
 
los extensores desarrolladas para un contenido
 
m~nimo de proteina de 20%, tenfan incorporadas

leche descremada en la proporci6n cercana a 25%
 
(4). Al reducirse posteriormente el requerimien

to proteico a 15%, el porcentaje de leche necesa
 
riamente disminuy6, con los consiguientes cam
bios en las propiedades del producto.
 

- Debido a la recuperaci6n y aumento de la produc
ci6n lechera nacional de los Oltimos ahos, no
 
es imperioso sustituir proteina lIctea por 
so
ya, por lo que serg factible una mayor incorpo
raci6n de leche en los extensores.
 

- Un mejoramiento de la calidad de los extensores
 
y una tipificaci6n mfs estricta aumentarlan las
 
posibilidades de colocaci6n de los productos 
en
 
el mercado comercial, 6sto a su vez, redundarfa
 
en una mejor imagen y en una mayor aceptaci6n
 
por parte del beneficiario.
 

- Es recomendable mantener a la leche en 
polvo 12%
 
como alternativa para los preescolares y asT de
 
termitiar un precio maximo para los extensores en
 
las propuestas.
 

- Es recomendable fomentar la incorporaci6n del
 
suero dulce de queso en la formulaci6n de los
 
extensores, 6sto por varias razones:
 
- contribuye a mejorar la calidad organoleptica
 

del extensor;
 
- contribuye a mejorar la calidad biol6gica de
 

la proteina de la mezcla;
 
- significa un ahorro de divisas y mejor apro

vechamiento de recursos que en este momento
 
se desperdician;
 

- mejora la competencia de la industria Thctea
 
frente a otra no lIactea en la elaboraci6n de
 
extensores.
 

Un criterio limitante en cuantr, a la incorpora
ci6n del suero dulce de queso en los extensores,
 
es. que.:.en estos su contenido delactosa no
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sobrepase al de la leche en polvo 12%. La
 
.demanda potencial de suero para la elabora
ci6n de extensores podria copar totalmente
 
el suero de queso disponible actualmente en 
las plantas lecheras. 

- Mientras no se incremente la demanda de leche 
polvo por parte del SNS, para la industria
en 


lfctea el importante mercado de los alimentos
 
es de todas maneras una perspecti
balanceados 


va interesante.
 

La elaboraci6n de extensores por la industria
 
ldctea le significaria:
 

- aprovechar la capacidad instalada disponible
 
en epoca invernal aumentando la eficiencia
 
econ6mica de las plantas;
 

- repartir los gastos generales en un mayor vo
 
lumen de producci6n; y
 

- diversificar la producci6n.
 

ex
M~s aOn, la elaboraci6n de extensores podria 

tender el campo de la industria l'ctea a un complejo agroindus
 
trial, tema que es analizado en el Apendice 1.1.
 

1.5.2.4 	 Reformas en el programa para la Alimentaci6n de Esco
lares.
 

La leche puede tener un papel importante en las
 
reformas que se estudian para solucionar el cr6nico problema
 
de la alimentaci6n de los escolares.
 

No es el 	objetivo de este estudio analizar en de
talle las reformas que se piensan ejecutar o estudiar. Habrian
 
dos proyectos b~sicos:
 

- PAEC--Programa de Alimentaci6n Escolar Complemen
tarla que abarcaria la extrema pobreza y tendria
 
un costo unitario por raci6n de 30 a US035. Con
sistirla esencialmente en raciones preparadas las
 
que cubrirlan 1/3 de los requerimientos nutricio
nales.
 

- PAER--Programa de Alimentaci6n Escolar Regular-
que cubrirla hasta 1/4 de los requerimientos ca
l6rico-proteicos, a un costo unitario por raci6n
 
de 15 a USO 20-y que serla pagado, en principio,
 
porlos ban'eficiarios--.con-excepci6n de la escola
ridad en 	extrema pobreza.
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1.'5.2.4.1 
 Programa de Alimentaci6n Escolar Complementaria.

Este programa fud puesto en marcha.en su primera


etapa piloto en la VIII Regi6n a partir del 
7de Marzo de 19771. La idea central es el reemplazo de la dieta actual

Oir'alimentos que no necesiten preparaci6n ni 
manipuleo 'ia
.nivel de las escuelas, tales 
como cocci6n, fraccionamiento,

serviclo., higienizaci6n de vajillas, 
etc. La entrega de

,los allmentos a los nihos se efectia por medio de una bolsa
 .que contiene productos industrializados, listos para el 
con
 
sumo--y que no requieren de refrigeraci6n.
 

De acuerdo a una evaluaci6n preliminar de la.ope

racl6n piloto efectuada a nivel de directores de escuela, Ta

aceptaci6n de los escolares por los alimentos l~cte6s presen

tados ha sido contradictoria.
 

La leche UHT.1/ constituye uno de.los pilares del
concepto de alimentos preparados para. el mercado institucio
nal. Los datos hasta ahora obtenidos, indican una muy buena

aceptaci6n de la leche UHT por parte del 
alumnado. Se han
detectado, sin embargo, problemas 
en la calidad del prodmcto
--en la proporci6n de una 
raci6n por mil*. Los problemas de
 
calidad mfs acentuados se encuentran en la leche chocolatada
 
UHT que, se estima, podrian ser subsanables.
 

En la operaci6n piloto compite con la leche UHT
 una bebida de fantasia fortificada con proteina importada de'
 
origen licteo, presumiblemente de suero de queso--dada su ca
racterlstica de solubilidad a pH bajo. 
 El anico inconvenie
te es que por el momento se envasa 
en botella. Su aceptacion
 
es considerada buena 2/, aunque inferior a la de la leche UHT
 

Esta bebida es interesante bajo diferentes puntos

de vista:
 

Dado el pH bajo de la bebida es probable que no.
 
requiera de un envasado complejo, como es el ca,

so de la leche UHT, y por lo tanto, podria ter
ner costos de envase algo inferiores.
 
Se abriria un 
poder de compra de concentrados
 
protiicos de suero por primera vez en 
Chile. !Estd
 
alternativa de utilizar la proteina del 
suero 'des
 
queso es especialmente interesante para la in-':,"

dustria 1fctea. En principio para la elaboraci6n
 
de la bebida, la proteina podria ser suministrada,
 
en su forma concentrada, obvidndose la etapa
 

1/ La caracterizaci6n de la leche UHT se encuentra en el Caprtulo Elabo
raci6n.
 

?/ Se enfatiza queestos son resultados preliminares y parciales'.
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de secado, lo cual redundarfa en un menor costo
 
haclfndose competitiva con la importada.
 
En el supuesto que el Programa PAEC fuese amplia

do a los 400 mil niflos de extrema pobreza, la
 
proyecci6n de la demanda de proteina necesaria
 
para esta bebida serla de 114 toneladas/aflo, equl
valente al 41% de la protelna de suero disponible

actualmente en las plantas.
 

Independiente de la bebida especifica y de su precio,

la alternativa de utilzaci6n del suero es altamente recomenda
ble.
 

Los otros productos lfcteos que se ensayan en la
 
operaci6n ptloto y que pueden clasificarse como s6lidos o se
mi-s6ldos son las tabletas, conprimidos de leche y queso fun
dido. Estos han presentado una aceptaci6n menos que regular

o deficlente, lo que estarla demostrando el importante hecho
 
que la industria lctea u otras industrias alimentarias no
 
estarfan en condiciones de proveer en forma e:'pedlta alimentos
 
s6lidos (o semi-s6lldos) con un alto contenido de lfcteos y de
 
buena aceptaci6n por los nilios en edad escolar. Tambi~n refle
jarla una falta de integraci6n horizontal de la industria lAc
 
tea con otras industrias alimentarias y de un desconocimiento
 
de los h~bitos de consumidores especIficos, pero numerosos.
 

En el caso que se decida seguir adelante con el
 
nuevo Programa PAEC, la industria l~ctea deberfa buscar la in
tegrac16n pon otras industrias alimentarias tratando de intro
ducir la leche en forma indirecta a trav6s de otros alimentos;

de esta forma se familiarizaria con otros grupos de consumido
res especlficos y hfbitos de consumo. Una experiencia de esta
 
1ndole puede ser valiosa pira la introducci6n de nuevos pro
ductos en el mercado comercial.
 

Las conclusiones mas importantes de la operaci6n

piloto son las siguientes:
 

En la selecci6n de los alimentos que consider6
 
el techo de US035 de costo por raci6n, para un
 
tercio de los requerimientos nutricionales, se

aplicaron simultfneamente criterios.econ6micos,
 
nutricionales y tdcnicos. La alta Oroporci6n

de productos lcteos que finalmente quedaron se
 
leccionados, es un buen indicio que la leche eTt9
 
en condiciones de competir favorablemente en este
 
marco de restricciones, y por.lo tanto, se abre
 
un nuevo campo de aplicaci6n.
 
De acuerdo a los resultados preliminares, la le
che URT estS demostrando su utilidad en un sis
tema de alimentaci6n institucional. En el caso
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de seguir adelante los planes, una proyecci6n
 
de demanda de leche UHT--para 1980--en ,este
 
nuevo mercado, serla de 7,4 a 14,8 millones de
 
litros anuales. La capacidad instalada de pro
 
ducci6n y la que estS en vfas de instalaci6n en
 
el futuro inmediato permitirla satisfacer esta
 
posible demanda 1/.
 

El Programa PAEC abrirla por primera vez, un mer
 
cado para la proteina del suero de queso, a tra
vfs de la fortificaci6n de bebidas de fantasia.
 

El Programa PAEC estimularla una integraci6n ho
rizontal de la industria lfctea con otras indus
trias alimentarias y nuevas formas de introduc
ci6n de lcteos en el mercado.
 

1.5.2.4.2 	 Programa de Alilnentaci6n Escolar Regular. Esta idea
 
de CONPAN es muy nueva y estf en vlas de elaboraci6n
 

mfs acabada por 1o que no ha sido llevada aan a nivel de escala
 
piloto.
 

Con este programa se pretende abarcar, en un plazo
 
de cinco afios, al 75% de la escolaridad bdsica, entregando de
sayunos (pagado por los beneficiarios) que lleguen a cubrir
 
hasta 1/4 de-los requerimientos cal6rico-protdicos (con un cos
 
to unitario de 15 a US020). Esta modalidad es interesante deT
de el punto de vista educativo, ya que en este caso el Estado
 
aportarla la infraestructura y el alimento seria pagado por
 
el beneficiario. Si se estima que este programa atenderla a
 
1.850.000 niflos durante 185 dfas al afio, la proyecci6n de la
 
demanda prot-ica expresada como leche en polvo 26% serla de
 
14.260 	toneladas/aflo.
 

Por 1o volimenes de alimentos y los montos que es
 
tarlan involucrados, es aconsejable esperar mayor precisi6n
en la elaboraci6n del nuevo planteamiento PAER con el fin de
 
realizar un an6lisis mas acabado.
 

1.5.2.4.3 	 Reemplazo de donaciones. Los desayunos repartidos
 
actualmente por la JNAEB provienen de donaciones,
 

las cuales no son consideradas prioritarias por los donantes.
 

La proyecci6n de las donaciones de CARE para 1977
 
suman 2.137 toneladas de leche descremada en polvo y 3.014
 
toneladas de WSB.
 

_i/Santecedentes pueden encontrarse en)el CapltuloE1aboraci6n.
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En caso de supres16n delas-donaclonespila industria: iactea estarla en condiciones'de: satisfacer-esta:demanda
 
al travs 	de la entrega de leche en polvo o*de'un producto for
mulado--extensor--que reemplace la mezcla WSB y leche descrema
 
da que es distribulda actualmente.
 

1.5.2.5 	 Bases preliminares para la implementaci6n de leche
 
acidificada biol6gicamente como alternativa de so
luci6n a la dispersi6n intra-familiar.
 

En el pals se ha realizado un esfuerzo-considerable
 
de desarrollo tecnol6gico para encontrar una soluci6n al proble
 
ma de la dispersi6n intra-familiar de la leche destinada a los
lactantes (12). El medio propuesto consiste en acidificar bio
l6gicamente la leche entera para obviar el consumo por otros
 
miembros de la familia..
 

Al mismo tiempo, con este desarrollo, se pretende la
 
incorporaci6n de hierro y vitaminas en la leche Acida, para con
 
ello corregir conjuntamente otras deficiencias nutricionales,
 
tales como anemia, hipovitaminosis, etc. La leche acidificada
 
biol6gicamente facilita la absorci6n del hierro a nivel intes
tinal y, por consiguiente, via este producto de entrega masiva
 
a la poblaci6n Infantil, se estarla resolviendo colateralmente
 
el agudo problema de la anemia por carencia de hierro.
 

Los esfuerzos del desarrollo han cristalizado en un
 
producto que ha sido denominado Bebelac y con el cual se estd
 
realizando un ensayo a nivel piloto poblacional en un volumen
 
total de 10.000 kil6gramos, para determinar en condiciones rea
les su aceptabilidad y la eficiencia de absorci6n del hierro.
 
Si bien la anemia por falta de hierro es un problema medico
sanitario de primera indole, los resultados del ensaya piloto
 
tardarfn cierto tiempo en ser conocidos en su profundidad y,
 
por lo tanto, para despejar la cuest16n de la dispersi6n intra
familiar de la leche serla aconsejable plantear una estrategia
 
mfs simple que satisfaga a ambos proble1nas en forma consecuen
cial.
 

La producci6n industrial de Bebelac requiere de tec
nologla y procesos controlados de acidificaci6n biol6gica y adi
 
c16n de sales y vitaminas. Es decir, este producto estS enmar
cado en las llamadas leches modificadas o especialidades diete
ticas. El lanzamiento industrial mas-ivo del producto--4 mil a
 
5 mil toneladas/ago--implicaria diversas limitaciones y riesgos
 
a tener en cuenta.
 

En la indu'stria lctea actualmente existe una limita
 
c16n tecnol6gica para la elaboraci6n de este~producto, la cual

puede ser subsanada en el corto plazo con capacitaci6n y perfec
cionamiento adecuados del personal a cargo de-los procesos pro
ductivos.
 



Aunque ya existen estudlos preliminares,'de acepta
bilidad del producto por los lactantes, es conveniente ir au
mentando progresivamente los volmenes entregados de leche aci
 
dificada para disminuir con ello los riesgos ysaber*en forma
mfs exacta la respuesta en grupos m~s numerosos de lactantes.
 

Un aspecto muy importante y que debe considerarse
 
es el mayor costo del producto acidificado en relaci6n a la
 
leche, lo cual indudablemente encarecerfa el programa nutri
cianal. Esto O1timo podria ser motivo de un estudio cuanti
tativo de los beneficios que se obtendrIan al reducirse la ac
tual dlspersi6n intra-familiar.
 

Desde otro punto de vista, la industria elaboradora
 
requer;rfa de inversiones en instalaciones apropiadas para in
corporar el proceso de acidificaci6n biol6gica, adici6n de
 
sales y vitaminas, comoatambidn de una linea de envasado al
 
vacfo que utilice como material de envase un complejo de polie

tileno/aluminio, el cual darfa seguridad en la estabilidad y
 
conservaci6n del producto.
 

Ademas de la infraestructura descrita, un factor de
 
encarecimiento adicional serfa el mayor costo de elaboraci6n
 
representado.por:
 

- Bajo grado de concentraci6n en la etapa de evapo
 
raci6n. Por las caracteristicas del producto no 

es -osible concentrar'la leche m~s aue entre 30 y 32% de s6
lidos totales, pues en caso contrario no se lograrfa una rg
pida acidificaci.6n y el concentrado seria difTcil de secar, 
ademAs no se obtendria en el producto una buena floculaci6n y 
estabilidad de la suspensi6n. 

- Proceso de acidificaci6n biol6gica, el cual requie
•re de manejo y conservaci6n de cultivos lacticos, 

como tambi~n de un mayor consumo de energla involucrado en agi 
tacion,.bombeo, enfriamiento y otros. 

- Secado de un concentrado de leche con bajo conte
nido de s6lidos totales, disminuyendo por lo tan 

to el rendimiento horario del proceso. 
- Implementaci6n de linea de envasado al vac~o y de 

un material de mayor costo que el film de po.lie
tileno empleado actualmente en la leche entregada por el SNS.
 

Sin embargo, existe una forma alternativa de elabo
raci6n de la leche acidificada biol6gicamente que permitiria
 
reducir en parte el encarecimiento adicional y que consisti
rna en mezclar en seco una leche sobreacidificada con otra sin
 
acidificar. Con esta alternativa se lograrla reduci'r por1o
 
menos el costo de secado.
 

.Considerando.el ang.lisis anterior, una estrategia po
sible. a, seguir para minimizar los riesgos, evitar el gasto en 
inversiones,:. aleatorias y aumentar el .n'mero de industrias 

http:acidificaci.6n


1-.84 

particlpantes en :la elaboraci6n de leche acidificada serfa:
 
Separar por el momento, y con el 'fin de ganar
 
tiempo, el desarrollo de una leche acidificada
 

con, el de la misma adicionada de hierro y vitaminas.
 
- Dada la urgencia de resolver el problema de,,la 

dispersi6n intra-familiar de la leche lqueinci
de en.Ia eficiencia del programa nutricional dirigido a los
 
lactantes, serfa preciso iniciar cuanto antes el desarrollo
 
:a nivel industrial de una leche entera acidificada. Si bien
 
la acidificaci6n biol6gica es el medio adecuado por el cual
 
deberla tratarse la leche en el futuro, en una primera etapa
 
y dado que la industria no estd implementada para llevar a
 
cabo este proceso, el desarrollo del producto podrfa inten
tarse con la acidificaci6n qulmica por medio de Scido ldcti
co L (+) obtenido por procesos fermentativos. Esto permiti
rna la pronta realizaci6n de pruebas masivas de aceptabili-
dad por los lactantes reci~n iniciados.
 

Otra ventaja colateral serfa el empleo de los mis
 
mos materiales de envasado existentes.
 

- Una vez conocida in extenso la aceptabilidad 
y actitudes en relaci6n a la leche acidif.icada,
 

el siguiente paso seria la implementaci6n industrial de la
 
acidificaci6n biol6gica de la leche.
 

- Completados posteriormente los estudias metab6
licos de absorci6n del hierro, entonces en la
 

lfnea de producci6n de leche acidificada biol6gicamente se
 
,podrfa proceder a la adici6n de la sal de hierro-sulfato fe
rroso--y vitaminas A,D y C implementdndose al mismo~tiempo

la Uinea de envasado especial para este producto.
 

La entrega para el grupo de los lactantes de leche
 
acidificada deberg considerar cuidadosamente los variados fac
 
tones que est6n interrelacionados con la alimentaci6n de los
mismos. Por un lado, al reducirse la dispersi6n intra-fami
liar de la leche, podria agravarse el estado nutricional de
 
algIn otro miembro de la familia, como por ejemplo, del pre
escolar, cuya necesidad nutricional estA cubierta s6lo par
cialmente por el PNAC. Por otro ladn, y como fu4 mencionado
 
anteriormente, existe ura relaci6n entre la lactancia mater
na y la donaci6n de leche a la unidad nodriza-lactante. La
 
introducci6n de leche acidificada podrIa perturbar en forma
 
imprevista esta relaci6n y habr.fa que entrar a identificar
 
claramente entre estos dos grupos-metas, teniendose asT que

desarrollar una metodologfa de. reparto que .considere esta'
 
distinci6n. MAs an, la introducci6n deleche acidificada
 
perturbarla igualmente al programa de'OFASA-SAWS/SNS-, en el
 
cual se reparte mezclas proteicas.,o avena enriquecida con el
 
objeto de que sean disueltas en .la-;leche (generalmente pro
veniente del programa PNAC)y de esta forma aumentar el aporte
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cal6rico-prot~ico. El reemplazo de la leche.26% por 'la le
.che acidifilcada. noharfa posible la preparac6n de-la bebida
 
fortificada'.
 

Como puede verse, la introducctdn de la leche aci
dificada blol6glcamente es compleja, lo que nuevamente con
firma como recomendable a seguir la estrategia de 
un aumento
 
gradual en la entrega de este producto.
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1.61 ALCANCE A LINEAS DE CREDITO
 

Esta secci6n del traba'jo se reftlere'a la dsponibi
 
lidad de recursos financleros para el desarrollo de la acttvT
 
dad lechera; para ello se hace en primer lugar una introducci n 
de orden general y a conttnuact6n unal resefia'de las principales 
lineas crediticias existentes. 

1.6.1 ASPECTOS GENERALES
 

Las empresas que conforman la activided lechera re
quleren de financiamiento para desarrollar sus actividades y
 
funclones. Este financiamlento puede provenir de las sigulen
tes fuentes: (a) ahorros proplos, (b) ahorros de terceros y
 
(c) financlamiento estatal. El papel que juegan estas fuentes
 
varla entre empresas y dentro de los distintos niveles del pro
 
ceso productivo y de comerclallzacl6n de la leche. Esto ocurre
 
por las caracteristicas y necesidades propias de cada empresa,
 
por los productos que genera y los servicios que entrega.
 

En mdltiples oportunidades una empresa requiere de
 
un financiamiento superior a la cantidad de fondos que posee
 
o puede generar en Un determinado plazo. En estas situaciones
 
la firma para desarrollar su plan de operaciones debe recurrir
 
a fuentes externas de financiamiento, es decir al crddito. Estas
 
necesidades de fondos pueden clasificarse en dos categorfas: cr4
 
ditos de operaci6n y crfditos de inversi6n.
 

Las necesidades de fondos para inversi6n normalmente
 
se presentan en forma esporfdica, aunque el monto de la inversi6n
 
suele ser considerable; mientras que el cr6dito de operaci6n al
canza niveles menores, pero puede tener una mayor continuidad
 
o frecuencia en el tiempo.
 

En el sector lechero, las empresas que indudablemente
 
tienen requerimientos financieros m~s altos son aquellas aue pro
 
cesan leche--por su escala de operaci6n; pero al considerar la
 
situact6n a nivel agregado se visualiza riptdamente al conjunto
 
de agricultores lecheros como el grupo con mayores' necesidades
 
de capital.
 

Los agricultores lecheros requieren financiamiento
 
fundamentalmente parp efectuar inversiones--ganado, maquinarias,
 
equipos, construcciones y establecimiento de praderas--mientras
 
que sus necesidades de crddito operacionalson bajas o nulas. Es
 
m~s, la lecherfa al proporcionar ingresos a lo largo del ao es
 
unai de las principales fuentes de .financiamiento interno'del pre
 
dio. Sin embargo, planteles lecheros altamente estaclonales o
 
de temporada, al tener una gran variaci6n en sus ingresos tienden'
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a requerir.mfs recursos para. fInancar,,us,costos opervactona.

les--ver evidencia parcial inclulda en la secci6n sobre esta
 
cionalidad en producci6n de leche en el Capftulo V.
 

La industria elaboradora necesita fondos para in
versiones y para operar. Los primeros para comprar bienes
 
de capital al instalarse, ampliarse o hacer modificaciones;

mientras que los segundos los necesita para los gastos de ope

raci6n y la compra de materia prima--leche de los agricultores.

Las necesidades de cr6dlto operacional varlan dependiendo de
 
la estacionalidad en la recepci6n de leche--a mayor estaciona
 
lidad mayor es la necesidad crediticia de la mezcla de produE

tos elaborados y del tamafio y permanencia de los inventarios.
 
Una planta que elabora productos altamente perecibles y con
oferta relativamente constante como leche fluida, 'tfene una
 
menor necesidad de capital circulante que otra planta que ela
 
bora leche en polvo o queso--este dltimo por su perlodo de mF
 
durac16n--durante los meses de peak.
 

Las otras empresas o persones que actaan en el 
canal
 
de comercializaci6n de lcteos--transportistas, distribuidores
 
y comerciantes--tienen en general necesidades crediticias infe
rores y estas normalmente son de corto plazo dada la velocidad
 
de rotaci6n de los productos que manejan.
 

La actividad lechera en el presente debe competir

por el uso del crddito con las otras actividades y empresas agrl

colas, y con el resto de las agroindustrias y sectores producti
 
vos del pals. Esto es consecuencia de la polltica econ6mica
 
del actual Gobierno que busca una eficiente asignac16n del ca
pital y del resto de los recursos productivos. Por ello, la ac
ci6n estatal de financiar al subsector lechero en forma directa
 
y por medio de planes especiales ha desaparecido. Ya no existen
 
Programas de Desarrollo Ganadero o Agropecuario en que se consul
ten fondos estatales para la actividad lechera como sucedi6 
en
 
otros Gobiernos que fomentaron este rubro.
 

1.6.2 LINEAS DE CREDITOS
 

En la actualidad existen varias lfneas crediticias a
 
las cuales tienen acceso las empresas del subsector, aunque nin
guna de ellas esti dirigida especfficamente a la actividad leche
 
ra. En todo caso, los productores lecheros pueden operar-en mo
dalidades de crdditos reservadas anicamente para agricultores.
 

1.6.2.1 Crdditos agrfcolas
 

E1 crfdito agrlcola en la teniporada 1977-78 se encuen
 
tra dividido" en tres categorfas principales.:
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de cr~dito--corto, medianoy largo plazo-Iineas 
para pequeos agricultores.
 

Linea de cr~dito.-'de corto plaza para agricultores 
en general. 

- Linea de cr~dito de mediano y iargo piazo para 
agricultores en general. 

Estas Ifneas de crddito estdn integradas por los crd
 
ditos existentes para el sector agricola en Abril de 1977 y por
 
@ai.eillos que se obtengan posteriormente. El prestatario tiene
 
•ace'so a estos cr~ditos a trav~s de INDAP, CORFO e Instituciones
 
Financieras--Banco del Estado, Bancos Comerciales y Bancos de
 
Fomento--los cuales estgn regidos por las normas dictadas por
 
el Banco Central para cada tipo de cr6dito.
 

Estos crfditos son reajustables--seg~n las variacio
nes que experimente el Indice de Precios al Consumidor--y refi
nanciados total o parcialmente por el Banco Central, a una tasa
 
de interns sobre el capital, reajustado que es anunciada mensual
mente.
 

Los fondos 	destinados por.el Banco Central para estas
 
lineas de crddito en parte provienen de recursos nacionales y en
 
parte de instituciones internacionales. El financiamiento inter
nacional proviene del Banco Mundial y la Agencia Internacional
 
para el Desarrollo de los Estados Unidos--AID. La primera insti
 
tuci6n aporta fondos a trav~s de las lneas para Rehabilitaci6n-

Agricola y 	para Agroindustria (US$ 72,5 millones en total) y el
 
AID por medio del contrato de Credito Nr.513-T-067, (US$8 millo
nes). Informaciones del Banco Central indican que hasta Julio
 
de 1977 se 	hablan otorgado $2..900 millones en creditos a agricul
tores--para-todos los rubros agropecuarios.
 

1.6.2.1.1 	 Lnea de Cr~dito para Pequefios Agricultores. Esta I1
nea de cr~dito beneficia a toda persona natural que
 

trabaje un 	predio agricola con una superficie no superior a 12
 
hectfreas de riego bfsico. Tambi~n pueden operar en esta linea
 
cooperativas autorizadas por ODEPA, las que podrfn asignar el
 
cr'dito s6lo a socios que cumplan con la restricci6n de tamaflo
 
anterior.
 

La linea incluye crdditos a corto plazo--venc.imientos
 
inferiores a un afio--y a mediano y largo plazo--con vencimientos
 
entre 1 a 15 ahos.
 

Los cr~ditos de corto plazo son concedidos por las.
 
instituciones financieras e INDAP .,par'a cub'rir: costos de opera,ci6n
 
--insumos flsicos y'leyes soclales. Estos crdditos son refinan
ciados totalmente por el Banco-Central"1/.,.La tasa de inter's"
 

1/ En Abril de 1977 .la tasa de refinanclamlento era de 5,5% anual.
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para el prestatarHo es 
pactada entre dste y la instttuci6n
intermedia considerando el refinanciamlento anterlor.
 
Los agricultores obtendrfn financlamiento slempre
que hayan cancelado los cr~dltos tomados en 
la temporada an

terior.
 

El plazo para estos cr~dttos fluctaan entre 90
dfas y un mes despuds de la cosecha, dentro del lmite'de un
afio, 
a menos que los cr~ditos sean concedidos sesenta dfas
antes de la cosecha, sltuaci6n en que prevalece el plazo mf
nimo de 90 dfas para su cancelaci6n.
 

Los crditos de mediano y largo plazo tienen por
objetivo financiar la adquisici6n de maqulnarias, proyectos
de: inversi6n proplos del 
rubro y capital de operac16n para la
puesta en marcha de estos proyectos. El plazo mdximo para
estos cr~ditos es de 15 aflos 
con 5 de gracia; sin embargo,
las instltuciones financieras deben requerir la aprobaci6n del
Banco.Central para cr~ditos cuyos plazos de amortizaci6n y de
gracia excedan de 7 y 3 aflos, respectivamente.
 
Estos cr6ditos son reajustables y se otorgan en moneda nacional; ademhs tienen un 
refinanciamiento total del 
Ban
 co Central con 
una tasa que, igual al cr6dito de corto plazo,se fija mensualmente. *La instituci6n financiera podrA cobrar
un inter6s mfximo igual 
a la tasa de refinanciamiento mfs 3,5%


anual.
 

1.6.2.1.2 
 Cr6dito'de Corto Plazo para Agricultores en general.

Esta lfnea reemplaza al "Cr~dito por Pauta" que oper6 en el afho agrfcola 1976-77. 
 Ella tiene las mismas caracterfsticas que los cr~ditos a corto plazo para pequeflos agricultores, con la diferencia que el Banco Central 
refinancia s6lo
el 50% del cr~dito y que no existe una 1-imitaci6n de tamahio del


predo para tener acceso a los fondos.
 
Tampoco se 
han fijado ltmites para las instituciones
financleras en 
lo que respecta a mfrgenes de intermediaci6n. El
Banco del Estado ha indicado que 
con esta lfnea los agricultores
tienen acceso a un cr~dito reajustable ms un interns del 
16%
 

anual.
 

1.6.2.1.3 
 Cr~dito de Mediano y Largo Plazo para Agricultores.
en general. Las condiciones de este Cr6dito son simi
lares a las establecidas para pequeflos agricultores, excepto enlo que respecta a tamafho, ptresto que se ha establecido un lmite de 80 hectdreas de riego bhsioo.
 
La.tasa de inter6s tambi6n es 
la tasa de refinancia-ci6n nis 3,5 puntos anuales como mfximo.
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1.6'2.2 IFICOOP
 

El Instituto de Financiamiento Cooperativo-IFICOOP
 
opera diversas lfneas de cr~dito que duranteI976:le permi
tieron girar aproximadamente US$12 millones. Cabe destacar
 
que IFICOOP entrega estos fondos a Cooperativas, excluydndose
 
otros sectores de la economfa.
 

Dentro de las l~neas de cr6dito que ha operado IFI
 
COOP se tiene una financiada con recursos de la Agencia Inter
 
nacional de Desarrollo de los Estados Unidos--AID, destinada
 
a inversiones, producci6n y comercializac16n de rubros agrope
 
cuarios. Los beneficiarios de este cr~dito debTan ser agri
cultores suietos a la restriccl6n que un 50% de los prestata
rios trabajaran menos de 12 hect~reas de riego basico.
 

Los recursos totales de esta.lnea alcanzaron a
 
US$ 11,5 millones y ellos podfan prestarse con un plazo de de
voluci6n mAximo de 6 ahos con hasta 2 afios de gracia. El inte
res cobrado es de un 10,5% anual sobre el capital reajustado
 
segan IPC.
 

1.6.2.3 Pr~stamos'de fomento reajustable
 

El Banco del Estado efectaa Pr~stamos de Fomento Rea
justables con fondos provenientes del aumento neto de los dep6
sitos de ahorro a plazo. Estos cr~ditos tienen por objetivo"
 
financiar total o parcialmente la ejecuci6n de toda. clase de
 
proyectos destinados a incrementar la producci6n de bienes ff
sicos y la inversi6n de bienes de capital en actividades que

tiendan al desarrollo econ6mico del pals--entre ellas las acti
vidades agropecuarias y agroindustriales. Tienen prioridad en
 
el uso de estos fondos los proyectos que estimulen las exporta
clones, la sustituci6n de importaciones y la descentralizaci6n
 
al promover la actividad econ6mica regional.
 

Pueden optar a este cr~dito personas naturales o ju
rldicas para lo cual deben presentar proyectos de inversi6n de
 
acuerdo a pautas del Banco. Estos cr6ditos se concedon en mone
da nacional y se expresan en unidades de fomento que se reajus
tan mensualmente de acuerdo a las variaciones del IPC. No exis
 
ten limitaciones especiales en cuanto al monto de los cr~ditos.
 
Su plazo de pago puede fluctuar entre I y 10 ahos, con un servi
cio determinado por el informe t~cnico. Los intereses devengados
 
ascienden a un 14% anual sobre el capital reajustado en caso de
 
cr~ditos servidos en condiciones normales--el interns penal ascien
 
de a 18,2%.
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1.6.2.4 Crddito industrial
 

El Banco Central autoriz6 en Febrero de 1977 una

l1nea de refinanciamiento de proyectos industriales, cuyos

objetivos b~sicos son:
 

- Promover la instalaci6n, expansi6n,,renovaci6n

y/o mejoramiento de establecimientos manufactu
reros privados.
 

- Contribuir al fortalecimiento de un mercado de

capitales eficiente y flexible que minimice los
 
costos de intermediaci6n financiera y facilite
 
las operaciones de credito de mediano y largo
 
plazo.
 

Este crddito es administrado por Bancos de Fomen
to e IFICOOP y con 
un monto total estimado en 35 millones Ue

d6lares. De este US$
total, 21 millones son aportados por el
Banco Interamericano de Desarrollo en 
moneda extranjera para

financiar los bienes de capital que 
se importen. El Banco

Central, por su parte, aporta US$ 
3,5 millones para financiar
 
activos fijos locales y los 
Bancos de Fomento e IFICOOP contri

buyen con US$ 10,5 millones para cubrir activos fijos y en 
ca
sos calificados, capital de trabajo.
 

Los interesados deben presentar 
un estudio o proyec

to de inversi6n y aportar como minimo un 
20% del costo del pro
 
yecto.
 

Estos creditos se otorgan con plazos que varlan entre 3 y 12 afios para los activos fijos y de 1 a 3 afios para

el capital operacional. El credito para bienes de capital

puede tener de 1 a 4 afios de gracia y de 6 a 12 meses para 
el
 
capital de trabajo.
 

Al iniciarse esta lHnea, el Banco Central aplicaba
una tasa de refinanciamiento del 9.6% anual sobre el 
capital

reajustado--tasa que puede haber experimentado modificaciones
 
posteriormente. El interns al pablico debia ser 
inferior al
13,6% anual sobre el capital reajustado ms una comisi6n por

concepto de prestaci6n de servicios del 3% sobre el 
total del

crddito. Los intereses por pagos atrasados pueden llegar has
ta un 5% anual adicional.
 

Este tipo de crddito es reajustable de acuerdo a la
cotizaci6n del d6lar en el mercado de 
corredores.
 

En cuanto a limites para operaciones individuales,

aquellas por montos equivalentes entre US$ 500 mil y US$ 1,5

millones deben contar con 
la "no objeci~n del BID", mientras
 
que operaciones por montos superiores deben ser 
aprobadas pre
viamente por el BID.
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Los proyectos presentados son priorizados de
 
acuerdo al cumplimiento de una o mfs de las siguientes con
 
diciones:
 

- Satisfacci6n de necesidades de una alta pro
porci6n de la poblaci6n nacional.
 

- Generaci6n de un alto valor agregado.
 
- Contribuci6n a la generaci6n de nuevas fuentes
 

de trabajo.
 
- Cooperacl6n al reacondicionamiento del aparato
 

productivo y aumento de su productividad.
 
- Faciliten el aprovechamiento de. los beneficios
 
derivados de la integraci6n latinoamericana y

de la subregi6n andina;
 

aspectos todos que deben contemplarse en el respectivo estu
dio de factibilidad.
 

1.6.2.5 Cr~dito de Operaci6n del Banco O'Higgins
 

El Banco O'Higgins poseia a comienzos de ago una
 
llnea crediticia para capital de operaci6n por un total de un
 
mill6n'de d6lares, de los cuales se hablan destinado US$0,7.

millones a cooperativas lecheras.
 

Estos cr~ditos tienen un plazo mfximo de dos alos
 
y una tasa de interns entre 13 y 14% en equivalente d6lares.
 

1.6.2.6 Cr~ditos Externos de Financiamiento
 

De acuerdo al Decreto Supremo 1272, artfculo 14, del
 
Ministerio de Economla, una instituci6n o persona puede obte
ner directamente cr~ditos externos con o sin aval bancario
 
chileno.
 

El Decreto mencionado ha fijado un plazo mlnimo de
 
dos afos para su reembolso. El ingreso de fondos al pals, den
tro de este esquema, alcanz6 a US$ 239,2 millones en los prime
ros nueve meses del ago 1976.
 

La tasa de interns es pactada libremente y revisada
 
por el Banco Central antes de autorizar el crddito teniendo co
mo tope mfximo la tasa LIBO recargada hasta en 3,5 puntos como
 
costo total.
 

La informaci6n disponible hacia fines del ago pasado

sefalaba los siguientes destinos para estos recursos:
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- industrla 58,0% 
- comercio 13,6% 
- resto sectores 28,4% 

16.2.7 Otros crdditos para adquisici6n de Bienes de Capital
 

Ademis de las lneas anteriores, existen otras al
ternativas abiertas para financiar la compra de bienes deca
pital otorgados por instituciones financieras, las que se des
 
criben a continuaci6n.
 

1.6.2.7.1 AVELA Int~enationat FZnancZng Company. Esta es
 
una instituci6n creada para financiar proyectos de
 

inversi6n. Dentro de la actividad lechera tienen acceso a es
 
tos fondos las plantas procesadoras--no financian proyectos 
agropecuarios prediales--para lo cual deben presentar estudios
 
de factibilidad completos. Los cr~ditos otorgados por AVELA
 
tienen plazos de amortizaci6n que van entre 2 y 5 alios. La
 
tasa de interns se pacta en cada proyecto, aunque como referen
 
cia se puede sefialar una tasa LIBO mds 3 puntos 1/.
 

Esta compaf1~a financia hasta un 60% de una inversi6n
 
cuando se trata de establecer una nueva industria, pero en ca
so de empresas existentes el financiamiento puede ilegar hasta
 
un 100% del proyecto.
 

1.6.2.7.2 Banco do Bra'sil. 
 Esta lTnea de cr~dito fud estable
 
cida el 22 de Mayo de 1976 y vence el 14 de Enero Ue
 

1978. El monto total de ella alcanza a US$ 50 millones, de los

cuales se habfan utllizado 23 millones hasta J'ulio do 1977. El
 
objetivo de esta lfnea es el financiamiento de bienes de capi
tal,. bienes de consumo durable--excepto vehfculos--repuestos y

ganado reproductor desde Brasil.
 

Los plazos de amortizaci6n en este cr~dito estdn relaclonados con el monto de la operacl6n.' Para bienes de capi
tal ellos fluctdan desde 3 agios para operaciones inferlores a
 
25 mil d6lares hasta 8 afios para montos superiores a 250 mil d6
lares. En el caso de reproductores, las operaciones entre 2u
 
y 30 mil d6lares deben amortizarse en cuatro afios, mientras que

aquellas sobre 30 mil d6lares tienen cinco alios de plazo.
 

Estos crdditos deben pagar una tasa de interns del
 
7% anual sobre los saldos insolutos, mis una comisi6n de
 

1/Tasa LI0 oaLIBO'ate es la tasa de interds londinense para transacciones
 
entre bancosde primera ciase.
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financlamlento de 2,5% anual.
 

1.6.2.7.3 	 Crdito Banco Central de Argentina. Esta Ifnea
 
se abr16 en Abril de 1973 y ha experimentado Va
 

rias ampliaciones--la Oltima en Febrero de 1977. En JuliF
 
del presente aflo quedaba un saldo de US$ 77,8 millones por
 
utilizar para la compra en Argentina de:
 

- Blenes de Capital y maquinarias
 

- Bienes de transporte
 

- Repuestos--hasta un 10% 'de cada operaci6n
 

- Ganado reproductor de origen Argentino--hasta
 
US$ 20 millones.
 

La forma de pago de cada operaci6n considera una
 
cuota contado por el 5% del valor puesto frontera o'puerto

de embarque; y el resto en 10 cuotas anuales, iguales y suce
sivas, venciendo la primera 21 meses despu~s de la fecha del
 
embarque.
 

Estos crdditos devengan un interns neto del 7,5%
 
anual para el Banco Central Argentino, un 1% para el Banco
 
Central de Chile y hasta un 1,5% para los Bancos Comerciales
 
y CORFO sobre los saldos deudores a contar de la fecha de em
 
barque.
 

1.6.2.7.4 	 Crfditos Veutzche Bank A.G. y Deutsche Sadametika
 
nizche Bank A.G. Estas dos lTneas de cr~ditos si
 

han establecido para la importaci6n de bienes de capital y
 
repuestos desde la Repablica Federal Alemana y para Gastos Lo
 
cales de hasta un 20% del valor de estos bienes. El monto t
 
tal de estas l1neas, con sus ampliaciones alcanza a DM 150 mT
 
1lones habi~ndose gastado a Julio de 1977 DM 6'5,7 millones.
 

El plazo de amortizaci6n de estos cr~d.itos es de
 
cuatro alios con dos aflos de gracia. El interds que se cobra
 
es fijado cada tres meses de acuerdo a la tasa LIBO en marcos
 
alemanes para seis meses mfs 3,25 puntos anuales y una comisi6n
 
de 1.5% anual.
 

1.6.2.7.5 	 Cr~dito del Consorcio de Bancos First Chicago. Esta
 
linea se estableci6 en Junio de 1977 con un monto
 

total'de US$ 75,millones y est8 destinada a l adquisici6n en
 
el exterior de bienes de capital y repuestos. La forma de pa
go es hasta cuatro alios para crdditos entre US$ lOmil y US$100
 
mil y a cinco ai6s para cantidades mayores. La amortizaci6n se
 
debe efectuar en cuotas semestrales Iguales y consecutivas con
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la primera 	venclendo el 3 de-Junlo de'.1979.
 
La tasa de interds de este crddito es variable,


siendo determinada trimestralmente por la Gerencia de Finan
 
ciamiento Externo del Banco Central; en todo caso, el inte
r~s no puede ser superior a la tasa LIBO en d6ares para seis
 
meses mas 3,25 puntos anuales. Ademds el Banco Central co
bra una comis16n del 2% a la apertura del cr6dlto documenta
 
rio,
 

1.6.2.7.6 	 Cr6dito del Banco de Santander. El lode Septiem
'bre de 1977 se acaba de abrir una linea de cr~di

tos con este Banco Espahol por el equivalente de US$ 25 millo
 
nes, cantidad destinada a financiar la importaci6n de mqui
nas y equipos espaloles y gastos en Chile no superiores al
 
15% del valor de los bienes.
 

Esta Ifnea establece un monto minimo de US$ 50 mil
 
por operaci6n. La forma de pago consulta un 15% al contado
 
del valor CIF y el resto (05%) en ocho cuotas semestrales
 
iguales con un perlodo de gracia de 18 meses contado desde la
 
fecha del embarque.
 

La tasa de 	interns de estos cr~ditos es variable y

se determina trimestralmente basfndose en el LIBO-R en d6ares
 
para seis meses mfs 3% anual. Los Bancos Comerciales y CORFO
 
administrarfn este cr~dito y podrfn cargar hasta 1,5 puntos
 
por intermediaci6n.
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1.7 CONCLUSIONES
 

La producci6n, procesamiento y distribuci6n de-le
che en el pafs se desenvuelve dentro del esquema general de
 
funcionamiento de la economfa nacional. Su comportamiento

estA regido por los mecanismos y normas comunes a toda la ac
tividad econ6mica y por aquellas especfficas al subsector.
 

El proceso de apertura al exterior de la economfa
 
chilena a partir de 1974 ha obligado al subsector a competir
 
con productos licteos de origen extranjero. Esto ha ocurrido
 
al rebajarse los niveles de los aranceles ad-uatotem desde
 
aproximadamente 100% a fines de 1973 hasta 13% en Agosto de
 
1977.
 

Las tarifas anteriores, mfs los derechos especlfi

cos de las leches en polvo, implicarfan tasas de Drotecci6n
efectivas positivas para la leche en polvo y negativas o nulas
 
para el queso y la mantequilla.
 

La competencia que presentan los productos extran
 
jeros se v6 aumentada por las politicas lecheras seguidas por

los grandes exportadores de productos ldcteos. Los palses de
 
la Comunidad Econ6mica Europea controlan el mercado internacio
 
nal con volt'menes de exportaci6n que van desde el 61% para la
leche descremada en polvo hasta 96% para las leches condensa
das y evaporadas. La mayorla de los principales palses expor

tadores de leche y productos lfcteos protegen la producci6n 
propia mediante una combinaci6n de medidas que contemplan una
 
6 mds acciones como la sustentaci6n de precios a diferentes ni
 
veles, subsidios a productores y/o consumidores, establecimieF
 
to de cuotas de importaci6n, establecimiento de precios umbraT,

aranceles elevados, pagos de deficiencia, apoyo financiero, do
naciones, subsidio a la leche para consumo animal y otras medi
das.
 

Esta situaci6n conlleva problemas coyunturales para

el subsector--especialmente para las plantas elaboradoras de
 
leche en polvo y sus proveedores. Esto hace necesario dismi
nuir los costos unitarios-y aumentar las eficiencias de opera
ci6n en las fases de recolecci6n de leche cruda y procesamien
to. Sin embargo, se estima que en el corto plazo los niveles
 
de producci6n no experimentarhn cambios sustanciales, especial

mente despuds de los nuevos aranceles espectficos para la lecFe
 
en polvo.
 

La perspectiva de largo plazo requiere de una dismi
nuci6n de los costos, principalmente los costos fijos y genera
les. En la-actualidad, las ventajas que podrfan existir anivel
 
predial desaparecen a nivel industrial, siendo la causa mfsrim
portante de esta menor productlvidadla falta de leche: en:alqu'
 
nos meses por la alta estacionalidad dela oferta predial.
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Se. estima que la materia grasa debe transformarse
 
en uno de los instirUmentos mfs poderosos"para"..;mejorar los ren
 
dimientos por Vaca: y disminuir el alto grado :de estaciOnali-
dad a nivel agricultor.
 

El sector para su desarrollo futuro requerirg de
 
recursos adicionales. El aumento de las producciones de le
che y materia grasa por vaca exige una mejor nutrici6n. Ello
 
implica incrementar la superficie de praderas de alta produc

tividad y subir los niveles de granos y concentrados usados
en la alimentaci6n animal. Toda esta acci6n debe ocurrir a
 
nivel del complejo ganado-alimentos que domina a la producci6n

animal. Para alcanzar los niveles de mejoramiento previstos
 
surge como condici6n el establecimiento de una industria que

produzca alimentos concentrados--la cual podr~a integrarse
 
con la industria lechera para aprovechar sus subproductos.
 

Er la actualidad no existen lneas de cr6ditos es
pec~ficos para el subsector lechero, debiendo competir las
 
empresas que lo integran con el resto de la economla por estos
 
fondos. S61o los agricultores, por su condici6n de tales, han
 
tenido acceso a crfditos con intereses menores--especialmente

los pequeflos propietarios--debido al refinanciamiento otorgado
 
por el Banco Central.
 

Una caracterlstica de la industria lechera es que

ella se ha conve.rtido en un proveedor importante de alimentos
 
para los programas nutricionales del Gobierno. Las ambiciosas
 
metas de estos programas ejercen una fuertisima demanda sobre
 
el subsector el cual en gran medida depende de ellos para su
 
estabilidad y trabajo.
 

Las compras de ldcteos por el Servicio Nacional de
 
Salud durante 1976 correspondieron al 22,7% de la leche proce

s-ada por la industria lctea. Sin embargo, la acci6n de compra

deestos voldmenes de leche en polvo introducen riesgo e incer
 
tidumbre. Por una parte las licitaciones de compras han esta~o
 
en general abiertas a la producci6n nacional e importada 1/, y
 
por 'otra, el sistema de adjudicacidn empleado suele resultar
 
bastante costoso para aquellas empresas que no presentan las
 
ofertas mfs convenientes para el Servicio Nacional de Salud.
 
Esto los obliga a planificar sus actividades dentro de plazos

muy.pequeflos y a requerir redes de distribuci6n dimensionadas
para manejar volamenes fluctuantes..de productos, con la consi
guiente introducci6n de ineficiencia y mayores costos en esta •
 
fase de la comercializacldn de productos lgcteos.
 

1/ Aunque en las dos Oltimas.lcitacones se ha delineado una.polltlca decomprar s61o leche en poIvo yalimentosextensores elaborados en el 
pals. 
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Por otra parte, estos mismos programas de Gobierno
 
pueden constituirse en el principal elemento distorsionador
 para el subsector dadas Suscaracterfstlcas monops6nicas en
 
el rubro de leche en polvo. Las decislones ejecutivas sobre
 
el tamaflo de los programas, frecuenca'de las licitaciones,
 
tipos de productos a comprar y niveles mdximos de preclos

deben considerar, en primer lugar, los objetivos de las poll

ticas nutricionales y redistributivas; sin embargo, su impac
 
to sobre la industria naclonal debiera ser evaluado, al mismo
 
tiempo que debleran minimizarse las probables fuentes de dis
 
torsl6n.
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APENDICE I.1
 

RECOMENDACION DE UN ESQUEMA INTEGRADO PARA LA ELABO-

RACION-DE EXTENSORES PARA LA INDUSTRIA LECHERA.
 

Bajo el punto de vista de la 
industria ldctea es
conveniente que en la formulaci6n de un extensor se 
incorpore el 
mdximo de materias primas producidas regionalmente. El
suero de queso es una de las posibilidades, pero existe otra
igualmente interesante y que se refiere al 
componente cereal
del extensor. Es factible (13) incorporar en lugar de harina
de trigo, otras fuentes de almid6n como son 
la avena y la ce
 
bada.
 

La industria lfctea podrfa procesar directamente
estos cereales 
a partir del grano seleccionado, limpio y descascarado necesitfndose bfsicame.nte de 
una planta peladora y
procesadora de grano, aparte de la 
infraestructura de almace

namiento del mismo.
 

Estos dos cultivos son interesantes de considerar
como alternativas adicionales a la harina de trigo, por las
 
siguientes razones:
 

- Son cultivos ampliamente conocidos y difundidos
para la alimentaci6n animal y, por consiguiente,
 
es 
posible una planta de doble prop6sito.

Las funciones de esta planta serfan el 
suministro de materia prima para la elaboraci6n de los
 
extensores y la preparaci6n de alimentos concentrados para el ganado lechero. En este aspecto,

al eliminarse la cascara del 
grano, aumenta su
tenor protdico y con ello la flexibilidad en la

formulaci6n de concentrados logr9ndose alimentos
 
menos voluminosos.
 

- Al plantearse un uso diversificado del grano--avena, cebada e inclusive, el trigo--disminuirfn loT 
riesgos de una inversi6n con este fin y, por latanto, la alternativa de contrataci6n de siembras 
y la acumulaci6n de ztocks en silTos por parte dela industria lfctea serfan econ6micamente mfs atractivos. Se estima dif~cil que la industria l~ctea realice las inversiones exclusivamente dirigidas

a satisfacer la 
demanda par extensores, .sto debido al sistema actual de propuestas del SNS. S61F

el uso mfs intensivo de concentrados para consumo

animal permitirla realizar las inversiones, necesa
rias.
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Al tener disponfble un mayor ndmero de cereales

posiblesde emplear como materia prima en 
la ela

borac16n de los extensores, la industria lictea
estarfa en mejores condiciones de competir en el

mercado Institucional y de responder y adaptarse
a las fluctuaciones en los precios de los cerea
les. Sin embargo, este incremento de la flexibi

lidad en la formulaci6n deberl estar supeditado
a un 
sistema de control de calidad y tipificaci6n
de los extensores por parte del SNS, tema que fud
 
analizado en el 
punto 1.5.2.3 del Capftulo I.
 
Igualmente al 
existir un uso mfs diversificado del
 grano, disminuirfn los riesgos relacionados con
 
una intensificaci6n del 
uso de concentrados en

alimentaci6n del ganado lechero. 

la
 
El empleo de con
centrados es importante para atenuar la estaciona
 

lidad de la 
producci6n y aumentar la productivi-
dad y la oferta de leche.
 

En resumen, con la implantaci6n de cultivos de 
cereales, tales como avena y cebada, 
se propone una producci6n
mfs intensiva de calorfas en la 
zona cercana a la industria
 
ldctea.
 

El esquema productivo cuyo reforzamiento se plantea
aparece en el Gr~fico 1.3. 
 En 61, ademfs, puede introducirse
el lupi no como fuente de protefna para sustituir a la soya.
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MEPCA n 

?. 1 INTRnnlIJC In 

El anflisis del mercado de leche v nroductos lcteos
 
nuede realizarse desde diversos nuntos de vista v con distin
tos niveles de nrofundidad. Fl enfonue nue se eli.ja estarA en
 
pran medida determinado nor el mercado esnecifico de lActeos a
 
estudiar.
 

Fl nresente Canitulo tiene nor ob.ietivo entreaar in
formaci6n sobre el mercado de lfcteos a nivel del consumidor fi
nal; nara ello se describen y analizan las diferentes situacio
nes asociadas con el consumo de leche--en sus distintas formas
 
y de los nroductos cue se elaboran a nartir de ella. A continua
ci6n y bas~ndose en este anflisis, se nronoren medidas y accio
nes tendientes a aumentar el consumo de lActeos.
 

Desde un nunto de vista econ6mico, es en el mercado de
 
consumidores donde se encuentran las necesidades y deseos de con
sumo de las nersonas--resnaldadas nor un inoreso--con las disno

decisiones de
nibilidades de nroductos, bienes y servicios. Las 

compra cue toman millones de consumidores son b6sicas a todo el
 
sistema de comercializaci6n y oroductivo. A nartir de estas de
cisiones se obtendrgn nrecios, se asionargn recursos y se elabo
rar~n nroductos.
 

Lo anterior renuiere del conocimiento de las distintas
 
formas or las cuales los consumidores satisfacen sus necesidades
 

caso
y de las caracteristicas nronias a cada una de ellas. En el 

de los l~cteos, el consumidor chileno tiene acceso a ellos a tra
ves de cinco canales de f~cil difevenciaci6n; estos canales son:
 
(a) la distritici6n efectuada nor el comercio establecido, (b) la
 
venta a trav6s de hoteles y restaurantes,(c) los nroductos elabo
rados nor la industria usuaria de l~cteos, (d) los nroaramas asis
tenciales o canal institucional, y (e) la distribuci6n efectuada
 
por los agricultores. El nresente Canitulo analiza en profundidad
 
los cuatro nrimeros canales de comercializaci6n y dA alaunas re
ferencias estadisticas sobre el nuinto canal.
 

Los cuatro canales princinales son analizados en este
 
Capitulo desde el nunto de vista de sus relaciones con los consu
midores, cubriendo el Caoltulo III los asnectos esoecificos aso
ciados con la distribuci6n de l~cteos.
 

La presentaci6n de material sobre el mercado de lgcteos
 
se hace de acuerdo a la siquiente~secuencia: en nrimer luaar--pun
to dos del CapItulo--se nrooorcionan antecedentes hist6ricos sobre
 

II.1
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el consumo de leche y productos l~cteos; a continuaci6n en el
 
punto tres se da informaci6n sobre el consumo de l~cteos en
 
Santiago; el cuarto Dunto analiza el consumo en hoteles y res
taurantes, mientras aue el quinto se refiere a la industria
 
usuaria de productos lActeos; el sexto punto presenta alqunos

antecedentes sobre el canal institucional de distribuci6n de
 
lActeos--materias principalmente cubiertas en el Capitulo I;
 
el s~ptimo punto presenta antecedentes de estudios econom~tri
cos de la demanda de leche y Droductos lfcteos basados en se
ries de tiempos y proyecciones del consumo de productos lActeos;
 
y finalmente el octavo desarrolla un anflisis de alternativas
 
para expandir el consumo de l~cteos.
 

2.2 ANTECEDENTES HISTnRICOS DEL CNNSUMn DE LACTEnS
 

El objetivo del Droceso de comercializaci6n es el de
 
entregar a los consumidores los productos cue ellos desean.
 
Esto implica mover productos hasta donde ellos se encuentran y

de acuerdo a sus necesidades de consumo. Es nor dsto oue se
 
hace necesario conocer las caracteristicas de los consumidores,
 
de los niveles de consumo--en este caso de leche y nroductos
 
lgcteos--, de los precios pagados y de las otras variables que

permitan una adecuada descripci6n del mercado de consumidores
 
con el objeto de tener una Derspectiva de este sepmento del
 
sector lechero.
 

2.2.1 POBLACION
 

Para ello el primer paso es contar con antecedentes
 
sobre la poblaci6n consumidora, para asi noder contestar las
 
oreguntas de cuAntos son y d6nde se encuentran los consumidores
 
que deberAn ser atendidos nor el sistema de comercializaci6n
 
lechero.
 

Las cifras de Doblaci6n publicadas por CELADE mues
tran un incremento en el nimero de habitantes de 6.696.833 en
 
1950 hasta 10.253.014 en 1975. La tasa acumulativa de creci
miento de la poblaci6n para este Deriodo es de 2,1% al afio.
 
Sin embargo, el ritmo de crecimiento en el nfmero de habitantes
 
ha decrecido, observAndose una tasa de 1,RR% en el perlodo
 
1965-1975.
 

La composici6n de la boblaci6n, nor grupo etireo, ha
 
cambiado en los Oltimos 25 aFhos, observ~ndose un crecimiento
 
m~s lento en los grupos menores a 10 afIos. M~s ann, al anali
zar la poblaci6n entre ny 4 agos se observa aue f'ta creci6
 
al 2,3% entre 195n y 1965, disminuyendo su ritmo a -n,96% anual
 
entre 1965 y 1970 y creciendo nu.evamente a partir de 1971,pero
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con una tasa de 0,73% por afgo, siendo en 1975 el namero de ni-

Mos menores de 5 aflos inferior al existente en 1965. El gruvo

poblacional de 5 a 14 afios tambidn presenta un cambto en su ve
locidad de crecimiento la que fu6 de 2,5% anual para el perio
do 1950-65 y de 1,55% entre 1965 y 1975. Al mismo tiemno la
 
poblaci6n mayor, con 15 o mas aflos, ha estado creciendo con
 
una tasa superior a la de los qruoos antertores, observ~ndose
 
una tasa del 2,27% anual entre los aflos 195n y 1975.
 

Este cambio en la estructura etfrea de la poblaci6n

nacional representa un aumento en la edad Dromedio de la pobla
ci6n que actualmente estarla cercana a los 26 alios de edad.
 
Por otro lado, el menor crecimiento de los grUDOS m~s j6venes
 
corresponde a una menor Droporci6n de niflos y lactantes en la
 
poblaci6n del Pais; siendo dsto imDortante Para el sector le
chero ya oue este segmento de la noblaci6n tiene los consumos
 
mfs altos en varios productos licteos.
 

Otro aspecto importante de la noblaci6n es acuel que
 
se refiere a su localizaci6n. En esta materia es necesario dis
 
tinguir entre poblaci6n urbana y rural, nor un lado, y en la
 
ubicaci6n misma de la poblaci6n en el territorio nacional, nor
 
otro.
 

En lo referente a poblaci6n urbana, la mis importan
te desde el punto de vista de comercializaci6n de productos

agropecuarios, ella habria aumentado desde 6.14R.2R2 habitantes
 
en 1965 hasta 7.806.215 en 1974, aumento cue corresponde a una
 
tasa acumulativa de crecimiento anual de 2,7%. En otras pala
bras, la poblaci6n urbana al crecer mfs rSDida nue el total na
cional cada vez tiene una mayor ponderaci6n dentro del pals,

siendo en 1974 el 77,5% del total desou6s de haber sido el 72,2%
 
en 1965.
 

En cuanto a la distribuci6n de la Doblaci6n en el te
rritorio nacional, el Cuadro 2.1 oresenta la composici6n relati
va y las tasas anuales de crecimiento entre 1965 y 1975.
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Cuadro 2.1 	 nlstrlbucl6n relativa de la poblacl6n
 
naclonal en 1965 y en 1975 y tasas anua
les de crecimiento.
 

Tasa de 
crecimiento 

Provlnclas 1965 1975 
anual 

TarapacA y Antofagasta
Atacama y Coouimbo 
Aconcagua y Valparalso
Santiago 
O'Hlggins y Colchagua 
Curic6 y Linares 
Ruble a Blo Blo 
Malleco y Cautin 
Valdivia a Chilod 
Aysfn y Maqallanes 

A97% 
597% 

1n,3% 
34,9% 
5,5% 
7,3% 

14,4% 
7,1% 
8,7%
1,5% 

4,9% 
5,5% 
10,1% 
3A,n% 
5,2% 
6,7% 
13,7% 
6,3% 
8,1%
1,6% 

2,4 
i, 
1,9 
3,0 
1,4 
1,1 
1,6 
n,6 
1,3
2,2 

Total pals (miles habitantes) 8.51n 10.253 1,R
 

FUENTE : (3)y (4).
 

El cuadro 	anterior muestra una concentraci6n de la
poblaci6n 	en la antigua provincia de Santiago y en las provin
cias vecinas de forma 
oue en un 	radio de 260 kil6metros de la

capital de Chile vive sobre el 
5n% de la 	poblaci6n del pals.
 

La alta concentrac16n de Doblaci6n que se observa en
las grandes ciudades posibilita sistemas de distribuci6n de
 
tpo ma-sivo. Sin embargo, los antecedentes incluldos en el Ca
pltulo III sobre distribuci6n de lhcteos no oermiten decir que
el 

do de desarrollo como para caoturar los beneficios de las 

.. sistema de comercializaci6n en Chile haya alcanzado un gra

eco
nomlas de escalas inherentes a una distribuci6n masiva.
 

Tambien es interesante subrayar la diferencia observada en las tasas de crecimiento de las diversas regiones. Des
tacan nitidamente las bajas tasas de crecimiento de la poblacion

en las provincias agrarias--O'Higgins a Chilo4.
 

2.2.2 INARESO
 

El conocimiento del nOmero de personas que forman el
mercado potencial para 
un producto o grupo de productos es im.portante; sin embargo, una mayor precisi6n se obtiene cuando es
tas c'ifras se complementan con 
variables 	asociadas al ingreso.
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Para ello el Cuadro 2.2 presenta antecedentes sobre el Ingre
so Nacional 1/, el Ingreso Nacional per cdpita y el Indice
 
General de Suildos y Salarios entre los ahos 1960 y 1975.
 

Cuadro 2.2 	 Ingreso Nacional Total, Ingreso Nacional nor per
sona e Indice General de Sueldos y Salarios para
 
algunos a~os en el perlodo 1966-1975.
 

Ingreso Nacional Indice General de 
Sueldos y Salarios 

Aho Total Por persona 1975 = 100 

-millones E ° -- --Escudos-

de 1965 de 1965 

1960 10.213 1.346 81,2 
1965 
1970 

14.066 
17.799 

1.653 
1.R99 

89,6 
141,7 

1971 18.993 1.990 180,6 
1972 18.R03 1.934 1A2,5 
1973 18.126 1.831 A6,9 
1974 18.869 1.873 92,9 
1975 16.397 1.599 100,0 

Las cifras anteriores muestran al Ingreso Nacional
 
creciendo a una tasa acumulativa del 5,3% por afio entre 1960
 
y 1971, y presentando una tendencia a disminuir entre este afo
 
y 1975. Como consecuencia de lo anterior, el Ingreso Nacional
 
por Persona aument6 a una tasa anual de 3,3% entre 1960 y 1971
 
decreciendo posteriormente de modo aue en 1975 este indicador
 
correspondia al 8n% del nivel alcanzado en 1971. El tercer in
dicador sobre la capacidad de compra incluldo en el Cuadro 2.2
 
es el Indice General de Sueldos y Salarios; el comportamiento
 
de este Indice muestra una clara mejorla entre 1960 y 1971-
con una tasa del 6,9% por a~o--Dara disminuir en 1972 y 1973,
 
y volver a crecer en 1974 y 1975 con tasas del 6,9% y 7,6%,
 
respectivamente, aunque sin recuperar el nivel alcanzado en 1971.
 

1/	Se tomarci las cifras oficiales hasta 1973 y para losa06s'pbsterores
 
se consider6 un crecimiento igual al seflalado por fUentes oficiales 4P1%
 
en 	 1974 V -13.1% en 1975.'' 



Las variaciones en el ingreso de ]as Dersonas--apro
ximadas por las tres variables anteriores--debieran resultar en
 
variaciones en el consumo de alimentos. Para el caso de la le
che y productos lacteos, como para casi todos los alimentos, la
 
asociaci6n entre consumo e ingreso es nositiva 1/, vor tanto,
 
los movimientos en el ingreso indican aue entre T960 y 1971 exis
 
tio6 una continua expansi6n en la demanda de lacteos y que entre
 
1972 y 1975 esta demanda se habria contraido como consecuencia
 
de la recesi6n observada en la actividad econ6mica nacional.
 

Los antecedentes sobre poblaci6n e ingreso oresenta
dos sugieren aue la demanda por oroductos l~cteos--al igual que
 
muchos otros productos--se encontraba en expansi6n entre 1960 y

1971 al crecer tanto la poblaci6n como el ingreso de las perso
nas. Con posterioridad a 1971 los efectos de ambas variables
 
se contraponen, eliminando la neta tendencia de desplazamiento

de la demanda de los ahos anteriores. El impacto total sobre
 
el consumo de lfcteos depende de la importancia relativa de 6s
tas y otras variables, tema oue se analiza mAs adelante, y es
pecialmente en las secciones sobre anglisis de las relaciones
 
consumo-ingreso.
 

Una mayor significaci6n de las cifras de ingreso se
 
obtiene cuando se observa su distribuci6n por regiones del pals,

obteniendo con ello una informaci6n b~sica nara clarificar el
 
tamafo de los distintos mercados geogr~ficos. El Cuadro 2.3
 
presenta antecedentes sobre el Ingreso Nacional distribuido por

regiones para dos alios y las tasas de crecimiento estimadas en
 
1971 por ODEPLAN.
 

If En la secci6n 2.2.3 se !presentanantecedentes sobre elasticidades consumo
1ngreso.
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Cuadro 2.3 Distribuci6n Regional del I:ngreso Nacional
 
en 1965 	y 1970 y su tasa de crecimiento
 
estimado.
 

Ingreso 	Nacional Tasa de
 

Provincias 1965 	 1970 Crecimiento
 

--millones F0 1965--


TarapacS 343,3 434,4 4,9
 
Antofagasta 1.029,2 1.303,4 6,7
 
Atacama y Coquimbo 1.021,0 1.293,0 6,3
 
Aconcagua y Valparaiso 1.390,8 1.761,4 5,n
 
Santiago 4.839,n 6.128,3 4,5
 
O'Higgins y Colchaqua 968,6 1.226,7 6,0
 
Curic6 a Linares 693,8 878,6 5,n
 
Ruble a Malleco 2.049,2 2.595,n 6,5
 
Cautin a Osorno 1.018,9 1.290,4 4,0
 
Llanquihue a Ays~n 432,8 547,0 3,9
 
Magallanes 269,6 341,4 6,0
 

FUENTE: 	Citados por (10) y tomados de nDEPLAN, "Resumen del Plan de la Eco
nomia Nacional 1971-1976".
 

Las cifras del cuadro anterior muestran que el ingre
so se concentra principalmente en las provincias de Santiago,
 
Valparaiso, Aconcagua y en la regi6n del rlo Bio Bio--que inclu
ye Concepci6n. Por otro lado, aunque sea una informaci6n indi
cativa, en 1971 se esperaba aue el mfs alto crecimiento ocurrie
ra en Concepci6n y en aquellas provincias con producci6n minera
 
y de petr6leo--Antofagasta, Atacama, n'Higgins y Magallanes.
 

Sin embargo, el solo conocimiento de los niveles de
 
ingreso a lo largo del pals no constituye informaci6n suficiente
 
para determinar zonas con mayor potencialidad de mercado o para
 
explicar niveles de consumo. Este conocimiento debe complemen
tarse con la distribuci6n del ingreso dentro de cada regi6n.
 
Mujica y Martinez (10) proporcionan algunos antecedentes al res
pecto, los cuales se Dresentan en el Cuadro 2.4.
 



Cuadro 2.4 Distribuci6n del Ingreso por Dersona y de la
 
poblacion por estrat-s.*,-en porcentaje-

Ingresos,,disponibles
 
por persona Poblaci6n
 

Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato
 
Provincias Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
 

Tarapaca 
Antofagasta 
Atacama-Coquimbo 
Aconcagua-Valparalso 
.Santiago 
O'Higgins-Colchagua 
Curic6-Linares 

52,0 
83,0 
50,2 
34,9 
32,7 
56,3 
28,6 

118,7 
192,5 
105,3 
76,8 
75,2 
118,2 
60,1 

360,6 
586,2 
313,4 
232,0 
228,8 
348,3 
177,1 

41,6 
40,8 
50,1 
43,9 
41,1 
56,0 
56,0 

31,4 
31,A 
27,4 
30,3 
31,6 
24,6 
24,6 

27,0 
27,4 
22,5 
25,8 
27,2 
19,4 
19,4 

Ruble-Malleco 34,5 72,5 215,1 49,9 27,4 22,6 
Cautin-Osorno 33,3 59,n 169,3 50,0 27,5 22,5 
Llanquihue-Ays~n 
Magallanes 

34,3 
65,9 

72,2 
145,0 

212,7 
437,8 

57,0 
43,9 

24,2 
30,3 

18,8 
25,8 

Total pals 	 38,1 81,2 243,3 47,0 28,9 24,1
 

* 	 Ingresos por estrato en escudos de 1965: Estrato Bajo = E03.000 por afio o 

menos, Estrato Medio = de E03.000 - E06.360, y Estrato Alto = E06.360 o 
mas.
 

FUENTE: Calculado de (10).
 

La distribuc16n regional del ingreso permite dividir
 
al pals en tres grupos de provincias. En el primer grupo se ubi
 
can las provincias de Antofagasta y Magallanes con ingresos dis
ponibles pet cepita aproximadamente dos veces el nromedio nacio
nal; en el segundo se encuentran el resto de las provincias en
tre Taranaca y O'Higgins inclusive las que tienen ingresos por
 
persona similares al promedio nacional o hasta un 5n% superiores
 
a el; y finalmente estgn las provincias restantes con ingresos
 
por persona inferiores a los promedios nacionales.
 

La informaci6n.anterior seflala hacia aquellas zonas
 
donde debi-era,haber mayor oresi6n de consumo; aunque ella al pre
sentarse en forma agruDada enmascara la imPortancia de algunos
 
mercados especificos como seria el de las ciudades de Concepci6n
 
y Talcahuano--incluidas en.la zona Ruble-Malleco. comenta-
Este ,% 

rio, sin embargo, lleva implIcito la existencia de diferencias
 
en losiingresosde estos centros urbanos con los de otras areas
 
deIla misma zona.
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2.2.3 INGRESn Y COMSUMn DELACTEnS 

Las'dos secciones anteriores se han referido a los
 
problemaslgenerales de poblaci6n e ingreso. Sin embargo, el,.
 
consumo de lcteos no se distribuye uniformemente en la' obla
ci6n.! 'Basado en este hecho se presentan a continuaci6n ante
cedentes que relacionan el nivel.de consumo de estos productos
 
con el ingreso del grupo familiar.
 

La informaci6n disponible en esta materia proviene
 
de diversas fuentes; primeramente se dan antecedentes referen
tes a la proporci6n del ingreso gastado en productos lActeos
 
para una muestra de consumidores de Santiago en 1963-64 (15).
 
Las cifras del Cuadro 2.5 segalan un incremento del gasto en
 
lcteos a 	medida que aumenta el ingreso.
 

Cuadro 2.5 	 Estructura del Consumo segan niveles de inqreso
 
en 1963-64. --porcentajes del gasto total--


Cuartil de Ingreso * 

Primero Segundo Tercero Cuarto
 
Producto 0-209 210-319 320-519 52n y mfs
 

Leche fluida 2,58 2,71 3,19 3,84
 
Mantequilla 2,29 2,R2 2,97 2,89
 
Leche condensada y en polvo 1,37 1,p0 1,92 1,47
 
Queso 0,71 1,01 1,04 1,64
 
Otros productos lfcteos 0,79 0,66 0,77 0,73
 

TotalLeche y Productos
 
lacteos 7,74 9,00 9,89 10,57
 

• Escudos de 1964
 
FUENTE:'(15)
 

Otro estudio para el Gran Santiago (9) 1/ presenta 
.cifrascomparativas del consumo..de leche y otros productos.-para 
idisti.'ntos 	 trambs de ingreso. Esto s antecedentes aparecen en el 
Cuadro2.6 yde el 1os se desorende I a exi stenci a de un consumo 

lfcteos a 	mayores ingresos.
arecientede 


1/Usa antecedentes dei:!lall Encuesta, Nacional; de Presupuestos Familiares-. 
-. 1968-69. de ai:Direcci6n"de Estad stiCas V Censos.. 

http:nivel.de
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Cuadro 2.6 
 Proporci6n del consumo de leche y manteauilla en
 
relacion al estrato de ingresos altos.
 

--porcentajes--


Ingreso en sueldos vitales
 
Producto 0a2 
 2 a 4 4a 6 6aR m 8ymAs
 

Leche fluida 
 22 38 52 70 100
 
Leche en polvo 29 42 57 78 100
 
Leche condensada 27 
 48 65 81 100
 
Mantequilla 42 67 76 82 100
 

FUENTE : (9)
 

Un tercer trabajo (10) informa sobre el consumo de
 
lActeos por diferentes prupos de ingresos en las ciudades de An
tofagasta, Valparaiso, Santiago y Concepcion donde las cifras
 
de consumo para 197n se estimaron a partir de la distribucion
 
relativa de consumo obtenida en una encuesta que el Centro de
 
Investigaciones Econ6micas de la IUniversidad Cat6lica realiz5
 
en 1964-65.
 

Cuadro 2.7 Consumos anuales estimados de leche y productos
 
lUcteos por persona en Antofagasta, Valparaiso,
 
Santiago y Concepci6n-1970.
 

--kil6gramos por persona--


Antofagasta Valparaiso Santiago Concenci6n
 
Obre- Emplea Obre- Emplea Obre- Emplea Obre- EmDlea
 

Producto ros dos ros dos ros dos ros dos
 

Leche fluida 0,59 2,31 9,39 17,74 8,35 14,20, 10,31 16,36
Leche en polvo 2,32 5,33 3,11 2,40 2,68 4,07 2,93 3,23 
Leche condensada 3,77 5,89 1,38 1,69 0,64 1,10 0,44 0,75
Mantequilla 0,96 1,51 1,66. 1,89 0,73 1,38 0,72 1,45
Queso 0,67 1,21 0,48 0,87 0,72 1,98 0,84 2,04
 

FUENTE: (10)
 

El valor pri ncipa1 de estas estimaciones .es.,mostrar
 
com o coismoe '
varfan ilospatr eones-de n difereites patiesdel 
paIS.r Par: un se tiene que' ~el' de f IuidaIlado .- co'nsuimo l'e'che seria 



mds. alto en Valparalso y Concenci6n, lTigeramente inferior en
 
Santiago y francamente mSs bajo en Antofagasta. El consumo
 
promedio de los obreros, exceptuando Antofagasta, es entre el
 
50% y el 60% del monto consumido por los empleados. En cuanto
 
a leche en polvo, se observa que este producto es la principal

fuente de 	abastecimiento de leche para los consumidores, siendo
 
aproximadamente tres veces mfs importante que la leche fluida,

cuando la 	leche en volvo se expresa en litros de leche eauiva
lente. Con la sola exceoci6n de la cifra Para Valparaiso, el
 
consumo de leche en polvo de los empleados es suDerior al de
 
los obreros. La leche condensada oor otro lado aparece como
 
un producto de alto consumo en Antofagasta mostrando una tenden
 
cia decreciente en el volumen consumido al avanzar de Norte a -

Sur. Las cifras de mantequilla sefialan a Valoaraiso y Antofagas

ta como las ciudades con mayores niveles de consumo; y en 10 qui

respecta al queso se observe justamente una tendencia inversa
 
a la de la mantequilla, presentando los promedios de consumo
 
m~s altos en Concepci6n.
 

Adem~s de Dresentar valores de consumo oromedio de
 
un producto para diferentes niveles de ingreso, es orfctica
 
usual calcular su elasticidad consumo-ingreso. Este coeficien
te mide la variaci6n porcentual en el consumo al cambiar el in
greso en un 1%. El Cuadro 2.8 presenta elasticidades consumo
ingreso calculadas por diversos autores para algunos productos

l cteos.
 

Cuadro 2.8 	 Elasticidades Consumo-Ingreso para
 
leche, manteouilla y queso.
 

Elasticidades Consumolngreso sgOn
 
Univ. Cat6lica Univ.de Mujica y 

Producto Obreros Emplead. ODEPA* FAO Chile Martinez 

Leche fluida 
Leche en polvo 
Leche condensada 
Mantequilla 
Queso 

0,6 
1,2 
1,0 
0,8 
0,9 

0,7 
0,7 
1,0 
0,6 
0,7 

0,70 
0,70 

0,60 
0,85 

0,70 
0,70 

0,60 
0,85 

0,65 

0,55 
0,89 

0,56 
0,48 
0,59 
0,59 
0,63 

* 	Estudios citados por (1): ODEPA, "Plan de Desarrollo AqroDecuario 1965-198OU 
M.Agricultura, Santiago, 1968; e IEUCH, "Ingreso-Familiar y Gastos en el 
Gran Santiago, 1966" en "Income.EAAtt.Le' o6 Vemand 6ox Agxi'cuWt;P'o

duct ". FAO, Roma, 1972. 
FUENTE: (I),(8)y (10).
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Las elasticidades presentadas arriba indican que
 
la leche y productos l~cteos analizados son bienes de consumo
 
.normales 1/. El producto que posee las elasticidades m~s al
tas es el'queso, con valores que fluctan entre 0,63 y 0,89;
 
por otro lado, la leche en polvo y la leche fluida tienen elas
ticidades bastante similares, siendo 0,7 el valor predominante.
 
La mantequilla, por su parte, muestra una elasticidad consumo
ingreso entre 0,55 y 0,6. El otro producto incluldo es la le
che condensada para el cual existen dos estimaciones--0,59 y 1.
 
S61o uno de los cinco estudios citados ,presenta elasticidades
 
para diferentes niveles de i.ngreso;. correspondi~ndole en gene
ral al grupo de menores ingresos las elasticidades mAs altas.
 

2.2.4 DISPONIBILIDAD DE LECHE Y PRnDUCTnS LACTEOS
 

El nivel de informaci6n 6ptimo exigirla contar con
 
valores del consumo de lfcteos efectuado por la poblaci6n,pero
 
la falta de series estadIsticas s6lo permite entregar antece
dentes sobre la disponibilidad de estos oroductos.
 

La cantidad disDonible de un producto es igual a
 
la producci6n nacional mds el saldo neto de importaciones y
 
exportaciones. Esta definici6n deberla incluir la diferencia
 
de inventarios del producto en cuesti6n, sin embargo, la caren
cia de datos en esta variable no hace posible entregar antece
dentes sobre disponibilidad con la precisi6n deseada. Por ello
 
las cifras que se presentan a continuaci6n deben ser considera
das como las mejores cifras de disponibilidad posibles de obte
ner.
 

El concepto de disponib.ilidad incluye el t~rmino
 
exportaciones, pero ellas o no han existido ohan sido espo
rAdicas y de volu'menes reducidos.
 

A continuaci6n se-analiza la disponibilidad de los
 
principales productos lacteos y leche, considerandose en el es
tudio de los productos individuales solo los componentes perte
necientes a la industria elaboradora y el comercio exterior.
 
Esto es, se excluye la parte consumida o comercializada por
 
los predios. Ello fud necesario--nuevamente--por falta de infor
maci6n fidedigna. No obstante este componente de la producci.6n
 
nacional de Iicteos se incorpora en el punto en aue se presen
ta la disponibilidad nacional de lcteos expresada en equiva
lentes leche. Las series estadIsticas que respaldan el anl.isis
 
desarrollado se presentan en el Anexo'EstadIsticoII--Cuadros
 
1 al 9.
 

I/	Desde el punto,de vista* econ6mico, sonproductos .normales aauellos aue,
 
tienen elasticidades consumo-inigreso .positivas,
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2.2.4.1, Leche fluida
 

La disponibilidad de leche fluida movida nor los
 
canales de comercializaci6n usuales 1/ aument6 de noventa y sie
 
te millones de litros en 1958 a :iento sesenta y seis millones
en 1974. Sin embargo, el crecimiento no fuf continuo, Dudien
do destacarse tres periodos bastante precisos. El Drimero de
 
ellos entre 1958 y 1964 en el cual la leche fluida aumenta de
 
los anteriormente mencionados 97 millones de litros a 165 mi-

Ilones; esto es, crece con una tasa acumulativa anual de 7,9%.
 
El segundo perlodo comprende los afios 1964 a 1968, en el cual
 
la disponibilidad disminuye a 116 millones de litros, o sea
 
un -6,8% por alo. Finalmente se presenta un nuevo periodo ex
pansivo con una tasa anual de 5,2% nue termina en 197A con 166
 
millones de litros--Grgfico 2.1.
 

El comDonente importaciones leche fluida es inferior
 
al uno por ciento de la disponibilidad total, aunque ha creci
do con el tiempo.
 

El monto oficial de las imoortaciones de leche fluida
 
para los aIos 1975 y 1976 era desconocido al momento de redac
tamr este capltulo--Droblema aue se renite nara los otros lfcteos.
 
Sin embargo, las cifras de elaboraci6n nacional de los distin
tos tipos de leche fluida suqieren un decrecimiento en la can
tidad disponible del orden de 31 millones de litros con resoec
to a 1974.
 

Las estadisticas de nDEPA indican oara 1976 la 
exis
tencia de cuatro tip'os de leche fluida elaborada nor la indus
tria nacional con las siguientes importancias relativas.
 

- leche fluida pasteurizada 54,6% 
- leche "Onica" 2/ 43,2% 
- leche con saboF 0,9% 
- leche esterilizada 1,3% 

1/ Excluye la leche fluida de predios.
 

2/ lDesde.1971 las'plantas lecheras estfn autorizadas nara elaborar y vender 
un producto resultante de mezclar leche fluida de predios y leche en pol
vorecombinada en proporciones iquales, este producto debe tener un con
tenidoade 25 gramos de materia grasa y 87,5 gramos de s6lidos no grasos
 
por.hi itro. 
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Las cifras presentadas permiten calcular la disponi
bilidad de leche fluida por persona, la que tambi*n se carac
teriza por tener los tres perlodos nombrados.. Sin embargo, el
 
crecimiento de la poblaci6n mfs rfpido que e'l de la leche fluida
 
hizo que la cantidad disponible en 1974 fuera inferior en 3,4
 
litros a la alcanzada en 1964--19,9 litros y 16,5 litros por
 
persona respectivamente. El nivel minimo ocurri6 en 1968 cuando
 
existieron 12,9 litros por habitante, que de acuerdo con las es
timaciones de este estudio se habrian repetido en 1976.
 

2.2.4.2 Leche en polvo
 

Las cantidades disponibles de leche en polvo han ex
perimentado grandes variaciones entre 1958 y 1976, siendo la
 
principal raz6n de ellas la poca estabilidad de las importacio
nes y donaciones. La disponibilidad total y su componente na
cional se observan en el Gr~fico 2.2. La disponibilidad-mds
 
baja en el perlodo analizado ocurre en 1960 con 20,8 millones
 
de kil6gramos y la mfxima en 1974 con 75 millones de kil6gramos.
 

La elaboraci6n nacional por su parte, muestra una ten
los 19 afios considencia casi ininterrumpida de crecimiento en 


derados. Ella aumenta de 9 millones de kil6gramos en 1958 hasta
 
32,8 millones en 1971, para disminuir a 27,2 millones en 1972 y
 
volver a crecer hasta alcanzar el nivel maximo hist6rico de 40
 
millones de kil6gramos en 1975. La tasa de crecimiento de la
 
leche en polvo--en todos sus tipos--entre 1958 y 1971 fu6 de 9,7%
 
por afio.
 

La leche en polvo elaborada en el pals contiene cua
tro niveles de s6lidos grasos, que son:
 

- descremada
 
- con 12% de s6lidos grasos
 
- con 18% de s6lidos grasos
 
- con 26% de s6lidos grasos
 

De estos cuatro tios de leche en polvo los mfs impor
tantes en el pals corresponden a las leches con 12% y 26% de s6
lidos grasos. Ambas leches fueron igualmente importantes entre
 
1966 y 1973, correspondi~ndole entre el 80 y el 85% del total
 
de leches en polvo elaborados en el pals. Aunque a partir de
 
1974 se observa una p6rdida en importancia de la leche con 12%
 
de s6lidos grasos disminuyendo desde 13,8 millones de kil6gramos
 
a4,9 millones en 1976. Este tiDo de leche es reemplazada or
 
leche con 26% de s6lidos grasos, alcanzando en.1976 a 27,3 millo
nes de kil6gramos. La velocidad de crecimiento de la leche en
 
polvo 26% S.G. corresponde a una tasa acumulativa anual del 15%.
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6,fic0 2.2. DISPONIBILIDAD DE LECHE EN rPOLVO
 



Las elaboraciones de los otros dos tipos de leche
 
en polvo--descremada y-con 18% de. s61idos grasos-,-han fluctuado
 
entre 2,2% y 14,9% de la producci6n nacional de'leche en polvo.
 

En cuanto a la disponibilidadde leche en polvo por
 
persona--en todos sus tipos--ella habria fluctuado entre 2,8
 
kil6gramos en 1960 y 7,5 kil6gramos en 1974. La disponibilidad
 
promedio de leches en polvo en los 19 aflos analizados es de
 
4,5 kil6gramos por persona-afIo, cantidad que equivale a 45 li
tros de leche fluida aproximadamente. Este promedio para la
 
leche en polvo es tres veces superior al de -la leche fluida
 
(15,3 litros).
 

2.2.4.3 Leche Condensada
 

La disponibilidad de leche condensada en el perlodo

1958-197A tambldn presenta oscilaciones, las que se explican
 
por las fluctuaciones de la producci6n nacional y principal
mente de las importaciones. El Cuadro 11.3 del Anexo Estadlsti
co y el Grffico 2.3 muestran dos periodos de disponibilidad cre
 
ciente seguidos de caldas abruptas. El primero de ellos termina
 
en 1962-63 con una disponibilidad superior a los 14 millones
 
de kil6gramos de leche condensada para caer a 10 millones en
 
1964; mientras que el segundo perlodo corresponde a los aflos
 
1966-73 con una disDonibilidad mfxima de 21,4 millones de kil6
gramos en el Ultimo de estos ahos, disminuyendo en 1974 la leche
 
condensada a 14,9 millones de kil6gramos.
 

Presumiblemente las disponibilidades de leche conden
sada en 1975 y 1976 habrian sido menores al nivel de 1974, debi
do a la menor elaboraci6n de este producto en el pals, el cual
 
alcanz6 su mlhimo hist6rico de 5.609 toneladas en 1975.
 

La disponibilidad por persona de este producto ha
 
fluctuado entre 0,7 y 2,2 kil6gramos anuales, estimAndose en
 
un ktl6gramo'el nivel para 1976.
 

2.2.4.4 Leche Evaporada
 

La cantidad de leche evaporada disponible es baja,

oscilando en los altimos diez aflos entre 574 toneladas y 1.089
 
toneladas. La evoluci6n hist6rica de este Producto--Cuadro
 
II,.3--presenta un perlodo de introducci6n en el mercado entre
 
1958-y 1962 en que la disponibilidad crece desde tres toneladas
 
a 63, despu~s siguen cuatro afgos con disponibilidad decrecien
te hasta alcanzar treinta toneladas en 1965, posteriormente se
 
recupera la producci6n de leche evaporada para estabilizarse en
 
el nivel de 750-900 toneladas--rrgfico 2.4.
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Esta baja producci6n de leche evaporada, que sumada a las pocas o nulas importaciones, hacen que la disponibi
lidad por persona sea del orden de 0,1 kg al aio.
 

2.2.4.5 Manteguilla
 

La mantequilla disponible proviene tanto de produc
ci6n nacional como de importaciones. Ambos componentes tienen

importancias similares, aunque el crecimiento en la disponibi
lidad de este producto hasta 1972, se explicaba principalmente
 
por la expansi6n de las importaciones.
 

La disponibilidad de manteauilla creci6 con 
una tasa
del 5,8% por aho entre 1958 y 1972, alcanzando en este Oltimo
 
afo a 12.860 toneladas. En 1973 la cantidad en el mercado disminuy6 en 
45% con respecto a 1972 oara recuperar el nivel de do
ce mil toneladas en 1974. La falta de antecedentes publicados

sobre volilmenes importados en 1975 y 1976 hace posible indino 

car la disponibilidad de mantequilla 
en estos afios; sin embargo,

la elaboraci6n nacional 
habria llegado a un mfximo hist6rico
 
en 1975 con 7.051 toneladas° ver Grifico 2.5.
 

En cuanto a la disponibilidad de mantequilla por persona, ella ha fluctuado entre 0,7 y 1,6 kil6gramos por persona
aflo, estimfndose en 0,7 kil6gramos el consumo aparente por per
sona para 1976.
 

2.2.4.6 Queso
 

El queso consumido en Chile es casi totalmente elabo
rado en el pals, ya que las importaciones han contribuldo, como
 
maximo, a un 4,4% de la disponibilidad nacional. Este producto

presenta un largo perlodo de expansi6n cue abarca los ahos 1960
1972 en los cuales la cantidad disponible creci6 con una tasa

del 11,7% por aflo. Despu6s de 1972 se observa una r6pida dismi
nuci6n en la elaboraci6n nacional de quesos, pasando de 
18.572

toneladas en ese aflo a 10.559 toneladas en 1975, aunaue en 
1976
 
se recupera la producci6n a 11.380 toneladas, ver GrAfico 2.6.
 

La disponibilidad de oueso por persona a trav~s de

los alios aument6 de 0,6 kil6gramos anuales en 1960 hasta 1,9

kil6gramos en 1972; actualmente el con'sumo seria del orden de
 
1,1 kg por persona-ao.
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2.2.4.7 Questllo y queso fresco tipo cameo
 

Estos productos presentan un-periodo decrecimiento
 
entre 1959 y 1972 en el cual la disponibilidad de ellos aumenta
 
de-.216 toneladas a 4.434 toneladas--Grhfico 2.7. Posterior
mente la elaboracifn nacional disminuye hasta menos de dos mil
 
toneladas en 1975. La disponibilidad de quesillo para 1976 al
canza a 0,2 kg por persona-aflo.
 

2.2.4.8 Yoghurt
 

La producctfn nacional muestra un lento crecimiento
 
entre 1958 y 1964, aFlo en el cual totallza 325 toneladas. A
 
partir de 1964 la elaboraclon de yoghurt se expande r~pidamente
 
hasta alcanzar 5.528 toneladas en 1972, crecimiento correspon
dfente a una tasa del 37% por aflo. Al igual que ol:ros produc
tos lhcteos, la elaboracl6n de yoghurt dismlnuye entre 1972 y
 
1975, para recobrarse en 1976 hasta 4.959 toneladas--Gr~fico 2...
 
Este incremento en la producci6n de yoghurt ha significado una
 
mayor disponibilidad del producto por persona leqando a 0,5
 
kl6gramos anuales en 1976.
 

2.2.4.9 Manjar
 

La elaboraci6n de manjar blanco Dor parte de la in
dustria lechera es bastante bala. El nivel mfximo ocurri6 en
 
1973, aflo en que se fabricaron 340,5 toneladas. En 1976 la dis
 
ponibilidad total de manjar fue de 293,9 toneladas--Grafico 2.9.
 

2.2.4.10 Crema
 

La crema de origen naclonal que se encuentra en el
 
mercado chileno es de dos. tipos: crema fresca y crema esterili
zada., Adems se importa crema, aunque en cantidades que no han
 
sobrepasado las 116 toneladas. La disponibilidad de crema segdn
 
estadtstlcas oficlales se exnandi6 de 5.600 litros en 1958 has
ta 3,7'mllones de litros en 1973'-Grfico 2.10. Estas dispo
nibilidades reoresentan en la actualidad un consumo aDarente
 
de :0.3 ltros-de crema por habltante-ago.
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2.2.5 DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE POR PERSONA
 

La secci6n.anterior describi6 en forma separada la
 
disponibilidad de cada uno de los productos lacteos y leche
 
entre 1958 y 1976. El objetivo de esta secci6n es Dresentar
 
una visi6n general de la disponibilidad aparente*de l~cteos
 
por persona, incluyendo la leche distribuida por Dredios.
 
Para-ello se ha procedido a expresar las cantidades de los
 
distintos productos en equivalentes leche fluida con el pro
p6sito de obtener la disponibilidad total por Persona para los
 
ahos analizados. Los antecedentes asT calculados se resumen
 
en el GrAfico 2.11 y en el Cuadro 11.9 del Anexo Estadistico.
 

La disponibilidad aparente oromedio para el perio
do 1958-1976 es de 124,6 litros equivalentes por persona-ao,
 
cor.respondiendo 44,2 litros a leche distribuida por predios,
 
51,4 litros a leche nacional procesada por la industria y'29
 
litros a leche importada.
 

El componente leche predial distribuida por los
 
agricultores--en terminos pev cdpita--ha tendido a perder im
portancia a un ritmo de 0,89 lt aflo, al mismo tiempo que la
 
leche recibida por las plantas industrializadoras ha mostrado
 
una tendencia, aunque menos marcada, a incrementar. Esta ma
yor capacidad de satisfacer las necesidades de los consumido
res con leche industrializada aparece en forma nitida en los
 
periodos 1966-71 y 1973-76.
 

Por su parte, las importaciones presentan grandes
 
fluctuaciones siendo posible distinguir cinco periodos; el
 
primero de ellos--entre 1958 y 1960--corresnonde a un descen
so en la cantidad de leche importada oor persona; el segundo pe
riodo va desde 1961 a 1966 y se caracteriza por un incremento
 
en la contribuci6n de la leche importada hasta alcanzar 41,9
 
litros por persona. A continuaci6n siguen cinco ahos en que
 
el componente leche importada se mantiene relativamente esta
ble entre 23 y 28 litros por persona. Este periodo de estabi
lidad es seguido por los ahos 1972, 1973 y 1974 en los cuales
 
ocurren las mis altas importaciones de leche, llegando en 1974
 
a 60,4 litros por persona. El Oltimo periodo corresponde a
 
los ahos 1975 y 1976, para los cuales se han estimado las im
portaciones en 13,3 y 13,7 litros de leche equivalente por per
sona-aho, respectivamente.
 

Las tendencias opuestas de los dos componentes de
 
leche nacianal hace que ellos "se compensen,,por lo que las fluc
 
tuaciones observadas en la disponibilidad de leche por persona
 
provendrian principalmente de variaciones'en la leche importada.
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2.R2'.6 PRECIOS DE LACTEOS'fAMIVEL CnNSUMIDnR
 

El Oltimo con.iunto de variables importantes asocia
das al consumo de productos lUcteos son sus orecios. .Los Cua
drosl..JI .A al 12,del Anexo Estadfstico nresentan las series his
 
t6r'icas de precios al por menor para Santiaao.. Adem~s se ore-
senta el Cuadro 11.14 con los nrecios al nor menor en distintas
 
ciudades de Chile en 1975.
 

Debido a la qran inflaci6n oue hist6ricamente ha
 
experimentado el pafs, el anflisis de precios que se efectu'a
 
a continuaci6n se refiere Onicamente a precios reales--exnresa
dos en pesos de Diciembre de 1976--o como relaciones de precios
 
con respecto al valor de un litro de leche fluida nasteurizada.
 

2.2.6.1 Precios reales
 

Los antecedentes existentes permiten estudiar el
 
comportamiento de cinco productos nara el nerfodo 1958-1976-
leche fluida, leche en polvo con 26% de s6lidosqrasos,,leche

condensada, mantequilla y queso--y de yoahurt y quesillo entre
 
1970 y 1975.
 

El nrecio real de la leche fluida en Santiago entre
1959 y 1969 fue bastante estable, variando entre $0,95 
por litro
 
y $ 1,17. En los cuatro a-os siouientes aumenta alao ubicgndo
se entre $1,32 y $1,35 por litro. Estos niveles de nrecios
 
son, sin embargo, bastante menores que los ocurridos en 1974,

1975 y 1976, a~os en los cuales suben a $ 2,36, $2, n y $3,98,
 
respectivamente.
 

La situaci6n para la leche en nolvo es relativamente
 
parecida a la observada con la leche fluida, ya que existe un
 
largo lapso de tiempo que comnrendetodo el nerlodo entre 1959
 
y 1972, en oue el nrecio de un kil6qramo de leche en polvo con
 
26% de materia grasa oscil6 entre $14,07 y $1R,36. Estos a~os,

de cierta estabilidad en los precios, estaAi seguidos nor un ne
riodo de cuatro arios, con alzas en el nrecio de la leche en nol
vo lleqando hasta $42,25 nor kil6cramo en 1974, nara disminuir
 
posteriormente a $ 36,71 en 1976.
 

Despuds de analizar la tendencia en los precios his
t6ricos de estos dos productos, se puede decir que el patr6n ya

observado se renite en la leche condensada, mantequilla y.par
cialmente en el oueso. Esto es, un nerfodo de catorce atos con
 
un nivel de precios baios seguido nor cuatroalbs en los cuales
 



los Drecios se ubican en un nivel bastante sunerior .:1/.El
 
preco de la leche condensada se ubica entre $6 y- .$7,* nor
 
kil6gramo en la mayora de lQS aflos de la fase larga de Ila se
nie, subiendo posteriormente a $17,8 y $19,7 nor kil6gramo en
 
los aflos 1974-76. La mantenuilla, por su narte, se mueve en
tre $20 y $26 por kil6pramo en el primer perlodo nara saltar
a.$40 en 1973 y a $67,7 en 1974 y ba.iar a $52 y $54 por kil6
gramo en 1975 y 1976, respectivamente.
 

Los precios reales del queso a nivel del consumidor
 
han crecido durante casi todo el nerfodo estudiado. Esta ten
dencia al alza se observa desde 1963, cuando su precio era de
 
$1R,52 nor kil6aramo, hasta 1971 en que llega a 35,57. Pero
 
el queso no escana a la reala aeneral de alza de nrecios en los
 
Oltimos alos, ya aue sube a $52,75 nor kil6orama en 1972 y

$65,68 en 1973, aglo en cue se observan los nrecios m's.altos.
 
En los tres agos aue siguen--periodo 1974-1976, el nrecio del
 
cueso baja a un promedio anual que fluct~a entre t47,35 y.$51,25
 
por kil6gramo.
 

Los otros dos productos con antecedentes de Drecios-
el ouesillo y el yoohurt--disponen de series mAs cortas. Los
 
precios del quesillo indican cue 6ste ha subido todos los afios
 
desde 197n,, nasando desde $5,21--nor paquete de 35n gramos-
en este ago hasta $9,29 en 1975. La situaci6n del nrecio del
 
yoghurt es similar a la encontrada nara el nrecio del quesillo.

El precio de un vaso--1R5 gramos anroximadamente--de este nro
ducto aumenta de $1,67 en 1970 hasta $3,08 en 1975.
 

Las estadisticas de INE (6) permiten estudiar las di
ferencias geogrAficas en los. nrecios de productos l~cteos. La
 
informaci6n para el ago 1975--Cuadro II.14--muestra dos estruc
turas de precios; por un lado se.tiene *ala leche fluida y nor
 
otra a los precios de leche en polvo, condensada, queso y man
tequil la.
 

El perfil de precios de la leche fluida se carac.teri
za por presentar su nivel mfs baio en Santiago--42,90 norlitro-
y por incrementos hacia elMorte y el Sur del na,;s. No obstan
te el precio de este-nroducto en la zona comorendida entre-.Val
oa'rafso y Osorno normalmente no sobrenasa el nrecio de Santiaqo
 

j/ La-cOnducta de los precios reales en los altimos aglos ha sido examinada
 
por investigadores del Deoartamento de Economia y del Departamento de. 
Industrias de la Universidad de Chile, concluyendo ellos aue el uso del 
Indice de Precios al Consumidor introduce un sesgo en las series hist6' 
ricas de precios al ser usado como deflactor. Esto exolicaria en narte 
el alza abruota observada en 1972-73. Este aspecto fue considerado en 
el anilisis economitrico de la demanda de lfcteos nresentado en'el punto
2.7. de este Cardtulo.
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en mgs de un 10%. Pero, las diferencias aumentan rDidamente
 
en las zonas no lecheras, alcanzando niveles de $5,54 y $5,85
 
por litro en Punta Arenas e Iuioue, respectivamente.
 

Los otros productos l~cteos exhiben sus niveles
 ms bajos en Temuco, aumentando ellos hacia'los extremos del

pals. Esta tendencia general se ve interrumoida en Santiago
para la leche en polvo y leche condensada, ciudad donde ocurre
 
un leve descenso en los precios de estos oroductos, posiblemen
te debido al menor orecio de venta de la 
leche fluida. Los ran 
gos en los precios de estos cuatro productos lActeos son 

- leche en polvo $ 33,44 - 45,85 por kg 
- leche condensada $ 16,19 - 23,90 por kg 
- queso. $ 35,86 - 57,47 por kg 
- mantequilla t 42,16 - 61,78 por kg
 
Al igual que en la leche fluida, los precios mfs
 

altos de estos lgcteos ocurren en Punta Arenas.
 

2.2.6.2 Relaciones de Drecios 
a nivel del consumidor
 

Las relaciones de precios entregan informaci6n valiosa al permitir la comparaci6n en las estructuras de nrecios y

como 
ellas cambian con el tiempo. Este anflisis de la impor
tancia relativa de los Precios, para un con~junto de Droductos,
 
es una excelente herramienta para predecir o explicar cambios
 en las estructuras productivas y en 
el consumo de productos.

El Cuadro 11.13 del Anexo Estadistico presenta las series his
t6ricas de precios relativos para productos l~cteos a nivel
 
consumidor entre 1958 y 1976.
 

Las relaciones de precias de leche en 
polvo, leche

condensada y mantequilla con respecto al precio de la leche fluida se caracterizan por presentar un perlodo de doce aios, que

se extiende entre 1958 y 1969, 
en el cual se observan nocas
variaciones. En el aRio 
197n los precios relativos cambian debi
do a un alza en el precio de la leche fluida; sin embargo, esta

situaci6n es transitoria ya que 
en 1973 se vuelve a los niveles
 
antiguos. Finalmente, los a6ios 1974, 
1975 y 1976 muestran una
nueva alza en el 
precio de la leche fluida, alcanz~ndose en 1976
'las valores relativos mfs bajos. Las tendencias y niveles de
las relaciones de precios Para estos productos aparecen en 
el
 
Grafico 2.12.
 

La relaci6n de precios queso-leche fluida se diferencia de las tres anteriores al crecer durante todo el 
periodo

1958-1969, oasando de 
13,2 a 28,1. En 1970 cae abruptamente a

18,1, por el encarecimiento de la 
leche fluidaya mencionado.

En los aflos restantes, la conducta de esta relacion de precios
 
es similar-a las otras llegando a un valor mgximode 48,8,en
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'1973 ,ya unmnlmo .de 12,9 en 1976. 

Los antecedentes disDdnibles. sobre': precios de yo
ghurt y ques:illos permiten calcular preclos relativos s6lo 
.para el per fOdo 1970-75, observgindose en ambos casos un au, 
.mento, de. lasdos relacione s ha"sta":1973 ' y:una dismsi-nu cl.6n en:; 
:1974. y: 1975. 
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2.3 CONSUMO DE LECHE Y: PRODUCTOS :LACTEOS EN S'ANTIAGO.
 

El mercado domestico constituye el destino final
 
de la leche y productos lfcteos distribuldos por el sistema
 
de comercializaci6n. Raz6n por la cual, el conocimiento de
 
sus caracteristicas, extensi6n y segmentaci6n es necesario
 
para estructurar cualquier programa o polltica destinada a
 
la expans16n del consumo de leche y productos lcteos.
 

La ciudad de Santiago, con una poblaci6n de 3,3
 
millones de habitantes (5), es, sin lugar a dudas, el merca
do consumidor de alimentos mds grande del pals. Por ello se
 
decidl6 estudiar en profundidad el mercado de l]cteos a nivel
 
consumidor en esta ciudad.
 

El estudio de Santiago se basa en una encuesta de
 
hogares orientada a la obtenci6n deinformaci6n primaria que

d6 respuesta a las principales interrogantes que se plantean
 
al formular una campaha de aumento en el consumo de lcteos.
 

Los resultados de la encuesta se han dividido, por
 
razones de presentaci6n, en once secciones que son:
 

- antecedentes sobre la encuesta de hogares 
- composici6n de los hogares eii-uiestados 
- perfil..general del mercado dom~stico de l~cteos 
.-a-bastecimiento de leche y productos lcteos 
- anglisis del consumo de leche y productos l~cteos 
- razones del no consumo de lfcteos 
-	 opiniones sobre sustitutos l~cteos 
- aspectos promocionales en el consumo de lcteos 
- actitud ante nuevos productos lfcteos 
- disponibilidad de refrigeraci6n en los hogares 
- relaci6n entre el consumo de ldcteos y el ingreso 

de los consumidores.
 

2.3.1 ANTECEDENTES SOBRE LA MUESTRA DE HOGARES
 

La descripci6n del consumo.de lActeos se basa en el
 
analisis de una muestra de hogares provenientes de once comunas
 
del Gran Santiago 1/.
 

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de
 

/ 	Las comunas inclufdas en el estudio son: Conchall,"La Cisterna, La Gran-

ja',La Reina, Las Condes, Nuioa, Providencia, Pudahuel, Quinta Normal,
 
San Miguel y Santiago.
 

http:consumo.de
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Diciembre de 1976, preguntandose sobre los niveles y caracter
 
risticas del consumo de l~cteos en los treinta dias previos-a

la encuesta, correspondiendo en una alta proporci6n de casos
 
al consumo del mes de Noviembre.
 

Para obtener la muestra se dividi6 la poblaci6n en
 
tres niveles socioecon6micos 1/ con los siguientes ndmeros de
 
encuestas por grupo:
 

- Grupo Alto y Medio Alto : 172 hogares
 
- Grupo Medio : 306 hogares
 
- Grupo Popular : 411 hogares
 

Total muestra : 889 hogares
 

La muestra extralda es del tipo estratificado-no pro
 
porcional generada en un.procedimiento biet~pico.
 

.El anglisis de los resultados de esta encuesta se 
presenta en las secciones siguientes y ellos se encuentran res 
paldados por los Cuadros 15 al 121 del Anexo Estadfstico II. 

2.3.2 COMPOSICION DE LOS HOGARES ENCUESTADOS
 

Las caracteristicas de los hogares entrevistados en
 
lo que respecta a edad de la dueFa de casa y edades del grupo
 
familiar aparecen en el Cuadro 2.9.
 

1/ Ver Apendice 1lpara la definici6n de los diferentes niveles sOcioecon6
micos,e .. 0 
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Cuadro.2.9 	 Composicifn de la muestra-porledad de la duena
 
de casa, edad del grupo familiary nive1 Socio
econ6mico.
 

--ntmero de 	personas--


Nivel socioecon6mico
 
Alto y Total
 

Edad .................. . Medio Popular muestra
Medio Alto .... 


1.Deldifla'de'"Asa
 

29 ahIos y menos 20 51 106 177
 
30 a 39 afos 	 50 
 84 96 230
 
40 a 49 afios 46 70 97 213
 
50 ahos y m~s 56 101 112 269
 

Total 	 172 306 411 889
 

2.Del grupo familiar
 

0 a 4 ahos 	 51 159 258" 468
 
5 a 14 ahos 143 307 477 927
 

15 a 19 afios 86 195 215 496
 
20 a 49 ahios 348 624 740 1.712
 
50 ahlos y mis 138 254 235 627
 

Total 	 766 1.539 1.925 4.230
 

Los antecedentes a-nteriores corresponden a una mues
tra bastante equilibrada. Lo que se comprueba al cotejar la. es
tructura porcentual de los distintos grupos de edad de la encuesta
 
con las estimaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Es
tad~sticas para el pals: 

.GetiVoaetlreo Composici6n porcentual 
Muestra PaTs 

0 a 4 ahos 11,1 12-,2 
5 a 14 ahIos 21,9 22,0 
15 a 19 alios 11,7 1'0,4 _ 
20 a-49 ais .40,5 41,1 
50 afhos Vmfs 14.8 14,3 

A partir de los antecedentes del. Cuadro 2.9 se puede
 
calcular-el tamafho promedio. del: grupo familiar siendo'.este de
 
4,45 .personas,en el nivel al.to y medio "alto;,de 5,03 personas en
 

'
 el grupo medio y de 4,68 personas en el popular,rlo que da un
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promedio global para la muestra de 4,76 personas por hogar.
 

Con respecto a la estratificaci6n por edad de la 
dueia de casa, s6lo cabe hacer notar que la mayor proporci6n 
de hogares con duefias de casa menores de treinta aflos perte
nece al grupo popular--25,8%--mientras que ellas representan 
el 16,7% y 11,6% de los hogares de los estratos medio y alto l, 
respectivamente. 

2.3.3 PERFIL GENERAL DEL MERCADO DOMESTICO DE LACTEOS
 

2.3.3.1 Proporci6n de hogares consumidores de cada producto.
 

Los hogares pueden ser clasificados en tres catego
 
rfas desde el punto de vista de consumo de algn producto.
 
Una categorla corresponde a los consumidores habituales del
 
producto en cuesti6n, que para prop6sitos del presente estudio
 
son todos aquellos hogares que consumieron el producto en el
 
mes previo a la entrevista. La segunda categorfa es la de con
 
sumidores esporAdicos, ubicAndose en esta clase todos los hcgW
 
res que consumieron el producto en los dos meses anteriores a
 
la encuesta y que no pertenecen al primer grupo. LE tercera
 
categorla esta integrada por todos los hogares que no consumie
 
ron el producto en los dos meses previos a la encuesta. 

BasAndoseen las definiciones anteriores se tiene 
que el producto l~cteo que es consumido por una mayor propor
ci6n de hogares en forma habitual es la mantequilla (80,8%),si
 
guiendo en importancia el queso (72,2% de los hogares) , leche
 
en polvo (68,1%), leche fluida (57,6%) y yoghurt (50%). Los
 
restantes productos son consumidos por menos del 50% de los ho
 
gares--Gr~fico 2.13 y Cuadro 11.17.
 

Las mayores proporciones de hogares consumidores nor
 
malmente se encuentran entre los hogares de nivel socio-econom
 
co alto, ocurriendo ello para la leche fluida (68%), leche en
 
polvo (71,5%), leche condensada (66,3%), leche evaporada (18%),
 
queso (90,1%), quesillo (48,8%), yoghurt (59,9%), crema (44,8%)
 
y manjar (50,6%). En cambio, el grupo medio presenta las m~s
 
altas proporciones en el consumo de mantequilla (86,6%) y leche
 
con sabor (17,6%). El grupo popular aparece con la mfs alta pro
 
porci6n de hogares en un s6lo caso, y 6ste corresponde a la le
che de establo (5,3%).
 

Los resultados anteriores indican que el nivel socio
econ6mico influencia directamente el que se consuma o no un pro
 
ducto lfcteo. Desde otro punto de vista, se puede considerar
 
que un producto ha logrado penetrar en el mercado cuando es
 

.. . . . . ..... . I 

1/	Para facilitar la redacci6n en el resto del Cap'tulo, la denominaci6n de
 
grupo alto se emplearg como sin6nimo de grupo alto y medio-alto.
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consumido en mfs de la mitad de 
los hogares de cualquier gru
 
po socioecon6mico. Al aceptar este 1Hfmite se tiene que s6lo
la mantequilla, el 
queso y la leche en polvo lo sobrepasan.

La.leche fluida se ubicarfa en cuarto lugar de este ordena
miento, ya que sobre el 
50% de los hogares de los niveles al
 
to y medio la consumen habitualmente--68,0 y 63,4%, respectT

vamente; estando muy cercano a satisfacer el requisito el gFu
 
po popular--donde es consumido por el 
49,1% de los hogares.
Los otros productos que habrian penetrado parcialmente son el
 
yoghurt y leche condensada en los hogares de los grupos alto
 
y medio; y el manjar, pero s6lo en el grupo alto.
 

En cuanto a la proporci6n de hogares consumidores
 
espor~dicos de l6cteos, se encontr6 que 6sto ocurrfa princi
palmente con el 
quesillo (14,7%). manjar (14,5%), queso(12,8%),

leche condensada 
(11,9%), yoghurt (11,7%) y leche fluida(11,5%)
 
--ver Cuadro 11.18. Al considerar el nivel socioecon6mico, se
 
tiene que el problema de consumo esporidico se presenta mfs
 
frecuentemente entre los hogares del grupo popular.
 

Un aumento en el consumo de l~cteos debe lograrse

expandiendo el 
ntmero de consumidores e incrementando los nive
 
les de consumo de los que actualmente lo hacen. La expansi6n
del mercado debe lograrse primero, incorporando al consumo habi
 
tual a los hogares que compran lfcteos espor~dicamente y segun
do, por la creaci6n de demanda entre los no consumidores de
 
aquellos productos.
 

Basado en lo anterior y en las cifras del Cuadro
 
11.18, las mejores posibilidades de expansi6n del consumo.de
 
licteos por incorporaci6n de consumidores esporfdicos en los di
 
ferentes grupos socioecon6micos son:
 

- Grupo popular : queso, leche fluida, leche conden
sada, yoghurt y manjar. 

- Grupo medio : quesillo, manjar, crema, leche con 
densada, queso y leche fluida. 

- Grupo alto- : manjar y quesillo. 
-

La creaci6n de demanda aparece en principio mfs pro
bable en productos como el quesillo, crema, manjar, leche conden
 
sada y yoghurt.
 

2.3.3.2 PYO0rici6n de consumi'dores de l1cteos segOn edad
 

Parece interesante investigar en qu6 forma la edad
afecta el consumo de lcteos. En principio habrla dos situacia
nes a considerar, correspondiendo la primera de ellas a la edad,
de la familia y la otra a la edad de Tlas. personas. Amba's situai
 
cines se describen a continuaci6n,
 

http:consumo.de
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2.3.3'2.1 
 Proporci6n de hogares consumidores segOn edad de
la duefia de casa. 
 Debido a que en cualquier socie
dad existen familias con nameros 
diferentes de miembros--y de
edades distintas--es posible por lo 
tanto, esperar niveles y
patrones 
de consumo diferentes. 
 En el presente estudio esta
caracterfstica 
 de los hogares se denomina como edad de la
milia y se ha representado por la edad de la 
fa
 

duefia de casa. -

Los antecedentes obtenidos en 
la encuesta aparecen
en el 
Cuadro 11.19, observ9ndose una tendencia a una mayor pro
porci6n de hogares consumidores de leche 
en polvo, yoghurt,
manjar, crema, mantequilla y queso entre los hogares 
ms j6ve
nes. Esta 
tendencia decreciente al consumo, al avanzar 
la e~ad
de la duefla de casa, es especialmente marcada para el 
yoghurt.
La leche 
con sabor exhibe la ms alta proporci6n de consumo
entre los hogares con duefias de 
casa menores de treinta afos-21,1%, mientras que los 
restantes hogares demuestran una propens16n pareja--lO,7 a 13,9%. 
 Los otros productos considerados--leche fluida, condensada, evaporada y de establo y quesilo--no presentan tendencias asociadas 
a la edad de la duefia
 

de casa.
 

2.3.3.2.2 
 Proporci6n de consumidores segOn edad. 
 La situaci6n
 
del consumo o no consumo de lcteos segOn edad de
las personas se analiza para la 
muestra total y a continuaci6n
comenta c6mo interacciona el
se nivel socioecon6mico. 
 Estos
antecedentes aparecen 
en los Cuadros 20 al 
23 del Anexo Esta

dfstico II.
 
De acuerdo a-los resultados obtenidos es 
posible cla
sificar a los productos lfcteos 
en cinco categorias. La primeFa
categorla incluye a las leches 
fluida, con sabor, evaporada y
condensada y al 
manjar. Estos cinco-lcteos se caracterizan por
presentar a las personas entre 5 y 19 afios 
como sus 
m~s frecuentes 
consumidores y por mostrar proporciones decrecientes 
a medida
que la persona aumenta 
en edad una vez 
que pasa de veinte afios
 

de edad.
 

La segunda categoria de productos esti integrada por
la mantequilla, la crema, el queso y el 
quesillo. Para estos
cuatro productos las proporciones mfs altas de consumidores se
encuentran entre 
los 5 y los 49 afios, implicandol.sto que las
sonas muy j6venes--entre per

0 y cuatro aflos--y las de edad mas 
avan
zada--sobre cincuenta afios--son las que tienen las menores 
pro-

pensiones al consumo.
 
La tercera categorfa estg integrada por el 
yoghurt, pro
ducto que alcanza las mas 
altas proporciones de, consumo-en el grupo de 0 a cuatro aflos: (61,7%) decreciendo esta proporc6n a medida que aumenta 
la edad dela persona hasta llegar.a 27,4% 
entre
las 
personas con cincuenta afios 
o ms.
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En la cuarta categorla se encuentra la leche en:..

polvo, con un comportamiento parecido al yoghurt. 
 La mgs alta,

proporci6n de consumidores ocurre entre 
los nihios de 0 a 4.afios
 
(86,7%) para decrecer hasta 50,9% en grupo de 20
el a 49 aios
 
y aumentar a 55,7% 
en el grupo de 50 o mas afios.
 

Finalmente, se 
tiene a la leche de establo con un

patr6n de consumo en forma de U en que las m~s altas proporcio.

nes de consumidores ocurren en los grupos de 0 a 4 afios 
y de7
 
50 o mfs alios de edad. La proporci6n m~s baja se presenta en
tre los j6venes con 15 a 19 aios de edad.
 

La tendencia general, al hacer el anflisis por nivel
socioecon6mico, 
es a un aumento en la proporci6n de consumido
res al subir el nivel de la persona. Esta tendencia deja de

cumplirse s6lo para la leche en polvo y para la leche de esta
blo. En el caso de la leche en 
polvo sucede que los nifios en
tre 0 y 4 aflos de edad de los niveles medio (90,6%) y popular

(86,8%) presentan proporciones de consumidores superiores 
a
 
las del grupo alto (76,5%). Esta inflecci6n en el nmero de con

sumidores podrla ser consecuencia del Plan Nacional de Leche deT

Gobierno--mgs adelante se presentan algunas cifras al 
respecto.

Para la leche de establo las menores proporciones de consumido
res se encuentran en el nivel 
alto y las mfs altas en el popular.
 

2.3.4 ABASTECIMIENTO DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS
 

Las distintas fuentes de abastecimiento y la forma en
 
que los hogares compran productos licteos son variables centrales
 
de un anflisis de mercado. 
 Por ello, esta secci6n del trabajo

presenta antecedentes 
acerca de los lugares de abastecimiento,

sobre quinn compra y con qu6 frecuencia lo hace. Adem~s se infor
 
ma 
sobre la opini6n que tienen los consumidores santiaguinos con
respecto al abastecimiento actual de l6cteos.
 

2,3.4.1"'.Ugar'e~ deabastecimiento-por-niveT-socioecon6mnico.
 

La informaci6n proporcionada por la encuesta--Cuadros
 
II.24 
a 28-- sehiala a los almacenes y emporios como la principal

fuente de abastecimiento de lacteos; ubicgndose en segundo lugar

los supermercados y autoservicios. La distribuci6n domiciliaria,
 
por.,su lado, es importante entre los productos fluidos y el yo-.

ghurt.
 

El anflisis por nivel socioecon6mico muestra al estra
 
to alto abasteci~ndose principalmente en 
supermercados y autoser
 
vicios yal estrato popular recurriendo a los almacenes. El gru

pa-de ingresos medio tambin tiene a los almacenes como fuente 
ms'i:mportante de compra de lcteos, aunque menos que 
en el gru

po:popu.lar.
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Al considerar los distintos productos, se observa
quela distribuci6n ddmiciiaria es' la principal fuentede
 
compra del grupo alto, mientras que los almacenes lo son pa
ra los grupos medio y popular. En los demos productos, el
 
grupo alto se abastece primordialmente en supermercados; el
 
grupo medio recurre a estos distribuidores-para comprar leche
 en polvo, evaporada, condensada y crema, y a los almacenes
 
cuando adquiere leche con sabor, mantequilla, queso y quesi

11o. La 	clase popular, como se indic6 previamente, compra

todos sus productos principalmente en almacenes.
 

2.3.4.2 	 Lugares de.abastecimiento seqin edad de la duefia de
 
casa
 

Las tendencias generales sobre los lugares de abas

tecimiento de lfcteos, presentadas en la secci6n anterior, se
 
mantienen al examinar los hfbitos de compra de las dueFias de
 
casa. El almac~n sigue constituyendo el lugar mfs importante

de aprovisionamiento, siendo especialmente notorio entre 
las
 
duehas de casa j6venes--menores de treinta afhos--Cuadros 11.29
 
al 35.
 

Cabe hacer notar que el Plan Nacional de Leche es
 
una fuente importante de abastecimiento para las familias j6
 
venes, perdiendo su importancia relativa al aumentar la edaU
 
de la duefia de casa--lo que era de esperar. Especfficamente,
 
se tiene 	que el 33% de las duejas de casa con 29 aios o menos
 
obtienen 	leche en polvo de los programas asistenciales de Go
 
bierno; proporci6n que disminuye a 17%, 10% y 8% para los 
grupos de 30-39 aflos, 40-49 afios y 50 o mfs ahos, respectiva
mente.
 

2..34.3 	'Per'sn.a "ue realiza y decide la compra de lfcteos
 

La decision de comprar un producto ldcteo y la com
 
pra misma de 61, son acciones queefectia la duefia de casa en
 
casi todos..los hogares--entre 72 y 90% de las entrevistadas,
 
segOn el producto(Cuadros 11.36 al 45). Sin embargo, se apre

cia una influencia del nivel socioecon6mico, al observarse.en" 
el estrato de mayores ingresos una mayor participaci6n del per,
sonal de servicio, quienes llegan a comprar el 23,3% de la le
cheben los hogares del grupo alto. 

El marido normalmente no desempefia un papel activo
 
en la compra de 1fcteos, manifestfndose su mayor participaci6n

en-el caso del queso--producto que es comprado por el dueflo
 
de casa en el 8,5% de los hogares que lo consumen. La mayor

colaboraci6n de hijas e hijos se manifiesta en el yoghurt, pro

ducto que compran en el 7,9% de los hogares que lo adquieren.

http:observarse.en
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Cabe hacer -notar que el manjar blanco es un produc
 
to~fundamentaIlmente elaborado, en, casa. De .las encuestas se
 
deduce.que e1 89% de las familias que consumen manjar lo pre
 
paran en casa. Este resul.tado reafirma la posibilidad de ex
pandir la demanda de manjar elaborado por la industria.
 

.2.3.4.4 Opiniones sobre el abastecimiento
 

La gran mayoria de los consumidores entrevistados
 
opin6 que el abastecimiento de leche y productos 1cteos era
 
adecuado. La mayor proporci6n de opiniones favorables entre
 
los hogares consumidores corresponden al yoghurt con un 95,2%
 
y.la menor al quesillo con 82,9%. Los demos productos reci
ben entre un 89 y un 93% de opiniones favorables.
 

El quesillo es el producto que demuestra tener la
 
imagen ms mala, en lo que a abastecimiento se refiere. Sin
 
embargo, las proporciones de hog ares consumidores que encuen
 
tran el abastecimiento regular (12,4%) y deficiente (4,7%) 

son bajas--Cuadro 11.46.
 

Al examinar las opiniones por estrato socioecon6mi
 
co, se advierte una mayor frecuencia de calificaciones regular
 
y desfavorable en los hogares de menores ingresos--Cuadros
 
11.47 al 49.
 

Las opiniones dadas mfs frecuentemente para califi
 
car el abastecimiento como favorable son:
 

- existencia de un Atock suficiente y en todo mo
mento
 

- existencia de varios lugares de abastecimiento
 
- entrega del producto a domicilio
 
- productos frescos, de buen sabor y calidad
 
- existencia de variedad de marcas y sabores--Cua

dro 11.50.
 

La primera opini6n fue la mds repetida para todos
 
los productos, predominando claramente sobre las otras. Aun
que es obvio que existan diferencias entre productos; asi se
 
tiene.que la entrega a domicilio, el que haya varios lugares
 
de abastecimiento y que el producto sea fresco es importante
 
para la leche; en cambio, el consumidor de mantequilla desea
 
un producto fresco y de buen sabor y la posibilidad de escoger entre varias marcas. 
 En el caso del queso busca un produc
 
to fresco y con una gama de sabores y marcas entre los cuales
 
elegir. Por otro lado, al comprar quesillo desea que exista
suficiente cantidad y le importa que el 
producto sea fresco; y
 
en cuanto al yoghurt, el consumidor espera encontrar un pro
ducto fresco, de buen sabor y calidad, y la posibilidad de
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.selecclonar.*entre,varios. sabores, sin descuidar el hecho que
 
se o entreguena domicil1o.
 

Los juicos-desfavorables se refleren en su mayo

rfa a la carencia dtil producto y a la falta de puntos-dey ,n
 
ta en los barrios.
 

2.3.4.5 Freeieic i' "Am6ra
 

Uno de los-factores mfs importantes para organizar

una buena red de distribucl6n es conocer la frecuencia de com
 
pra de los dlstintos productos. Este conocimiento, junto a
 
los requerimientosespecfficos de cada producto, es bfsico
 
para evaludr las diferentes formas y canales por los cuales
 
Ilegan los lcteos al consumidor. La informaci6n obtenida en
 
la encuesta sepresenta en el Cuadro 11.51 y su anflisis, re

ferido a los consumidores habituales de cada producto, se de
 
sarrolla a continuaci6n.
 

El producto que posee la mls alta frecuencia de
 compra es laleche fluida, la mayorla de los hogares la 
com 
pran todos los-dlas-(51,2%) 6 cada dos dlas 
(20,3%) existien
do ademgsun 24% de-familias que'la adquieren una o dos veces
 
por semana.
 

.Laleche de establo-y el yoghurt son los otros gro
ductos comprados con--alta~frecuencia. El primero de Ostos 
es
 
comprado principalmente,todos los dlas--por. 33,3% de los ho
gares--o dos:veces por semana--20,8%. El yoghurt por su lado,
 
es comprado por el-79,5%-de los hogares con una frecuencia
 
entre diaria y semanal.
 

La mantequilla y la leche con 
sabor, por su parte

son productos que normalmente son adquiridos una vez a la se
mana, aunque en muchos hogares es costumbrecomprarlos en for
 
ma m~s seguida.
 

El queso y el quesillo pueden catalogarse como pro
ductos de compra semanal,. -La encuesta indica que el 34,2% di
 
los consumidores habituales de quesillo lo compraa semanalmen
 
te, siguiendo en-importancia los que compran una vez cada do!
 
semanas (19,1%) y aquellos que lo hacen dos veces por semana

(13,2%). Paraelqueso, la proporci6n de hogares que lo com
pran una vez a la-semana es a~n ms alta, alcanzando al 43,9%

de los consumidoreshabttuales.
 

Los restantes productos--leche en polvo, condensada.,
leche evaporada-y crema--son comprados bisicamente, unavez al.'
 
mes, *En todos ellos esta frecuencia de compra .sobrepasa el

cincuenta po. ciento.
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2.3.4.6 Preferencias de envase para leche fluida y en polvo.
 

La encuesta averigu6 sobre las preferencias de en
 
vases para leche fluida y leche en polvo--Cuadros 11.52 a 54.
 
Dentro de las alternativas para leche fluida--botella de vi
drio, bolsa plastica y caja--la mayorfa de las duefas de casa
 
--65,4%--se inclinan por la botella de vidrio y s6lo un 27,4%
 
prefiere a la bolsa plAstica. Estas preferencias no se ven
 
influenciadas por la edad de la duefia de casa, pero sT por el
 
nivel socioecon6mico. En efecto, la botella de vidrio aumen
ta su aceptaci6n a medida que disminuye el nivel socioecon6mi
 
co, ocurriendo lo contrario con el sachet plstico como se
 
desprende de las cifras siguientes:
 

Nivel Preferencias por
 
socioecon6mico botella vidrio bolsa pI~stica 

Alto 51,5% 38,6% 
Medio 63,3% 27,2% 
Popular 71,7% 23,9% 

Los consumidores que prefieren la botella de vidrio
 
sehalan que ella es m~s c6moda de manejar (23,5%), par ofrecer
 
una mayor garantia de higiene que otros envases (22,8%) y otros
 
por tener una mejor imagen en cuanto a la calidad de su conte
nido (10,6). Las razones mAs importantes dadas por los consu
midores que prefieren las bolsas plAsticas son: la seguridad
 
higi~nica (11,0%) y la comodidad de manejo (10,5%).
 

En lo referente a los envases para leche en polvo, 
el tarro metAlico es preferido en todos los niveles socioeco
n6micos--58,1% de los hogares--cualquiera sea la edad de la 
duefia de casa. Sin embargo, esta preferencia as mfs marcada en 
los hogares de ingresos m~s altos y entre las dueias de casa ma 
yores de treinta aflos. Las cajas y las bolsas plAsticas preseru 
tan niveles de preferencia bastante similares--19,6% y 17,4%, 

respectivamente.
 

Las principales razones mencionadas por los consumi
dores para inclinarse por los tarros metflicos son: la imagen
 
de mayor higiene y protecci6n del producto, la posibilidad de
 
reutilizar el tarro y la idea de mejor calidad del producto que
 
viene en tarros.
 

2.3.5 ANALISIS DEL CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS.
 

En las secciones anteriores se entregan antecedentAs
 
sobre la muestra de hogares, la proporci6n de consumidores y
 
las fuentes de abastecimiento. Ahora se proporcionara
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informaci6n: sobre.las; variaci 
ones estacional es en el consumo
cteo'sl~ 

las cantidades consumidas.
 

de l'I las distintas formas y momentos de1 consumo, y
 

2.3.5.1 "Varia'o'nes"'e'taci'on'ales 
en el consumo
 

Aunque algunos hogares seflalan tener periodos de
mayor consumo en 
los distintos licteos analizados, entre el
71 y el 87% de los hogares manifestaron poseer consumo uni
un 

forme a lo largo del aflo (Cuadro 11.56).
 

Los productos que tendrlan 
una tendencia a mayor
consumo en los 
meses de otoo e invierno son la mantequilla,

el manJar, la leche y el queso. 
 En Cambio, aquellos que se-
Han mfs consumidos-en los 
meses de verano y primavera son
 
la crema, el quesillo y el yoghurt.
 

Las familias que sehalaron tener mayores consumos
de leche en los meses frTos pertenecen, en su mayoria, a los
niveles medio y popular. Respaldan esta conducta diciendo que
"la leche-dS calorias" y que en esa 
6poca hay tambi~n mayor
consumo deleche en bebidas calientes y en postres, debido a

la menor-disponibilidad de-frutas. 
 Ademas, 
en los meses frios
 se manifiesta unamayor proporci6n de adultos que 
consumen le
 
che,
 

El-mayor consumode manjar, queso y mantequilla en
los mesesfrfos-es-tambi~n explicado por la connotaci6n de
alimentos energdticosque se dA 
a estos productos y por el me
nor-riesgo'de-descomposici6n que tienen en 
esta 6poca.
 
Por otraparte, el quesillo, yoghurt y crema 
son
consumidos por algunos hogares de preferencia en los meses cA
lidos. Estos-consumidores los consideran productos refrescaF
tesoadecuados paraacompahar a frutas, 
como es el caso de
la crema; 
aunque este hAbito se manifiesta en menor grado en
 

los hogares populares.
 

2.3.5.2 "Fo'rmas de consumo
 

El conocimiento de las preferencias de los consumidores en el uso de los productos, es elemento Otil
un para el
diseflo de campahas de promoci6n que refuercen un determinado
 
uso 
6 incentiven otros factibles de desarrollar.
 

2.3,5.2,1 Leches. La forma mas usual de consumo de leche es
 
para acompafhar al t6 o al cafe--entre 89,3% y 97,1%
de los hogares segan el nivel socioecon6mico. La utilizaci6n


.de leche en-postres opara preparar manjar blanco son 
otras
dos,':formas de utilizaci6n bastante comunes 
(en el 51 y 45% de
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los hogares respectivamente), especialmente entre los hogares
 
de ingresos altos y medios (Cuadro I1.57).
 

El consumo de leche como bebida sola estS directa
mente asociado al nivel socioecon6mico, fluctuando entre el
 
37,7% en los hogares del grupo popular y el 58,1% en el grupo
 
alto. Pero hay que considerar que existe un 13% de hogares
 
que mezclan la leche con frutas y saborizantes para su consu
mO.
 

La forma de uso de la leche no cambia al analizar
 
la informaci6n para las distintas edades de la duefa de asa,
 
aunque se aprecla una leve tendencia a un mayor consumo con
 
tg:, caf6,o frutas al aumentar la edad de ellas, y un mayor con
 
sumo entre aquellas con menos de cuarenta ahos (Cuadro 11.58):
 

Al analizar las formas de consumo de los distintos
 
tipos de leche no se observan grandes diferencias entre la le
che "Fluida y la leche en polvo, aunque para consumirla sola o
 
con frutas se prefiere a la leche fluida, mostrando la leche
 
en polvo porcentajes m~s altos en la preparaci6n de postres y
 
comidas.
 

En lo que respecta a las otras leches destaca la
 
amplia utilizaci6n de la leche condensada en la preparaci6n
 
de manjar--en el 45% del total de hogares--y el consumo como
 
bebida de la leche con sabor--15,6% de las familias.
 

2.3.5.2.2 Productos lfcteos. El .uso mayoritario de la mante
quilla'es como acompahamiento del pan--el 81,6% del
 

total de hogares--seguido a bastante distancia por su empleo
 
en tortas, queques y similares (22,9%) y en comidas (21,5%).
 
En tbdo caso, se-observa una mayor intensidad de uso de la man
 
tequi-lla a medida que aumenta el ingreso (Cuadro 11.60).
 

La edad de la duefia de casa, por otra parte, s6ol
 
afectarla el uso de mantequilla en el pan--disminuyendo dste
 
con la edad--y su mayor empleo en reposterfa por las duehias de
 
casa menores de 39 ahios.
 

La forma mfs com5n de consumo del queso es en zand
wichea--en 80%-del total de hogares, no advirti~ndose diferen
cias marcadas entre'los estratos socioecon6micos. Las otras
 
alternativas de' uso de queso son de menor orden, adquiriendo
 
importancia a medida que sube el ingreso familiar. Su utiliza
 
ci6n en pizzas alcanza al 28,5% en los hogares del nivel alto-y
 
al 5.,6% en los de nivel medio. Por otro lado, el empleo en 'em
 
panadas pasade un 4,4% en el grupo popular a 24,4%,en el nivel
 
alto. En el 'grupo.popular, el consumo de queso en formais dife
rentes.a1los ,6andwicheh son casi inexistentes.
 

.
.En t~rminos generales,.se puede decir-que la edad

de la duefia de casa no influye sobre la forma'de consumo, del
 

http:generales,.se
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queso (Cuadro I1.63).
 
En cuanto al quesillo, su consumo es preferentemen
te s6lo en todos los niveles socioecon6micos, aunque fuerte

mente condicionado por el nivel de ingreso. Otras formas son
 en Aandwiche4 y entradas. La edad de la duefla de casa aparen
temente no afecta las formas de 
consumo de este producto.
 
El yoghurt es consumido en todos los grupos socio

econ6micos casi exclusivamente en dos formas: tal 
como fue ela
borado (34%) 6 con azacar (30%). Otras formas, pero de poca importancia, son agregdndole frutas (3,8%) 6 mermeladas (2,5%),

(Cuadro 11.66).
 

Con respecto a las formas de consumir crema, se
tiene que las mAs importantes son con frutas--17,4% de los hogares, en tortas y pasteles (11%) y en las comidas. Para este
producto, tanto el nivel socioecon6mico como la edad de la due
 
fla de casa influencian su consumo (Cuadros 11.68 y 69).
 

Finalmente, el andlisis de las formas de 
consumo de
manjar blanco indica que 6ste constituye un sustituto de la

mantequilla al ser aplicado a panes y galletas siendo consumido en esta forma por el 52,3% de los hogares del nivel alto,
 
por el 56,9% de los de nivel medio y por el 
35,8% en el grupo

popular. Su empleo en reposterfa se ubica en segundo lugar-23% del total de hogares, aunque fuertemente determinado por

el nivel de ingreso, (Cuadro 11.70).
 

El uso de manjar blanco en pan, galletas, tortas y

queques se dA con mayor frecuencia entre las dueflas de casa me
 
nores de 39 afhos (Cuadro 11.71).
 

2.3.5.3 Momento en 
que se consume leche y productos lIcteos
 

El momento del dia en consume un
que se producto

lIcteo tiene importancia variable desde el punto de vista de
 su distribucion. Este conocimiento es 
esencial cuando se trata de un 
producto fresco y altamente perecible que sea consumi
do primordialmente a la hora del desayuno 6 en 
la mafhana como
es el caso de la leche, debiendo el d-istribuidor de este tipo

de productos hacer el reparto en 
forma rfp ida y temprana.


Basado en lo anterior, esta parte del trabajo presenta antecedentes sobre'los hfbitosAde consumo de lActeos du
rante el dla, asociados al gru p o socioecon6mico y edad de los

consumidores (Cuadros II.72-88).
 

Como se indic6 en el punto anterior, la leche es
damentalmente usada con el t6 y caf6 
fun


por.ello no es de extra
flar que los momentos en, que se manifiesta un mayor consumo sean
el desayuno (91,8%) y las onces- (76,8%)., A continuaci6n, y a
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gran distancia, se ubican el consumo despussde comida (13,4%)
 
--especialmente en nihos chicos--durante el almuerzo (g%) y

comiaa (7,3%).
 

El ndmero de consumidores de leche, en todos los

perfodos del dla estf directamente influenciado po el nivel
 
de ingreso del hogar e inversamente por la edad de las perso
nas. 

Tanto el queso como la mantequilla son productos de
 
consumo casi exclusivo durante el desayuno y onces. S61o el
 
nivel socioecon6mico alto utiliza ambos productos a la hora de
 
almuerzo en porcentajes que alcanzan alguna significancia.
 

El consumo de quesillo ocurre preferentemente a la
 
hora del desayuno y de onces, aunque su utilizaci6n a la hora
 
de almuerzo es proporcionalmente mayor que en el queso y man
tequilla--como consecuencia de las formas de 
consumo detectadas.
 
Nuevamente el nivel socioecon6mico gravita positivamenta sobre
 
la proporc16n de consumidores de este producto, especialnente
 
a la hora de almuerzo.
 

El yoghurt se diferencia de los productos anterio
res al ser consumido preferentemente a media maflana y durante
 
el desayuno. Como se ha indicado en secciones anteriores, el
 
consumo de yoghurt disminuye al aumentar la edad de las perso
nas.
 

En lo que se refiere a la crema, se observa que el
 
mayor consumo ocurre a la hora de almuerzo--como postres--y

despuds de almuerzo y hora de onces, especialmente en el grupo

de altos ingresos.
 

El manjar, por su parte, es consumido casi Onicamen
 
te durante el desayuno y onces, lo que resulta de sus formas 
de consumo con el pan, tortas y pasteles indicadas en el pu.nto

anterior.
 

2.3.5.4 Cantidades consumidas
 

El. consumo promedio de lcteos durante los treinta
 
dfas previos a la encuesta oscil6 entre 40 y 100 litros de equi

valente leche por familia. Informaci6n detallada sobre las can
 
tidades consumidas aparece en los Cuadros 11.89 y 90 del Anexo-

Estadfstico.
 

La composici6n del consumo de l~cteos en los diferen
 
tes estratos es bastante similar, correspondi~ndole el 63% del
total a los difereites tipos de leche y el 37% restante a los
 
otros productos lacteos (Cuadro 2.10); aunque la importancia

dentro de estos subgrupos varfa al pasar de un nivel socioecon6
 
mico a otro.
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Cuadro 	2.10 Estructua relativa del consumode
 
I cteos en .equivalentes leche.
 

Nivel soclo-econ6mico Promedio
 
Producto Unidad Alto Medio Popular .muestra
 

Leche fluida 	 % 33,5 28,1 24,2 28,6
 
Leche en polvo 	 % 24,1 28,1 32,8 28,3
 
Leche condensada % 3,5 3,2 2,8 	 3,2
 
Leche evaporadat % 0,6 0,6 0,4 	 0,6
 
Leche con.sabor % 1,4 1,2 1,1 	 1,2
 
Leche e tablo 	 % 0,2 1,6 1,8 1,2
 

Subtotal luches * % 63,3 62,7 63,0 63,0 

Mantequilla 	 % 3,3 4,8 5,6 4,5
 
Queso 	 % 20,5 21,3 22,2 21,3
 
Quesillo 	 % 5,6 3,5 3,2 4,1
 
Yoghurt 	 % 4,8 5,2 4,3 4,8
 
Crema 	 % 0,5 0,2 0,2 0,2
 
Manjar 	 % 2,0 2,3 1,6 2,0
 

Subtotal productos * % 36,7 37,3 37,0 37,0 

Total lfcteos lt equiv. 100,5 71,3 40,3 62,6
 

• Las sumas parciales pueden diferir de subtotales por efectos de redondeo.
 

La principal sustituci6n que se observa en el Cua
dro 2.10 es el reemplazo de leche fluida por leche en polvo a
 
medida que 	baja el nivel de ingresO de los consumidores. Otros
 
productos que manifiestan una p~rdida de importancia al dismi
nuir el ingreso son: la leche condensada, la leche con sabor,
 
el quesillo y la crema. Los productos que aumentan su impor
tancia, adem~s de la leche en polvo, son la mantequilla, el que
 
so y la leche de establo.
 

Los consumos indicados al comienzo de esta secci6n,
 
corresponden a cantidades anuales por persona de 103 litros de
 
leche equivalente en el grupo popular, 170 litros equivalentes
 
en el grupo medio y 270 litros equivalentes en el grupo alto.
 
El consumo 	por persona promedio en la muestra asciende a 157 li
 
tros por a~o, cifra que es un 40% superior a la disponibilidad
total de leche para 19.76 indicada en la secci6n 2.2.5(Cuadro 11.9)1/
 

1/rEl 
 mayor nivel estimado podrfa explicarse en el hecho de estudiar una mues
 
tra de consumidores de Santiago, ciudad que tiene un consumo de l9cteos
 

superior al promedio. Tambien pueden existir componentes estacionales en la
 
demanda que no hayan sido adecuadamente ponderados porrfalta de antecedentes o
 
que la muestra no haya ponderado-en la debida forma a-los grupos con bajos ni
veles de consumo de licteos.
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Los consumos de leche fluida para el mes previo a

la encuesta por hogar, fluctuaron entre 9,7 litros y 33,6 li
tros en los 
estratos popular y alto respectivamente, siendoel promedio para la muestra igual 
a 17,9 litros de leche. El
 
rango de variaci6n para la leche en polvo es proporcionalmen

te menor, ya que su 
consumo vari6 entre 1,47 kil6gramos en i1
 
grupo popular y 2,71 kil6gramos en el alto, con un consumo

promedio para la muestra de 1,97 kil6gramos mensuales.
 

El consumo de leche condensada alcanz6 un promedio

mensual de dos tarros--de 400 gramos--y que oscil6 entre 1,2
tarros en el sector de bajos ingresos y 3,6 tarros en el de

altos ingresos. Por su parte, la leche evaporada presenta 
un

nivel promedio de 0,4 tarros por familia en el mes previo a
 
la encuesta.
 

La leche con sabor y la 
leche de establo presentan
promedios de 
consumo para la muestra bastante similares: 0,75
y 0,77 litros respectivamente; aunque poseen tendencias opues
tas en el consumo. La leche con sabor aumenta con el ingreso

mientras que la leche de establo disminuye.
 

El consumo de mantequilla alcanza un nivel promedio
de 1 kg mensual en los hogares del grupo popular y sube a 1,5

kg en los otros dos estratos en que se dividi6 la muestra. El
 
queso, por su 
parte, muestra una clara tendencia a aumentar al
subir el ingreso, su consumo sube de 0,9 kg 
a 2,1 kg mensuales
 
al pasar del nivel de bajos ingresos al alto.
 

La crema y el quesillo son los productos con las ma
 yores diferencias en 
consumo entre estratos. El grupo de altos
ingresos consume 6,6 
veces mfs crema y 4,4 veces m~s quesillo

que el de bajos ingresos. Los niveles de consumo promedio de
estos dos productos en la muestra son de 0,5 kg y 0,15 kg 
men
suales para el quesillo y la crema, respectivamente.
 

En cuanto al yoghurt, es posible ver que el consumo
promedio por hogar de altos ingresos es de 26 vasos--de 185 gra
mos aproximadamente, bajando a 20 vasos 
en el nivel medio y a
 
9 vasos en el popular.
 

Por dltimo, el consumo de manjar fluctaa entre 0,3
y 0,9 kg al mes, siendo el promedio de la muestra igual a 0,56

kil6gramos.
 

2.3.5.5 Distribuci6n de hogares segan cantidad consumida
 

El objetivo de esta seccl6n 
es entregar informaci6n

estratificada sobre la cantidad de ldcteos consumida por los ho
gares; para ellos 
se ha dividido la presentaci6n en varias sec
clones. La primera corresponde a las leches en general y las
restantes a los otros productps lfcteos incluldos en el estudio.
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2.3.5.5.1 Leches. 
 El consumo de leche puede dividirse en
 
seis niveles--ver Cuadro II.91--correspondiendo


el mayor a aquel que agrupa a los hogares que consumieron

mds de 100 litros en el mes previo a la encuesta. Este grupo ektremo estf constitutdo por el 5% de los hogares entrevistados y posee el 16% del consumo total de leche. Sin 
em
bargo, el grupo que tiene mds consumidores y mfs leche 
co-
rresponde a los hogares que consumen entre 21 y 40 litros
mensuales. Al analizar las distribuciones por grupo socioeron6mico se observa que, en el grupo alto el mayor ndmero

de hogares se encuentra en la estrata de 41 
a 60 litros, en
el grupo medio dsta es la de 21 a 40 litros y en el popular

la de 0 a 20 litros mensuales.
 

La informaci6n en cuanto a tipo y tama~o de enva
ses (Cuadro 11.92) indica que el 
envase mfs importante--en
cuanto al 
ndmero de hogares y de leche vendida--es la botella

de vidrio. La 
leche fluida en botella es consumida por el

41% de los hgares y representa el 29,5% del consumo total de
leches. Siguen en importancia la caja con 1 kg de leche en
polvo y el tarro metflico de 2 kg; la caja es comprada por el
24% de las familias--con 17% del 
consumo total--y los tarros

de 2 kg por el 16,6% de los hogares--representando el 14,6%

del consumo de leches.
 

Es interesante notar que el tarro de 2 kg 
es la
principal forma de abastecimiento de leche en polvo de los

hogares de altos y medianos ingresos, mientras que la caja

de 1 kg lo es para el nivel popular.
 

Al analizar el tipo de leche que predomina en
los hogares de Santiago (Cuadro 11.93), se descubre que un
50,6% de ellos prefiere la leche en polvo, mientras que un
40,8% consume preferentemente leche fluida. 
 El 8,6% restan
te se distribuye entre otras leches y hogares 
no consumido
res. 
 Cabe hacer notar que la predominancia de la leche en

polvo se debe principalmente a la influencia de los hogares

de nivel popular.
 

Ante la pregunta de por que prefieren leche en pol
vo o leche fluida se obtuvieron diferentes respuestas; aque-llas mds frecuentes a favor de la leche en 
polvo son: es un

producto mds nutritivo (10,9%), es mfs barata (9,8%), es un
buen alimento infantil (6,3%), y tiene un mejor sabor (6,2%).

Aquellas duefias de casa que prefieren ha leche fluida indica
 ran que: es un producto ffcil de servir al 
venir preparado (16,4%), tiene mejor sabor (12,2%), 
es mfs barata (11,5%) y
es mds nutritiva (5%). De las cuatro respuestas mfs importan

tes dadas para cada leche, se tiene que tres 
son comunes a am
bas, quedando como diferencla la imagen de la leche en polvo
como un buen alimento infantil, y la comodidad de la leche

fluida al poder usarse directamente. Tambi6n es de interds
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indicar que--en ambos tipos de leche--la proporci6n de hoga
res que compra el producto por ser mfs barato aumenta al dis
 
minuir el ingreso, manifestando de este modo la importancia
que tiene para ellos el componente precio en su decisi6n de
 
compra.
 

La encuesta tambidn proporciona antecedentes sobre
 
el namero de hogares en que predomina la leche en polvo, debi
 
do a los programas asistenciales de Gobierno. Estos hogares
son el 0,6% en el grupo alto, 2,3% en el grupo medio y 9,7%
 
en el popular; proporciones inferiores al total de hogares en
 
cada estrato que recibi6 leche de estos programas (1,7%, 10,1%
 
y 23,4% respectivamente).
 

2.3.5.5.2 Mantequilla. Al analizar este producto se observa
 
que la mayor proporci6n de hogares consume m~s de
 

un kil6gramo al mes. Este estrato de consumidores en los dis
 
tintos grupos socioecon6micos es de 40% en el nivel alto, 41*
 
en el medio y 25% en el popular, resultando en vn promedio de
 
33% para toda la muestra y un consumo equivalente al 74% del
 
total de mantequilla consumido por todos los hcgares entrevis
 
tados. El segundo estrato en importancia es aquel que consume
 
entre 750 gramos y un kil6gramo al mes; 6l comprende al 23% de
 
las familias y al 18% del consumo (Cuadro 11.97).
 

En cuanto al tamaFio de compra se observ6 que los
 
paquetes de un octavo y un cuarto de kil6cramo son los m~s de
 
seados por los consumidores, predominando el segundo tamaio
 
en el nivel socioecon6mico alto (28,5% y 56,4%), tomando casi
 
la misma importancia ambos tamahos en el nivel medio (40,5% y

43,1%), y predominando los 125 gramos en el nivel popular (41,6%
 
y 30,9%)--ver Cuadro 11.103.
 

La encuesta tambidn consult6 sobre compras de marga

rina, encontrfndose que el 60,6% de los hogares consumidores
 
de mantequilla compr6 margarina, variando esta cifra entre
 
47,2% en el nivel de altos ingresos y 65,5% en el medio; en el
 
nivel popular este porcentaje fu6 de 61%.
 

2.3.5.5.3 Quesos. El nivel de consumo de queso predominante
 
en Santiago es inferior a un kil6gramo mensual por


familia. En efecto el 42% de los hogares entrevistados consume
 
menos de un kil6gramo, absorbiendo ellos el 24% del consumo to
tal. Compras superiores a este nivel se concentran en volOme
nes de hasta 5 kg por mes, las que realizan el 27% de las fami
 
lias y que equivalen al 52% del consumo de quesos de la mues-
tra de hogares.
 

Las compras inferiores a un kil6gramo pot' mes son
 
efectuadas por el 37% con ingresos altos, por el 43% de aquellos
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con .ingresos medios y por el 43% de los de ingresos bajos.

Esta relativa igualdad entre estratos al pasar a niveles de
compra.-mayores, por ejemplo, compras entre 1 y 3 kg por mes
 
las hacen el 36%, el 21% y el 14% de los hogares de ingresos

altos, medios y bajos respectivamente.
 

En lo referente a tipos de quesos, se tiene que

los cuatro mfs consumidos son: queso mantecoso tipo Chanco
 
(65,9%), queso de campo (23,9%), queso rallado 6 para ra
liar (8,2%) y queso crema (5,6%). Sin embargo, la propor
ci6n de hogares que consiumen estos distintos quesos no son
 
iguales en todos los estratos. Por un lado se ubican, el
 
queso mantecoso y el queso rallado, para los cuales aumenta
 
la proporci6n de consumidores junto con el nivel de ingreso
 
--el queso mantecoso pasa de 53% en el nivel de bajos ingre
sos a 83% en el de altos y el queso rallado de 2,2% a 15,7%
 
para los mismos niveles de ingreso--y por otro lado, el queso

de campo con una proporci6n de hogares decrecientes con el
 
ingreso--31,6% en el nivel popular y 11,6% en el nivel alto
 
(Cuadro 11.105).
 

2.3.5.5.4 	Quesillo. El analisis de los volilmenes de consu
mo mensual de quesillo muestra que existe una ba

ja proporci6n de hogares (8%)--que compra mfs de 7 paquetes

mensuales--responsable de los dos tercios del consumo encues
 
tado-(68,5%). Este fen6meno de alta de concentraci6n se ma
nifiesta en forma similar en los tres grupos socioecon6micos
 
(Cuadro 11.99).
 

2.3.5.5.5 	 Yoghurt. En forma similar a lo sehalado para el
 
quesillo, puede observarse una alta concentraci6n
 

del consumo de yoghurt en una baja proporci6n de hogares, ad
virtidndose que el 67% del consumo total se genera en s6lo el
 
13% de los hogares totales, con compras iguales o superiores
 
a ocho vasos mensuales. En este nivel de compra se encuentra
 
en 27% de los hogares de mayores ingresos que absorben el 80%
 
del consumo de su grupo, en el nivel medio el 14% de las fa
milias cubre el 68% del consumo; y en el nivel popular el 7%
 
de los hogares cubre el .53% del consumo (Cuadro II.100).
 

Los cuatro sabores mfs preferidos por los consumi
dores son: frutilla (37,1%), pldtano (17,8%), damasco (10,3%)
 
y pifla (4,9%), mantenidndose este ordenamiento en todos los
 
grupos de ingreso.
 

2.3.5.5.6 	Crema. Aproximadamente el 60% del consumo se gene
 
ra en el 16% de hogares con compras de hasta un kT
 

16gramo mensual, aprecifndose tambi~n otro nivel de concentra
 
c16n en los niveles de compra superiores a 1,75 kg. Esta
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s-ituaci6n-es observable en todos los niveles socioecon6micos 
(Cuadro -Al..101)".
 

2.3.5.5.7 Manjar blanco. Prfcticamente las 3/4 partes del
 
consumo se produce en 1/6 partes de los hogares
 

con un nivel de consumo mensual igual o superior a 1,5 kg.
 
En los hogares de mayores ingresos, este nivel de consumo se
 
presenta en el 32% de los hogares, descendiendo al 21% en el
 
nivel medio y a 7% en el nivel popular, absorbiendo ellos el
 
86%, 82% y 63% del consumo total de cada grupo (Cuadro 11.102).
 

En cuanto al abastecimiento de manjar, el proviene
 
casi exclusivamente de preparaci6n casera, equivalente al 91%
 
de los hogares que consumen el producto.
 

2.3.6 RAZONES PARA EL NO CONSUMO DE LACTEOS
 

En todos los productos puede apreciarse que la prin
 
cipal raz6n conciente para el no consumo estf relacionada con
 
situaciones de precios de los productos o de la no disponibili
 
dad de presupuesto para su adquisici6n. Este tipo de respues
tas entre los no consumidores alcanz6 los siguientes porcenta
jes:
 

- leche fluida 27,5%
 
- leche en polvo 35,4%
 
- mantequilla 51,5%
 
- queso 76,0%
 
- quesillo 47,0%
 
- yoghurt 68,7%
 
- crema 61,9%
 

Salvo la no existencia de hfbitos de consumo en algu
 
nos productos analizados, especialmente para el quesillo y cre
ma-,-dada por 15% de los hogares entrevistados--y para el yoghurt
 
y leche en polvo--por 7% de los hogares, la otra raz6n relevante
 
seria el "no agrado" de consumirlos, que para el quesillo alcan
 
z6 al 9,8% de los hogares, bajando-a 7,4% para el yoghurt, a
 
5,8% para la leche fluida y a 4,6% para la crema (Cuadro II.110).
 

2.3.7 OPINIONES SOBRE SUSTITUTOS LACTEOS
 

Una persona para satisfacer sus deseos de consumo 6
necesidades nutricionales puede escoger de una gran variedad de,
 
anlimentos entre los cuales estfn la leche y productos lscteos .
 
Los l cteos en general forman parte de la dieta de la gran mayo
 
r a de hogares de Santiago, como se ha visto en este mismo ca
pftulo; sin embargo, los consumidores sustituyen un producto
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por otro, ya sea para incorporar.variedad en su alimentaci6n
 
6'por motivos nutricionales 6 econ6micos. Esta secci6n del
 
trabajo, 	en su primera parte, presenta la opini6n de los con
 
sumidores con respecto a qu6 alimentos 6 praductosson sustT
 
tutos de la leche, mantequilla y queso, La segunda parte re
 
sume las opiniones de los. consumidores sobre los llamados ex
 
tensores l6cteos.
 

2.3.7.1 	 Productos considerados sustitutos de leche, mante
qui11a gqueso.
T 


Los antecedentes obtenidos (Cuadro II.111) indican
 
que la mayorfa de los consumidores consideran que tanto la le
 
:he como 	la mantequilla y el queso tienen sustitutos. EspecT

Ficamente, el 72% de los consumidores nombran sustitutos para

la leche, el 93% para la mantequilla y el 95% para el queso.
 

En lo que se refiere a la leche, casi el 28% de los
 
:onsumidores la consideran irreemplazable, pero un 16% la susti
 
;uirfan por td, cafe o yerba mate, un 11,5% por leche. condensa
 
la, un 8,3% por extensores l~cteos como SUPERCHIL, FORTESAN o
imilares 	y un 8,1% por huevos. Los lcteos nombrados como
 
iosibles sustitutos de la leche son: leche condensada, queso,
 
,oghurt, quesillo, manjar y mantequilla.
 

La mantequilla no tiene un grado de fidelidad como
 
a leche, 	ya que s6lo un 4% de los consumidores la estiman
 
rreemplazable. Los principales sustitutos de la mantequilla
 
.egan los entrevistados son: leche condensada (26,4%), marga-

Ana (21,5%), azdcares y mermeladas (12,3%) y huevos (10,8%).
 
:ntre los productos 1fcteos usados para reemplazar la mantequl

la, adem~s de la leche condensada, se encuentra el queso (4,1%),

1 manjar 	(3,5%), el quesillo y el yoghurt.
 

El queso, en la opini6n de la duefa de casa, es facil
 
lente sustituible, destac~ndose para ello la leche condensada
 
38,8%), los huevos (15,8%) y las cecinas (14,4%). Los produc
 
,os ldcteos, exceptuando la leche condensada, no son considera
 
os buenos sustitutos del queso, siendo el quesila (4,4%) el
ifs nombrado entre ellos.
 

.3.7.2 Extensores lcteos
 

La encuesta obtuvo informaci6n sobre el consumo de
 
res extensores licteos: FORTESAN, SUPERCHIL y SUPERLAC. La
 
rimera observaci6n posible de hacer de los resultados inclufdos
 
n el Cuadro 11.112 es que estos productos no han lagrado pene
rar en el mercado. Al momento de hacer las entrevistas, en un
 
9,6% de los hogares se habia consumido FORTESAN en los trein
a dias previos a la visita,"bajando este porcentaje a 4,1%
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para el SUPERCHIL y a 2% para SUPERLAC. Es interesante indi
 
car:arque el 20% de los hogares hablan consumido FORTESAN anti
 
riormente, pero al momento de la encuesta no lo hacian; estos
 
porcentajes eran de 13,7% para SUPERCHIL y 8,2% para SUPERLAC.
 
Las , cifras anteriores significan que el 50%, 82% y 90% de los 
hogares no hablan consumido nunca FORTESAN, SUPERCHIL y SUPER
 
LAC, respectivamente.
 

La proporci6n de hogares consumidores de estos ex
tensores lScteos aumenta al disminuir el ingreso, por ejemplo,

la proporci6n de hogares de nivel socioecon6mico alto que con
 
sumieran FORTESAN era de 11%, porcentaje que sube a 25,8% 
para el nivel medio y a 29,6% en el grupo popular.
 

Dada la importancia directa e indirecta que tienen
 
los extensores lcteos para la industria procesadora de leche,

interesa conocer los motivos que tuvieron los consumidores
 
para abandonar su uso. Las respuestas para el FORTESAN (Cua
dro II.113)--que pueden considerarse representativas para to
dos los extensores lcteos--dadas por ex-consumidores del pro

ducto indican que el 82% de estos hogares en el grupo alto di
 
jaron de consumirlo por su mal sabor; mientras que esta raz6W
 
es dada por el 45% de los hogares del nivel medio. Otros moti
 
vos dados en este grupo son la no recepci6n del producto de 
parte de los programas asistenciales de Gobierno (16%), porque

"hace daflo a la salud" (14%) y por falta de presupuesto (10%).

En el grupo popular, el abandono se habrfa debido en un 32% de
 
estos hogares al mal sabor del producto, en un 28% a falta de
 
presupuesto, en un 26% de los casos por no haberlo recibido

del programa de alimentaci6n complementaria y en un 13% por no

existir hgbitos de consumo--Cuadros 11.114 y 115.
 

2.3.8 ASPECTOS PROMOCIONALES EN EL CONSUMO DE LACTEOS
 

Esta secci6n presenta algunos antecedentes sobre re
 
cordaci6n publicitaria de productos lfcteos. En todo caso, es
 
necesario dejar establecido que la medici6n del impacto promo
cional 
a trav~s de la recordaci6n de publicidad, no implica ne
 
cesariamente actos ni disposici6n de consumo, sino m~s 
bien
 
una "permeabilidad"de las personas a la retenci6n de mensajes.

Es dentro de este marco que deben considerarse los datos in
cludos aqul; con ellos se puede determinar qu6 personas y ni
veles socioecon6micos tienen mayor o menor capacidad de reten
c16n. Este conocimiento permite graduar la intensidad de las
 
campahas promocionales o de publicidad de acuerdo al programa

de incentivaci6n del consumo que se desea aplicar en cada seg
mento, a travds de los distintos medios de difusi6n para alcan
 
zar el mercado objetivo.
 

Frente a la consulta de recordaci6n de publicidad
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(CuadroJII.116), la que posteriormente fu6 calificada hasta
 
1egar,al recuerdo de marcas por producto, se tiene que'el.

78% de las duefias de casa recuerdan haber'.visto U.,ofdo algu 
na 
propaganda para productos lfcteos, especialmente .entre
 
las dueflas de casa de los estratos alto y medio (84%) y me
nores de 49 afios (aproximadamente 80%).
 

En general todos los medios de comunicaci6n son
 
mencionados, aunque con diferentes frecuencias, siendo la
 
televisi6n y la radio los medios que logran las mds altas
 
participaciones--69 y 26% respectivamente. Las respuestas

detalladas aparecen en el Cuadro 11.117, observ~ndose que

los grupos alto y medio (80 y 82%) recuerdan en mayor grado

la publicidad en televisi6n que el grupo popular (54%).La

propaganda hecha por radios, 
sin embargo, es mfs recordada
 
por los grupos medio y popular (27%) que por el nivel alto
 
(20%). La publicidad hecha por los otros medios--revistas,
 
diarios, via pablica y otros--es recordada en mayor grado
 
por los hogares de ingresos altos.
 

Al analizar la capacidad de recordar mensajes pu
blicitarios en los distintos grupos de edad, se observa que

6sta disminuye al avanzar la edad. Tambidn es notorio el im
 
pacto que logra la televisi6n entre las duehias de casa meno
res de 29 ahios--89% recuerdan haber visto publicidad sobre
 
productos lfcteos.
 

La informaci6n obtenida con respecto al tipo de
 
publicidad retenida por producto (Cuadro 11.118) indica que,
 
un 22,4% de las duehias de casa no recuerdan haber visto o es
 
ci'chado publicidad para productos lfcteos. Visto desdi otrF
 
dngulo, un 77,6% de las entrevistadas recuerda publicidad pa
ra estos productos, nivel que es altamente satisfactorio.
 
Esto sehala que una buena campahia promocional tiene una alta
 
probabilidad de grabar mensajes en 
las mentes de los consumi
dores.
 

Los productos que presentan una mayor recordaci6n

de marcas son: leche (64%), yoghurt (4%), queso (35%) y man
tequilla (26%).
 

Sin embargo, cabe hacer notar que en algunos casos
 
se mencionaron marcas que no correspondfan a los productos ana
 
lizados, pero sT a productos ldcteos., Aunque para el de
caso 

la mantequilla algunos consumidores mencionaron marcas de mar
garina al preguntfrsele.por publicidad para este producto.
 

Por otro lado, es interesante sefialar que la publi

cidad especffica de las diferentes industrias lgcteas, no ha
 
logrado agn una identificaci6n destacada de sus marcas, aunque

aquellas con mayor volumen de producc'i6n tratan de influenciar
 
en mayor grado la demanda por sus productos a trav~s de campahias
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'publicitarias. La siguiente informaci6n compara el grado

de recordaci6n de publicidad con los volumenes elaborados
 
por la firma respectiva.
 

Recordaci6n
 
publicitaria Producci6n
 
de marca en 1976
 

Leche en polvo
 

Firma A 26% 21%
 
Firma B 27% 30%
 
Firma E 14% 5%
 

Leche fluida
 

Firma C 8% 33%
 

Queso
 
Firma A 4% 5%
 
Firma D 18% 17%
 

Mantequilla
 

Firma A 10% 22%
 
Firma C 5% 5%
 
Firma D 1% 4%
 
Fi rma E 2% 2%
 

2.3.9 ACTITUD ANTE NUEVOS PRODUCTOS LALTEOS
 

Una de las formas que tiene la industria lictea de
 
ampliar el consumo de leche en la poblaci6n es lanzando al mer
 
cado nuevos productos. Frente a esta posibilidad, interesa co
 
nocer la receptividad de la duefia de casa a estos nuevos pro-
ductos. Para ello se formul6 una pregunta motivadora, que

diera lugar a una respuesta libre con el objetivo de calificar
la entre consumidores con predisposici6n favorable, neutra o des
 
favorable.
 

En el primer grupo se incluyeron todas las entrevis
tadas que manifestaron inquietudes por modificar los actuales
 
productos o interds por algOn nuevo producto; en el segundo

aquellas duehas de casa cuyas respuestas constitufan aspiracio
nes por menores precios o mejor distribuci6n; y en el tercero
 
aquellas entrevistadas francamente opuestas a nuevas iniciativas,
 
por manifestar conformidad con los actuales rubros o selialar di
ficultades econ6micas para diversificar su consumo.
 

Los resultados presentados en el Cuadro 11.119,
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permiten decir que el 19,5% de las dueflas de casa poseen una
 
actitud positiva frente a cambios o productos nuevos, apre
cidndose una mejor disposici6n entre los hogares de mayores
 
ingresos y no observgndose diferencias entre los distintos
 
grupos de edad. Los hogares que manifestaron tener predispo
siciones neutras y desfavorables corresponden al 18,3% y 44,4%
 
del total encuestado respectivamente.
 

El anflisis de las respuestas calificadas como dis
 
posici6n favorable (Cuadro 11.120) permite concluir que las
 
menciones para productos nuevos son escasas, correspondiendo
 
la mayorla de las respuestas a modificaciones en los envases
 
o presentaci6n de los productos ya existentes en el mercado
 
nacional.
 

Lo anterior indicarfa hacia una ignorancia del con
 
sumidor santiaguinc con respecto a la gama de posibilidadei,
que presentan los ldcteos. Por tanto, previo al lanzamiento
 
de un nuevo producto se requiere de un proceso de infcrmaci6n,
 
de una investigaci6n de mercado exhaustiva, incluyendo pruebas
 
de mercado.
 

La informaci6n cbtenida del estudio motivacional
 
se percibi6, que entre las entrevistadas de los grupos medio
 
y alto--y excepcionalmente en el grupo popular--se espera la
 
aparici6n de productos nuevos de todo tipo que faciliten sus
 
tareas como duefias de casa. Sin embargo, esta actitud favora
 
ble a las innovaciones no implica una disposici6n a "comprarw,
 
dfndose el fen6meno que la mayorla de las dueas de casa son
 
"seguidoras" y esperan que otras compren primero y les reco
mienden el producto.
 

En el caso de los licteos, esta actitud de seguimien
 
to se encuentra bastante difundida, ya que un alto porcentaje
 
de adultos no tiene h~bitos estables de consumo de productos
 
l8cteos, considerando que dstos son imprescindibles cuando se
 
trata de dfrselos a nifios. En consecuencia, el deseo por nue
vos productos s6lo se orienta a los lfcteos cuando se concen
tra su atenci6n, pero no se percibe un deseo manifiesto de dis
 
poner de ellos.
 

2.3.10 DISPONIBILIDAD DE REFRIGERACION EN LOS HOGARES
 

La mayorla de los lScteos requieren de frio para 
una adecuada conservaci6n i/, por lo tanto, la existencia de 
refrigeradores en los hogares es un elemento importante a consi 
derar en )a comercializaci6n de product'os lgcteos. Los
 

1/	Ver la clasificaci6n de productos del Capftulo III Distribuci6n y el
 
anflisis sobre requerimientos de frTo delos distintos lcteos.
 



resultados obteniuos por 
ia encuesta sefialan que el 58,4% de
los hogares cuentan con refrigeradores (Cuadro I1.121).
 
Esta situaci6n es claramente limitante en 
el grupa popular, donde s6lo el 
26,3% de las familias tienen refri
gera'ci6n, con la cohsiguiente dificultad de este grupo social
 para mantener productos perecibles en forma adecuada.
 
Por otra parte, en el nivel de .mayores ingresos
prfcticamente la totalidad de los hogares tienen este artefac
to (98,8%), alcanzando al 80,7% 
en las familias de ingresos


medios.
 

2.3.11 RELACION ENTRE EL CONSUMO DE LACTEOS Y EL 
INGRESO FAMI-

LIAR
 

El prop.sito de 
esta secci6n es presentar anteceden
tes que relacionen los niveles de 
consumo con el ingreso familiar declarado por las 
duehias de casa. Los resultados obtenTdos, se han dividido en tres partes, la 
primera de ellas presen
ta la distribuci6n de 
ingresos de la muestra; la segunda des- cribe el gasto en 
lgcteos por grupo socioecon6mico; y la 
terce
ra 
introduce las elasticidades calculadas 
a partir de la mues
tra.
 

2.3.11.1 Distribuci6n de ingresos en 
la muestra
 

El 
an6lisis de ingreso familiar, se hace a partir
de 794 encuestas que entregaron datos confiables con respecto
a esta variable. El 
ingreso promedio declarado por las dueglas
de casa, para el mes de Noviembre de 1976, ascendi6 a $2.865 1/
con una distribuci6n que se aprecia en el Cuadro 2.11.
 

1/ En moneda de Noviembre de 1976./ 



Cuadro2.11 Frecuenclade hogares seg.n
 
nivel de Ingreso.
 

Ingreso Hogares Ingreso Hogares
 
-mensual*. Nomero....Porcent-ae eninsual. NOmero .. Porcentaje
 

$ 278 12 1,.5 $6.125 36 4,5
 
$ 415 27 3.3 $7.500 27 3,4

$ 625 77 9,7 $9.125 16 2i0
 
$ 875 110 13,9 $11.125 7 0,9

$ 1.325 176 22,2 113.625 10 1,3


2.050 135 17,0 $16.750 5 0,6
 
3.,050 85 10,7 $20.500 4 0,5
 

$ 4.575 64 8,1 $25.000 3 0,4
 

* Ingresonmedio de los distintos tramos de ingresousados. 

90
 

'01
 

350,* 

ORCENTAJE5 ACUMULATIVOS BE HOGARES 

6rifico 2.14 	 DISTRIBUCIONES ACUMULADAS DEL NUMERO DE 
FAMILIAS Y DE INGRESO EN LA MUESTRA 
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Las cifras anteriores muestran un rango de ingresos

entre $278 y $25.000 para el mes de Noviembre de 1976. El exa
 
men del namero de hogares en cada tramo de ingreso indica el
 
problema de distribuci6n de ingresos en Santiago, el cual se
 
confirma en el GrAfico 2.14, donde el Area de concentrac16n 1/
 
es igual al 52% del Area bajo la curva de Lorenz.
 

2.3.11.2 Gasto en leche y productos lActeos
 

El gasto promedio en productos IActeos, para el mes de
 
Noviembre de 1976, fluctu6 entre $224 y $623 para los estratos
 
popular y alto respectivamente. Sin embargo, la asinnaci6n're
 
lativa del gasto en lActeos es bastante similar en los difere
 
tes grupos socioecon6micos.
 

Desde el punto de vista de distribuci6n del presupues

to familiar, se observa Que el grupo de bajos ingresos gast6 un
 
19,0% de sus ingresos en lActeos, proporci6n que disminuye a un
 
15,3% en el grupo de ingresos medios y a 7,4% en el de ingresos

altos. El Cuadro 2.12 presenta informaci6n detallada al respec
 
to.
 

Cuadro 2.12 	 Gasto en lActeos promedio por nivel
 
socioecon6mico.
 

Nivel socioecon6mico Promedio 
Alto Medio Popular muestra 

Gasto % In- Gasto % In Gasto % In- Gasto % In-
Producto $ greso $ greso $ greso $ greso 

Leche fluida 
Leche en polvo 
Leche condensada 
Leche evaporada 
Leche con sabor 

158,05 
86,56 
29,65 
7,38 

11,11 

1,9 
1,0 
0,4 
0,1 
0,1 

92,03 
66,48 
17,60 
4,39 
5,75 

3,4 
2,4 
0,6 
0,2 
0,2 

42,89 
42,81 
8,75 
1,61 
3,70 

3,7 
3,6 
0,7 
0,1 
0,3 

81,08 
58,93 
15,59 
3,65 
5,93 

2,8 
2,1 
0,5 
0,1 
0,2 

Mantequilla 
Queso. 
Quesillo 
Yoghurt 
Crema 

67,18 0,8 
98,82. 12 
39,12 0,5 
106,53 1,3 
18,85 0,2 

69,24 
62,69 
15,71 
77,88 
5,87 

2,5 
2,3 
0,6 
2,9 
0,2 

42,65 3,6 
35,80 3,0 
7,72 0,7 

35,25 3,0 
2,43.. 0,2 

56,19 
56,04 
16,00 
62,98 
5,41 

2,0 
2,0 
0,6 
2,2 
0,2. 

Total 623,25 7,4 417,64 15,3 223,61 19,0 361,80 12,6 
Ingreso 8.419 100,0 2.728 100,0 1.175 100,0 2.865 .100,0 

1/ El Area de concentraci6n se define como el Area entre la lfnea de 450 y
 
la curva de Lorenz.
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Los resultados sobre proporci6n del ingreso gastado
 
en.licteos por los grupos medio y popular son inesperadamente
 
altos. Existe, sin embargo, una posible fuente de sobreesti
maci6n del gasto en leche en polvo, ya que serfa necesario des
 
contar el valor de la leche proveniente de los programas asis
tenciales. En todo caso, el monto de la sobreestimaci6n por
 
este motivo debiera ser una proporci6n del gasto total en este
 
producto, ya que s6lo el 10,1% y 23,4% de los hogares de nivel
 
medio y popular, respectivamente, recibieron leche de estos
 
programas.
 

Al analizar la composici6n del gasto en lacteos Ila
 
ma la atenci6n el monto usado en yoghurt. Para el promedio de
 
la muestra, el gasto en este producto ocupa el segundo lugar
 
seguido a corta distancia por la leche en polvo. S61o en el
 
grupo popular el gasto en yoghurt no ocupa la segunda posici6n,
 
encontrfndose en quinto lugar despu~s de la leche fluida, la le
 
che en polvo, la mantequilla y el queso.
 

Esta posici6n tan preponderante del yoghurt apunta
 
hacia un deseo de consumo de este producto por parte de los con
 
sumidores, quienes estgn dispuestos a pagar precios elevadfsi-
mos. Al sumar esta informaci6n, con la presentada en puntos
 
anteriores, se puede decir que hay grandes posibilidades de in
troducir este producto al consumo masivo si se bajara su precio
 
de venta, lo que parece totalmente posible con las tecnologlas
 
de elaboraci6n existentes.
 

A nivel de los promedios generales, es posible sepa
rar los l~cteos en cuatro grupos seg~n.el gasto efectuado en
 
ellos. En primer lugar se ubica la leche fluida, con gastos
 
equivalentes al 2,8% del ingreso de la familia promedio, en se
gundo lugar se encuentran el yoghurt, la leche en polvo, la man
tequilla y el oueso, cada uno de ellos con niveles de gastos en
tre el 2% y el 2,2% del ingreso, el tercer grupo estS formado por
 
la leche condensada y el quesiilo, productos en los cuales el con
 
sumidor promedio gasta alrededor del 0,5% de su ingreso; y final
mente, se colocan la leche evaporada, leche con sabor y crema,
 
lgct.eos en que el gasto varfa entre 0,1 y 0,2% del ingreso.
 

2.3.11.3 Elasticidades Consumo-Ingreso
 

Esta secci6n presenta elasticidades consumo-ingreso,
 
donde el consumo de cdda lcteo se midi6 por el gasto efectuado
 
en 6l. Para calcular estos coeficientes de elasticidad se consi
der6 al grupo de 794 encuestas con datos adecuados en la variable
 
ingreso.
 

Los coeficientes de elasticidad se calcularon a partir
 
de ecuaciones doble-logarltmicas. Los resultados obtenidos se pre
 
sentan en el Cuadro 2.13.
 

http:seg~n.el
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Cuadro 2.13 	 Elasticidades consumo-ingreso para leche
 
y productos lfcteos.
 

Elasticidad
 
Producto Ingreso *
 

Leche fluida 0,43
 
Leche en polvo 0,26
 
Leche condensada 0,25
 
Leche evaporada -0,04
 
Leche con sabor 0,14
 

Mantequilla 0,21
 
Queso 0,28
 
Quesillo 0,13
 
Yoghurt 0,36
 
Crema 0,18
 

• Todos los coeficientes son estadlsticamente distintos de
 
cero para c=0,001; excepto el de la leche evaporada que
 
es estadlsticamente igual a cero aan para a=0,20.
 

Estas elasticidades de ingreso muestran a todos
 
los licteos estudiados como bienes normales con la excepci6n
 
de la leche evaporada, que al tener una elasticidad negativa-
aunque estadisticamente no diferente de cero--se ubica como
 
blen inferior.
 

Los coeficientes de elasticidad calculados en esta
 
oportunidad son menores a los estimados en otras investigacio
 
nes--ver Cuadro 2.'l en la secci6n 2.2.3 de este Capltulo. Sin
 
embargo, esta discrepancia en las elasticidades se puede ex
plicar en la situaci6n de recesi6n econ6mica de la cual viene
 
saliendo el pals.
 

Las mayores propdrciones de ingresos destinadas al
 
gasto en licteos en esta oportunidad por los grupos de ingre
sos bajos y medianos, junto a las elasticidades ms pequeflas
 
estimadas, sugieren un comportamiento como el descrito por la
 
hip6tesis del Ingreso Relativo. Esto es, los consumidores ajus
 
tan su nivel de consumo no s6lo al ingreso actual sino a sus
 
ingresos previos, especialmente e sus mejores ingresos anterio
res, Durante un perlodo recesivo las personas tratan de redu
cir su consumo lo menos posible--deseando mantener sus niveles
 
de vida. Despuds cuando el ingreso se recupera hacia los nive
 
les previos, el consumo aumenta lentamente y s6lo cuando el i"
greso sobrepasa los niveles anteriores, el consumo responde
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vigorosamente al ingreso del momento.
 
El razonamiento anterior y la evidencia allegada
 

por la encuesta explican los menores coeficientes de elastAi
 
cidad ingreso estimados aquT. Estas elasticidades deben sir
 
catalogadas como de corto plazo. Las elasticidades de largo

plazo son mayores que las de corto plazo debido a la mejor

posibilidad de ajuste de todas las variables del sistema al
 
aumentar el perfodo relevante.
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2.4''MERCADO*DE HOTELES Y RESTAURANTES
 

Los hoteles y restaurantes constituyen otro canal
 
por el cual los consumidores se abastecen de leche y productos
 
lActeos, aunque generalmente bajo la forma de alimentos prepa
rados. Esta secci6n presenta antecedentes para la ciudad de
 
Santiago, obtenidos a partir de una muestra de veintiin hote
les de un total de treinta y ocho--quince de ellos calificados
 
de primera o de lujo por el Servicio Nacional de Turismo y seis
 
de segunda categorfa--y veinte restaurantes de un total de
 
ochenta y dos afiliados a la Asociaci6n Chilena de Hoteles,
 
Restaurantes y Similares. Con el fin de obtener una distribu
 
ci6n adecuada en la muestra de restaurantes, se clasificaron
a los establecimientos en tres Areas geogrfficas:
 

Total Entrevistados 

Sector Alto 18 4 

(Las Condes, Providencia, 
La Reina y Ruioa) 

- Sector Cdntrico 48 12 

(Area comprendida por San 
Pablo, Parque Forestal, 
Plaza Italia, Alameda y 
Amunategui) 

- Resto de Santiago 16 4 

TOTAL 82 20 

Ambos tipos de establecimientos generan un consumo
 
de lIcteos cuya magnitud guarda relaci6n con su tamaflo, catego
 
ria y ubicaci6n. En cuanto a la gama de productos utilizados,
 
ella es diversa, abarcando desde aquellos hoteles aue s6lo dan
 
alojamiento, no consumiendo en consecuencia ningan licteo, has
 
ta los restaurantes, mis especializados, que presentan un con
sumo bastante diversificado de estos productos.
 

2.4.1 ADQUISICION DE LACTEOS EN HOTELES Y RESTAURANTES.
 

Con la excepcion de algunos hoteles de segunda cate
 
gorla, que no incluyen el desayuno entre sus servicios, la to
talidad de los establecimientos consumen leche fluida, leche
 
recombinada 6 leche en polvo--Cuadro 11.122.
 

Al analizar en forma comparativa la proporci6n de,
 
establecimientos que adquieren leche fluida o recombinada, se
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aprecia que ella es consumida por el 71,5% de los hoteles y
 
por la totalidad de los restaurantes, mientras que la leche
 
en polvo es utilizada por el 49% de los hoteles y por el 30%
 
de los restaurantes..
 

con-
La leche condensada, por su parte, presenta 

en los hoteles de lujo y primera y en restaurantes
sumo s6lo 


de los sectores alto y c6ntrico, siendo utilizada por el 40%
 
y el 25%, respectivamente, del total de establecimientos
 
(Cuadro 11.122).
 

En lo que se refiere al grado de utilizaci6n de le
 
che evaporada, puede afirmarse que dste es prdcticamente nulF
 
y circunscrito a los restaurantes del sector alto de Santiago.
 

El grado de utilizaci6n de la mantequilla supera al
 
de la margarina, tanto en hoteles como en restaurantes. Sin
 
embargo, la margarina constituye un producto con alta difusi6n
 
en los hoteles. Las cifras obtenidas en la encuesta revelan
 
que el 73% de los hoteles y el 100% de los restaurantes cow
pran mantequilla; por su parte, la margarina es consumida por
 
el 53% de los hoteles y el 30% de los restaurantes (Cuadro II.
 
122).
 

Es conveniente destacar ademgs, que el 45% de los
 
hoteles y el 30% de los restaurantes utilizan tanto mantequilla
 
como margarina.
 

El queso es el producto licteo mfs adquirido en este
 
canal, siendo comprado por la totalidad de los restaurantes,
 
por el 93% de los hoteles de lujo y de primera, y por el 33% de
 
los hoteles de segunda categorla (Cuadro 11.122). Por su parte,
 
el.quesillo es consumido por el 10% de los hoteles y el 5% de
 
los restaurantes.
 

El yoghurt es otro producto con escasa penetraci6n
 
en los hoteles (5%), alcanzando una difusi6n algo mayor en los
 
restaurantes (15%); especialmente por el expendio que se produ
ce en los del sector c~ntrico durante la "colaci6n" del mediodia.
 

La encuesta seflala al manjar como a un producto de
 
bajo consumo en este canal de comercializaci6n, ofrecidndose dni
 
camente por hoteles de primera y de lujo (20%) y por restaurantes
 
del centro de la ciudad (25%).
 

En cuanto al consumo de crema, ello ocurre exclusiva
mente en hoteles de primera y de lujo (47%) y, preponderantemen
 

Las
te, en los restaurantes de los sectores alto y cdntrico. 

proporciones de utilizaci6n para la muestra total alcanzan al 34%
 
de loshoteles y el 60% de los restaurantes.
 

Observando las cifras del Cuadro 11.122, del Anexo Es
 
tadistico, se advierte que el 49% de los hoteles y el*55% de los
 
restaurantes consumen entre cuatro y,cinco productos l~cteos.
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El consumo promedio de lfcteos es mayor en los ho
 
teles de primera y de lujo--4,4 como promedio--que en los dF
 
segunda--1,5 productos. Los restaurantes tambi~n presentan
 
una tendencia asociada a su localizaci6n; en efecto, aquellos
 
ubicados en el sector alto de Santiago compran cinco produc
tos, como promedlo, mientras que los del sector cdntrico al
canzan a 4,7 y los del resto de la ciudad a 3,3 productos.
 

2.4.2 FORMAS DE USO.
 

No se aprecia una diferencia en el uso dado a la
 
leche fluida o recombinada entre hoteles y restaurantes. El
 
acompafamiento del t6 o cafd, en el desayuno u onces, consti
 
tuye el principal destino dado a estas leches en todos los is
 
tablecimientos que las compraron. Se advierten otras aplica
clones, especialmente entre los restaurantes, donde el 35% de
 
ellos la utilizan en la preparaci6n de comidas; en los hoteles
 
esta proporci6n alcanza a un 20%. Menor relevancia alcanza su
 
utilizaci6n en la preparaci6n de postres, ya que s6lo el 10%
 
de los hoteles y restaurantes le dan esta explicaci6n. Algunos
 
restaurantes usan leche en reposterla (5%) y en mezclas con fru
 
tas (10%).
 

En relaci6n a la leche en polvo, cabe destacar cue
 
su utilizaci6n deriva especialmente de la necesidad de obtener
 
una alternativa de suministro, ante la eventual carencia de le
 
che fluida. El 50% de los hoteles y el 60% de los restauran
tes usuarios de este tipo de leche dieron esta respuesta como
 
raz6n de uso. Su aplicaci6n no alcanza al nivel de difusi6n
 
de las dos leches anteriores, y se orienta fundamentalmente a
 
la preparaci6n de comidas.
 

La leche condensada es usada casi exclusivamente
 
en la preparaci6n de postres--39% de los hoteles y 25% de los
 
restaurantes--y en menor grado para acompahar al t4 y al cafg
 
--en el 5% de los hoteles.
 

La leche evaporada fud usada por un s6lo restauran
te encuestado (5%) y s6lo en la preparaci6n de postres.
 

En lo que respecta al queso, se observa una clara
 
diferencia en el empleo de este producto, segln si el usuario
 
es un hotel o un restaurante. En el primer tipo de estableci
mientos, y especialmente entre los de lujo, el queso es consi
derado fundamentalmente un acompahante del desayuno, onces, al.
 
muerzo y comida (62,8%); en cambio en los restaurantes, no
 
obstante darle tambi~n este uso (35%), se le destina de prefe
rencia a la preparaci6n de AandwZihez (80%).
 

El uso del queso en comidas so encuentra menos exten
 
dido que la leche, y s6lo se le dA esta aplicaci6n en el 40%
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de los establecimientos.
 

El quesillo es fundamentalmente consumido en pla
tos de entrada en el 10% de los hoteles y 5% de los restauran
 
tes.
 

El uso de la mantequilla es mucho mfs diversifica
do que el de la margarina. Fundamentalmente se la usa en a=nd
 
vichezs y tostadas--aproximadamente en el 65% de los estableci7
 
mientos--aplicaci6n que practicamente no se df a la margarina
 
--28% de hoteles y 5% en restaurantes. Esta altima supera a
 
la mantequilla en la preparacl6n de comidas en hoteles y compi
 
te fuertemente en los restaurantes (hoteles=15% y 44%, restau
 
rantes=25% y 20%, para la mantequilla 3'margarina, respectiva
 
mente).
 

Las Gnicas formas de uso dadas al yoghurt son su
 
consumo solo o como postre en ambos tipos de establecimlentos.
 
El manjar blanco, por su lado, tambin es. consumido pr!nclpal
mente como postre y en un hotel se encontr6 que se ofrecla co
mo acompahamiento del pan en el desayuno y hora de onces.
 

Finalmente, la crema es usada principalmente en la
 
preparac16n de postres--46% de los restaurantes--y en reposte
rfa--25% y 15% de los hoteles y restaurantes, respectivamente.

Tambi~n es usada en los restaurantes para acompahar helados
 
(20%). Su utilizaci6n en la preparaci6n de comidas y junto con
 
el t4 o el cafe, no supera el 15% en ambos tipos de estableci
mientos.
 

2.4.3 RAZONES PARA LA NO ADQUISICION DE LACTEOS.
 

Al analizar la informaci6n que respalda la no adqui
sici6n de lcteos (Cuadro 11.124), puede apreclarse que con
 
excepci6n de la leche, la mayor frecuencia de respuestas obte
nidas se relacionan con apreciaciones de la conducta del pObli
co por parte de los administradores-de los establecimientos en
trevistados. Estos mayoritariamente sefialan que el pablico nc
 
solicita productos lfcteos. Razones de Indole econ6mica--produc
 
to caro o poco conveniente--practicamente no se exteriorizan,
 
con excepci6n de la leche evaporada y crema.
 

2.4.4 VOLUMEN DE ADOUISICION DE LACTEOS.
 

A continuaci6n se presenta una estimaci6n para el vo
lumen de leche movido por este canal en Santiago (Cuadro 2.14).
 
Las cantidades que se indican, en todo caso, son Inferiores al
 
consumo real para estos establecimientos al expandir los consu
mos promedios de la encuesta a un total de 38 hoteles y 82 res
taurantes. Sin embargo,'dado el bajo volumen de 1dcteos que
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fluyen por este canal segOn la muestra--1,2 millones de litros
 
en equivalentes leche--suglere que el error de estimac16n es
 
ms bien pequeflo al compararlo con otros canales de distribu
 
ci6n.
 

Cuadro 2.14 Volumen estimado de licteos adquiridos por
 
hoteles y restaurantes en Santiago, 1976.
 

--en litros o kil6gramos--


Producto Hoteles Restaurantes Total 

Leche fluida 44.600 154.480 199.080 
Leche recombinada 122.520 144.180 266.700 
Leche en polvo 
Leche condensada 

5.880 
1.430 

2.625 
4.280 

8.505 
5.710 

Leche evaporada -- 3.240 3.240 
Mantequilla 7.725 18.990 26.715 
Quesos 11,460 40.835 52,295 
Quesillos 2.590 820 3.410 
Cremas 5.830 47.080 52.910 
Yoghurt 560 24.295 24.855 
Manjar 335 1.340 1.675 

Total en equivalentes leche 375.035 868.100 1.243.135 

Margarina 8.160 3.840 12.000 

Las cifras anteriores muestran que los restaurantes
 
compran el 70% de los ldcteos que se mueven en este canal. M~s
 
aOn, esta preponderancia de los restaurantes sobre los hoteles
 
se observa en todas los productos excepto leche en polvo y quesi
 
llo, dnicos productos que compran los hoteles en mayor volumen.
 
Llama tambi~n la atenci6n la alta cantidad de leche recombinada
 
adquirida por los hoteles (122 mil litros), 2,5 veces superior
 
a las compras de leche fluida pasteurizada que hacen estos esta
 
blecimientos.
 

El producto ldcteo mds importante del canal es el
 
queso, alcanzando un nivel de 52.295 kil6gramos, cantidad que al
 
expresarse en equivalentes leche resulta superior al conjunto
 
formado por la leche fluida y leche recombinada.
 

A diferencia del mercado dom6stico, el consumo de le
ches Ifquidas es superior en seis veces al de leche en polvo-
despuds de reconstituir este Oltimo producto.
 

En lo referente a mantequilla y margarina, se tiene
 
que los hoteles consumen mfs margarina que mantequilla--8.160
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kil6gramos versus 7.725 kil6gramos; mientras que-esta si
tuaci6n se revierte en los restaurantes los que utilizan
 
casi cinco veces mfs mantequilla que margarina.
 

2.4.5 	 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE HOTELES Y RESTAURAN-

TES.
 

Tres son las principales fuentes de aprovisiona
miento de productos 16cteos para los hoteles y restaurantes:
 
las plantas lecheras, los distribuidores mayoristas y los
 
supermercados l/. Los antecedentes recopilados se presentan
 
en el Cuadro 2.15.
 

Cuadro 2.15 Fuentes de aprovisionamiento de 1icteos de
 
hoteles 	y restaurantes de Santiago. 1976.
 

--porcentajes--


Planta Super-
Producto lechera Mayorista mercado Otros 

Leche fluida pasteurizada 
Leche recombinada 

94,9 
97,3 

5,1 
2,7 

-
-

-
-

Leche en polvo 5,0 46,4 42,2 6,4 
Leche condensada - 22,0 76,8 1,2 
Leche evaporada - 100,0 - -
Mantequilla 78,1 19,8 2,1 -
Queso 61,8 33,7 1,8 2,7 
Quesillo 100,0 - - -
Crema 95,8 3,7 0,5 -
Yoghurt 99,1 0,9 - -

Manjar blanco 36,1 - 63,9 -

El examen de la importancia de los distribuidores,
 
que abastecen a hoteles y restaurantes, seflala a las plantas

lecheras como los m~s importantes para la mayorfa de los pro
ductos. Ello ncurre en el caso de la leche fluida, leche re
combinada, mantequilla, queso, quesillo, crema y yoghurt. Los
 
productos en los cuales los mayoristas o supermercados consti
tuyen las principales fuentes de abastecimiento son cuatro: le
 
che en 	polvo, leche condensada, leche evaporada y manjar blan-

CO. 

1/ Ver el Capitulo III Distribuci6n para ms antecedentes.
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2.4.6 	QUEJAS CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DE LOS
 
PRODUCTOS.
 

Salvo algunas quejas sobre la dificultad de abaste
 
cimiento en el dia domingo, no se manifestaron problemas rela
cionados con un suministro oportuno en tiempo y cantidad.
 

En lo referente a calidad de los productos, la ma
yorla de los administradores de hoteles y restaurantes manifes
 
t6 estar conforme,aunque existieron quejas dirigidas especial
mente a la leche y a los quesos. El primer producto recibi6
 
criticas de aguado y de ffcil deterioro en dpocas de calor, mien
 
tras que el segundo fud calificado de fcido, no genuino, atribu
yendo este defecto al tipo de leche utilizado en su elaboraci6n.
 

2.4.7 	 SUGERENCIAS SOBRE CAMBIOS Y NUEVOS PRODUCTOS.
 

Puede afirmarse que en hoteles y restaurantes exis
te poca inquietud por el lanzamiento de nuevos productos lcteos
 
al mercado.
 

La mayorfa de los entrevistados manifest6 su confor
midad con la linea de productos actualmente existente, sefialando
 
que el cliente es conservador en el consumo de estos productos.
 
Las pocas expresiones que sugirieron nuevas formas de lgcteos se
 
circunscribieron a:
 

- cremas con sabores para helados
 
- mayor variedad de leches con sabor
 
- mayor variedad de quesos
 
- crema no Scida que reemplace a la mayonesa
 

Tambien se recibieron algunos comentarios para mejo
 
rar el uso de los actuales productos:
 

- fraccionar el tamago del queso para aquellos esta
blecimientos de lento consumo
 

- quesos menos fcidos 
- mejorar envases para la mantequilla 
- mejorar envases para el quesillo y obtener mayor

duraci6n en estado fresco.
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2.5 MERCADO INDUSTRIAL
 

La Industria Alimentaria conforma un importante ca
nal de salida de diversos productos lfcteos, los cuales 
son
usados como materia prima en la elaboraci6n de sus productos.
 

La gama de licteos incorporados por estas industrias
 es amplia, aunque no todos los usuarios, incluso los de una

misma grea de actividad, presentan un grado de utilizaci6n
 
similar.
 

Dentro del anflisis del sector industrial se han
incorporado a las firmas lfderes de cada rubro, localizadas
 
en 
las ciudades de Santiago, Valparalso y Talca.
 

La medici6n de la importancia de las industrias in
corporadas, a falta de mejores antecedentes, se bas6 en el
 
Censo Industrial de 1967.
 

La informaci6n obtenida permiti6 configurar para
cada sector analizado, la participaci6n porcentual de su pro
ducci6n en la producci6n total censal de la correspondiente
actividad. Estos mismos coeficientes fueron usados para esti
 
mar el uso de 1fcteos de cada actividad en 1976 1/.
 

Sin embargo, es necesario dejar establecido la
tencia de algunas limitaciones que emanan de la 
exis
 

informaci6n 
recolectada. 
 Asf por ejemplo, en los casos de las industrias

de confites y panificadoras, ha debido analizarse conjuntamen
te el 
consumo de lfcteos que deriva de la producci6n de caraFe

los de leche, chocolates y galletas--por un lado--y la de pan
y pasteles--por otro. Esto fu6 necesario, ya que la informa
ci6n disponible no permite diferenciar con precisi6n el desti
 
no final de los lcteos.
 

El contenido de esta secci6n del anflisis del 
merca
do, analiza la utilizaci6n de lfcteos en los siguientes secto
 
res industriales:
 

- Helados
 
- Confites de leche, chocolates y galletas
 
- Panes y pasteles
 
- Extensores o sustitutos lfcteos
 

El estudio consider6 a cuatro importantes industrias
elaboradoras de helados de crema, 
con una producci6n conjunta

durante el aflo 1976 de 15,45 millones de litros. Estas indus
trias, de acuerdo al Censo Industrial de 1967, cubrlan el 98%

de la producci6n industrial de helados del pals.
 

/ 
1/ Este procedimiento, sin embargo, supone una ausencia de cambios en la
importancia relativa de estas firmas entre el aflo del Censo y 1976.
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Tambifn se obtuvieron antecedentes de 14 de las 15
 
industrias lderes en el ramo de confites de leche, visitdndo
 
se a 5 de las 6 industrias elaboradoras de chocolate y a las
dos principales industrias galleteras.
 

La producci6n f~sica de las industrias elaboradoras
 
de caramelo consideradas en este estudio, fuf del orden de
 
nueve mil toneladas durante 1976, de las cuales un 30% la con
forman productos en cuya formulaci6n se incluye leche. De acuer
 
do al Censo Industrial ya mencionado, estas industrias tuvieron
una participaci6n cercana al 94% de la producci6n total de con
 
fites.
 

La fabricaci6n de chocolates es tambi~n realizada
 
por estas mismas industrias, alcanzando un volumen aproximado
 
de 4.900 toneladas en 1976, incluyendo a los chocolates finos
 
y de calidad intermedia. Estas industrias alcanzaron en 1967
 
una participaci6n igual al 97% de la producc16n nacional.
 

En lo referente a la producci6n de galletas por las
 
industrias analizadas, se inform6 un volumen del orden de 12,5
 
miles de toneladas. De acuerdo al Censo Industrial, estas dos
 
industrias representaron el 96% de la actividad del sector.
 

Dada la similitud de participaci6n de los distintos
 
rubros en el total de la producci6n nacional--confites 95%, cho
 
colates 97% y galletas 96%--se adopt6 una cifra de 96% para
 
efectuar las proyecciones del consumo total de l~cteos.
 

Segan FABRIPAN, el ndmero de fabricantes de pan en
 
Santiago asciende a 500 establecimientos, aproximadamente. Da
da la falta de estadfsticas de estos industriales resulta de
 
gran complejidad definir con precisi6n la proporci6n de insumos
 
lacteos dedicados a pasteles y a la fabricaci6n de pan.
 

En la industria panificadora se encuentran estableci
 
mientos que hacen de la producci6n de pasteles una actividad iii
 
dustrial y permanente y otros en que esta actividad reviste ca
racterfsticas artesanales y/o espor~dicas.
 

Basindose en esta situaci6n, es que se ha diferencia
 
do un primer grupo de ocho establecimientos los que, ademfs de
fabricar pan, conforman el sector-de mayor importancia en la ela
 
boraci6n de pasteles y tortas en la industria panificadora nacio
 
nal, con un volumen de producci6n anual estimado de 152 tonela-
das de pasteles y tortas y 3.900 toneladas de pan especial. De
 
estos ocho establecimientos, seis se encuentran en la provincia
 
de Santiago y dos en la provincia de Valparaiso.
 

Por otra parte, y con el prop6sito de estimar el volu
 
men de consumo de l8cteos en el resto de la industria panificadE
 
ra de Santiago, ya sea por la elaboraci6n de pan especial y/o
 
reposterfa, se recogi6 informaciones de una muestra de 28
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establecimientos de los 240 que aparecen en 
la 	gula telef6ni
ca de Santiago. La informaci6n recolectada permite estimar
 
en 320 toneladas de pasteles y tortas y 62 mil toneladas de
 
pan especial el volumen de fabricaci6n anual por parte de las
 
quinientas panaderfas localizadas en. Santiago 1/.
 

La necesidad de mejorar la dieta protdica del niffo,

entre 3 a 8 afios, 
 ha 	impulsado a la industria naciona.l a lan
 
zar al mercado productos alimenticios, en cuya formulaci6n en
 
tra una fuerte proporci6n de leche, dentro de las normas im-
plantadas por la poIftica de Salud Pdblica del Supremo Gobier
 
no.
 

De 	estos alimentos se ha. considerado a dos de los

productos que han logrado una 
amplia extensi6n de utilizaci6n
 
en escuelas--Plan Nacional de Leche--y con distribuci6n comer

cial a travs de supermercados y otros establecimientos de vn
 
ta al por menor, y que representan aproximadamente el 87% de
 
la producci6n nacional de sustitutos de lgcteos.
 

Ambas industrias, de acuerdo a la informaci6n reco
gida, alcanzarbn durante 1976 un volumen de 
producci6n de 
13.100 toneladas.
 

Con el prop6sito de estudiar la potencialidad del
 
consumo de Ifcteos en la fabricaci6n de sopas preparadas, se

entrevist6 a una 
de 	las dos principales industrias elaboradoras
 
y se obtuvo informaciones indirectas de la segunda, concluyfn
dose que su consumo es de muy baja importancia no justificgndo

se 	su inclusi6n en el anflisis.
 

2.5.1 UTILIZACION DE LACTEOS POR LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.
 

2.5.1.1 Elaboraci6n de helados
 

Como es sabido, los productos lfcteos a veces propor

cionan s6lidos y materia grasa a las f6rmulas empleadas en la
 
elaboraci6n de helados.
 

Las modalidades de utilizaci6n de lfcteos en 
la 	fabri

caci6n de helados, aunque similares en general presentan en las
distintas industrias ciertas caracterfsticas de diferenciaci6n
 
que inciden en su empleo. AsT hay industrias que de acuerdo a
criterios de costo y/o disponibilidad de materias primas, utilizai
 ya sea leche en polvo descremada y/o con distintos contenidos de
 

I
 
1/ 	De acuerdo a informaciones de FABRIPAN, la ciudad de Santiago consume
 

aproximadamente 390 mil toneladas de pan al ago, siendo un 15% de este

total pan especial (aproximadamente 59 mil toneladas).
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materia grasa; el equilibrio de la materia grasa requerida en
las formulaciones es 
logrado a trav~s de la adici6n o no de
mantequilla, crema o grasas no ldcteas en la mezcla, segan sea
 
el tipo de leche utilizado.
 

En otras oportunidades, aunque en forma ocasional y
por razones de precios, se reemplaza a la leche en polvo descremada por suero en 
polvo, no obstante la distinta composici6n

de s6lidos que contiene cada producto.
 

En la fabricaci6n de helados de crema, 
se 	utiliza
de 	preferencia leche en polvo con materia grasa (70% del con
sumo de leche); ademds de posibles ventajas de costo de este

producto, en comparaci6n con la 
leche fluida, est~n presentes

las facilidades de almacenamiento con la consiguiente seguri
dad de suministro en los meses de disminuciones de oferta.
 

2.5.1.2 	 Elaboraci6n de confites de leche, chocolates y galle
ta_s.
 

Las calugas y caramelos son los principales rubros
de produccifn que llevan incorporados lfcteos en su composici6n.

Estos productos absorben diversos tipos de leche, siendo las
leches en polvo con 12% de materia grasa y la leche en polvo
descremada las de mayor aplicaci6n en 
esta lInea. Tambidn se
observa, 	aunque en menor escala, el 
empleo de leche en polvo de
18% y leche fluida (especialmente recombinada). 
 En 	la elabora
cidn de calugas baratas suele utilizarse suero en polvo. 
 La 	
proporci6n de leche inclulda en 
la 	formulaci6n de calugas y caramelos de leche es 
bastante 	variable, observfndose que la relaci6n leche-producto final varfa entre 2% y 29% 
de la pasta 1/.
 

La producci6n de chocolates constituye el otro rubro
de 	confiterra que utiliza leche. 
 Las industrias l1deres en la
lnea utilizan de preferencia leche en polvo 
con 26% de s6lidos
 
grasos, tipo de leche que df mejor sabor y suavidad al chocolate 	por su alto contenido de materia grasa, 
a la vez 	que disminuye los 	requisitos de manteca de cacao, 
no 	obstante lo hace
 m~s blando que si se usara leche descremada. Por otra parte
debe procurfrsele un almacenamiento fresco para evitar su descomposici6n. Las industrias de menor volumen de producci6n em

plean en sus formulaciones leche en polvo de 18%, 12% 
de 	s61idos grasos o descremada, supliendo el menor contenido de materia
 grasa del chocolate con manteca de cacao 
u otras grasas no l.Sc
 
teas.
 

.1/	El producto final representa aproximadamente el 92% del peso de la pasta,

por las pfrdidas en cocci6n y evaporaci6n.
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En la formulacl6n de chocolates finos se incluye

de un 18% a 20% de leche en polvo 26% sobre el producto final
 
moldeado, sublendo a una relacl6n entre 25% a 30% cuando se
 
incorporan leches de menor contenido graso.
 

La producci6n de galletas constituye otro rubro de
 
producci6n en que se utiliza leche; sin embargo, debe consi
derarse que esta materia prima no se Incorpora al total de la
 
producc16n ya que s6lo un porcentaje de ella--estimado en 20%
 
--contiene productos lfcteos. El coeficiente de utilizaci6n
 
de este producto no es superior al 3% de la mezcla, cuando se
 
emplea leche en polvo de 26%. Cuando se ocupa suero en polvo

el coeficiente de utilizaci6n alcanza al 
4% de la mezcla.
 

Considerando el sector elaborador de confites, cho
 
colates y galletas como una unidad, se aprecia que el empleo
de leche est8 dirigido especialmente a las leches en polvo en
 
tre 12% y 26% de materia grasa (80% del consumo), y a la le-
che descremada (20% del consumo). El empleo de otras leches
 
tales como la condensada o fluida, es practicamente nulo. Cabe
 
tambi6n hacer menci6n que el empleo de suero en polvo va orien
 
tado en un 90% a la fabricaci6n de galletas.
 

2.5.1.3 Elaboraci6n de pan especial y pasteles.
 

La industria elaboradora de pasteles y pan especial
 
es otra actividad industrial que ocupa una amplia gama de pro
ductos lfcteos, aunque el grado de extensi6n del consumo se cir
 
cunscribe a un cierto ndmero de empresds.
 

De acuerdo a la encuesta realizada sobre la base de
 
una muestra de 28 panaderfas, en la que se incluy6 a seis gran

des establecimientos, puede estimarse en un 20% la proporci6n
de panaderlas que utilizan licteos en la ciudad de Santiago.
 

La cantidad de materia grasa que necesita el pan, es
 
cubierta en la mayorla de las panaderfas con grasas no lfcteas
 
como la manteca. Algunos establecimientos, aunque en forma es
porddica, utilizan preparados a base de suero en polvo, vendidos
 
bajo distintos nombres comerciales, y que actOan como sustituto
 
de la leche en el logro de un buen sabor y color incrementando,

ademfis, el rendimiento del amasijo en aproximadamente 11%.
 

La tasa de utilizaci6n recomendada para estos produc

tos es de 1 kg por quintal de harina. En consecuencia, y con
siderando el volumen de elaborac16n mensual de pan en todo el
 
pals, existirfa para estos productos un mercado potencial de
 
1.500 toneladas por mes. En los establecimientos con producci6n

de pan especial y pasteles a nivel industrial, se aprecia una
 
orlentacl6n del consumo tanto hacia la leche fluida como a las
 
leches en polvo de 26%, 18% y descremada,. Las participaciones
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en el uso observado para cada una de estas leches, expresado
 
en equlvalente leche fluida, son las siguientes:
 

- Leche fluida 59,4% 
- Leche polvo 18% M.G. 17,4% 
- Leche descremada 12,3% 
- Leche polvo 26% M.G. 10,9% 

TOTAL 100,0%
 

En las panaderfas de menor nivel de producci6n de
 
pan especial y pasteles, se emplea preferentemente leche des
 
cremada (69% del consumo) y proporciones similares de leche
recomblnada (16% del consumo) y leche en polvo de 18% (15% del
 
consumo).
 

El coeficiente de utilizaci6n de leche en la elabo
raci6n de pasteles fluctOa entre 5% y 10% por kg de harina, y
 
de 2% por quintal de harina en el caso de pan especial 1/.
 

Ademfs de leche, la industria utiliza otros produc
 
tos lcteos como cremas, mantequilla, manjar y quesos (fabri
caci6n de empanadas) y algunos derivados ldcteos, como suero
 
y caseinatos.
 

2.5.1.4 Elaboraci6n de extensores o sustitutos lcteos.
 

Informaciones directas e indirectas sealan que du
rante 1976 la producci6n de extensores licteos alcanz6 a 15.181
 
toneladas participando en ella seis industrias nacionales.
 

Estos productos cuentan como principal mercado al
 
S.N.S., instituci6n que durante 1976 absorbi6 el 90,6% de la
 
producci6n para destinarlos al Programa de Alimentaci6n Comple

mentarla, Plan que durante 1976 signific6 una adquisici6n de
 
15.075 toneladas, proyectando el SNS una adquisici6n de 17.570
 
toneladas para 1977 2/.
 

En el curso de 1976, la industria de extensores em
ple6 un volumen estimado de 2.388,5 toneladas de leche descrema
 
da y 301,3 toneladas de suero, tanto nacional como importado;
 
del total de leche descremada empleada, 517 toneladas provi 
nieron de donaciones de CARE al SNS, y entregadas a las indus
trias por este 6Itimo organismo.
 

1/ En el caso de pan especial la relaci6n seflalada es equivalente al 1,7%
 
sobre el producto final.
 

2/ Este volumen de adquisici6n puede ser inferior si factores de preclo
 
recomiendan sustituirlo por leche en polvo de 12%.
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Los planes de expanst6n elaborados por la industria
 
de extensores, basfndose en las expectativas de obtener las pro

puestas del SNS y servir al mercado comercial, contemplan al
canzar en 1977 un volumen superior a 1a's 20.000 toneladas.
 

2.5.2 ESTIMACION DEL CONSUMO ANUAL DE LACTEOS.
 

Anteriormente se selal6 que las industrias elabdra
 
doras de helados, confites, chocolates y galletas consideradas
 
en este anflisis, cubrfan un alto porcentaje de la producci6n

nacional, de acuerdo a las cifras del dltimo Censo Industrial.
 

Se sefal6 tambifn la conveniencia de distinguir,
 
para efectos de estimar el uso total de l~cteos, entre las pana

derTas con elaboraci6n industrial de pasteles de aquellas en que

esta actividad reviste caracterfsticas artesanales o es inexis
tente. En el primero de estos grupos se realiz6 un Censo, di
sehgndose una muestra del segundo grupo para estimar el consumo
 
de lActeos en la fabricaci6n de pasteles y pan especial.
 

Basado en el esquema anterior se calcul6 el uso de
 
'l6cteos en la fabricaci6n de helados utilizando un factor de'ex
 
pansi6n de 1,02, considerando que las ffbricas analizadas cubrin
 
el 98% de la producci6n industrial de helados. El factor de'ex
 
pansi6n usado en la estimaci6n realizada para la fabricaci6n di
 
confites, chocolates y galletas es de 1,04.
 

Por otra parte, el consumo total estimado para las
 
panaderTas con producci6n artesanal de pasteles o sin ella 
en
 
Santiago, se realiz6 sobre la base de proyectar los promedios

muestrales de uso de los distintos 1fcteos en los 28 estableci
mientos entrevistados. Para estimar el volumen nacional se to
m6 la cifra derivada para Santiago, suponiendo que esta ciudad
 
representa el 40% del consumo del pars.
 

En el caso de los extensores, y teniendo en conside
 
raci6n que los productos analizados en este trabajo representaW

el 87% del volumen de fabricaci6n nacional de sustitutos lcteos, 
se utiliz6 un factor de expansi6n de 1,15 para la estimaci6n 
del consumo total de lcteos y derivados. 

De acuerdo a lo sehalado se tiene la siguiente si 
tuaci6n de consumo por rama industrial que se resume en el Cua
dro 2.16.
 



Cuadro 2.16 Utilizaci6n de,.la'cteosy.grasas-no lkcteas por
 
.la industria alimenticia 1976.
 

-- en tnnpladi--

Confites, Total en
 
chocolates Panaderia eauivalente
 

Producto. Helados y galletas y pasteles Extensores Total leche fluida
 

Leche fluida 510,0 11,4 3.676,5 - 4.197,9 4.197,9 
Leche en polvo 1.619,8 787,7 1.621,4 2.388,5 6.417,4 66.301,5 
Leche condensada 0 12,6 1,2 - 13,8 33,1 
Mantequilla 102,0 0,1 90,7 - 192,8 424,1 
Quesos - - 188,5 - 188,5 1.885,0
Crema - - 582,5 - 582,5 582,5
Manjar - 0,1 265,2 - 265,3 583,6
Suero de queso 30,6 155,9 232,2 301,3 720,0 2.880,0 
Caseinato - - 16,5 - 16,5 445,5 

Margarina - 600,1 2.025,5 - 2.625,6 

Otras grasas hi
drogenadas 192,3 634,4 193,0 - 1.019,7 

Grasas animales - - 254,5 - 254,5 
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El consumo total de lgcteos que hacen las indus
trias de alimentos se ha estimado en 77 millones de litros
 
de leche equlvalente 1/. Sin lugar a dudas,. la leche en.po1
 
vo constituye el principal producto en este canal (85,7% deT
 
total de lcteos). En segundo lugar se coloca la leche fluida
 
con casi 4,2 millones de litros y en tercero, el suero de
 
queso en polvo, con un volumen equivalente a 2,88 millones
 
de litros.
 

Desde el punto de vista del uso de ldcteos, la
 
industria m~s importante es la que elabora extensores--con
 
36% del total de este canal, siguidndola en importancia la
 
industria panificadora (33%), los fabricantes de helados (21%)
 
y finalmente los elaboradores de confites, chocolates y pas
teles (10%).
 

2.5.3 PLANES DE EXPANSION EN EL CANAL INDUSTRIAL.
 

Dada la importancia de las industrias alimenticias
 
usuarlas de l~cteos, que en 1976 habrfa manipulado el 7,5% de
 
la leche destinada a consumo humano 2/, es de interns conocer
 
los planes de expansi6n que ellas tengan. La informaci6n ob
tenida, sin embargo, indica que ellos provienen de instalacio
 
nes de bajo potencial de consumo de lcteos.
 

Los proyectos de ampliaci6n existentes para 1977,
 
se refieren a dos panaderfas con producci6n industrial de pas
 
teles y a otro establecimiento panificador que elabora pan es
 
pecial y productos para c6ctel. Tambign se obtuvo informa -
c16n sobre planes de ampliaci6n de cuatro industrias produc
toras de confites y en irdustrias proveedoras de extensores,
 
las cuales planearfan posibles aumentos de producci6n de hasta
 
33% para 1977.
 

El impacto de estos planes sobre el consumo actual
 
de leche fluida, en polvo y descremada, significarfa un incre
 
mento en el uso de lfcteos de un 13%, ocasionghdose aumentos
de 20% en el consumo de leche en polvo descremada, de 0,5% en
 
el consumo de leche fluida y de 0,03% en el de leche en polvo
 
entera.
 

Por el incremento en la producci6n de extensores y

probables cambios en las f6rmulas, la demanda de suero de queso
 
en polvo podrfa crecer en un 34% del nivel alcanzado en 1976.
 

1/ De este total 25.190.325 litros equivalentes corresponden a compras
 
que efectda el SNS, lasicuales tambi~n aparecen incluldas en la sec
ci6n correspondiente. Basado en 6sto, el Capitulo III, Distribuci6n,
 
ha asignado 52.143 toneladas de leche al Sector de Industrias Alimentl
 
cias.
 

Z/ Segan el Capftulo III, Distribuci6n, el total de leche para consumo hu
mano fu6 de 1.028.383 miles de litros--ver Grfico 3.1.
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2.'5.4 CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA LACTEA.
 

La norma general existente en las industrias usua
rias de licteos, en 
lo que dice con la evaluaci6n de la calT
dad de esta materia prima, es .incorporar los productos sin 
-
realizar-controles microbiol6gicos o qufmicos.
 

S61o las industrias de mayor--tama~o realizan con
troles de calidad de la materia prima. 
 Entre 6stas se in-cluyen a las dos principales industrias elaboradoras de gailetas y chocolates, 
a tres de las cuatro plantas de helados,
a una 
industria proveedora de alimentos infantiles, a los fa
bricantes de extensores y a dos grandes industrias panifica:

doras.
 

Estos controles son realizados, ya sea en los mismos laboratorios de las industrias o a trav~s del 
envfo de
muestras al Laboratorio Bacteriol6gico o a los dependientes

de las Universidades.
 

De acuerdo a lo anterior puede estimarse que el
67% de la leche utilizada por estas industrias estd sujeta a
 
un 
control de calidad distinto al realizado por los proveedores 
o elaboradores.
 

Sin embargo, la mayorla de los industriales entrevistados sehalaron confiar en 
la calidad de los productos
adqui.ridos, estimando innecesario controles adicionales que
no sean los que realiza el Servicio Nacional de Salud, y las

pruebas olfativas y degustativas del producto final.
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2.6 .ANALISISDEL.MERCADOINSTITUCIONAL
 

La altima fuente por la cual ilegan licteos al con
sumidor es el Canal Institucional. El concentra la acci6n de
 
diferentes instituciones de Gobierno y de organizaciones asis
tenciales privadas. En esta secci6n se presentan antecedentes
 
sobre el consumo de las principales instituciones distribuido
ras de alimentos, como son el Servicio Nacional de Salud--a tra
 
v~s de los programas alimentarios y hospitales, la Junta Nacio
nal de Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines
 
Infantiles y CARITAS-Chile.
 

La informaci6n que se proporciona aqul es bastante
 
suscinta, ya que este canal tambi~n se analiza en los Capitu
los I y III--Institucional y Distribuci6n, respectivamente.
 

2.6.1 PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 

El Servicio Nacional de Salud es responsable del
 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional
 
de Alimentaci6n Complementaria, que contempla la entrega de le
che y sustitutos lActeos a lactantes, embarazadas, nodrizas y
 
preescolares en todo el pals.
 

Las compras de estas leches se realizan a travis de
 
propuestas pOblicas con participaci6n de plantas lecheras y ela
boradoras de sustitutos lgcteos.
 

Para el abastecimiento de.1976, la instituci6n asig
n6 propuestas a la. industria. lechera nacional por 14:,7 mnillones
 

.de kil6gramos--2,75 y 11,95 millones de kg de leche en polvo
 
con 12% y 26% de materia grasa respectivamente. Tambidn impor
t6.730 toneladas de leche en polvo 26% de Belgica. Para 1977
 
el SNS proyect6 adquirir, ya sea en el pals o en el extranjero,
 
13,980 toneladas de leche en polvo 26% y 3.270 toneladas de le
che en polvo 12%.
 

Junto a la.entrega de leche, el Plan de Alimentaci6n
 
Complementaria contempla la distribuci6n de extensores lIcteos,
 
como FORTESAN, LACTODA, SUPERCHIL y otros--en.un volumen que en
 
1976 alcanz6 a 16,616 toneladas. Estos productos en cuya compo
sici6n entra leche descremada y suero de queso, son suministra
dos a niflos mayores de 2 ahios. Para 1977 se..proyect6 adquirir

17.570 toneladas de extensores l~cteos 1/.
 

1/	La adquisici6n de extensores puede ser.inferio a esta cifra, si las ofer
tas de precio recomiendan su reemplazo porleche en:polvo;12%m.g..
 

http:otros--en.un
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,Antecedentes' sobre.ia .distri-buc.6n de l cteos por'el 
SNS se. presentanen .el Cuadro 2.17 

Cuadro 2'.17 Consumo de leche y extensores l~cteos del SNS
 
por grupo etfreo.
 

--toneladas--


Leche en polvo 26% Leche en polvo 12% Extensores licteos
 
Lactantes Nifos Embara- Preescolares Preescolares
 

Aflo 0-5 meses 5-23 meses zadas 2-5 afios 2-5 alos
 

1970 265,0 6.829,8 1.147,0 4.453,8
 
1971 483,3 6.464,7 1.873,2 10.139,9
 
1972 * 6.342,8 1.673,3 10.770,0 
1973 * 7.587,2 1.641,1 11.036,7 
1974 67,2 8.722,5 1.783,8 10.232,7 
1975 3.846,8 6.517,2 1.804,7 - 10.415,5
 
1976 4.653,7 8.025,2 2.738,6 - 16.616,0
 

* No hay cifras para lactantes debido a un cambio en la metodologia. 

FUENTE : (13)
 

Las cifras para 1976 equivalen a un total de 160,6 mi-

Ilones de litros de leche, o 14,1% del total de leche que se mo
v16 en Chile durante 1976--ver Cuadro 3.1 del Capitulo de Dis
trtbucl6n.
 

En forma espor~dica el SNS recibe donaciones de leche
 
descremada por parte de CARE, las que ha entregado a los fabri
cantes de extensores como una forma de reducir el monto gastado
 
en estos productos.
 

2.6.2 CONSUMO GENE.RADO POR LOS HOSPITALES
 

El anflisis del consumo originado en los hospitales,
 
se hizo a partir de cifras obtenidas de una encuesta dirigida

.a..los hospitales de mayor capacidad del Area Metropolitana. Es
tos hospitales representan el 81% de la asistencia hospitalaria

entregada por el SNS de acuerdo a las estadfsticas de dlas-Cama

http:sobre.ia
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aflo ocupadas-I/
 
Lap'roporci6n sefialada.arriba .corresponde casi a
 

un censo de todos los establecimientos, hospitalarios de la ca
pital,'hacienda posible referir.los-resultadoso.obtenidos de la
 
encuesta a la totalidad de.los hospitales con un :alto grado
 
de seguridad.
 

Los antecedentes recogidos permiten concluir que el
 
consumo de leche de esta Area se orienta de preferencia a le
ches en polvo de 12%, 18% y 26% de materia grasa--alcanzando una
 
proporci6n del 70,0% del consumo total; el 30,0% restante es
 
abastecido con leche fluida.
 

Los principales abastecedores de leche de los hospi
tales son las plantas lecheras, correspondi6ndole a los mayo
ristas una participaci6n bastante reducida.
 

Dentro de las razones de utilizaci6n sefilaladas para
 
el uso de leche fluida, predominan aquellas relacionadas con su
 
facilidad de manipulacion y la seguridad de entrega dadas por
 
los proveedores. En aquellos hospitales en que existe una pre
ferencia por leche en polvo, no obstante criticar las dificul
tades inherentes a su licuado, se di6 como razones para su uso
 
la insuficiente capacidad de refrigeraci6n existente en el-esta
blecimiento, su facilidad de almacenamiento y la seguridad de
 
su contenido de materia grasa.
 

Ademfs de leches, los establecimientos hospitalarios
 
proporcionan a sus pacientes otros productos lActeos; entre los
 
que destacan los quesillos. Sin embargo, este producto es pro
porcionado s6lo a la mitad de los hospitalizados. Gran parte
 
de los administradores de los hospitales entrevistados manifes
taron que estarian dispuestos a ampliar la cantidad de quesillo
 
en la dieta de los pacientes, pero se velan limitados presupues
 
tarlamente para hacerlo.
 

Otros lActeos, como la mantequilla y el manjar blanco
 
tienen un bajo consumo tambign debido a razones presupuestarias.
 
No obstante, hubo expresiones de interns para ampliar su uso como
 
complemento al actual regimen licteo, constituy~ndose--al igual
 

que el quesillo--en-productos con expansi6n potencial de sus
 
niveles de consumo.
 

1/Segun INE, "Estadisticas de Salud" ,Tomo I (1973). El total de dlas-cama
aflo ocupadas en Santiago ascend16 a 4.642.484,'correspondiendo un 92'7% de
 
este total a hospitales del SNS, un 5% a hospitales yclnicas particulares
 
y un 2,3% a hospitales de las Fuerzas Armadasy Carabineros. El :total de
 
.dias-cama-afio para el pals fue de 10.454.234.
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La informaci6n de la encuesta, a.hospitales permiti6
 
obtener.los. consumos unitarios de diferentes l~cteos, los que
 
se incluyen en la primera columna del Cuadro 2.18. Este Cuadro
 
tambin incluye estimaciones del consumo anual para el Area
 
Metropolitana y para el total de hospitales del pals, conside
rando para ello los niveles de dias-cama-aho alcanzados en 1975
 
--3.808.162. en el.Area Metropolitana y 9.244.313 en el pals (13).
 

Cuadro 2.18 	Consumode licteos por dia-cama-afo en hospitales de
 
Santiago y cifras estimadas de consumo anual para el
 
Area Metropolitana y el pals.
 

Consumo promedio Consumo total Consumo total 

Producto por dia-cama-aho A. Metropolitana Pals 

-it o gr-- -toneladas--

Leche fluida 0,146 556,0 1.349,7 
Leche en polvo 38,40 146,6 351,3 
Quesi1lo 5,70 21,7 51,8 
Mantequilla 0,07 0,3 0,6 
Manjar 0,46 1,7 4,2 

Total en equiva
lentes leche 0,516 1.965,1 4.770,2 

Margarina 1,98 7,5 18,3 

2.6.3 	 CONSUMO GENERADO POR LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR
 
Y BECAS - JNAEB, POR LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFAN-

TILES - JNJI Y POR CARITAS.
 

Este acgpite presenta antecedentes sobre el consumo
 
de l~cteos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
 
Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y CARITAS. El
 
primero de estos organismos es responsable del Programa de Desa
yunos y Almuerzos Escolares impulsado por el Gobierno, para la
 
atenci6n de alumnos de bajos recursos. Este programa entreg6
 
en 1976 unos 600 mil desayunos - onces y 465 mil comidas. Cifras
 
detalladas sobre el uso de alimentos y ndmero de beneficiados
 
por instituci6n entre 1970 y 1976 aparecen en el Cuadro 2.19.
 



Cuadro 2.19 
 Consumo de alimentos y nOmero de beneficiarios de la
 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entre 1970 y 1976.
 

Ngmero de
 
Leche en 
 Desayunos Almuerzos
Afio polvo 
 WSB Galletas Aceite 
 Onces Comidas
 

----- toneladas -------------
 --miles lt-- --------- miles --------
1970 4.416,4  2.256,8 
 361,3 1.301,2 619,2
1971 4154,5  3.783,7 1.081,4 
 1.408,4 653,6
1972 3.1175,4 
 2.177,5

1973, 407,9 1.536,6 715,9
333,0 



- 1.800,4
1974 .4,1 

573,6 1.445,6 674,3
1.722,0 4.330,0 433,9 
 1.338,5 663i2
1975 237,8 1.702,6 3.836,3 
 448,2 745,7 
 5936
1976 912,5 1.707,9 .2.128,6 312,1 599,7 
 464.7
 

FUENTE :Torado de Anuarios Estadisticos de la JNAEB.
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El nivel de los programas de la JNAEB--de acuerdo
 
al Cuadro 2.19--ha disminuido en amplitud y cobertura. Ello
 
en gran medida se debe a cambios en el enfoque de los progra
mas asistenciales de Gobierno, 1o que fu6 analizado en la Sec
ci6n Salud del Capitulo I - Acci6n Institucional. La leche
 
distribuida por la JNAEB proviene de donaciones de este pro
ducto descremado en polvo hecho por la Corporaci6n Americana
 
de Remesas al Exterior- CARE, la que tambidn ha proporcionado
 
otros alimentos a la Junta.
 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles - JNJI es
 
otro organismo desarrollando programas asistenciales. En 1976
 
servia 452 jardines infantiles propios o bajo convenio. La
 
JNJI tiene como responsabilidad alimentar nihos desnutridos o
 
pertenecientes a familias de bajos ingresos, en edades que van
 
desde los 45 dlas hasta los 6 ahos.
 

Al igual que la JNAEB, este organismo recibe dona
ciones de CARE, las que en 1976 alcanzaron a 80 toneladas de
 
leche descremada en polvo, adquiri6ndose en el pals 222 tone
ladas de leche en polvo con 26% de materia grasa.
 

Finalmente, se tiene la acci6n de CARITAS-Chile-
organizaci6n dependiente de la Iglesia Cat6lica. Esta insti
tuci6n desarrolla programas de ayuda para los sectores de es
casos recursos, canalizando para ellos aportes que recibe del
 
Cathotic Relief Service. El nivel de las distribuciones de
 
leche descremada en polvo de CARITAS ha sido fluctuante, dismi
nuyendo de 1.109,8 toneladas en 1970 a 38,8 toneladas en 1975,
 
para crecer a 1.317,9 toneladas en 1976 1/. La acci6n de
 
CARITAS durante 1977 debiera expandirse aT haber obtenido de
 
la Comunidad Econ6mica Europea aportes por 6.000 toneladas de
 
leche descremada en polvo y 2.000 toneladas de butter oit. 2/
 

1/ Cifras tomadas de los archivos estadfsticos de CARITAS.
 

j/Cifras obtenidas de la comunicaci6n (77) 212 final del 25.5.1977 dela.
 
CEE.
 



2.7 	 ELASTICIDADES Y PROYECCIONES DE DEMANDA PARA LECHE Y
 
PRODUCTOS LACTEOS.
 

Este punto del trabajo entrega antecedentes sobre
 
elasticidades de demanda para los principales productos lacteos
 
--basadas en series hist6ricas--y proyecciones de los niveles
 
de demanda hasta 1980.
 

2.7.1 ELASTICIDADES DE DEMANDA
 

Se efectu6 un analisis econometrico de la demanda
 
de licteos en Chile entre 1958 y 1975, con el objeto de cono
cer las elasticidades precio e ingreso para los siguientes pro
ductos :
 

-leche flutda
 
-leche en polvo
 
-leche condensada y evaporada
 
-mantequilla
 
-queso
 
-quesillo
 
-yoghurt
 

El proceso de estimaci6n requiri6 dilucidar proble
mas asociados a la simultaneidad e identificaci6n de las ecua
ciones de demandas. Con respecto al primer problema, es dable
 
pensar que el consumidor asigna su presupuesto entre los gran
des grupos de gastos, y que posteriormente decide cuanto gas
tar dentro de cada grupo (2). Al aceptar est.e proceso escalo
nado de asignaci6n es posible estimar separadamente relaciones
 
de demanda para cada grupo de bienes.
 

BasAndose en la posibilidad anterior, se especific6
 
un sistema 'de ecuaciones simultineas, el cual fud dividido en
 
bloques despuds de analizar el grado de sustituci6n y de com
plementaridad de los diferentes productos lacteos.
 

La identificaci6n de cada ecuaci6n se obtuvo incor
porando variables pertenecientes al resto del sistema--varia
bles-de oferta--sujeto a la condici6n de que ellas mismas fue
ran ex6genas. Adem9s, cada ecuaci6n debi6 identificarse del
 
reSto, 1o que se logr6 despues..de analizar la especificaci6n
 
de cada una de ellas 1/.
 

i1_!Espec.ficamentelsto se logra cuando se cumplen las condiciones de orden
 
y rango.
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La estimaci6n de las 
relaciones de demanda se
empleando el hizo
m~todo de los Cuadrados Minimos en 
dos etapas,
obtenifndose en 
la primera etapa ecuaciones para las variables
end6genas--precios; y en 
la segunda, las ecuaciones de deman
da propiamente tal. 
1/
 

La estimaci6n de las funciones de demanda requiere
conocer el 
consumo de los distintos productos proveniente de
canales comerciales. 
 Para ello se recurri6 al concepto de
sumo aparente, el cual 
con
 

se defini6 como:
 

consuma = Producci6n Nacional + Importaciones - Exportaciones
 

variable que fue usada-en todos los 
productos, excepto para
la leche en polvo, donde su consumo se defini6 como
 

tConsumo lv = Producci6n Nacional - Compras SNS 

Esta altima definici6n no 
incluye importaciones o exportaciones; las primeras por 
no existir en el perlodo y las 
segundas por incluir leche 
en 
polvo destinada a los programas asis
tenciales de Gobierno y de 
instituciones particulares--que 
no en
tran en 
los canales comerciales destinadas 
a la recombinaci6n yreconstituci6n de leche. 
 La variable leche en 
polvo as! obtenida hace minlmas las posibles distorsiones en el volumen de 
las
compras comerciales de los consumidores individuales.
 
Siguiendo el procedimiento anterior se 
calcularon
elasticidades 2/ 
 para los siete lActeos indicados mfs arriba
--Ver Cuadro 2.20. Los coeficientes elasticidad de demanda para variaciones de los 
precios de 
cada producto permiten clasificar a los l~cteos en tres grupos: 
el primero de ellos estA integrado por los productos inelfsticos--leche fluida, queso y
yoghurt con elasticidades de -0,5 
el primero y -0,6 los otros
dos. El segundo grupo estA formado por 
productos de elasticidad unitaria 
o muy cerca de 
ser unitaria--6l incluye a la leche
condensada-evaporada (e= -1,1), 
a la mantequilla (e= -0,9) y
al quesillo (c= -1,0); y finalmente, se 
tiene a la leche en polvo, la cual 
aparece como altamente elfstica ante cambios 
en su
 

, /

I_/Ver J.Johnston "EeoomekicMethod" 
 . McGraw Hill, 1972 6 H. Theil "P&napZe o6 Economet.u.e". 
 John Wiley & Sons, 1971.
 
2/ El coeficiente de elasticidad en este anglisis muestra la variac16n porcen
tual 
en la cantidad de un Ifcteo resultante de variar en un uno por ciento
un precio, el 
ingreso u otra variable independiente, manteniendo el 
resto
delas variables constantly.
 



Cuadro 2.20 Elasticidades de demanda para los principales produc
tos l~cteos. 

Precio Precio Abas 
Be- tecT 

Le- bi- mien 
Le- Le- che Man- das Mar- to 
che che cond. te- Que- Ga- ga- Ins- Pobla 
flu! po y qui- Que- si- Yo- seo- Man- ri- In- titu ci n 
da -vo evap. lla so llo ghurt sas jar na Pan gre cio- 0 a 4 

Producto .so. nal afios 

Leche fluida -0,5 -0.0 0,3 0,6 -0,1 -0,9 
Leche en polvo 
Leche condensa 

0,5 -2,7 1,9 0,5 -0,2 7,4 CO 

da y evapora-da 0,1 0,9 -1,1 0,0 -0,3 0,7 1,1 0,8 
Mantequilla -0,9 -0,4 0,5 1,4 -0,1 
Queso 0,0 -0,6 -0,2 0,8 -5,4 
Quesillo -1,0 1,2 -0,8 
Yoghurt -0,6 3,2 -2,8 
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proplo precio (e= -2,7).
 

Al asociar las elasticidades anterlores con los ni
veles de gasto de los consumidores, 1/ se tiene que los desem
bolsos totales de estos aumentarlan Ue bajarse el precio de la
 
leche en polvo, ya que la cantidad demandada creceria en mayor

proporci6n que la disminuci6n en el precio, o subiendo los pre

cios de la leche fluida, yoghurt y aueso, puesto que el menor
 
consumo de estos productos es compensado nor el mayor precio.

Para los otros productos, las elasticidades obtenidas indican
 
que variaclones en los precios no debieran resultar en mayores
 
gastos 2/. En otras palabras la industria de leche en polvo

puede almentar.sus ingresos incorporando tecnologlas que des
placen su curva de oferta sin necesidad de tener que desplazar
 
su curva de demanda. Mientras aue los elaboradores de leche
 
fluida, queso y yoghurt enfrentan demandas cuyos precios de
 
equilibrio se ubican en un tramo donde aumentos en la cantidad
 
demandada van asociados a ingresos decrecientes para ellos.
 
Aumentos en los ingresos totales para los fabricantes de estos
 
productos deben provenir de precios mfs altos y/o de desplaza
mientos hacia la derecha de sus curvas de demanda. Los elabo
radores de mantequilla, leche condensada y quesillo tambi~n
 
enfrentan una situaci6n donde mayores ingrescis debieran prove
nir de desplazamientos de la curva de demanda. Esto es, de
 
cambios en los otros factores determinantes de la demanda de
 
un producto lfcteo--ingreso, poblaci6n, orecios de otros pro
ductos, h~bitos y preferencias de los consumidores.
 

El Cuadro 2.20 tambidn presenta elasticidades cru
zadas, siendo posible diferenciar entre productos sustitutos-
aquellos con elasticidades positivas--y productos complementa
rios--los con elasticidades negativas. A continuaci6n se co
menta la situaci6n oara cada uno de los lfcteos estudiados.
 

La leche fluida pasteurizada presentarla un sustitu
to en las.bebidas gaseosas (c= 0,3) y probablemente a la leche
 
en polvo como complemento; mientras que la leche en polvo tiene
 
como sustitutos a la leche condensada (e= 1,9) y a la leche
 
fluida (e= 0,5). Es interesante comentar el hecho que la leche
 
en polvo no aparezca como sustituto de la leche fluida, pero que
 
esto ocurra a la inversa. Esta diferencia en las elasticidades
 
cruzadas para ambos productos puede estar reflejando h~bitos de
 
consumo de diferentes segmentos de la poblaci6n o de disponibi
lidad geogrffica de estos dos productos. La leche condensada
 
por otra parte, aparece como sustituto de la leche en polvo,
 

1/ El cambio en el gasto de los consumidores (ingreso vendedores) estd de
finido por : A Ingreso = Cantidad. t.Preclo (1+ Elasticidad).
 

2/ En rigor esto Oltimo es solo exacto para el ouesillo al tener una elas
ticidad demanda-precio propio de -1.
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manjar y leche fluida. Nuevamente, las dimensiones de las
 
elasticidades cruzadas de la leche en polvo y leche conden
sada podrlan denotar la existencia de hfbitos o facilidad de
 
acceso a estos tipos de leche por parte de la poblaci6n. Mas
 
especificamente los consumidores del pals muestran una mayor

propensi6n a pasar de leche en polvo a leche condensada, 6
 
vice-versa, en caso de subir (bajar) el precio del primer

(segundo) producto.
 

La mantequilla tiene como complemento al queso
 
(c= -0,4) y como sustituto a la margarina--elasticidad de 0,5.

Las elasticidades cruzadas para el queso muestran al pan

(C= -0,2) como producto complementario y a la mantequilla como
 
un 	posible sustituto del queso, aunque esta altima elasticidad
 
es 	casi igual a cero.
 

En 	parrafos anteriores se examin6 la asociaci6n en
tre las elasticidades de precio propias y los gastos de los
 
consumidores. Ahi se indic6 la necesidad de lograr desplaza
mientos en la demanda como una forma de aumentar el consumo de
 
licteos, especialmente de aquellos con caracterlsticas inelas
ticas. Una de las principales variables explicatorias de los
 
movimientos de la demanda es el ingreso, cuyo impacto sobre
 
la 	cantidad se mide por medio de la elasticidad demanda-ingreso.
 

El Cuadro 2.20 presenta los valores calculados para
 
este coeficiente en los siete productos considerados. 1/
 

El producto que presenta el grado de respuesta mas
 
bajo es la leche en polvo (n= 0,5) y el con respuesta mas alta
 
es el yoghurt (n= 3,2). El conocimiento de las elasticidades
 
ingreso es importante al informar en au6 productos debiera
 
aumentar (disminuir) mfs r~pidamente la demanda durante perlo
dos de expansi6n (recesi6n) de la economla. Los valores encon
trados seflalan hacia la manteauilla, quesillo, leche condensa
da 	y --especialmente--yoghurt como aquellos product)s en que

la 	demanda crecerg mAs rAvido al aumentar el ingreso, bajo el
 
supuesto que las otras variAbles relevantes no cambian de nivel.
 
En el otro extremo, se encuentran la leche en polvo,'leche flui
da, queso, productos aue deben expandir su demanda a un ritmo
 
ms lento que el crecimiento en el ingreso.
 

Otra variable que genera desplazamientos en la deman
da por leche fluida y leche en polvo son las compras efectuadas
 
por los programas asistenciales. Las elasticidades calculadas
 
para esta variable son -0,1 y -0,2 para la leche fluida y la
 
leche en polvo, respectivamente. Estos valores indican que una
 
expansi6n de un 10% en las compras de lActeos por estos programas
 

1/	Elasticidades demanda-ingreso de corto plazo, aunque no tan breve como
 
las presentadas en los Cuadros 2.8 y 2.13 deeste'Capitulo.
 



11.89
 

produce una disminuci6n en la demanda comercial de leche flui
da de un 1% y en la de leche en polvo de un 2%. En otras pa
labras, los programas asistenciales disminuyen la demanda co
mercial para estos dos productos aunque en un grado minimo.
 
Sin embargo, para las elaboradoras de leche en oolvo la de
manda total de este producto--institucional mfs comercial-
aumenta (disminuye) en un 80% de la mayor (menor) compra de
 
leche en polvo que efectde el gobierno.
 

Tambidn se estimaron elasticidades con respecto a
 
la poblaci6n entre 0 y 4 agos de edad determinfndose coefi
cientes positivos para la leche en Dolvo (7,4) y leche conden
sada-evaporada (0,8) y negativos Para los restantes Productos
 
--leche fluida (-0,9), manteauilla (-0,1), queso (-5,4), que
sillo (-0,8) y yoghurt (-2,8). El alto valor obtenido para

la elasticidad entre leche en polvo y poblaci6n de 0 a 4 aRos,

sin duda, captura efectos de esta variable y de otras asocia
das a ella; el resultado en sf es importante, debido a la baja

tasa de'crecimiento de este grupo poblacional--0,73% al aflo-
lo que influye en las proyecciones de demanda que se desarro
llan a continuaci6n. Por otra parte, la disminuci6n en la pro
porci6n de personas entre 0 y 4 afios en el total nacional, es
tf generando una mayor base para el consumo de queso, yoghurt
 
y en menor medida para el quesillo y leche fluida.
 

2.7.2 PROYECCIONES DE LOS NIVELES DE DEMANDA
 

Basados en las ecuaciones de demanda empleadas en
 
el cfilculo de las elasticidades de la secci6n anterior, y en
 
el modelo utilizado para el anglisis de oolltica institucio
nal--Capltulo I, se desarrollaron las proyecciones de demanda
 
comercial que se presentan a continuaci6n. Estas proyecciones

abarcan el perlodo 1976-19Rn y consideran dos alternativas,
 
una pesimista y otra optimista.
 

Las variables bfsicas para estas proyecciones son:
 
-Las variables de ingreso, poblaci6n y abasteci

miento institucional que aparecen en el Cuadro 2.20.
 
-Los prerios de los productos no l.cteos que apare

cen en el Cuadro 2.20.
 
-Los m~rgenes de comercializaci6n de los distintos
 

lActeos calculados a partir de informaciones presentadas en
 
los Capitulos III Distribuci6n, IV Elaboraci6h y V Abastecimien
 
to de este trabajo.
 

-El precio de la leche a nivel predial.
 

Los niveles tomados por los dos primeros grupos de

variables se pueden dividir en dos perlodos, el primero de ellos
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comprende los ahos 1976 y 1977; y el segundo, los agos 1978,

1979 y 1980. Para el primer perlodo se consideraron los va
lores efectivamente tomados por las variables o las estima
ciones disponibles--para el ingreso tasas de 8% anual; y para

el segundo perlodo, se consideraron tasas de crecimiento his
t6ricas para la poblaci6n y del 4% para el ingreso. Las res
tantes variables se supuso mantendrIan los niveles alcanzados
 
en 1977.
 

Los precios promedios anuales para la leche a nivel
 
agricultor empleados en estas proyecciones son--en d6lares
 
de Diciembre de 1976 por tonelada--US$ 110 en 1976, US$ 111
 
en 197R y US$ 104 para 1979 y 1980.
 

La proyecci6n pesimista consider6 que el margen

de comercializaci6n se mantenla constante durante todo el pe
riodo--columna 1 del Cuadro 2.21--, mientras Que la proyecci6n
 
optimista supuso una disminuci6n en los costos de transporte,
 
elaboraci6n y distribuci6n de 15% en cada uno de estos rubros.
 
Las mejoras en la eficiencia de comercializaci6n se suouso eran
 
traspasadas al consumidor y que estos bajaban un 5% anual en
 
los ahos 1978, 1979 y 1980 hasta sumar 15%--la segunda columna
 
del Cuadro 2.21 muestra los m~rgenes de comercializaci6n de
 
la proyecci6n optimista para el aio 1980. Los resultados de
 
las proyecciones de demanda se incluyen en este cuadro y en
 
el Gr~fico 2.15.
 



Cuadro 2.21 	Mfrgenes de comercializaci6n y proyecciones para la demanda
 
comercial de licteos entre 1975 y 1980.
 

Margen Comercializaci6n Consumo 
 Proyecci6n Tasa anual de crecimiento
 
Pesimista Optimista Proyec- periodo 1975 - 1980


Producto 1975-80 1980 tado 1980
197518018 	 1980 PesimistaPemit Optimista
tmsa
 

--US$/ton-- --toneladas-- --Dorcentajes--


Leche fluida 162 
 138 143.166 178.816 198.700 
 4,5 6,8
Leche en polvo 979 709 16.530 13.528 11.145 
 -3,9 -7,6
Mantequilla 1.205 1.032 
 11.373 15.738 16.212 6,7 7,3
Queso 	 1.316 
 974 10.600 15.589 17.474 
 8,0 10,5
Quesillo 
 302 227 1.977 3.078 3.335 
 9,3 11,0
Yoghurt 
 507 431 2.983 4.945 5.279 10,6 12,1
 

Total licteos -- -- 469.265 704.399 733.816 8,5 9,4
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Las proyecciones del cuadro anterior muestran una
 
expansi6n bastante r8pida para la demanda comercial de lActeos,
 
la cual debiera crecer con una tasa entre 8,5%y 9,4% anual durante
 
el perlodo 1975-1980. Sin embargo, no todos los productos
 
muestran las mismas tendencias, ya que todos los Droductos ex
pand.irlan su demanda a excepci6n de la leche en polvo aue pre
senta una proyecci6n decreciente con tasas aue podrian variar
 
entre -3,9% y -7,6% por aho. Los Droductos cue presentan las
 
tasas de crecimiento m~s altas son, seg'n orden de importancia,
 
el yoghurt, el quesillo y el aueso.
 

Es de gran imoortancia analizar el cambio en la
 
composici6n de la demanda de lActeos. Los niveles de demanda
 
proyectados estgn sujetos a debate, sin embargo, todos los
 
cAlculos efectuados muestran la existencia de fuerzas que ha
cen decrecer en importancia a la leche en polvo en el mercado
 
comercial--especialmente a aquellas con mayores tenores grasos.

Es mfs, un aumento en la eficiencia de la comercializaci6n ba
jarla el precio de los productos, pero estas disminuciones de
 
precios dada la mayor posibilidad de sustituci6n de la leche en
 
polvo--recordar valores de elasticidades cruzadas--y la baja
 
elasticidad ingreso, se manifiestan en un desplazamiento de
 
las preferencias de los consumidores hacia los otros productos
 
l1cteos.
 

Otra situaci6n de interns es la de la leche fluida
 
pasteurizada, producto que muestra las tasas estimadas de cre
cimiento mfs bajas entre los demAs lActeos. Estas bajas tasas
 
de crecimiento en parte se explican en la historia de este pro
ducto. En, efecto los consumidores han tenido acceso a una ga
ma de productos de distinta calidad y naturaleza que han sido
 
vendidos como leche fluida pasteurizada. Ello no ha contribul
do a formar una buena imagen a la leche fluida aut6ntica, por
 
ello es recomendable un esfuerzo promocional para este produc
to con objeto de influir sobre la demanda y lograr tasas de
 
crecimiento superiores. En todo caso, las proyecciones presen
tadas~muestran un incremento de un 50% en la tasa de crecimien
to al lograr bajar los costos de comercializaci6n. 

Finalmente cabe hacerse la pregunta de, si la indus
tria lechera puede hacer frente con leche nacional 
crecimiento en la demanda oue se ha estimado aqul. 

al r~pido 
La respues

ta a esta pregunta es compleja, debido a las mOltiples facetas
 
del problema. Sin embargo, los volamenes recepcionados por
 
la industria indican que ello es posible, aunque esto requiere
 
una reorientaci6n gradual de la industria que actualmente ela
bora leche en polvo para el mercado institucional a productos
 
demandados por los consumidores particulares.
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En todo caso, serla necesario que la recepci6n de

leche en planta creciera con una tasa del 4,6 al 5,7% por ago

a partir de 1977, cifras superiores a las ocurridas en 1976 y

primer semestre de 1977.
 

Lo anterior significa que el abastecimiento de am
bos mercados--comercial e institucional--en forma simultdnea
 
con leches nacionales es imposible en 
el corto plazo y difIcil
 
en el mediano y largo plazo. La posibilidad que fsto ocurra

requiere de una acci6n vigorosa del sector lechero en captar

la leche que actualmente distribuyen aqricultores sin pasar

por las plantas elaboradoras, que segan ODEPA alcanz6 a los
 
290 millones de litros en 1976 (11).
 

Las proyecciones desarrolladas tambidn apuntan a
la necesidad de adaptaci6n del sector en 1o que a distribu
ci6n se refiere. Por un lado, el canal comercial deberg estar en condiciones de mover en 
1980 un mayor volilmen de l~c
teos que en 1975--del orden de un 50% adicional; y Dor otro

deberg mejorar su infraestructura de frio ante la expansi6n

prevista para leche fluida, aueso, mantequilla, yoghurt y que
sillo.
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2.8 ALTERNATIVAS PARA EXPANDIR EL CONSUMO DE LACTEOS
 

El crecimiento del consumo de leche y productos lAc
teos debe resultar de la expansi6n de los mercados existentes
 
y de la introducci6h de nuevos productos.
 

Es l6gico esperar que la introducci6n de nuevos pro
ductos expanda los niveles de consumo de leche, pero el aumen
to debe provenir fundamentalmente de incrementos en las can
tidades de aquellos productos que actualmente se ofrecen en el
 
pals. Las proyecciones presentadas en el punto anterior mues
tran en forma nitida que la demanda por lacteos no constituye

el factor limitante Para el desarrollo del sub-sector lechero
 
chileno.
 

Sin embargo, para que se cumplan los niveles pro
yectados es necesario expandir el consumo basado en una basque
da de los consumidores donde 4stos se encuentran, y los indus
triales y distribuido.res deberan ofrecerles productos de acuer
do a las demandas potenciales dentro de las posibilidades tac
nico-econ6micas del sistema lechero chileno.
 

El enfoque indicado representa un gran esfuerzo en
 
aumentar la cobertura de todos los mercados, que de acuerdo a
 
la informaci6n del Capitulo sobre Distribuci6n--Cuadro 3.9-
se caracteriza por grandes diferencias, fluctuando la disponi
bilidad por regiones en 1976 entre 43,9 y 113,3 litros de leche
 
equivalente por habitante urbano--disponibilidad de leche y
 
productos procesados de origen nacional y extranjero. De acuer
do a estas cifras, es posible clasificar las reqiones del pals
 
en dos grupos: el primero de ellos compuesto oor la nctava y

Dacima Regi6n y por el Area Metrooolitana, con disDonibilidades
 
de 87,3; 105,7 y 113,3 litros por habitante urbano aflo, resoec
tivamente; y el segundo, por las restantes regiones del pals
 
con disponibilidades de productos industriales que varlan en
tre 43,9 y 57,6 litros por persona a~o.
 

Estas cantidades de leche y productos lacteos dis
ponibles indican que los esfuerzos realizados para abastecer de
 
lacteos a la poblaci6n se concentran en la Decima Regi6n--cen
tro de gravitaci6n de la producci6n de leche nacional; en las
 
ciudades de Concepci6n, Talcahuano, Chillin y Los Angeles de la
 
Octava Regi6n, y en la ciudad de Santiago.
 

Por otra parte, en los grandes centros de consumo tam
be'n existen diferencias en los niveles de disponibilidad por
 
persona. La informaci6n obtenida para la ciudad de Santiago--

Cuadro. 3.10 del Captulo de Distribuci6n--muestra disponibili
dades--de lActeos para la Comuna de La Granja iguales al 9% del
 
nivel que alcanza la Comuna de Providencia. No cabe duda que
 
estas cifras estfn influenciadas por los ingresos de los habitantes
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en ambas comunas, pero la brecha entre ellas no se explicarla

anlcamente 	por esta causa. En otras 
palabras, nuevamente se

6bserva una concentraci6n de esfuerzos de los distribuidores
 
y plantas, 	s6lo que esta vez se dirigen a satisfacer las nece
sidades de 	los consumidores de mayores ingresos, disminuyendo

el servicio prestado a los sectores con ingresos menores.
 

La situaci6n recidn descrita sobre disponibilidad
 
de lActeos tiene varias causas, siendo las principales:
 

-reducida oferta de leche y productos lacteos
 
-caracterlsticas oligop6licas en la industria
 
-sistemas tradicionales de distribuci6n
 
-programas asistenciales de Gobierno
 

La oferta reducida de leche y productos lActeos pro
cesados es consecuencia principal de la insuficiente producci6n

predial, lo que ha obligado al pals a ser un importador de lac
teos. Esta deficiencia de materia prima de la industria se
 
agrava por el alto grado de estacionalidad de la producci6n de
 
leche cruda, lo cual repercute negativamente en las posibili
dades de desarrollar lineas de producci6n tanto de alta 
como
 
de baja perecibilidad y demanda constante durante el 
afho.
 

La industria lechera chilena se caracteriza por un
 
alto grado de concentraci6n en la mayoria de sus productos. El
 
Cuadro 2.22 muestra el porcentaje de la elaboraci6n de los prin

cipales ldcteos correspondiente a las cinco empresas mfs gran
des en cada rubro para el aflo 1976.
 

Cuadro 2.22 	 Grado de concentraci6n en los principGIes
 
productos en 1976.--en porcentajes--


Proporci6n de la elaboraci6n por empresa Total cinco
 
Producto Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta mSs grandes 

Leche fluida 33,4 13,0 12,9 12,6 8,8 80,7 
Leche en polvo 
Leche condensada 
Leche evaporada 
Mantequilla 
Queso, 
Quesillo 
Yoghurt 

29,7 
100,0 
100,0 
21,6 
24,4 
33,7 
50,4 

22,6 

-
12,6 
17,2 
20,9 
24,3 

-
15,4 

-
11,0 
13,0 
16,2 
9,0 

-
7,3 

-
10,7 
9,3 

14,6 
7,8 

6,0 
-

-
5,5 
7,2 
5,2 
2,8 

81,0 
100,0 
100,0 
61,4 
71,1 
90,5 
94,3 

FUENTE : Calculado de (11)
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Las cifras de concentraci6n presentadas sehalan que
 
los productos con el mayor grado de concentraci6n son: la le
che condensada, la leche evaporada, el yoghurt, el quesillo,
 
la leche en polvo y la leche fluida. De los principales pro
ductos, la mantequilla y el queso son los que presentan los
 
grados de concentraci6n mfs bajos. Por otro lado, es necesa
rio indicar que la situaci6n de la leche condensada y la eva
porada es consecuencia de que exista un s6lo elaborador de es
tos productos en el pals.
 

Sin embargo, la informaci6n anterior debe diferen
ciar entre los .productos que tienen mercados nacionales y aque
los.con mercados locales. En efecto, productos como la leche
 
fluida, el quesillo y el yoghurt tienen mercados de naturale
za local, en los cuales--dada la ausencia de fijaciones de pre
 
cios--se determinan sus precios, lo que resulta en variaciones
 
de precios, costos y utilidades econ6micas entre mercados.
 

Las situaciones anteriores generan situaciones oli
gop6licas. La fuerza que ellas tienen en el mercado se mani
fiesta en la medida que una empresa o un n~mero pequeho de em
presas puede decidir discrecionalmente sobre la producci6n,

distribuci6n, precios y materias asociadas. A trav6s de este
 
poder las empresas lideres puden obtener utilidades sobre-com
petitivas, elegir sobre crecer a costa de empresas pequehas
 
o lograr compromisos con otras firmas con el prop6sito de lo
grar paz y tranquilidad, seguridad en el mercado y habilidad
 
de sobrevivir como firmas ineficientes y de altos costos. Todas
 
estas ventajas discrecionales resultan en gastos mAs altos de
 
los consumidores y normalmente en perdidas para toda la econo
mla.
 

Sin liegar a una situaci6n de monopolio o de colu
si6n clara, la capacidad para actuar conjuntamente en forma ta
cita como una forma de obtener precios m6s altos, utilidades,
 
u otras ventajas no-competitivas, requiere que unas pocas fir
mas controlen una proporci6n sustancial del mercado. Esta pro
porci6n debe tener un tamaflo suficiente como para que todos re
conozcan su interdependencia en precios y establezcan una for
ma tacita de liderazgo en precios. Las proporciones de concen
traci6n pertenecientes a las cuatro a ocho firmas mAs grandes
 
son los mejores Indices de concentraci6n. De acuerdo a la
 
Fedet£a Trade Commsi.on de los Estados Unidos existe una fuerte
 
relaci6n positiva entre las proporciones de concentraci6n, ni
vel de las utilidades y los mArgenes entre costos y precios.
 
Las elasticidades de demanda , especialmente valores altamente
 
inelAsticos impulsaran a los oligopolistas a alcanzar acuerdos
 
de precios (12). Situaci6n que se df en el presente estudio
 
para la leche fluida (e= -0,5) y el yoghurt (=-0,5).
 

http:Commsi.on
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Los dos aspectos anteriores--Droducci6n insuficien
te y alto grado de cOncentrac16n industrial--son causas para
 
la existencia de sistemas de distribuci6n tradicionales, es
peclalmente en los productos de alta perecibilidad--ver anfli
sis efectuado en el Capltulo 3. Por otro lado, la situaci6n
 
del complejo producci6n-concentraci6n-distribuci6n es una de
 
las principales razones para los problemas de calidad que se
 
observan en.la materia prima y productos elaborados.
 

Finalmente, los programas asistenciales de Gobierno
 
incorporan un elemento de inestabilidad en el mercado comer
cial. Estos programas representan un poder comprador estatal
 
de leche en polvo amplio--cerca del 40% de la producci6n de le
che en polvo de 1976--que compite con los consumidores indivi
duales para satisfacer sus necesidades. Estos grandes volime
nes no fluyen por los canales de distribuci6n comerciales, pero

la mayor importancia de asto es que las empresas que se adju
dican lais propuestas varlan de una ocasi6n a otra, lo cual las
 
obliga a tener sistemas de distribuci6n dimensionados oara
 
manejar volOmenes diversos de oroductos, con la ineficiencia
 
que ello implica. Por otra parte, el hecho cue el Servicio
 
Nacional de Salud compre prandes volOmenes de leche en polvo
 
act~a como sustentador de este secmento de la industria leche
ra nacional, pero ello en la nractica tambien significa incen
tivos para mantener la estacionalidad en la recepci6n de leche.
 

La decisi6n de vender leche en polvo al Servicio
 
Nacional de Salud tambian representa una simplificaci6n en los
 
problemas de distribuci6n.
 

Basado en las razones anteriores 1/ se piensa que

el Servicio Nacional de Salud puede desempefar un rol importan
 
te en el desarrollo de la actividad lechera nacional.
 

Una de las acciones mas fAciles seria aouella que

contribuya a disminuir la estacionalidad, al llamar a propues
tas a lo largo de todo el aho. La mantenci6n de reglas claras
 
en estas propuestas, anunciadas de forma aue los industriales
 
lecheros pudieran planificar su producci6n Dara un aflo, contri
buirla a disminuir la inestabilidad observada altimamente.
 

Un aumento en el consumo de lacteos ocurrira como
 
resultado de acciones en las cuatro Areas anteriores, siendo ne
cesario actuar en todas ellas de forma de llegar al consumidor
 
con productos de la calidad adecuada cuando y donde lodeseen.
 
MeJoramientos en estas cuatro Areas debieran significar menores
 
costos de producc16n, elaboraci6n y distribuci6n, los cuales
 
debieran traspasarse al consumidor si se pretende aumentar los
 
niveles de consumo.
 

I/ En el Capitulo I se presenta un anfilisis mas completo al respecto.
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Desde otro 	punto de vista, se tiene que la cantidad
 
demandada de un producto depende del nivel 
de los precios, el
 
nivel de ingreso, el tamaRo de la poblaci6n, de variables espe
ciflcas y de los hfbltos y preferencias de los consumidores.
 
Por lo tanto, expansiones en el consumo debieran resultar de

cambios en 
estas variables, examin~ndose a continuaci6n la si
tuaci6n de 	cada una de ellas.
 

S61o disminuciones en los precios de los productos
 
o de blenes complementarios--y alzas en los precios de productos

competitivos--deben producir aumento en las cantidades consumidas. Ello 	serla posible aumentando la eficiencia en 
los pro
cesos de comercializaci6n y productivos que traduzcan
se en me
nores mlrgenes, o en la disminuci6n de 6stos al aumentar el
 
grado de competencia en el mercado. Por tanto, el sistema le
chero puede influenciar alqunos precios con el prop6sito de
 
expandir el consumo o su Cntra-da. Aumentos en el consumo por

mejoramientos en el ingreso y por una mayor poblaci6n son fac
tores fuera del Area de influencia del subsector. Sin embargo,

bajo condiciones normales estas dos variables deben hacer cre
cer los niveles de consumo de licteos con el transcurso del
 
tiempo, aunque el mfs lento crecimiento de la poblaci6n infan
til hace presagiar un impacto cada vez menos importante por el
 
lado de la 	poblaci6n.
 

Fuera de las variables especificas que pueden influir
 
sobre la demanda de productos determinados--abastecimiento ins
titucional de leche en este estudio--s6lo quedan los factores
 
asoclados con 
hdbitos y preferencias de los consumidores. Por
 
tanto, una 	decisi6n de expandir el 
consumo puede implementarse

via educaci6n del consumidor, publicidad y promoci6n.
 

La educac16n del consumidor debe estar dirigida ha
cia un mejoramiento de los hdbitos de consumo y hacia 
una me
jor comprensi6n de que es una "buena nutrici6n". 
 Los consumi
dores comprarfn leche y productos lcteos si ellos-creen que

estos productos son buenos para su salud, lo que exige una.ac
ci6n que destaque el papel que juegan los licteos en una buena
 
nutrlci6n.
 

La publicidad en general tiene por objetivo aumentar

-la partlcipaci6n de un producto--la mayorla de las veces el de
 
una empresa--en el mercado. 
 Esto es, trata de influenciar al
 
consumidor 	para que elija una marca 
antes que las otras, lo que

no siempre 	significa en una expansi6n inmediata del mercado to
tal. Esto 	ocurre cuando una 
firma logra una participaci6n en

el mercado tan alta como pueden alcanzar, o que les permite la
 
competencia o el Gobierno; s61o entonces tendrdn incentivos de
 
mantener su-importancia relativa al mismo tiempo que tratan de
expandir el mercado; total.
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marca
La publicidad de productos no asociados a una 


tiene los mismos objetivos anteriores, pero en orden inverso.
 

Primero se busca expandir el mercado para el producto, y a con
diseflan campa~as que permitan a los distintos partinuaci6n se 


ticipantes beneficiarse de su esfuerzo.
 

La expansi6n del mercado a travfs de promoci6n, re

quiere para ser efectiva de varias fases. En primer lugar, se
 

encuentra la necesidad de conocer la capacidad nutricional de
 

los distintos lcteos, para poder demostrar su valor como ali

mentos. Tambidn se necesita investigaci6n para desarrollar nue
usos a los existentes,
vos productos, para encontrar nuevos 


y nuevos procedimientos de elaboraci6n para mejorar su calidad
 
y utilidad para el consumidor. A lo anterior hay aue agregar
 

aue nos provee informaci6n bfla investigaci6n de mercado, la 

sica y conocimiento de los mercados para el desarrollo de pro

gramas y para su futura evaluaci6n.
 

Usando esta base de investigaci6n se pueden formu

lar programas de educaci6n de consumidores, indicando los bene

ficios que tienen los productos l'cteos. Estos beneficios de

ben respaldarse por la investigaci6n nutricional. A continua

ci6n se construyen los esfuerzos de comunicaci6n disegados
 
para dar a conocer los productos, para terminar en campahas
 
de publicidad y promoci6n de ventas dirigidas a sectores es

a los resultados de la investigaci6n de
pecIficos de acuerdo 

mercado. Este esfuerzo de expansi6n de la demanda en todo
 
caso, debe estar dirigido hacia los consumidores si se Dreten
de tener 6xito, considerando sus caracterlsticas, n'meros y
 
ubicaci6n.
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APENDICE II.1
 

II.1.1 
 DESCRIPCION DE LOS GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS.
 

La poblaci6n de Santiago para motivos de la encuesta del Mercado Domdstico de Licteos se dividi6 en cinco categor~as de grupos socio-eco
 
n6micos, las cuales se agruparon posteriormente en tres niveles:
 

Nivel socio-econ6mico 

Alto y medio alto 

Medio 

.Popular 

Categorfa 

A-B-C 1 
C2 .C3 

D - E 

11.1.2 GRUPO SOCIO-ECONOMICO "A". 

Se incluyen en este grupo a las familias que gozan de las mAs al
tas rentas en su comunidad y pueden darse todos los lujos y comodidades. Vi
 yen en casas lujosas, grandes, generalmente con jardin, dotadas de muebles 
finos, poseen autom6viles de costosas marcas y modelos recientes. 
 Su vestua

rio y cultura reflejan la vida holgada que llevan. 
 Los jefes de familia soi
generalmente grandes propietarios, industriales y comerciantes, agricultores

-duefios de fundo, etc.
 

11.1.3 GRUPO SOCIO-ECONOMICO "B".
 

En este grupo estgn las familias que gozan de rentas altas y tienen todas o casi todas las comodidades. Viven en casas grandes, bien amobla

das y corrientemente poseen autom6viles. 
La principal diferencia con el gru
 
po anterior radica en el menor lujo. 
Los jefes de hogar son profesionales
con varios aflos de servicio en la profesi6n, altos empleados, militares de
alta graduaci6n, comerciantes e industriales.
 

11.1.4 GRUPO SOCIO-ECONOMICO "C".
 

Incluye a las familias que tienen un ingreso que les permite cubrir sus necesidades sin grandes problemas, pero que no pueden darse ningan

lujo y s6lo algunas comodidades con bastante esfuerzo. 
Viven en casas o de
partamentos corrientes, amoblados tambi~n en forma corriente. 
En algunos'ca

sos poseen autom6vil de marca popular y de modelo no muy reciente.
 

Los jefes de hogar son profesionales j6venes, empleados corrientes
de oficina o fiscales, pequeflos comerciantes, militares de graduaci6n media,

i.cnicos, algunos obreros especializados.
 

En este grupo es posible dividir tres sub-categorlas.
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11.1.4.1 Categoria Ci
 

Se caracteriza por una casa de 2 6 3 dormitorios con jardfn
 
pequeflo, bien conservado, muy limpia, o por tener un departamento en
 
buen estado de conservaci6n, aunque sin mucho lujo. Estas familias se
 
encuentran en todos los barrios, excepto en los exclusivamente pobres 6
 
industriales. Suelen contar con una empleada domnstica y a veces una la
 
vandera por horas. La casa estS muy bien amoblada, aunque sin lujo, am-"
 
plia y generalmente un auto moderno de tamahio mediano o m~s grande de
 
cierta antigUedad.
 

Las categorfas ocupacionales de los jefes de hogar son: peque
 
ho empresario o comerciante--hasta cinco personas ocupadas, profesionalIs,
 
periodistas, m~dicos, profesores secundarios, docentes universitarios.Ge
rentes, jefes, secretarios de direcci6n, jefes de f6brica. Oficiales de
 
las Fuerzas Armadas--de Teniente a Mayor; jefes y subjefes de la adminis
 
traci6n ptblica. Agricultores y ganaderos medianos.
 

La duefia de casa es prolija y limpia, generalmente cuidada, a
 
veces con adornos de cierto valor, muchas veces culta e interesada en las
 
cosas de la vida, a veces algo prepotente.
 

11.1.4.2 Categorfas C2 y C3.
 

La vivienda de estas familias son casas de dos o tres ambientes,
 
a menudo en estado decaldo, con o sin jardTn, 6 departamento generalmente
 
chicos de construcci6n barata, con pasillos que requieren pintura, mfs de
 
dos viviendas en un piso; 6 departamento amplios en construcciones muy vie
 
jas, generalmente en mal estado de conservaci6n, con muchas personas com-
partiendo el departamento; a veces casa o departamento al que se entra por
 
un pasillo abierto al que dan varios departamentos. Estas viviendas se en
cuentran en cualquier barrio.
 

Las familias de este grupo no cuentan con empleadas domdsticas,
 
en el mejor de todos los casos ayuda por horas.
 

Los muebles son baratos, gastados, sin exceso de limpieza, a ve
 
ces un auto chico y barato.
 

El duefio de casa puede ser empleado administrativo pablico o
 
privado sin jerarqula. Corredores y vendedores de comercio. Personas con
 
formaci6n t~cnica como operadores de radio, telegrafistas, laboratoristas.
 
Sub-oficiales de las Fuerzas Armadas y personas con formaci6n intelectual
 
como en C1, pero en un nivel mAs bajo.
 

Las duefias de casa no siempre muy limpias, con manos que demues
 
tran selias de trabajo dom~stico; vestidos econ6micos y a veces gastados o
 
remendados, adornos baratos de fantasia, cultura a veces baja. Muchas de
 
ellas trabajan por dinero dentro o fuera de la casa.
 

http:universitarios.Ge
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11.1.5 GRUPO SOCIO-ECONOMICO "D".
 

Pertenecen a este grupo familias que poseen un 
ingreso fijo
estable, aunque bastante reducido; siendo esta la causa que vivan con

bastante estrechez. Viven en casas modestas, pobremente amobladas y sin
las comodidades m~s elementales de los otros niveles. 
 Los .iefes de familia son empleados de muy baja categorfa, trabajadores manuales, obre
ros, artesanos, etc.
 

11.1.6 GRUPO SOCIO-ECONOMICO "E".
 

Estas familias se caracterizan por no poseer un ingreso regu

lar fijo y por vivir en condiciones de extrema pobreza. Sus hogares son
generalmente improvisados o viven varias familias en una sola casa en la
 
mayor estrechez y promiscuidad; los jefes de familia son obreros sin ocu

paci6n fija, lustrabotas, menesterosos,etc.
 



CAPITULO III
 

DISTRIBUCION
 

3.1 INTRODUCCTAN
 

Este capftulo estudia la distribucl6n de leche y productos ldcteos a nivel naclonal, con nfasis en el Gran Santiago. Incluye la leche producida en los predios y la proveniente

de importaciones y donaclones.
 

El andlisis se centra exclusivamente en la leche y
productos licteos elaborados que Ilegan al consumidor por los
canales usuales de distribuci6n; excluye aquella leche consumilos
da en predlos y/o distribulda directamente por el productor
 
en forma natural o procesada.
 

Esta presentac16n contiene la elaboraci6n, an~lisis
e lnterpretaci6n de la informaci6n estadfstica disponible y de
la investigaci6n muestreal 
realizada y planteamiento de alterna
tivas de mejoras en el sistema.
 

El enfoque dado a esta parte del 
estudio de Comercializaci6n y Mercado de Leche y Productos Lgcteos, permite estructurar el Informe de acuerdo a la 
siguiente pauta:
 
- Descripci6n de la distribuci6n
 
- Canales nacionales de distrubici6n
 
- Distribuci6n a nivel de consumidores individuales
 

en el Gran Santiago.

- f?1rgenes de comercializaci6n de productos l6cteos 

frescos y costos comparativos en el uso de envases 
para leche flufda en Santiago. 

- Cobertura del Mercado
 
- Desarrollo de alternativas de distribuci6n
 
- Conclusiones generales.
 

3.2 DESCRIPCION DE LA DISTRUBICION
 

3.2.1 DEFINICION
 

La distribuci6n es parte integrante del 
mecanismo de
comercializaci6n y su objetivo es 
poner fisicamente a disposici6n
del consumidor la 
leche y aquellos productos l cteos elaborados.
En el complejo de comercializaci6n, la 
funci6n distribuci6n es uno
de los elementos factible de ser controlado por las empresas.
 

I I 1 
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Para el andlisis de distribuci6n y dadas las caracte
risticas de afinidad de elaboraci6n, localizaci6n de la misma y

perecibilidad de algunos productos licteos, 
es conveniente cla
sificar los productos en los tres qrupos siquientes: 

Grupo I : Leche fluida--excepto leche esterili
zada--y crema fresca. 

Grupo II : Mantequilla, quesillo y queso fresco 
tipo campo, yoghurt y manjar. 

Grupo III : Leche en polvo, queso, leche condensa
da, modificada, evaporada, esteriliza
da--UHT--y crema esterilizada. Tam
bidn este grupo incluye extensores que
contienen cierta cantidad de s6lidos 
lacticos. 

Los productos de los grupos I y II se consideran en

general de consumo fresco o rapido y los del grupo III con ca
racteristicas de conservaci6n mfs 
prolongada.
 

3.2.2 EVOLUCION HISTORICA
 

La industria ha canalizado cantidades crecientes de

la producci6n nacional 
de leche; fu6 as! que en 1965 proces6 el
 
51,3% y en 1976 alcanz6 al 57,8%--Cuadro 3.1. La relaci6n re
cepci6n/producci6n lleg6 
a su m6ximo en el afo 1971 cuando las

plantas recibieron el 60,8% de la producci6n de leche, pero que
 
en 1973 baj6 a un 51,7%. No obstante lo anterior, segan las es
timaciones de ODEPA, en 1976, 
una cantidad apreciable de leche
 
del orden de 290 millones de litros 1/ habria llegado directa
mente, sin pasar por la industria esfablecida, a consumo humano
 
en forma de leche, queso y mantequilla--Cuadro III.1.
 

Si bien la cantidad de leche elaborada en predios pue

de ser discutida, 6sta indica la existencia de 
un volumen impor
tante de la producci6n que en parte llega al consumidor por ven
ta directa de los productores, sin pasar por los canales usuales
 
de distribuci6n.
 

Por otro lado, esta producci6n no cumple con aspectos

b~sicos de protecci6n al consumidor como ser la pasteurizaci6n

de la leche, llegAndose en algunos casos a ser incentivado el
 
consumo 
de estos productos por los negocios establecidos, bajo

la denominaci6n de "producto de campo" 
o "sin pasteurizar".
 

I/ Diferencia entre la producci6n estimada y la leche enviada a plantas ms
 
los porcentajes fijos de uso de leche a nivel predial--consumo en predios

3%, mermas en manejo 2%y alimentaci6n terneros 9%.
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Entre los aflos 1965 y 1976, el destino de la leche
recibida en plantas ha experimentado algunos cambios. Observando el volumen utilizado para leche en polvo, sin duda la 
varia
cl6n mfs espectacular en la cantidad elaborada 1o presenta

producto--Cuadro 3.1. 

este
 
Otros productos l~cteos que tambien au

mentaron su produccit6n por sobre el incremento de recepci6n de
 
leche en plantas fueron:
 

- Crema fresca
 
- Yoghurt, manjar
 
- Quesos
 

en camblo disminuyeron su producci6n en t~rminos reales
 

- Leche fluida
 
- Mantequilla, quesillos y queso fresco tipo campo
 
- Leche modificada.
 
El Cuadro 3.2 indica que dentro del esquema de elabo

rac16n entre 1965 y 1976 los productos lcteos frescos--grupo I
 y II--dlsminuyeron su importancia relativa en 
un promedio de 36%;

en 
cambio los de mayor conservaci6n y facilidad de distribuci6n
 
aumentaron en 23,4%. 
 De estos dltimos, la leche en polvo ha sido
 
la responsable del mayor impulso.
 

Los cambios acaecidos en 
el esquema .de elaboraci6n
 
han sido consecuencia de diferentes factores:
 

- Evoluci6n en el abastecimiento de materia prima,

dado que la producci6n muestra una tendencia fuerte
 
a concentrarse en la IX y X Regi6n.
 

- Facilidad de distribuci6n de los productos

- Variables de mercado-tales como preferencias del
 

consumidor,poder comprador del Estado para los pro
gramas asistenciales y anteriores fijaciones de
 
precios.
 

Segdn se desprende del estudio motivacional de mercado, los consumidores en sus preferencias tienen algunas concep
clones err6neas, pero en su mayorla concuerdan en favorecer el
 
consumo de leche en polvo.sobre la leche fluida debido a:
 

- Influencia de los lideres formales de la comunidad
 
--pediatras--que en forma casi 
sistem~tica recomien
 
dan leche en polvo en ausencia de leche materna.
 

- Sentimiento de seguridad--no se "corta"--facilidad
 
de adquisici6n y libertad para dosificarla a "gusto
 
personal".
 



Cuadro 3.1 Producci6n, recepci6n y elaboraci6n de la leche en
 
plantas y variaci6n porcentual entre 1965 y 1976.
 

--en miles--


Variaci6n porcentual

Item Unidad 1965 1976 . entre 1965 y 1976 

Producci6n tnacional it 810.200,0 1.027.541,0 + 26,8

Recepci6n en plantas it 415.821,3 594.085,6 + 42,9

Relaci6n recepci6n/producci6n % 51,3 57,8
 

Elaboraci6n:
 
Grupo I
 
Leche fluida it 151.606,3 133.930,5 - 11,7
 
Crema fresca it 181,8 2.161,7 + 1.089,1
 
Grupo II
 
Mantequilla kg 6.206,0 5.457,0 - 12,1
 
Quesillo y queso fresco
 

tipo campo kg 2.547,6 2.334,2 - 8,4

Yoghurt kg 877,2 4.958,8 + 
 465,3

Manjar 
 kg 70,5 293,9 + 316,9
 

Grupo III
 
Leche en polvo kg 18.592,8 38.714,2 + 108,2

Queso kg 6.593,7 11.380,1 + 72,6

Leche condensada kg 8.930,6 9.305,6 + 4,2

Leche modificada kg 1.087,0 336,3 - 69,1

Leche evaporada kg 796,2* 1.089,2 + 36,8
 
Crema esterilizada kg 984,1* 1.286,4 + 30,7
 
Extensores kg 0* 601,0
 

FUENTE: Elaborado de (4), (5), (6)y (7)corregido e informaci6n obtenida de algunas plantas.
 
* Cifra correspondiente al afio 1967
 
** La elaboraci6n de extensores se inici6 el aho 1974.
 



Cuadro 3.2 Importancia de la elaboraci6n de productos lActeos por
 
grupos y variaci6n entre los ahios 1965 y 1976*.
 

--en porcentajes--


Productos 
 1965 	 1976 Variaci6n
 

Grupo I
 

Leche fluida 
 33,35 	 20,44

Crema fresca 
 0,04 0,33
 
Subtotal I 
 33,39 	 20,77 - 37,80 

Grupo II
 

Mantequilla 
 3,00 	 1,83
Quesillo y queso fresco tipo campo 	 2,80 
 1,78

Yoghurt 
 0,20 	 0,76

Manjar 
 0,03 0,10
 
Subtotal II 
 6,03 4,47 - 25,87
 
Subtotal I y II 
 -	35,97
 

Grupo III
 
Leche en polvo 
 39,92 	 52,98

Queso 
 14,51 	 17,36

Leche condensada 	 4,72 3,41

Leche modificada 
 1,43 	 0,31

Leche evaporada 
 0,35

Crema esterilizada 
 0,20

Extensores 
 0,16
 
Subtotal ill 
 60,58 74,76. .23,41
 
Total 
 100,00 	 100,00
 

* 	 Las cantidades elaboradas--Cuadro 3.1--estfn expresadas en volumen leche equivalente segn facto 
res de conversi6n.indicados en los Cuadros 111.2 y 111.3. 
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3.3 CANALES NACIONALES DE DISTRIBUCION
 

3.3.1 ORIGEN*DE LA MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA CONSUMn HUMANO.
 

La leche distribulda a los consumidores en 1976, tie
ne su origen fundamentalmente en los predios, con un 89,n% del
 
total, el 6,4% corresponde a diferencias de stock, traspasos e
 
importaciones directas de las plantas--no cdntabilizados en el
 
rubro correspondiente--y el 4,6% restante se origina de las im
portaciones y donaciones llegadas al pais. En conjunto estas
 
fuentes de materia prima representan 1.028,4 millones de litros
 
de leche para consumo humano--Cuadro 3.3.
 

3.3.1.1 Leche de predios
 

De acuerdo a las cifras del Cuadro 3.3, en 1976 hubo
 
915,1 millones de litros de leche proveniente de predios, dispo
nibles para consumo humano. Esta cantidad representa el 89,0%
 
de la disponibilidad total de leche que llega a los consumidores,
 
vla elaboraci6n en planta lechera--57,8%; via elaboraci6n en pre
dio y venta de leche cruda--28,2% y el resto se consume directa
mente en predio--3%.
 

3.3.1.2 Diferencias de stock,. traspasos e importaciones direc

tas de las plantas.
 

En este'rubro, que representa 65,8 millones de litros
 
de-leche, que llegaron al consumo via elaboraci6n en planta, es
tan consideradas existencias en bodega, diferencias de stock,
 
traspasos entre plantas e importaciones directas no contabiliza
das. El volumen corresponde a 6,4% del total disponible.
 

3.3.1..3 Importaciones y donaciones
 

Las importaciones mis las donaciones del extranjero
 
ascienden en 1976 a 47,4 millones de litros en volumen equivalen
te leche y representa un 4,6% de la disponibilidad para consumo
 
humano--Cuadro 3.3. Las importaciones corresponden a 15,9 millo
nes de litros volumen equivalente leche, siendo el rubro principal
 
la leche en polvo 26% importada por. el Servicio Nacional de Salud
 
y la mantequilla y queso distribuidos directamente por los parti
culares--Cuadro 3.4. Las donaciones con un volumen equivalente
 
leche de 31,5 millones de litros es principalmente leche en pol
vo descremada distribuida a travs de la Junta Nacional de Auxilio
 
Escolar y Becas-JNAEB, Junta Nacional de Jardines Infantiles-JNJI,
 



Cuadro 3.3 	Materia prima disponible para consumo humano
 
en volumen leche equivalente - 1976
 

Procedencia 
 Miles de litros 	 %
 

Recepci6n en plantas 
 594.086 	 57,8
 
Elaboraci6n 	de queso y mantecuilla
 

en predios* 
 290.392 28,2
 
Consumo directo en predio 
 30.656 	 3,0
 
Diferencias 	de ztock, traspasos 

e importaciones directas 65.834 6,4
 
Importaciones 
 15.917 1,5
 
Donaciones 
 31.498 3,1
 
Total 
 1.028.383 	 100,0
 

FUENTE: Elaborado a partir de (6)y antecedentes propios

* Incluye la leche cruda que llega directamente a los centros urbanos
 



111.8
 

CARITAS, e industrias de extensores--Cuadro 3.4.
 

3.3.2 INDUSTRIALIZACION DE LECHE EN PLANTAS
 

Las plantas lecheras, en 1976, elaboraron 659,9 millo
nes de litros de leche de origen nacional correspondiente a 64,2%
 
del total disponible para consumo humano y a 57,8% del gran total
 
--Cuadro 3.3, Gr~fico 3.1.
 

En la elaboraci6n, los productos del grupo III, cons
tituyen el rubro m~s importante con el 74,8%; le siguen los pro
ductos del grupo I--20,8%--y los del grupo II representan s6lo
 
el 4,4% de la materia prima elaborada--Cuadro 3.2.
 

El grupo III--constituido por los productos de mayor
 
conservaci6n--sobrepasa en importancia a los grupos I y II en
 
una relaci6n de 3 : 1. La preponderancia de este grupo, simpli
fica la distribuci6n al consumidor por no requerir condiciones de
 
refrigeraci6n ni precauciones extremas durante el periodo de
 
venta.
 

La leche en polvo representa el 70,9% de los produc
tos del grupo III y el 53% de la producci6n nacional de lActeos;
 
esto establece tambi~n un factor de simplificaci6n en la distri
buci6n por parte de las plantas elaboradoras--Cuadro 3.2.
 

3.3..3 ELABORACION DE LECHE EN PREDIOS
 

ODEPA (7) indica que de la leche producida, 30,7 millo
nes de litros fueron consumidos directamente en el predio y 290,4
 
millones fueron entregados al consumidor como leche cruda o in
dustrializados como queso y mantequilla. Si bien la exactitud
 
de esta cifra puede ser discutible, no es menos cierto que esta
 
materia prima al representar el 31,2% de la leche disponible pa
ra consumo.humano--Cuadro 3.3--es una de las alternativas a ex
plorar para mejorar la distribuci6n de los productos lfcteos, jus
 
tificable ademAs, pues en su gran parte las condiciones de ela
boraci6n de estos productos, hacen que ellos sean de una calidad
 
sanitaria inferior al producto proveniente de plantas industrid
les. Por tanto, el ingresar esta materia prima a.las plantas le
cheras, representa una posibilidad de mejorar la eficiencia de
 
la distribuci6n en funci6n de las economfas de escala susceptibles
 
de obtenerse al llegar a un mayor namero de consumidores.
 

Por otra parte, los productos de campo compiten en
 
desigualdad de condiciones con los productos elaborados en plan
tas por no estar sujetos, en la realidad, al mismo control sa
nitario y evadir parte de los impuestos cuando son distribuldos
 
directamente al consumidor. Debido a la heterogeneidad de origen
 



Cuadro 3.4 Desti-o de importaciones y donaciones - 1976
 

Leche Leche 
Volumen 
leche 

en 
polvo 

en 
polvo Mante-

equivalen
te*- miles 

Item 
26% 
ton 

descremada 
ton. 

Suero 
ton 

quilla 
ton 

Queso 
ton 

de li
tros

iRportaciones
SNS 
industria de Helados 
Industria de confites y

chocolates 
Indastria de pan y pasteles 
Industria de extensores 
Distribuidores comerciales 

730,0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
15,0 

100,0 
30,5 
0 
0 

0 
0 

66,0 
0 

170,0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.333,4 

0 
0 

0 
0 
0 
421,4 

6.205,0 
167,1 

1.378,0 
339,8 
680,0 

7.147,0 
Subtotal 730,0 145,5 236,0 1.333,4 421,4 15.916,9 

Donaciones 
JNAEB 
JNJI 
CARITAS 
Industria de extensores 

0 
0 
0 
0 

912,5 
80,0 

1.318,0 
517,0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

10.165,2 
891,2 

14.682,5 
5.759,4 

Subtotal 0 2.827,5 0 0 0 31.498,3 

Total 730,0 2.973,0 236,0 1.333,4 421,4 47.415,2 

* El volumen leche equivalente se obtiene aplicando los factores correspondientes, indicados en
 
el Anexo 111.2 .
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de distribuci6n y falta de informaci6n estadistica, no 
es posible realizar un 
anglisis detallado de la distribuci6n de los pro
ductos de campo, y por consiguiente, quedan fuera del 
contexto

de distribuci6n definido al 
comienzo.
 

3.3.4 
 CANALES USUALES DE DISTRIBUCION
 

La leche recepcionada.en planta y los productos lcteos importados en 1976, se distribuyeron a travis de cuatro ca
nales, que agrupan :
 

- Instituciones 
- Industrias usuarias
 
- Hoteles y restaurantes
 
- Comercio
 
Estos canales--que se denominargn en 
adelante usuales
--distribuyen respectivamente el 27,3%; 7,4%; 0,2% y 65,1% del
volumen de leche equivalente, que asciende a 707,3 millones de
litros--Cuadro 3.5. 
 Esta cantidad corresponde a su vez al 68,8%
del gran total--GrAfico 3.1. 
 El 31,2% restante de la leche para
consumo humano, es 
elaborada en predio como mantequilla o queso, vendida 
como leche cruda o consumida por los productores.


No existe informaci6n adecuada, que permita 
su andlisis.
 

3.3.4.1 Instituciones
 

Se han agrupado en 
este canal, las instituciones que
distribuyen leche y productos licteos de origen nacional 
e im
portado. Ellas son :
 

- Servicio Nacional de Salud-SNS
 
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas-JNAEB
 
- Junta Nacional de Jardines Infantiles-JNJI
 
- CARITAS-Chile
 
- Hospitales
 
El SNS representa dentro de este canal 
el 83,2% del
flujo de lActeos que corresponde fundamentalmente a Drogramas de
ayuda alimentaria--Cuadro 111.5. 
 Le sigue en importancia CARITAS,
JNAEB, Hospitales y JNJI con el 
7,6; 5,3; 2,5 y 1,4% respecti

vamente.
 

Los hospitales, en este canal, son el anico medio por
el cual se distribuyen productos de los gruoos 
I y II.
 
El canal institucional sique en importancia al 
comercio en la distribuci6n de lActeos 
con un 27,3% del total dispo

nible--Cuadro 3.5.
 

http:recepcionada.en


Cuadro 3.5 Canales de distribuci6n y su importancia relativa para leche 
elaborada en planta, importada y donada--1976. 

-en miles de litros-volumen leche equivalente--

Canal 
Grupo 
I 

Grupo 
II 

Grupo 
III Total I 

Institucional 
SNS 
JNAEB 
JNJI 
CARITAS 
Hospitales 

0 
0 
0 
0 

1.349,7 

0 
0 
0 
0 

269,4 

160.620,8* 
10.165,3 
2.778,2 

14.682,5 
3.151,2 

160.620,8 
10.165,3 
2.778,2 

14.682,5 
4.770,3 

22,7 
1,4 
0,4 
2,1 
0,7 

Subtotal 1.349,7 269,4 191.398,0 193.017,1 27,3 

Industrias Usuarias 
Helados 
Confites y chocolates 
Pan y pasteles 
Extensores 

510,0 
11,4 

4.259,0 
0 

224,4 
0,4 

783,0 
0 

15.433,8 
7.789,9 

20.508,3 
2.623,1 

16.168,2 
7.801,7 

25.550,3 
2.623,1 

2,3 
1,1 
3,6 
0,4 

e 

Subtotal 4.780,4 1.007,8 46.355,1 52.143,3 7,4 

Hoteles y restaurantes 518,7 104,3 619,8 1.242,8 0,2 

Comercio 
Almacenes y similares 
Supermercados y auto

servicios 
Distribuci6n domiciliaria 

50.653,0 

20.968,5 
57.821,8 

19.269,3 

7.058,3 
4.506,0 

136.044,0** 

162.877,0 
1.734,0 

205.966,3 

190.903,8 
64.061,8 

29,1 

27,0 
9,0 

Subtotal 129.443,3 30.833,6 300.655,0 460.931,9 65,1 

Total 136.092,1 32.215,1 539.027,9 707.335,1 100,0 

* Incluye 25,2 millones de litros leche equivalente de extensores 
** Incluye 2,0 millones de litros leche equivalente de leche modificada. 
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El 99,2% de la distribuci6n en este canal, correspon
de a leche en polvo--incluldo extensores--Gr~fico 3.2 y en 
cuan
to a la distribuci6n total de la leche en 
polvo a nivel nacional,

incluyendo donaciones e importaciones directas, su importancia
 
es del 48,6%--Cuadro 111.4.
 

El abastecimiento del SNS se realiza 
a traves de un
 
sistema de propuestas pablicas a las que postulan las plantas

lecheras e industrias proveedoras de extensores; la entrega fi
sica del producto es directa desde la industria al lugar de des
tino. AdemAs, el SNS import6 directamente el aflo 1976, 730
 
toneladas de leche en polvo 26%--Cuadro 3.4.
 

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Jun
ta Nacional de Jardines Infantiles, se abastecen primordialmente
 
a travs de donaciones de la Cooperativa Americana de Remesas al
 
Exterior-CARE.
 

Los hospitales se abastecen directamente de las plan
tas lecheras, tanto para leche en oolvo como Productos frescos.
 

3.3.4.2 industrias Usuarias
 

Las industrias usuarias conforman un 
interesante canal
de distribuci6n de l~cteos, por la incorDoraci6n de 6stos como
 
materia prima en otros alimentos.
 

Para el anlisis de este canal se han aqrupado las in
dustrias que elaboran:
 

-Helados
 
-Confites y chocolates
 
-Pan y pasteles
 
-Extensores
 
Estas industrias representan el 7,4% en el fluio de
lgcteos, y los productos m~s importantes que fluyen a trav~s de
 

este canal, pertenecen al grupo III con R8,9%, qrupo I con 
9,2%
 
y grupo II con el 1,9%--Cuadro 3.5, GrAfico 3.2.
 

A excepci6n de la leche y suero en polvo importados

por las fgbricas--145,5 y 66 toneladas resnectivamente (Cuadro 3.4)
 
--, las plantas lecheras act~an como proveedor casi exclusivo de

los productos lActeos a estas industrias. Hacen excepci6n a ello,

la participaci6n de los mayoristas en 
la entrega de mantequilla y

maniar.
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3.3.4.3 Hoteles y Restaurantes
 

Los hoteles y restaurantes representan una parte ml
nima en la distribuci6n de l~cteos, con el 0,2% de volumen equi
valente leche, que 1lega a los consumidores por los canales
 
usuales--Cuadro 3.5. En general el 
consumo se realiza en varia
 
das formas, como acompahiamiento de las comidas o constituyendo
parte de su preparaci6n. Los productos que destacan por imsu

portancia en este canal son leche fluida--37,5%; oueso--4 2,1%
 
y leche en polvo--6,1%; la diferencia estS constituida por el
 
consumo de mantequilla, crema fresca, yoghurt, manjar y leche
 
evaporada--Anexo III.4.
 

El abastecimiento de este canal se efectda primordial
mente de plantas lecheras, mayoristas y supermercados.
 

3.3.4.4 Comercio
 

Este canal estA representado por los negocios esta
blecidos--almacenes, supermercados, farmacias y otros--y dis
tribuci6n domiciliaria; representa el 
 65,1% del flujo de l6cteos
 
de los canales en estudio--Cuadro 3.5.
 

Los productos del grupo I representan el 28,1% de la

distribuci6n en este canal, el grupo II el 6,7% y el grupo III
 
el 65,2%--GrAfico 3.2. 
 A travis de la distribuci6n domicilia
ria fluyen casi exclusivamente productos de los gruDos I y II
 
con un 13,9% del volumen del canal. Los negocios establecidos
 
distribuyeron el 86,1% restante--minoristas 44,7% y supermerca
dos 41,4%. En este mismo sentido la distribuci6n domiciliaria
 
constituye el 44,7% de los productos del Grupo I y el 14,6% del
 
grupo II--Cuadro 111.5.
 

Se puede indicar que s6lo los Droductos que pasan por

este canal, constituyen una distribuci6n en la cual se oferta
 
y demanda lcteos que no han perdido su identidad al llegar al
 
consumidor individual.
 

El abastecimiento de este canal para los productos

de los grupos I y II, se hace casi exclusivamente por el siste
ma de porteadores, quienes entregan directamente desde las 
Dlan
tas elaboradoras a los negocios establecidos y a los 
carreros
 
que reparten a domicilios. Este sistema representativo en San
tiago, con variaciones menores, es tambi6n valedero en otras ciu
dades del pals. Santiago representa alrededor del 70% de la le
che fluida pasteurizada distribulda en el nais.
 

Los productos del grupo III, llegan al comercio es
tablecido por distribuci6n directa de las empresas lecheras o
 
de mayoristas.
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Lfn ei Cuadro 111.6 se muestra la distribuci6n de
leche y productos lfcteos en 
volumen leche eciuivalente, su im
portancia relativa en cada uno 
de los grupos y sobre el total.
 

A travds de una encuesta realizada a hocares en el
Gran Santiago--fu6 posible determinar los luqares de abasteci
miento de l~cteos para los diferentes niveles socio-econ6micos
 
--ver 
Cuadro 11.24, Capltulo Mercado. Las cifras indican que

los hogares del nivel alto y medio-alto recurren en orden pre
ferencial a los supermercados, servicio domiciliario y almace
nes. En relaci6n a los hogares de nivel 
medio los almacenes co

bran primera importancia como lugar de abastecimiento, sequidoT

de cerca por los supermercados y en menor escala 
nor el servicio
 
a domicilio. Los almacenes son los 
Drincinales abastecedores

de los hogares de nivel socio-econ6mico nonular, y en forma has
 
tante reducida, dstos se abastecen a trav~s de sunermercados y
del servicio puerta a puerta. 
 El Programa de Alimentaci6n Com
plementaria es 
para este Oltimo grupo de gran siqnificancia.
 

Los porcentajes ponderados 
oara todos los Droductos
 
lacteos y niveles socio-econ6micos indican hue el 57,9% de los
hogares recurren a los almacenes, el 39,4% a los supermercados,

el 26,4% al servicio domiciliario y s6lo el 15,0% al Proqrama

de Alimentaci6n Complementaria. El 14,A% de los hogares en 
es
tudio indicaron otros lugares de abastecimiento. Conviene acla 
rar que la suma de estos porcentajes sobrepasa el 1nO% debido 
a que algunos hogares compran en mas de un lugar. 

-

En el Cuadro 
11.25, Capitulo Mercado, se muestra la

proporci6n de hogares consumidores oor lugar de abastecimiento
 
para cada uno de los productos lacteos. En relaci6n a la 
leche
 
en polvo, el principal lugar de compra es el supermercado y Pa
ra los demas productos lo constituyen los almacenes. 
 Como fuen
te de suministro secundario para leche fluida y yoghurt se 
en
cuentra el servicio domiciliario.
 

Los datos anteriores obtenidos de la encuesta direc
ta a los hogares consumidores del Gran Santiaqo, confirman aque
llos que se presentan en 
el Cuadro 111.6 a nivel nacional, con
 
excepci6n de la leche fluida.
 



3.4 DISTRIBUCION ANIVEL DE'CONSUMIDORES INDIVIDUALES EN El
 

,RkN *SANTI'AGO;0 

Anteriormente se se~al6 que a nivel de compra-direc
ta por el consumidor, los productos lcteos de los .gruoos I yII
 
son entregados tanto por negocios establec'idos como por di'stri
bucidn domiciliaria, y los productos del grupo III casi exclu
sivamente por los primeros.
 

La descripci6n de la distribuci6n para el Gran San
tiago, estA basada en una encuesta a consumidores de tipo cua
litativo aplicada "en barrido" en tres sectores representativos;
 
en antecedentes de tipo cuantitativo tomados directamente de
 
las empresas distribuidoras de leche y productos lfcteos e in
formaci6n proporcionada por las plantas elaboradoras del pals.
 

3.4.1 DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTAS DE LOS GRUPOS I Y II
 

Los productos de los grupos I y II elaborados por las
 
plantas lecheras son distribuldos diariamente--a excepci6n de
 
domingos y festivos--por los porteadores, quienes los retiran
 
entre 3 y 6 a.m. para hacer la entrega en su sector, a los ne
gocios establecidos y a los carreros que distribuyen en forma
 
domiciliaria. El abastecimiento de los supermercados se efec
tOa, normalmente, en forma directa desde las plantas.
 

3.4.1.1 Envases utilizados
 

Los envases ademfs de ser un medio que aseguran la

distribuci6n en buenas condiciones, de la leche y productos l1c
teos al consumidor individual, tienen otras funciones que las
 
de mera protecci6n. Prdcticamente todas las operaciones reali
zadas en la planta lechera, despues que el producto ha sido ela
 
borado, son parte del proceso de envasado o estfn influenciadaT
 
por 4ste.
 

No debe creerse que el envasado es una necesidad des
afortunada que inevitablemente se suma al costo del producto y
 
que por ello debe mantenerse 1o m~s barato posible. Ms bien,

debe buscarse envases simples y de bajo costo que al mismotiem
po cumplan con la funci6n deseada.
 

El envase tambi~n actaa como un agente de venta en:el 
comercio o como alga-atractivo que puede ser usado posteriormen
te por, el consumidor. Finalmente, juega un papel'fundame'tal 
en la actitud del consumidor frente al producto; tal es i'asi . que
 
su superficie externa constituye uno de los elementos de promo
c16n mfs utilizado por las industrias.
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3.4.1.1.1 	 Leche fluida. En los productos de los grupos I y II,
 
la leche flu'ida representa en 1976 el 81% y el 27,8%
 

del total de leche equivalente que se distrlbuye al consumidor
 
individual--Cuadros III.1 y 111.6.
 

La leche fluida 1lega al consumidor en tres tipos de
 
envase :
 

-Botella de vidrio de un litro
 
-Bolsa de polietileno de un litro, ocasionalmente
 
de medlo y un cuarto de litro.
 

-Envase de cart6n impermeabilizado de un litro.
 

De fstos, s6lo la leche en envase de cart6n impermea
bilizado tiene una distrlbuci6n a travfs de negocios estableci
dos.
 

Cuadro 3.6 	Distribuci6n de leche fluida en el Gran Santiago por
 
tipo de'envase - Diciembre 1976.
 

Tipo de envase 	 Volumen lt/dla Porcentaje de distribuci6n
 

Botella de vidrio 109.932 44,5
 

Bolsa de polietileno 109.697 44,4
 

Cart6n termosellado 14.000 5,7
 

Pl~stico termomoldeado* 13.480 5,4
 

Total 	 247.109 100,0
 

* Corresponde a leche fluida esterilizada por el sistema UHT. 

El Cuadro 	3.6 muestra la cantidad de leche vendida
 
diariamente en Santiago en los diferentes envases. La obser
vaci6n hist6rica de la incorporaci6n de la bolsa de polietileno
 
en la industria metropolitana y otras regiones del pals, per
mite agregar que el uso de botellas tiendea disminuir en el
 
Oltimo tiempo en beneficio de la bolsa de polietileno.
 

La botella de vidrio y la bolsa comparten en equiva
lencia el 88,9% de los envases utilizados para la distribuci6n
 
de leche.
 

Las caracterfsticas mfs importantes de cada tipo de
 
envase son
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- Botella de vidrio
 

-Ha sido el envase tradicional y aceptado por el
 
consumidor.
 

-Permite el uso parcial del contenido manteniendo
 
el-restante en el mismo envase.
 

Sus principales desventajas son:
 

-Rotura en las operaciones de lavado, llenado y dis
tribuci6n, con p~rdida de producto, costo de enva
ses y riesgos de salud por particulas de vidrio.
 

-Dificultad de efectuar un sellado inviolable que
 
resguarde al consumidor del uso de un producto
 
alterado--consciente o inconscientemente--en algu
na etapa del proceso de distribuci6n.
 

-Perdida de capacidad de transporte por peso del en
vase y canastillo contenedor.
 

-Exigencia de sistema de recolecci6n, transporte y
 
manejo de envases vaclos.
 

-Alto capital inmovilizado. Las empresas requieren
 
en la actualidad, tres botellas por cada litro de
 
leche repartida.
 

-Necesidad de instalaciones de lavado de botellas,
 
de alto costo de operaci6n.
 

El manejo de botellas, con o sin leche se efectu'a en
 
canastillos de alambre de acero, relativamente apilables, con
 
capacidad de doce botellas cada uno. La botella con leche lie
va una tapa de aluminio de color azul para leche de treinta
 
gramos de grasa por litro--leche crema--y roja para leche de
 
veinticinco gramos, la que efectaa la funci6n de sello. Actual
mente las botellas de vidrio no son impresas lo que permite el
 
uso indistinto por las empresas, pero ello representa una di
ficultad mayor en el sentido de no ayudar a reconocer la marca
 
del producto, pues la identificaci6n en la tana es de dificil
 
lectura.
 

- Bolsa de polietileno
 

Es un envase desechable, confeccionado a partir de
 
una manga o rollo de polietileno, estampado con diseo de cada
 
planta. Como ventajas de este-tipo de envase, se puede sefalar:
 

-Obvia las desventajas de la botella
 
-El proceso de llenado de bolsas requiere menos per
sonal e instalaciones que el llenado de' botellas.
 

-El sello o cierre de la bolsa es inviolable
 
-Permite el uso de un estampado publicitario que fa
cilita al consumidor la identificaci6n del producto
 
y marca.
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Las desventajas son:
 

-Es un envase cuyo uso a pesar de su notable incre-_
 
mento, rio ha sido aan totalmente aceotado dadas las
 
costumbres de los consumidores.
 

-Produce reacciones de desagrado al contacto por 
no
 
conservar la forma, desagrado que aumenta cuando es
tA humedecida por el contenido de envases rotos 1/.


-El hecho de no mantener forma ni estabilidad, im-
pide que su contenido pueda utilizarse en forma par

cial, salvo que se emplee para ello un recipiente
 
de plastico especial.
 

Para el manejo de las bolsas de polietileno se dispo
ne de bandejas de pldstico rigido con 
capacidad de veinticuatro
 
unidades, existiendo dos modalidades en el acomodo de las bolsas:
 

-Horizontal de manera que colocan las veinticuatro
 
bolsas en tres capas una encima de la otra, con el
 
inconveniente que se cargan entre s! y pueden rom
perse en caso de sellos d~biles.
 

-Vertical, para evitar lo anterior, pero con 
una ma
yor exigencia durante el proceso de acomodo.
 

- Envase de cart6n termosellado
 

Este envase estA confeccionado con un material lami
nado de cartulina y de plAstico termosellado el que es armado
 
por la- m~quina de Ilenado. Es desechable y redne las ventajas

indicadas para la bolsa, obviando sus deficienc.ias.
 

El haber sido introducido en Santiago por una empre
sa de provincia, con una distribuci6n diaria, pero s6lo a travis
 
de grandes negocios, ha limitado la difusi6n de su consumo. Se
 
usa en la actualidad solo para leche crema, y representa el 5,7%

de los envases usados. No se reconocen dificultades de este ti
po de envase en lo que refiere a distribuci6n.
 

Se maneja en bandejas con capacidad de veinticuatro
 
envases cada una.
 

1/ De acuerdo a antecedentes obtenidos de una planta pasteurizadora, la pir
dida por envases rotos en perfodos de alta elaboraci6n asciende a un mf

ximo de.4,5% de la producci6n mensual. Gran parte de este deterioro es atri
buible a variaciones de espesor y a la poca resistencia del polietileno em
pleado. Una soluci6n a esto serla el reemplazo nor un material mas adecuado,
 
como es la combinaci6n de poliester-polietileno de baja densidad, el cual
 
presenta caracterlsticas que aseguran una mejor protecci6n del contenido,
 
pero a su vez representan un factor de mayor costo aue debe ser absorbido.(1).
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3.4.1.1.2 	 Crema fresca. La crema fresca representa el 1,3% del
 
producto de los grupos I y II--Cuadro III.1 y el 0,3%


del total de leche equivalente distribuido por el comercio--Cua
dro 111.6. Este producto se distribuye en la actualidad en bol
sas de polietileno de medio y un cuarto de litro; las bandejas
 
para su transporte son iguales a las empleadas para leche fluida
 
con igual tipo de envase.
 

3.4.1.1.3 	 Mantequilla.. La mantequilla representa el 7,3% de los
 
productos de los grupos I y II en leche equivalente--


Cuadro III.1--y el 3,1% del total de leche equivalente distribul
da por el comercio--Cuadro 111.6. Llega al consumidor envasada
 
en papel ceresinado impreso, en paquetes de 125 gramos y ocasio
.nalmente de 250 gramos. Para el transDorte-se utilizan cajas

de cart6n corrugado, con una capacidad de 10 kil6gramos.
 

El papel empleado en la mantequilla como envoltura es
 
de regular calidad, pudidndose mejorar la presentaci6n y dura
c16n del producto, con el uso de un papel mAs apropiado, con un
 
complejo-de aluminio o la utilizaci6n de envases no tradicionales
 
del tipo pl~stico termomoldeado.
 

3.4.1.1.4 	 Quesillo y queso fresco tipo campo. Estos productos
 
son envasados en forma manual con dos capas de papel


ceresinado, similar al empleado en mantequilla y dentro de una
 
bolsa de polietileno. Su transporte se realiza en bandejas con
 
capacidad para treinta quesos.
 

La presentaci6n de.estos productos, especialmente el
 
quesillo, debido a.su alta humedad deja mucho que desear.
 

3.4.1.1.5 	 Yoghurt.. Este producto ha tenido en el Oltimo aflo un
 
incremento notable en sus ventas--Cuadro 3.2--debido
 

especialmentea mejoramientos en las t~cnicas de elaboraci6n y
 
presentaci6n final del mismo.
 

Se distribuye.en la actualidad en dos tipos de enva
ses:
 
- Envase termomoldeable,:termosellado.con oapel aluuminio
 

Este envase en forma de tronco de pirfimide con base
 
cuadrada tiene una capacidad de 185 grs; su sello de aluminio
 
estampado con los diseflos y marcas de la empresa, presenta la
 
ventaja denser inviolable. Adems, el envase es confeccionado
 
por la misma miquina al momento del envasado y por sus carate
rlsticas.de resistencia y forma es apilable.
 
- Envase p1lstico.con tapa de aluminio 

Este tipo de envase de forma cilIndrica, impreso con
 
la propaganda es sellado con una tapa de aluminio corrugado.
 

http:rlsticas.de
http:distribuye.en
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Presenta notorias desventajas con el anterior, nor no tener cierre
 
inviolable, y por su forma no puede ser anilado.
 

El transporte de ambos tipos de envases se efectda en
 
bandejas de plistico o cajones de madera.
 

Para el mes de Diciembre de 1976 el consumo de Yoghurt
 
diario en ambos tipos de envases se presenta a continuaci6n. 

Vaso termosellado 50.559 75,7% 
Vaso cilindrico 16.235 24,3% 

3.4.1.2 	 Almacenamiento y cargulo
 

Una vez elaborados y envasados, la leche y productos
 
l~cteos frescos son almacenados en las cAmaras de frio, instala
das en los mismos recintos de las empresas, con caracteristicas
 
de conservaci6n de 4*C para leche, crema, cuesillo y voqhurt y
 
de -18*C para mantequilla. La capacidad de bodegaje de las
 
distintas empresas es suficiente, dado aue los Droductos nue se
 
almacenan, permanecen en ellas un m~ximo de 20 horas.
 

Las cAmaras no cuentan con instalaciones esoeciales
 
de almacenamiento tales como estanterias o tarimas; los produc
tos son almacenados y apilados en las mismas cajas utilizados
 
para el transporte posterior.
 

El cargulo de los productos a los camiones, se efec
tt'a en las plataformas que existen a la salida de cada cAmara.
 
El horario normal de esta operaci6n es de 3 a 6 a.m.
 

Todo el proceso de carga se hace manualmente, pues
 
ninguna empresa posee equipo mecanizado especial oara este efec
to.
 

Las plantas lecheras que abastecen el Gran Santiago,
 
no disponen de locales o bodegas distribuidoras refrigeradas en
 
los distintos sectores, por lo cual diariamente los productos de
ben ser retirados desde la olanta misma.
 

3.4.1.3 	 Personas y medios de transporte que intervienen en la
 
distribuci6n
 

3.4.1.3.1 Personas. En la distribuci6n de los productos de los
 
grupos I y II, intervienen diversos grupos humanos que
 

se analizan seg~n sus funciones e ingerencia dentro del sistema:
 

-Supervisores de venta
 
-Porteadores
 
-Carreros
 
-Operarios
 
-Comerciantes
 



111.23
 

- Supervisores de venta 

Estgn adscritos al Area de comercializaci6n de las em
 
presas; cumplen funciones de control en el oroceso de venta, pero
 
como no tienen autorizaci6n para tomar decisiones, su poder en la
 
cadena de distribuci6n es muy restringido. Su obligaci6n es con
trolar el cumplimiento de las normas de la emDresa por parte de
 
porteadores y carreros.
 

En cuanto a su preparaci6n, son personas con estudios
 
secundarios completos y el 5n% de ellas han sido sometidas a di
versos t-pos de entreramiento en las empresas.
 

- Porteadores
 

Son dueos de camiones, que por comisi6n trabajan en
 
las empresas productoras de lacteos de Santiago y transportan el
 
1)0% de los productos.
 

Estas personas concurren en la madrugada, de lunes a
 
sAbado, a cargar su vehiculo y distribuyen los productos retira
dos, de acuerdo a una hoja control. Cobran y dan cuenta a la em
presa presentando el nuevo pedido para el dia siguiente.
 

En el cumplimiento de su labor, tienen un territorio
 
asignado que debert trabajar por su cuenta, lo cual supone una
 
funci~n de "vendedor". La comunicaci6n entre el porteador y la
 
empresa no es sistematica, excepto cuando hay fallds pot, parte
 
del primero.
 

Lo antecedentes de instrucci6n de estas personas son
 
heterogdneos; existe en la muestra un 16% de analfabetos por des
 
uso y 46% con escolaridad bAsica completa.
 

Es evidente que la funci6n entregada a este grupo es
 
inconsistente: no hay relaci6n entre lo esperado y las caracte
risticas de las personas que con o sin selecci6ri se aceptan para
 
cubrir el cargo. La mayorla de elias s6lo son "conductores de
 
camiones" y,por' lo tanto, es un error pedirles que act0en como
 
vendedores y que cubran sus sectores desarrollando t6cnicas de
 
venta y estrategids tendientes a dominar la competencia. Si bien,
 
poseen los elementos materiales para cumplir la tarea, no dispo
nen de los potenciales o atributos personales para cumplirla efi
cientemente en su beneficio--falta de ganancia-.-y del consumidor.
 
Asimismo, "os porteadores no tienen la posibilidad de administrar,
 
controlar y encauzar a los distribuidores "puerta a puerta" o
 
carreros.
 

Los supervisores establecen relaciones poco gratas con
 
estas personas, y dado que no tienen poder de decisi6n son poco
 
respetados, ain cuando se supone que serlan los "jefes" de los
 
porteadores. Por otro lado, los porteadores por ser independien
tes de la empresa--no empleados--no aceptan la jerarquia "baja".
 
A su vez, se supone que los porteadores serlan los "jefes" de
 
los carreros, pero 6stos tampoco son emoleados, ni de la empresa
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ni de los porteadores y, el Onico poder que el porteador tiene

sobre el carrero es su decisi6n de "dejarle", o no, oroductos para

repartir.
 

En la actualidad las emoresas han establecido a los

porteadores I1mites en las devoluciones de cada producto, los que

fluctaan entre 5 a 8%. Con 6sto se 
pretende evitar el exceso de

devoluciones, sea por falta de preocuoaci6n del porteador en las
 
ventas o por irresponsabilidad en 
el Dedido diario de productos.
 

De acuerdo con la encuesta a Dlantas en diciembre de
 
1976, la devoluci6n promedio diaria expresada volumen leche
en 

equivalente es de 5,9%.
 

- Carreros
 

Son vendedores puerta a puerta, independientes, tipo

pequeflo comerciante, adscritos 
en numero de seis a catorce al
 
sector que corresponde a un porteador determinado; al igual que

fste trabajan sobre la base de comisiones.
 

Los carreros deben Dreocuoarse Dersonalmente de obte
ner su carnet de manipulador de alimentos y la resoectiva autori
zaci6n municipal. Sus obligaciones son distribuir puerta a puerta los productos que le entregue el porteador y rendir cuenta al
 
mediodia.
 

Aparentemente dependen del porteador, pues dste les

proporciona los carros oara la distribuci6n, adquiridos en las
 
empresas con facilidades de pago.
 

Estos vendedores prActicamente no tienen comunicaci6n
 
con la empresa, excepto por intermedio del Porteador y, eventual
mente por los supervisores.
 

De este grupo s6lo el 5% Duede ser calificado como
"iletrado absoluto", los dem~s tienen instrucci6n suficiente como
 
para cumplir el cargo que se les ha entregado, incluso existe un

7,7% con instrucci6n universitaria y algunos estdn en el proceso

de adquirirla en el Presente.
 

Obviamente este es un elemento humano Que diffcilmente
 
puede ser dominado por los porteadores, pues en promedio son su
periores en preparaci6n. Poseen, dominan y guardan, 
como oarte
 
de su funci6n, la n6mina de clientes que no entregan en forma fA
cil a los porteadores ni a la empresa. Tienen conciencia del do
minio que por temor ejercen sobre las consumidoras. Igualmente,

han couprobado el temor de los porteadores y las empresas a las
"corridas"--pasarse 
a la competencia con toda la clientela.
 

En el Graan Santiago las emoresas tienen reconocido no
vecientos carreros oficiales, pero es conocida tambi~n la exis
tencia de ayudantes de carreros, incluso con elementos adiciona
les de transporte. Estos ayudantes, al momento del estudio esta
ban en proceso de desaparici6n.
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- uperarlos 

Son los que cargan fisicamente los productos desde las
 
bodegas. Es un grupo con una funci6n menor en la distribuci6n
 
y se encuentra en el nivel de remunerac16n m6s bajo, ya sea cue
 
pertenezcan a la empresa o al porteador.
 

- Comerciantes
 

En comparaci6n con los grupos anteriores, los duefios
 
de los negocios estudiados demuestran ooco interds en la distri
buc16n de leche y la mantienen s6lo porque atrae pablico en for
ma regular a su establecimiento. Esto se refleja en el peouefio
 
volumen de venta en relaci6n con el de otras mercaderias.
 

En general los duefios de negocios se cuejan sobre la
 
atenc16n de los porteadores oue son c6Oodos, "ni se bajan del ca
m16n", de la competencia de los carreros que venden frente a su
 
negocto y de los operarios que hurtan sus mercaderlas. Por Olti
mo, los supervisores no solucionan tamnoco sus problemas.
 

3.4.1.3.2 Medios de transoorte.
 

- Camtones
 

El transporte de l~cteos desde las emoresas hasta los
 
sectores de consumo del Gran Santiago se efect~a diariamente en
 
ciento cincuenta y cinco camiones. De 6stos, el 12,9% son camio
nes cerrados, con caracteristicas de aislaci6n t6rmica; el res
to de los vehiculos de transporte--87,1%--son camiones de baran
da abiertos, y en general, vehiculos con m~s de diez afios de uso.
 
Lo anterior implica altos riesgos de falla lo cual es factor de
 
entorpecimiento al sistema de distribuci6n. Estas circunstancias
 
especiales son de exclusiva responsabilidad del porteador el que

debe solucionar sus problemas con el reemplazo circunstancial por
 
otros vehiculos.
 

La totalidad de los camiones son de propiedad parti
cular; pero las empresas han cooperado para el acondicionamiento
 
de aquellos con carrocerias cerradas de aislaci6n t~rmica.
 

De la capacidad total de transporte, en la actualidad
 
s6lo se emplea un 25% que representa en promedio por cami6n 1,5
 
toneladas Otiles por dia.
 

- Carros
 

La gran mayorla son carros de empuje o arrastre manual,
 
totalmente abiertos, con capacidad hasta de cuatrocientos litros
 
de leche, con ruedas neumfticas o goma s6lida. En esta gama, se
 
dA el caso de existencia de carros improvisados de madera con rue
das de rudamientos dados de baja, similares a los usados para
 
transportar verduras en las ferias y vegas. Del total, s6lo ciento
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setenta son tipo.triciclo, cerrados.con capacidad limitada
 
para.ciento veinte litros de leche.
 

Los carros 	an general, no tienen propaganda de iden
tificaci6n 	de marcas y son de propiedad del porteador o del mis
mo carrero. Es indudable que la baja calidad de este elemento
 
de transporte incide negativamente en la calidad final del pro
ducto que es mantenido durante horas a la intemperie.
 

3.4.2 DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DEL GRUPO III
 

Los productos pertenecientes al gruno III, aue se ana
lizan en detalle son leche en polvo y queso, los cuales represen
tan el 34,1% y 25,1%9 respectivamente, del total de l6cteos que
 
llegan al consumidor individual. El resto de los productos de
 
este grupo, que s6lo participan con el 6,0%, son leche condensa
da, leche modificada, leche evaporada y crema esterilizada--Cua
dro III.6.
 

Los productos mencionados son elaborados por las plan
tas ubicadas principalmente en la Zona Sur del Dais, alejadas de
 
los principales centros de consumo, lo oue determina Que un 6,2%
 
de estos productos se venden directamente en planta, 74,6% se
 
entrega por sistemas propios de distribuci6n y 19,2% a otras fir
mas distribuidoras.
 

Debe hacerse notar Que el 56,2% de los productos de
 
este grupo se distribuye en Santiago, Cuadro 111.7.
 

3.4.2.1 Envases utilizados
 

3.4.2.1.1 	 Leche en polvo. Este producto llega al consumidor en
 
diversos tipos de envase, siendo los m6s empleados:
 

-Bolsa de polietileno nigmentado impreso
 
-Bolsa de polietileno en estuch2 de cartulina
 
-Tarro de hojalata con etiqueta
 

La leche en polvo distribulda a industrias usuarias
 
se envasa en bolsas de polietileno y Dapel multicapa de 25 a 40
 
kil6gramos neto.
 

- Bolsa de 	polietileno pigmentado impreso 

Este envase representa 2n%--estimaci6n base encuesta
 
consumidores--del total de la leche en polvo que llega a pOblico
 
y su unidad de venta es de 450, 500 y 1.000 gramos neto.
 

Como ventajas de este envase se puede se~alar su bajo
 
costo unitario y de proceso, como tambiin su insignificancia en
 
el costo de transporte. Las principales desventajas son la per
meabilidad a la humedad y gases, y el efecto de la luz sobre el
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producto pues el pigmento empleado es..de col or- claro debiendo 

ser negro o muy oscuro para quesea unfactor deprotecci6n. Otro 

inconveniente de este envase es su-.poca resistencia al manipuleo 
produciendose frecuentes roturasique, env general., alcanzan a 1%-
Para su transporte se emplean cajas de cart6n con 9:, 10 y 20 kil6 
gramos neto. 

- Bolsa..de polietileno en estuche de cartul'ina
 

De reciente introducci6n en el mercado, representa 38%
 
de la leche en polvo que Ilega al consumidor. Su presentaci6n es
 
en unidades de venta de 450 y 1.000 gramos neto. Presenta con
 
respecto al tipo anterior una mejor protecci6n a la luz y a la
 
manipulaci6n, pero implica un mayor costo en materiales y en el
 
envasado--mano de obra o inversiones. Se transporta en cajas de
 
cart6n de 9 y 20 kil6gramos neto.
 

- Tarro de hojalata con etiqueta
 

Es el sistema mAs antiguo empleado en el pals y de ma
yor aceptaci6n por el consumidor; representa un 42% de la leche
 
en polvo distribuida por el comercio. Su presentaci6n es en uni
dades de 450, 1.000 y 2.000 gramos y para el transporte se emplean
 
cajas de cart6n con 10,8 y 12 kil6gramos neto.
 

Este envase obvTa todas las desventajas de los ante
riores por su hermeticidad, lo aue ademds permite incorporar gas
 
inerte al producto otorgfndole una mejor conservaci6n. La prin
cipal desventaja de este sistema radica en su alto costo tanto
 
en material como en inversiones por los equipos requeridos. Im
plica adem~s un costo adicional en el transporte por su mayor
 
peso y volumen.
 

3.4.2.1.2 Queso. Las plantas elaboradoras comercializan este
 
producto en su gran mayorla, en unidades de 8 a 9 kg.
 

No se distribuye en envases propiamente tales, sino mAs bien con
 
cubierta protectora o cAscara natural.
 

- Cubierta protectora 

Son dos los tipos mAs comdnmente empleados como cubier
ta protectora, bolsas plasticas C~y-o-vac y barniz plAstico.
 

La bolsa plAstica Cty-o-uac--nombre comercial--es un
 
envase en que se introduce el queso en las primeras etapas de
 
..maduraci6n, aplicando vacio y sellAndolo.
 

Barniz plAstico, consiste en la aplicaci6n de un adhe
..sivo especial que seca sobre la superficie del queso; forma una
 
capa protectora y mejora su presentaci6n; este barniz puede ser
 
aplicado en las primeras etapas de maduraci6n o al final de ella.
 
En ambos casos puede agregarse al adhesivo sustancias inhibidoras
 
del desarrollo de hongos y levaduras.
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Para su transporte se embalan en cajones de madera con
 
cuatro piezas o cajas de carton con dos piezas. A nivel de con
sumidor el queso se expende en forma fraccionada y,.en algunos ca
 sos, especialmente en los supermercados seemplean bolsas de p
lietileno para los cortes pequehos.
 

3-.4.2.1.3 Leche Esterilizada. Este producto se distribuye ac
tualmente en dos tipos de envase, botella pigmentada


moldeada por soplado de una mezcla de polietileno de alta y baja

densidad y cajas de cart6n recubierta con polietileno de baja den
 
sidad y aluminio.
 

- Botella moldeada
 

Sus principales desventajas las constituyen su relativa
 
falta de rigidez que Ileva a situaciones similares a las observa
das en las bolsas de polietileno y su pigmentaci6n en color blan
co que produce rgpidamente aspecto de suciedad con el manejo des
cuidado. El primer defecto es solucionable con el empleo de un
 
polietileno de alta densidad que le conferirg mayor rigidez; el
 
segundo problema s6lo es solucionado estableciendo buenas prac
ticas de manejo en su distribuci6n (1).
 

- Envase de cart6n recubierto
 

Este sistema es de probada efectividad en palses donde
 
la leche esterilizada lleva ahos en el mercado y constituye un
 
envase que no presenta mayores inconvenientes.
 

3.4.2.2 Almacenamiento y Cargulo
 

En este punto y el siguiente la informaci6n es insufi
ciente para efectos de un anglisis en detalle como el descrito.
 
para los productos de los grupos I y II.
 

Las empresas que facilitaron informaci6n restringida.,
 
respresentaron el 78,7% de las ventas de queso y en leche en nol
vo el 54,8%.
 

Las bodegas a nivel de distribuci6n nara quesos y le
che en polvo son heterogeneas y de calidad variable. En el caso
 
de la leche en polvo la gran mayoria son s6lo galpones cerrados
 
sin otro sistema de acondicionamiento, detectindose incluso algu
nos con espacios abiertos en sus costados.
 

El oueso, por sus caracteristicas, requiere de condi
ciones de temperatura y humedad determinados para su conservaci6n;
 
estas condiciones no siempre se cumplen, sobre todo en los dis-.
 
tribuidoresmenores, lo cual afecta negativamente la calidad.del
 
producto.
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El movimiento de los productos'en los centros dedis
tribuci6n se efecta sin ningiun tipo.espediail de infraestructura,
 
con excepci6n dealgunos, carros y levantadores hidraulicos no
 
motrices.
 

3.4.2.3 	 PersonasyX medios'de transporte aue intervienen en la
 
distribuci6n,
 

Una estimaci6n del ndmero de vendedores que actaan
 
en el proceso de distribuci6n para leche en polvo y quesos, as
ciende a 60 personas.
 

Los vehiculos utilizados en la distribuci6n son ca
miones cerrados de capacidad variable entre 2,5 a 3 toneladas,
 
generalmente fleteros, en namero total de 54, variando este n6
mero de acuerdo a las necesidades. El transporte desde las plan
 
tas productoras a los centros'de distribuci6n se efect'a generaT
 
mente en camiones arrendados.
 

3.4.3 OPINIONES DE LOS CnNSUMIDORES SOBRE LA DISTRIBUCION
 

Es de interns presentar los conceptos aue expusieron
 
los consumidores en el estudio motivacional respecto a la dis
tribuci6n de leche fresca, tanto en su recuerdo hist6rico como
 
momento actual.
 

La prehistoria, en el caso de los l~cteos, comienza
 
desde muy antiguo y s6lo se refiere a la "leche". Poco m6s tar
de, tal vez al fin de la prehistoria, o al comienzo de la his
toria, aparecen los quesos. La prehistoria no es posible enmar
carla en el tiempo, pero si puede decirse que la historia comien
 
za hace unos 30 afios con la aDarici6n en las urbes de las Indus
trias Lecheras, las cuales inician la comercializaci6n de este
 
producto y, en veloz evoluci6n, incorpora-n los-subproductos en
 
forma progresiva.
 

Las im6genes prehist6ricas o arcaicas que las entre
vistadas entregaron, bosquejan el recuerdo de las abuelitas y el
 
complejo de afecto que ellas simbolizan:"un carret6n crujiente,
 
arrastrado por lentos caballos y un hombre que 1o conducia; era
 
el vendedor (...el lechero de entonces...) que hacia de todo y
 
que los nigos envidiaban..."
 

"...la leche aquella era pura, sana y gusto a leche, 
con nata tan gruesa que se podia hacer mantequilla en casa. Co
mo lo que sucede HOY, cuando traen leche del campo, que hasta 
olor a establo tiene..." 
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Aquel lechero, de aquella remota edad, "...transoor
taba la leche en limpios y brillantes tarros grandes de aluminio
 
y la sacaba con una medida de un litro, que era un tiesto enlo
zado, blanco, muy limpio, que siempre estaba sumergido dentro
 
de un balde con agua limpia. Y las manos del hombre estaban blan
 
cas de limpias. Era un hombre bueno, cuerido por todos casa,
en 

excepto el padre, que era 
un tanto hosco con todo el mundo. El
 
lechero llegaba a casa muy temprano nor las maganas, y no era ne
cesario salir corriendo detrfs de el... y bueno, se supone que
 
no cobraba sobreprecio. Daba gusto tomar esa leche al desayuno,

antes de ir a la 
escuela y, por las tardes, el aromftico t6 con
 
leche con que nos esperaban en casa..."
 

Cuando lleg6 la leche en botellas, no hubo de verdad
 
un gran cambio en el metodo de distribuci6n, pero si, un notable
 
cambio en sus actores. Cambi6, por ejemplo, el lechero, oue
 
"... ya no era tan limpio, ni tan atento, sino mis bien, se v16
 
que dej6 de ser campesino y adquiri6 los vicios de la ciudad. El
 
producto sin dudas se ech6 a perder, y ya no dieron ganas de tomar
 
la. La leche en su aspecto, manifest6 claramente aue se le agre
gaba agua--la leche tom6 un color azuloso horrible y ya ni se su
bla al hervirla--y subi6 su precio..."
 

Existi6 aan por un tiempo la carretita pero, a corto
 
plazo fug reemplazada por una especie de "...gran carreta, tipo

coloso son ruedas de auto y que luego di6 paso a vehiculos tipo

camiones... "
 

Se comenz6 a desconfiar del sistema, que ya en aquel

tiempo, al igual que en el presente, apila las rumas de cajas de
 
leche a pleno sol en las calles y, "...los hombres que la venden
 
toman leche directamente con la boca de las botellas...".
 

Felizmente, apareci6 la leche polvo aue, ain
en "... 


cuando el gusto no es el mismo que la leche fluida, result6 ser
 
mfs segura, porque con la nueva tecnologla, la leche en botellas
 
comenz6 a cortarse muy seguido...igual que ahora..."
 

Pas6 el tiempo y se complic6 el sistema, porque "...la
 
gente que trabajaba en el se male6...". Desaparecido el campesi
no bueno, llega a repartirla "... un tipo de personas mal vestidas,

sucias, mal educadas y mal habladas; groseros y atrevidos con las
 
empleadas y hasta con la duefia de casa...". La crisis econ6mica
 
de 1958 aument6 el n~mero de lecheros, "...tados cesantes, malen
carados, y desde 1971 adelante, melenudos y delincuentes. Y aan
 
no mejora mucho la situaci6n, excepto en los casos como el Arturo,
 
que lleva 9 alos atendi~ndonos y que nunca falla. Y que cobra el
 
fin de semana...y si no tenemos--se refiere al dinero--le pagamos
 
en la pr6xima sin problemas..."
 

En esa poca, y hasta hace muy poco, "... los productos
fueron francamente malos, incomibles. La mantequilla lleg6 a'ser 
pura grasa mal oliente,'peor que las margarinas del.comien'zo'o-. 



Pero ahora, eneste:Oltimo aglo, las cosas han ido cam
biando: " ...parece que les cuesta mOs vender porque a las duehias 
de casa les importa menos comprarles, o no. Ha,:habido avisos en 
la tel'evisi6n y en los diarios que dicen no pague mns del oreclo 
oficial...". Una entrevistada, de clase media alta,! cont6: 
"... cuando aparecleron esos avisos yo no sabla cual era el pre
dio oficial, ast que 1lam6 a la Empresa X y me dtjeron oue el ca
rrero debla cobrar sin recargos. Me oelef con el fulano y no me 
quiso dejar leche, pero yo ful tras 61 y le fuf diciendo a-las 
vecinas cual era el preclo y le fu6 harto mal. Ahora que le com
pro a la Enpresa Z, anda buscindome..."' 

Si bien la atenci6n a~n deja mucho oue desear, "... es 
mfs c6mojo que ir a comprarla a los negocIos. Tambi6n los pro
ductes han mejorado notablemente (esa leche de tapa azul es real
mente buena). Han camblado de envases y los de cart6n tienen una
 
abierta preferencia...".
 

Transportar la leche fluida resulta"...inc6modo cuando
 
es en botella y desagradable cuando es en bolsa, ooraue siempre
 
estS mojada con leche de las que se rompen, es pegajosa y en
sucia todo cuanto se lleva...".
 

Al respecto, fueron muchas las personas que mostraron
 
su disconformidad por la bolsa debido a exoeriencias de haberse
 
roto una de ellas al ser transportadas. En 1as clases de bajos

ingresos los entrevistados tienen las mismas quejas y proyectan
 
los mismos deseos en cuanto a envases oue los expresados por los
 
otros grupos.
 

Hay una leche que indica durar 120 dias, "...nero no
 
dS confianza porque es dificil creer que una leche Dueda durar
 
tanto...". La mayorla la ha. probado "...y hay algunas malas ex
periencias cuando la han dejado fuera del refrigerador...".
 

Por otra parte, la imagen de la leche fluida ha logra
do un extraordlnarlo cambio en esta Oltima investigaci6n comDara
da con otros estudlos anteriores. Pasado: en todos los estudios 
anterlores result6 ser mayoritariamente de imagen negativa "... 
Mala, muy mala. Parece agua con tiza...". En 1974, al preguntar 
por calidad y preclo de los lcteos en todos los grupos y a todo 
nivel, se gener6 un amblente agresivo, con opiniones Doco contro
ladas y teflidas de un evidente tono emoclonal de disgusto y recha 
zo. Sin embargo, los estudlos indicaron que dichas opiniones des 
tructivas, eran s6lo la expresi6n verbalizada--sin respaldo acti
tudinal, contra la leche.en s--originada por cargas agresivas 
acumuladas contra factores secundarlos aue rodeaban y afectaban 
negativamente el acto de'compra. En 1975 fu6. posible inquirir al 
respecto sin caer en la necesidad de queJa, pero aOn la imagen
de los lcteos, especlalmente de la leche, se mantiene negativa. 
Pre.ente: en 1976, la reaccl6n general, a todo nivel, frente al 
mismo estlmulo, fu6 Serena, meditadary mayormente enfocada hacia 
lo positivo, Las crtticas son mhs blandas o m~s constructivas. 

http:leche.en
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"...las Empresas-ahora se preocupan. Ha mejorado la calidad y
hasta los envases son mejores. Los empresarios no oueden tener 
inter6s en echarle agua a la leche..."
 

Las consideraciones anteriores, resDecto a los senti
mientos de los consumidores por la distribuci6n de lActeos, re
flejan dificultades importantes oue hay aue solucionar para aumen
 
tar el consumo de este tipo de producto. Sin embargo, la opini6"

de los entrevistados respecto a la situaci6n actual deja luqar
 
a cierto optimismo:
 

-Presente actual, o sea, el HOY de las entrevistadas:
 
"...pero menos mal, vemos 
con alivio que los nroductos "tienden"
 
a mejorar; mejores envases y mayor variedad de productos. Nos
 
sentimos mejor atendidas por las Empresas y por la qente aue re
parte. "
 

"...la expectac16n del futuro:...nero, aan falta mucho
 
por mejorar en calidad.y atenci6n..."
 

En el CapItulo Mercado se analiza la calificaci6n entre
 
gada por los consumidores en la encuesta de barrido, sobre el
 
abastecimiento de leche y productos lcteos y las principales ra
zones de esta calificaci6n. Cuadros 11.46 al 11.50.
 

A pesar aue en esta encuesta los consumidores califica
 
ron de buena la distribuci6n en el Gran Santiaqo, la indaqaci6n
 
individual mds profunda realizada en el estudio motivacional re
salta quejas y criticas importantes como las descritas. Es con
veniente destacar que dstas se acentaan en los sectores de meno
res ingresos.
 



111.33
 

3;5,' MARGENES IDE 'C'MERCIALI1ACI'ON.DE:PRODUCTnS.'L'ACTEOS 
FRESCOS
COSTOS'. 'COflPAATIVS* 'EN 'E[L 'USt) 'DE 'EN VASES 'ARA 'LECHE,FLUIDA 'EN SANTIAGn. 

3.'5.1 
 MARGENES DE COMERCIALIZACION
 

De los antecedentes recolectados para la 
distribuc16n deproductos lcteos frescos-grupos I y II en 
el Gran San
tiago, se desprende que las comisiones de los distintos produF
tos son 
variables y ligeramente diferentes entre 
las empresas.
Los promedios ponderados de estas comisi.ones, aplicado a los
voldmenes de venta diarios y precios del 
mes de Diciembre de
1976, se muestran en el Cuadro'3.7.
 
En este'cuadro se presenta la comisi6n por flete
oue 
reciben los.155 porteadores que distribuyen estos 
productos.
Basado en el volumen total de ventas a precios de entrega porla planta, los porteadores reciben el 9,60% de comisi6n, dsto
significa un.ingreso promedio diario de $781.
dualmente, 	IQs productos con mayor comisi6n 

Tomados indivi-.
 
son yoghurt, crema
y-mantequilla con 
el 
17,65, 11,11 y 11,11 por ciento, respecti

vamente.
 
Las comisiones de venta 
cue reciben los carreros y
comerciantes establecidos, pueden observarse en 
el mismo cuadro
y representan el 
14,39% del volumen total 
de ventas referido a
los mismos precios de entrega por la planta. El Drecio piblico
para la leche en sus 
dos tipos de contenido graso es fijado por
la planta, 	siendo libre el 
precio de los dem6s productos, sin
embargo, las empresas recomiendan precio de 
venta que aseauren
a los comerciantes ciertos mfrgenes, variables para cada produc
to; los mayores corresponden a leche con 
sabor, yoghurt y mantF
ouilla con 	el 
33,9n, 27,45 y 24,69 por ciento sohre el 
precio Ue
entrega de 	la planta, respectivamente.
 
El margen total ponderado


tos 	 para los diferentes producentre los precios de entrea por la 
planta y los pagados por
el consumidor alcanza a 23,99%.
 

3.5.2 COSTOS COMPARATIVOS EN 
EL tISO DE ENVASES PARA LECHE FLUIDA.
 

Se analiza a continuaci6n los costos 
en el uso de botella de vidrfo, bolsa de polietileno y envase de cart6n 
termosellado, 
 ue como se sefala en el 
Cuadro'3.6 representa al 
94,6%
de la distrlbuci6n de leche fluida en Santiago;. cuyas caracterfs
ticas se describen en detalle en el punto 3'.'4.1.'1.1 de este ca-
DItulo. 

Las cifras del Cuadro 3.8 indican que el costo de 
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envasado en botella de vidrio es menor--en 0,2 USO--que el de

bolsa de polietileno; sin embargo, esa diferencia puede dismi
 
nuir en la medida que las pdrdidas de leche bajen a niveles
 
comparativos con el sistema de envasado en botella, p~rdidas
 
que reflejan seguramente fallas en el manejo y regulaci6t. de
 
las selladoras.
 

Se indica tambi~n el costo de envasado en recipien

te de cart6n, el cual l6gicamente es el m6s caro de los tres.'
 
Sin embargo, la introducci6n del envase de cart6n, a pesar de
 
su mayor costo, que deberg pagar el consumidor, representa
 
una innovaci6n que podrS ser bien aceptada sobre todo si 
se
 
dirige a los sectores de mayor poder de compra.
 



Cuadro 3.7 
Comisiones por producto a porteadores, carreros y comnerciantes
 
en el Gran Santiago.
 

--precios Diciembre 1976--


Comision 


Producto Unidad 

Precio en-trega planta 

$ 

Porteador 

$/unidad 

Carrero y PrecioCPrcaCarrero 
comerciante pOblico
$/unidad $ 

Comisi6n* 
y 

Porteador comerciante 
% % 

Leche 25 g/lt 

Leche 30 g/It 

Leche sabor 

Quesillo 
-Queso fresco 

it 

it 

it 

c/u 

3,60 

4,00 

5,90 

10,05 

0,25 

0,35 

0,50 

0,75 

0,35 

0,35 

2,00 

1,80 

4,20 

4,70 

8,40 

12,60 

6,94 

8,75 

8,47 

7,46 

9,72 

8,75 

33,90 

17,91 

tipo campo 
Yoghurt 

Crema 

Mantequilla 

Manjar 

c/u 

c/u 

it 

kg 

kg 

11,33 

2,55 

25,20 

32,40 

24,00 

0,85 

0,45 

2,80 

3,60 

1,00 

0,82 

0,70 

2,50 

8,00 

3,00 

13,00 

3,70 

30,50 

44,00 

28,00 

7,50 

17,65 

11,11 

11,11 

4,17 

7,24 

27,45 

9,92 

24,69 

12,50 
Promedio.Ponderado. 


9,60 14,39
 

* Estas cifras estfn referidas al precio de entrega por las plantas.
 



Cuadro 3.8 Costos de envasado de un litro de leche en diferentes sistemas
valor promedio para las plantas de Santiago.
 

--en USt--


Botella de vidrio Bolsa de polietileno Envase de cart6n 

COSTOS DIRECTOS 
Mano de obra 0,958 0,270 0,270 
Materiales 0,728 1,280 3,201 
Pirdidas de leche 0,152 0,335 0,152 

COSTOS FIJOS Y GENERALES 
Amortizaciones 0,314 0,285 0,444 
Intereses al capital 0,246 0,332 0,532 
Otros costos 0,118 0,225 0,225 

Total- .2,516 
 2,727 4,824
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3,6 'COB'ERTURA 'D'EL MERCADO.
 

El Servicio Nacional de Salud--Departamento de Nutrici6n--recomienda aue el 
consumo promedio anual de leche y
productos lfcteos deberia llegar a 147,8 litros-eauivalentes
 
por habitante. Sin embargo, la disponibilidad media nacional
 es s6lo de 98,4 lo cual indica un d4ficit de 49,4 litros por
habitante-aflo equivalente a 516,8 millones de litros.
 

Los Cuadros '3.9 y 3.10 muestran amplias variaciones
en la disponibilidad media tanto a nivel 
regional como a nivel
 
comunal en el Gran Santiago.
 

En relaci6n a la disponibilidad media regional 
resaltan varios hechos. En todas ellas, excepto la Xa. 
Regi6n
y el Area Metropolitana, los valores 
se encuentran por debajo
de la disponibilidad media nacional. 
 La Xa. Regi6n presenta
la mayor disponibilidad de leche y 6sto puede deberse en 
cierta medida, por ser la principal zona productora y tener una pro
porc16n importante de poblaci6.n rural,, cuya principal activida&
 es la explotaci6n del rubro lechero. Por otra parte, en el
Area Metropolitana, aOn cuando se 
encuentra alejada de los 
cen
tros de producci6n, el' consumo do 1fcteos es aigo mayor que eT
promedto nacional, por la red d.e i'ndustriaiizaci6n y distribuci6n de productos frescos estab-lecida .ypor el alto consumo de
algunas comunas en las que predominan hogares con nivel socioecon6mfico alto y medio alto; tambin no deja de tener importan
cia la mayor promoci6n nue 
se realiza en la regi6n metropolita
na, en 
cuanto a consumo de leche y productos lfcteos.
 

La Va. Regi6n, con una disponibilidad media de 61,6
litros/habitante-afo, la
es que presenta el menor consumo de
lcteos debido entre otros factores,.a la baja producci6n leche
 ra, 
carencia de mayor namero de industrias elaboradoras y una

proporc6n relativamente alta de poblaci6n urbana.
 

Las regiones intermedias entre Santiago y la Zona
Sur tienen igualmente una disponi'bi.idad reducida de leche, lo
cual indicarta la necesidad de promover acciones concretas para
elevar el consumo, 
como tambin de mejorar la distribuci6n de
 
lgcteos en los centros urbanos.
 

A nivel comunal en-el Gran Santiago--Cuadro 3.10, 
se
observa un amplio rango dela disponibilidad y consumo de leche.
Para los efectos de determinar la disponibilidad media por comuna, se tom6 en cuenta solamente los productos lcteos frescos--
Grupo I y I1--distribuTdos por las empresas establecidas 
en San
tiago; lo anterior debido a la dificultad de contar con informaci6n real de cu~l es la distribuci6n de.los productos del Gru
 
po III por comuna, los que en conjunto representan el 71,9% deT
total de productos elaborados disponibles en el Area Metropoli
tana.
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En el cuadro mencionado se muestra la importancii

relativa de la disponibilidad referida a la comuna de Provi.
dencia, que con Indice 100, tiene un consumo de 60,2 litros
 
de leche equivalente en productos de los Grupos I y II. Las
 
comunas perifericas presentan los indices mas bajos, los au
 
indicarfan que adolecen de un abastecimiento oportuno de le.

che y es aquT donde se deberfan centrar los mayores esfuer
zos para aumentar su consumo. Sin embargo, conviene acotar
 
que, por el control institucional deficiente, estas comunas
 
pueden estar abastecidas en alguna medida por el suministro
 
de leche cruda y productos lcteos proveniente del campo.
 



CUadro 3.9 
Cobertura del mercado en regiones seleccionadas - 1976
 

Poblaci6nenmiles 
 Disponibilidad

Grupos I, It/habitan Leche de 
 Total de It/habi

II y III* te urbano- predios** leche mi
.Regi6n Urbana. Rural TOtal tanteT
.miles.litros..aflo. 
 mileslitros les litros 
aflo
 

'-V 
VII 
VIII 
_IX 
X.. 

999,3 
356,9 

1.021,9 
361,6 
461,7 

146,8 
334,9 
404,4 
292,7 
380,2 

1.146,1 
691,8 

1.426,3 
654,3 
841,9 

57.587,0 
15.683,3 
89.178,3 
17.278,9 
-48.814,4 

57,6 
43,9 
87,3 
47,8 

105,7 

13.002,5 
34.808,1 
29.536,4 
40.827,7 
88.968,9 

70.599,5 
50.491,4 

118.714,7 
58.106,6 

137.783,3 

61,6 
73,0 
83,2 
88,8 

163,7 

Regi6n 
Metr'opo
litana 3.716,1 196,4 3.912,5 421.147,0 113,3 20.858,5 442.005,5 113,0 
.Otras 1.309,3 472,3 1.781,6 57.636,1 44,0 .93.045,9 150.682,0 84,6 

Total. 8.226,8. 2..227,7 1.0.454,5 707335,0 
 86,0 321.048,0 1.028.383,0 98,4
 

* Incluye leche importada y donada en volumen equivalente-ver Cuadro 111.7
**Estimaci6n en base.a la diferencia entre producci6n y recepci6n en plantas
 



Cuadro 3.10 	 Importancia relativa de la disponibilidad de leche, por
 
habitante y por comuna en el Gran Santiago, considerando
 
los productos de los grupos I y II*.
 

NOmero de sec- Comuna de Providencia 
tores de distri Grupo I Grupo II indice base = 
buci~h. t iIt 100. 

Providencia 	 20 13.005 3.022 100
 
Santiago 	 56 48.896 9.022 85
 
Las Condes 20 23.129 3.680 60
 
La Reina 9 7.087 1.105 54
 
-Rufioa 25 30.609 3.926 53
 
Quinta Normal 13 11.-191 1.007 51
 
Quilicura 5 2.756 .214 48
 
MaipO 13 12.796 2.049 44
 
San Miguel 20 24-.157 2,553 41
 
La Cisterna 14 14.179 2.031 31
 
Renca 6 3.513 354 29
 
Conchall 16 10757 1.247 22
 
San Bernardo 7 4.,991 *877 19
 
La Florida 5 2.359 326 16
 
Puente Alto 5 2.264 413 14
 
Pudahuel 9 6.423 556 13
 
La.Granja 	 8 .3'.564 445 .9
 

Total 	 251 221.676 32*827
 

* 	 Se considera el promedio diario distribuido en Diciembre 1976,. por las plantas elaboradoras de 
leche y productos lIcteos frescos en volumen leche equivalente. 

** 	 Comuna de Providencia: consumo por habitante-afio de los productos Grupos I y II = 60,2 litros
 
leche equivalente.
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3.7 DESARROLLO DEfALTERNATIVAS DE DISTRIBUCInN
 

3.7.1 PLANTEAMIENTO GiENERAL
 

El d7:agn6stico de la 
situaci6n nresentado en las secciones anteriores, permite concluir que el 
comercio constituye el
principal canal de distribuci6n de lActeos, al 
fluir a travs de
41 el 65,1% del 
total de leche elaborada e importada. La forma 
co
mo llegan los distintos nroductos a los lunares de venta denenderT
fundamentalmente del 
tipo de lcteo cue se trate.
 
En general, todos los productos con alta humedad, nrovistos de envases herm~ticos nero no estdriles, y nor 
lo tanto, de
consumo r6pido, deberfn contar con formas de distribuci6n en las
que se tenga especial cuidado de las condiciones de maneio, ontimizando la temperatura de conservaci6n y el tiempo de distribuci6n;
es decir, debe ser un 
nroceso de reparto controlado que debiera
pender de las plantas elaboradoras, con 

de
lo cual dstas se asepurarian
que sus productos llequen al 
consumidor en buenas condiciones. Entre este tipo de lcteos, la leche fluida destaca 
como el de mayor
importancia, tanto por el 
volumen manejado como Por los cuidados cue
requiere su distribuci6n. A continuaci6n 
se ubicaria el resto de
los productos de los grupos I y II, excento manjar, oue no 
nrecisa
de condiciones tan estrictas. 
 Del grupo III debe incluirse el aueso
madurado que, si bien 
es un producto de conservaci6n Drolongada, 
estf propenso al deterioro su
en calidad y presentaci6n cuando 
se manipula descuidadamente, es 
especial en el Gran Santiago, cue en verano muestra condiciones ambientales de temneratura y humedad drds

ticas.
 
Por otra parte, se encuentran aquellos productos de 
conservaci6n prolongada, provistos de envases que los 
protegen de
acci6n del medio ambiente y relativamente insensibles 

la
 
a la temperatura: leche en polvo, leche condensada, leche evaporada, 
crema
esterilizada y recientemente leche esterilizada-UHT. Las formas
de distribuci6n son de caracterlsticas m6s simDles y salvo condiclones extremas, su manejo reviste un 
rol secundario. En la mayorla de los casos, las plantas o sus servicios propios de distribuci6n abastecen directamente al 
comercio mayorista y minorista,
minimiz~ndose los riesgos de daho por excesivos.,intermediarios.
 

En resumen, el abastecimiento de los consumidores por el
canal comercio se 
realiza a travis de dos grandes sistemas, que
se los puede denominar como.A y B. 
El primero representa a todas
las formas o vlas dereparto para productos que requieren de condiciones especiales de manejo y el sistema B alas que se utilizan en 
productos de bajo riesgo de deterioro.
 
Como se explic6 anteriormente, el idea.] de distribuci6n
 por el sistema A sefal.a la 
necesidad que las plantaselaboradoras
lo diseln,'implementen y controlen en 
su-totalidad. 
 Una acci6n
de .este tipo implica, indudablemente, cuantiosas.-inversiones y
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'gastos operacionales, que actualmente las plantas. evitan delegan
 
do tal responsabilidad en intermediarios quienes, no concientes
de la sensibilidad de los productos a su manelo, con su accionar
 
poco adecuado alteran la calidad y presentaci6n de los nroductos
 
que recibe el consumidor, quien en resnuesta 16aica act0a con des
 
confianza ante este tino de producto, recurriendo a los que lle-
gan a travis del sistema de distribuci6n B, nues le entregan una
 
mayor seguridad.
 

Esta realidad sehala indudablemente, donde se encuentra
 
el objetivo principal de toda acci6n de mejora en distribuci6n.
 
Los productos frescos o de alta humedad y el cueso madurado repre
 
sentan.los potenciales con cue cuenta el sector industrial leche
ro en su desarrollo futuro, y para dinamizar su explotaci6n es
 
preciso disponer de un sistema de distribuci6n expedito y confia
ble, que permita llegar al consumidor con los nroductos a tiemno,
 
en condiciones 6ptimas de calidad y nresentaci6n, y mAs importan
 
te aun, es que el consumidor adouiera una nueva imaqen de los lyc
teos, confiando en su calidad, la que debe ser garantizada y pro
movida por las mismas plantas elaboradoras.
 

Para definir las acciones Drioritarias de me.jora al sis
 
tama de distribuci6n.A,.es necesario simplificar el estudio selec
cionando el producto m6s. representativo cue fluye nor este conduc
 
to. La representatividad auedard definida nor la comnle,iidad de
 
manejo y el volumen de producto distribuldo; de acuerdo a 6sto, la
 
leche fluida destaca inmediatamente, la cual es repartida en dife
.rentes.formas--especialmente en el Gran Santiago, donde su distri
buci6n es muy compleja--en qrandes voldmenes y cuya conservaci6n
 
estd asociada a la disnonibilidad de refriqeraci6n adecuada. El
 
.queso, aunque en su elaboraci6n canaliza una mayor cantidad de le
 
che, por ser un producto concentrado, ocuna un volumen f1sico me
nor, ademfs .ue su duraci6n estA menos ligada cue la leche fluida
 
a la disponibilidad de refriperaci6n.. AsI pues,.cualquier acci6n
 
de mejora que..se.estudi.e.e.implemente para.leche-fluida tendrg
 
la..misma validez-y-apiicabi.lidad.para.el resto.de los productos
 
que requieren de condiciones de refrigeraci6n y que.fluyen a tra
ves del sistema A.
 

El estudio de alternativas que se presenta a continua
ci6n, se centra en el abastecimiento general de leche fluida que se
 
comercializa en el Gran Santiago, y considera las arandes accion'es
 
que pueden desarrollarse a todo nivel de la. cadena de distribu
ci6n para con ellas mejorar sustancialmente la calidad y presenta
ci6n de los productos, lo cual incidird en una me.ior imagen ante
 
el consumidor.
 

http:resto.de
http:validez-y-apiicabi.lidad.para.el
http:distribuci6n.A,.es
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3.7.2 
 ANALISIS 	DE ALTERNATIVAS.
 

3.7.2.1 	 El sistema.de distribuci6n de leche pasteurizada en
 
Santiago.
 

La distribuci6n de leche pasteurizada en Santiaao Presenta caracterlsticas especiales atendiendo a la condici6n socioecon6mica de los consumidores. 
 Una visi6n general del sistema
imperante se muestra en 
el Gr~fico 3.3. 
 Los qrunos socio-econ6micos altos se abastecen preferentemente a travds de 
un sistema
de'distribuci6n domiciliaria, mientras 
aue los ba.jos utilizan los
almacenes de sus sectores. 
 Los grupos medios, que consumen leche en mayor proporci6n aue los otros dos, 
utilizan 	indistintamente.el sistema de reparto domiciliario y el de almacenes. La distribuci6n de leche a trav~s de 
suoermercados cumple una funci6n

claramente secundaria.
 

El abastecimientode cada 
uno de estos sitios de expendio se logra mediante un 
sistema de porteadores particulares.Las
plantas elaboradoras se 
desligan 	de la resnonsabilidad de la distribuci6n una 
vez que la leche es entregada desde sus c~maras de
almacenamiento. Esta situaci6n presenta 
una serie de inconvenientes que, 	sumados a deficiencias de elaboraci6n, 
se traduce en un
producto 	que llega al 
consumidor con calidad desmejorada.
 
Como se explica en el Canitulo Elaboraci6n, para la
che fluida en Santiago se 	 le

emolean materias nrimas de diferentes
tipos y calidades dependiendo de la dnoca del 
a~o. La 	baja disnonibilidad de leche fresca 
en la Zona Central, especialmente en
invierno, obliga a recombinar leche descremada en 	
el
 

Dolvo con grasa
lfctea o 	vegetal 1/, que altera la 
calidad organolptica del producto, introducidn~ose asT 
un 
primer factor negativo aue favorecerg el 
rechazo por parte de los consumidores.
 
Junto a lo anterior se encuentra el oroblema de envases;
actualmente se utilizan en 
forma masiva la botella de vidrio y la
bolsa de nolietileno. La primera constituye un elemento que dificulta la distribuci6n al comercio por los grandes pesos muertos a
movilizar, cantidad de envases y facilidades de almacenaje 
aue
reouiere 	su operaci6n. La bolsa de polietileno disminuye estos
problemas y asegura la inviolabilidad del contenido, ventaja que
no presenta la botella, pero tiene 
un 
cierto arado de rechazo en
los consumidores por su caracterlstica amorfa oue Aificulta la 
ma

nipulaci6n en el hogar.
 

1/	Elproducto obtenido por la-recombinac16n de leche descremada en polvo y grasa no lfctea--animal o vegetal--se denomina-leche de iritain
 

http:sistema.de
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G-Afico 2.3 	 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LECHE FLUIDA PASTEURIZADA 
DE ACUERDO A SUS PRINCIPALES FORMAS DE REPARTO Y LAS CAPACIDA-
DES DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES EN EL GRAN SANTIAGO 
- EN PORCENTAJE RELATIVO AL TOTAL DISTRIBUIDO EN 1976 



El-transporte de la leche a los puntos de venta se efec
 
tca mediante camiones narticulares nue en su gran mayoria carecen
 
de'los implementos necesarios para una distribuci6n higidnica e
 
isoterma. La vinculaci6n entre la planta elaboradora y el nortea
dor es minima y, salvo excepciones, dsta no ejerce ninquna nresi6n
 
para que los sistemas sean mejorados.
 

La venta a los consumidores tambi6n nresenta nroblemas
 
que inciden en la aceptaci6n del nroducto. La distribuci6n do
mlciliaria se encuentra en manos de carreros narticulares aue abas
 
tecen sectores fijos de la ciudad emnleando carros de mano m6viles
 
o apilando los envases en la caile, desnrovistos de elementos de
 
protecci6n del nroducto al ambiente, situaci6n aue se aarava, es
pecialmente, en el verano. Por otro lado, no hay uniformidad en
 
los sistemas de venta y los carreros no presentan una vestimenta
 
apropiada, yen algunas circunstancias ni la h'iiene necesaria,
 
para manejar alimentos. De esta forma no se exnlotan adecuadamen
te las virtudes del revarto domiciliario, fue en otros nalses es
 
cuidadosamente disefiado e implementado como sistema de trato nre
ferencial que los consumidores deben pagar con mayores orecios oor
 
los productos que adauieren; sin embargo, este recarqo se ve am
pliamente justificado nor la eficiencia del proceso y la calidad
 
de la leche distribuida. Como esta modalidad de reoarto se obser
va en especial en los sectores de alto oader de comora, es dable
 
esperar que innovaciones al respecto tengan resnuesta Positiva de
 
los consumidores, esper~ndose por tanto aumentos sustanciales en
 
los niveles de compra, por esta via.
 

La distribuci6n a trav~s de almacen.is y suoermercados se
 
r efectiva en la medida que la leche se mantenga en condiciones
 
de refrigeraci6n apropiadas. Indudablemente, tal situaci6n Puede
 
lograrse sin problemas en los negocios establecidos en sectores
 
residenciales medios y acomodados, donde los esfuerzos nor satis
facer las necesidades de la clientela se ven .ustificados Dor el
 
alto poder de compra existente. Sin embargo, en los sectores no
pulares, de medios econ6micos limitados, los neqocios no disnonen
 
de refrigeraci6n, o la Doseen en caDacidad restrinqida, lo Que im
pide que la leche se mantenga en condiciones aproniadas. La intro
 
ducci6n de unidades de enfriamiento en los almacenes que abastecen
 
este sector de la Doblaci6n constituye una alternativa aue traeria
 
innumerables beneficios; por una parte se estaria facilitando la
 
disponibilidad de leche en condiciones adecuadas, oue repercutiria
 
en mayores consumos, y por otra, se abriria la nosibilidad de lle
gar a estos sectores con otros productos lcteos, nara los cuales
 
no existe un habito de consumo como son: yoghurt y quesillo.
 

En resumen, la distribuci6n de leche fluida y nroductos
 
lacteos frescos, en Santiago,'presenta asDectos esnecificos de
 
ineficiencia, donde se pueden desarrollar acciones innovadoras
 
queilleven a mejorar los niveles de aceptaci6n y consumo del nro
ducto. En la siguiente secci6n se evalian en detallecada una de
 
las posibles acciones a intentar al respecto.
 

http:almacen.is
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3.7.2.2 	 Planteamiento de un n'uevo es'q'u'eia d'e di'sti'bud6n
 
para leche fluida en Sa'tia'go.
 

El anflisis tecnol6gico de la leche pasteurizada
 
desarrollado en el Capitulo Elaboraci6n, plantea soluciones,
 
al problema de recombinaci6n de leche a traves del desvhL de
 
leche fresca des%'e la Zona Sur y la eliminaci6n de la leche..
 
de imitaci6n. Tales acciones no tendrian una marcada inciden
 
cia en los costos de elaboraci6n y por ende no aumentarlan
 
los precios de venta a pablico por este concepto.
 

En materias de envases se plantea coma necesidad
 
el desplazamiento total del uso de botellas por bolsas de po
 
lietileno, venciendo las tendencias de rechazo mediante campa
 
flas promocionales que enfaticen sus ventajas e introduciendo
 
elementos que faciliten su manejo en el hogar 1/. Esta.sus'ti
 
tuci6n implica leves recargos en los costos de-envasado, del
orden de 0,2 centavos de d6lar 2/, que las plantas podrian
 
absorber 	sin gravar con ello loT precios al consumidor.
 

Como innovaciones concretas a la elaboraci6n se 
puede mencionar el uso de envases de capacidad m6s reducida 
que las a.ctuales y la introducci6n del recipiente de cart6n. 
La primera medida debe pen~arse como una acci6n tendiente a 
hacer disponible leche a sectores de capacidad de compra limi 
tada, quienes asi podr~n consumirla en proporci6n a sus recur
sos. Actualmente se emplean envases m6s pequefios, de polieti
leno, para la venta de leches saborizadas y cremas. Luego, es
ta alternativa podria verse implementada en el corto plaza y 
no debiera constituir un recargo de precio para el consumidor. 

La incorporaci6n del envase de cart6n, en cualquier
 
tipo de capacidad, representa una innovaci6n que recargarg el
 
precio de la leche, constituyendo una alternativa viable a di
rigir a los sectores de alto poder de compra.
 

El estudio de costos de ernvasado indica que cada.1i
tro de leche en cart6n tendrf un valor superior en US02,3 con
 
respecto a la botella, cifra que no puede absorber la planta sin
 
resentirse.econ6micamente. Se estima, sin embargo, que este ma
yor costo sera aceptado par el consumidor, quien asT pagar,-mfs
 
por un producto mejor presentado y que visualmente inspira con
fianza, mfs aOn si se encuentra refrigerado.
 

Antes de plantear cualquier acci6n en distribuci6n
 
propiamente tal, debe establecerse claramente la responsabilidad
 
que le compete a las plantas en este proceso. En un esquema ideal,
 
ellas deberfan controlar todas las operaciones intermedias y sus
 

1/ Un.mdtodo efectivo que no se ha generalizadoconsidera el uso de un reci
piente pl8stico donde se deposita la bolsay asf se logra un.manejo muy
 
simplificado. 

_ Ver detalle de costos en el Cuadro 3.8. 
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condiciones, hasta que la leche y los productos l~cteos.llequen

al consumidor. Para ello deberia existir una resoluci6n de or
den institucional que sancione oficialmente tal responsabilidad
 
y controle peri6dicamente la efectividad de la medida. El aue
 
las plantas tomen a su cargo la distribuci6n nronia implica in
dudablemente mayores gastos operacionales, consecuencia de la
 
mayor infraestructura de reparto y labores administrativas; sin
 
embargo, para financiarlos las plantas cuentan con los mfrqenes

de comercializaci6n que quedarlan libres al eliminarse los in
termediarios. Como se verS m6s adelante, las distintas alter
nativas de sustituci6n sealan aue este gran cambio en la dis
tribuci6n tendr~a leves efectos sobre los precios, bajo el 
sunues
 
to que se cuenta con los apoyos financieros necesarios Para im- 
plementar los nuevos sistemas.
 

De acuerdo a las caracterfsticas de la distribuci6n de
 
leche que se muestra en el Gr6fico 3.3, es Dosible nostular un es
 
quema de acciones 6ptimo que aproveche las formas preferenciales
mediante las cuales se abastecen los distintos grunos socio-ero
n6micos.
 

Para los estratos de alto noder de compra la acci6n
 
mfis factible se encuentra en la modernizaci6n del actual sistema de
 
carreros, reemplazdndolos nor vehiculos m6viles hue, nrovenientes
 
de las plantas, lleguen directamente a sectores predeterminados
 
con producto refrigerado. No se considera necesario intentar me
joras en el comercio establecido oue exnende l~cteos, ya nue tie
nen una participaci6n secundaria y normalmente se encontrardn im
 
plementados para proteger los productos en vitrinas refriqeradas.
 

En los estratos medios se debe modificar tanto el siste
ma de carrero como el comercio establecido--excepto suDermercados
 
--ya que ambos tienen una importancia similar en el abastecimiento.
 

En el caso de los grupos de bajn poder de compra se es
tima vital dirigir los esfuerzos a la implementaci6n de los alma
cenes que surten los sectores y eliminar el sistema de carreros,
 
desviando la leche que fluye por esta via hacia el comercio esta
blecido, el que dotado de unidades de refrigeraci6n podr6 canali
zar el expendio con mayor seguridad.
 

Este planteamiento constituye una alternativa oue bus
ca cambiar radicalmente el actual sistema de distribuci6n. En. el
 
caso de aplicarse en su totalidad, la actividad de los norteado
res severfi dr~sticamente reducida, ya cue s6lo deberdn abaste
cer el comercio establecido--almacenes y sunermercados--siendo po
sible par tanto reducir su namero, racionalizar su operaci6n y

adecuarlos para un transporte de productos en mejores condiciones.
 

Para estimar montos de inversi6n y efectos en los pre
cios de la leche frentp a cada una de las acciones a intentar,
 
se asumirA un consumo medio de 303 mil litros diarios. Esta ci
fra corresponde al nivel de consumo esoerado resultante de las
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acciones demejoras e innovaciones del mercado de leche fluida
 
en Santiago 1/. Se estima que la distribuci6n por grupo socio
econ6mlco permanece invariable y obedecerd a los porcentajes,
 
que se muestran en el Gr~fico 3.3.
 

El andlisis de la factibilidad de sustituir el sistema de carreros por vehiculos indica que se puede llegar a so

luciones muy aceptables. Con el margen actual de comercializY

ci6n de la leche que, sumando porteadores y carreros, asciendF
 
a USOI,5 por litro vendido, es posible eliminar totalmente el

sistema vigente e introducir camiones de venta aislados y do
tados de todos los implementos necesarios para realizar el 
ex
pendio en forma adecuada. Las mejores posibilidades se aprecian
 
en un sistema que, saliendo directamente de la planta, estos
 
vehfculos distribuyan en sectores predeterminados en las horas

de consumo habitual y permanezcan en la zona hasta que agoten
 
su carga, 
tras 1o cual vuelven a la planta para reabastecerse.
 

El margen de comercializaci6n disponible permite usar,
en una situac!6n 6ptima, un cami6n de carroceria aislada de 2.500

kil6gramos con una capacidad Otil de transporte de 2.300 litros
 
de leche, operando a distancias mfximas de 30 kil6metros de la
 
planta y recorriendo sectores habitacionales de una extensi6n in
terna entre 30 y 80 ki76metros, en un s6lo viaje diario. Como se
 
puede apreciar, este nuveo sistema se 
utiliza con bastante holgu

ra adn asf 
sus costos unitarios de operaci6n 2/ se encontrarlan

dentro de los mfrgenes de comercializaci6n que quedarfan disponi

bles al eliminarse los porteadores y carreros.
 

La implantaci6n definitiva de este sistema 
requerirla

un estudio detallado de los sectores consumidores de ingresos al
tos y medios, delimitando sectores de venta y estableciendo su
ruta 6ptima de circulaci6n interna. Una estimaci6n preliminar,

de acuerdo a las proyecciones de demanda de leche planteadas an
teriormente 3/,.seflala que el 
ndmero de vehfculos requeridos se
rfa del orden de 46 unidades con valor unitario de US$ 25 mil, lo
 
que significarla la inversi6n de US$ 1,15 millones. 
 Las plantas,

que serian las propietarias, deberfan adecuar instalaciones de
 
carga especiales y patios de estacionamientos con una inversi6n

de US$ 500 mil, la que sumada a la anterior totalizaria US$1,65

m.1llones.
 

1/ Esta mejora se puede esperar a tres afios plazo si se toman acciones concre
 
tas para favorecerla; 303 mil litros diarios corresponde a un consumo pro
medio diario superior en un 50% al alcanzado en Noviembre de 1976.


_/ Los costos unitarios de operaci6n consideran amortizaciones de vehfculos,

dos encargados de venta, mantenci6n y gastos de administraci6n en la plan,
 
ta.
 

3/ De acuerdo al Gr~fico 3.3 y un consumo diario de 303 mil litros, el volu
men que canalizartan los vehfculos'serfadel orden de 118.150 litros.
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La ,evaluaci6n de la alternativa de introducir una red 
de frfo en el comercio establecido 1/ aue abastece los sectores
 
de medios y bajos ingresos de la poblaci6n reviste una complica
ci,6n, que es la falta de antecedentes respecto a la disponibili
dad real de refrigeraci6n existente en los locales. Sin embargo,
 
es'posible realizar una estimaci6n en base a las caracterfsticas
 
pr'pias de los consumidores a abastecer. Tomando como referen
cia el consumo de 303 mil litros Planteado anteriormente, los
 
grupos medios comprarlan 51.780 litros en estos neqocios, mien
tras que los grupos populares canalizarian 74.450 litros 2/. Si
 
el grupo medio se divide eauitativamente en medio alto y Eajo, y
 
a la vez se asume que tanto los neqocios que abastecen los gru
pos medias bajos como los que lo hacen en los sectores DoDulares
 
--bajos--carecen de equipos de refriceraci6n adecuados, existi
rna un objetivo final equivalente a 100.340 litros de leche que

requerirlan protegerse diariamente. Ante esta situaci6n se po
dria evaluar la alternativa de la red de frTo.
 

El an~lisis de posibilidades de imDlementaci6n sefhala
 
que es factible instalar vitrinas refrigeradas de capacidad me
dia--150 litros de leche--en emporios y almacenes de estos sec
tores que, a un costo unitario de US$ 2.500, imnlicarian una in
versi6n para 680 unidades del orden de US$ 1,7 millones.
 

Las vitrinas seran proDiedad de las plantas cue las
 
instalarlan en los negocios y las controlarian neri6dicamente
 
tanto en su debido uso como garantizando un buen servicio de man
tenci6n. Los dueflos de los negocios tendrian a su cargo los
 
gastos de operaci6n--electricidad--aue serian minimos.
 

Indudablemente cue la inversi6n implica mayores costos
 
y, nor ende, recargo en el precio cue, de acuerdo con los obieti
vos b~sicos del presente Estudio, no nuede dirigirse a los consu
 
midores beneficiarios de la red de frio, pues deberlan soportar
alzas del orden de USO 2,5 por litro. Sin embargo, existe la po

sibilidad de recuperar la inversi6n desviando dicho recargo a las
 
sectores altos y medios que, pagando USO 0,5 adicionales por litro,

permitirla la amortizaci6n en un plazo no mayor de 5 ah"Os. Al
 
igual que el sistema de vehiculos de venta, la implementaci6n fi
nal de la red de refrigeraci6n requiere estudios preliminares que

sectoricen los grupos a abastecer y a travis de ello se determine
 
la red 6ptima a instalar.
 

Finalmente, quedan por establecer las acciones sobre los
 
actuales porteadores. Si se piensa en un esfuerzo combinado con
 
las alternativas anteriores, su operaci6n se remite al abasteci
miento del comercio establecido que, al contar con refrigeraci6n,
 
se independiza.rg del marco tradicional de distribuci6n. La leche
 

1/ No incluye supermercados.
 
/ En este caso se asume que una vez eliminados los carreros, toda la leche
 

fluye a traves del comercio establecido. La cantidad aue comercialicen
 
los supermercados permanecerfa invariante.
 

http:independiza.rg
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y los productos lfcteos podrin permanecer en frTo inalteradamente
 
durante tiempos m~s prolongados y asi, con un n~mero m~s restrin
gido.de porteadores se podrA surtir los negocios a lo largo del
 
dia en un proceso mucho m~s racional y eficiente. El esnuema de
 
camiones particulares se puede mantener, Pero bajo un estricto
 
control y apoyo t~cnico de las Plantas, las que ser~n responsa
bles de la calidad de los productos aue fluyen al comercio.
 

El nimero de porteadores se nodrA reducir, mantenidndo
se aquellos que garanticen la mejor operaci6n del sistema y cada
 
vehiculo deberg implementarse Para el transnorte isotermo sin 
ne
cesidad de contar con unidades de refriqeraci6n. Para el efecto,

las carrocerfas aisladas Podr~n dividirse en 
compartimentos cue
 
eviten calentamientos con las continuas descargas, o bien, estar

dotados de placas de refrigeraci6n que logren la misma protecci6n 1/.

Cualquiera sea la modalidad de imnlementaci6n aue se adopte, la
 
inversi6n por vehfculo no excederfa los US$ 12 mil.
 

Atendiendo a los volimenes diarios de leche cue se 
cana
lizarian por el comercio establecido, si se ponen en nr~ctica to
das las innovaciones planteadas, el ntmero de camiones norteado
res se podria.reducir a 35 vehiculos 2/, cuya imnlementaci6n re
querirla una inversi6n de US$ 420 mi.l. Este gasto correrg por

cuenta de los Dropietarios, nero contarg con el anoyo econ6mico
 
y supervisi6n t~cnica de las 
plantas, y podrA amortizarse en un
 
plazo no superior a tres aFios, gravando su comisi6n en USO 0,3
 
por litro 3/. Cabe hacer notar que esta recuneraci6n podria ace
lerarse si se considera que la distribuci6n de mayores vol~menes
 
de leche representarg mayores ganancias a cada porteador.
 

_/ Este sistema consiste en serpentines, adosados a las paredes internas de
 
la carroceria, que contienen un refrigerante a baja temperatura--por ejem
plo, salmuera a -35°C--que es renovado en la planta antes de cada salida.
 

_ Actualmente su nOmero es de 155.
 
3/ El margen de comercializaci6n actual de los porteadores asciende a USO 1,5
 

por litro.
 



1.1.51~l 

3.7.3 CONCLUSIONES GENERALES
 

El anfilisis de.alternativas muestra cue es factible 
mejorar a costos razonables el sistema de distribuci6n de nro
ductos ldcteos aue requieren de condiciones especiales 1/. Es
ta factibilidad dependerg, eso si, de las disponibilida~es cre
diticias.que permitan financiar las inversiones iniciales. Por
 
otro lado, los costos se podrdn disminuir ostensiblemente si se
 
logra dar motivo para una polftica clara al resDecto, aue favo
rezca la importaci6n de vehfculos, carrocerlas aisladas y equi
pos de refrigeraci6n, con derechos de internaci6n liberados o
 
dlsminuldos.
 

Un sistema de distribuci6n mejorado debe encontrarse 
asociado con el factor calidad. Las plantas elaboradoras deben 
y pueden incrementarla a nivel de materias primas, nrocesos de 
elaboraci6n y almacenamiento, proyectdndola al consumidor a tra
v~s de una mejor presentaci6n y gran variedad de Productos 2/.
Evidentemente que estas acciones se desarrollarAn si existe un 
real interns por parte de las Dlantas oara cambiar los actuales 
esquemas; en su defecto cabria la Dosibilidad de buscar anoyo
institucional que asigne oficialmente la resnonsabilidad de la 
dtstribuci6n y elaboraci6n a las Dlantas, haci~ndolas anicas res
 
ponsables de la calidad del nroducto hasta oue dste l1eaue al 
consumidor, Sin embargo, la situaci6n de normas y control sani
tario a este nivel sefiala que nrobablemente este tioo de asiq
naciones no tendrfa muchas persnectivas de locrarse en la nrdc
tica, por lo que seria recomendable intentar otro tino de alter
nativas. Donde se vislumbran posibilidades es en el aspecto com
 
petencia de mercado; la instalaci6n de una nueva olanta elabora
dora de productos frescos en Santiaqo, dotada de todos los ade
lantos t~cnicos en elaboraci6n y distribuci6n, tendria un efecto
 
dinamizador que obligarla a las ya existentes a adecuarse rapi
damente para enfrentar la competencia aue se crearia en el mer
cado. Para esta posibilidad se oodrIa pensar en la oarticioa
ct6n de las empresas de la Zona Sur aue actualmente no tienen
 
gran ingerencia en este rubro, salvo con los quesos madurados que
 
son secundarios a la situaci6n de competencia cue se plantea.
 

Las acciones se pueden generalizar para toda la gama de productos sensibles
 
a deterioro por temperatura, ya aue se estudi6 el caso mas representativo

tanto en volumen distribuido, como en cuidados aue se deben tener durante
 
su manejo.
 

2/Como se detalla en el CapItulo Elaboraci6n, las leches fluidas, quesillo,
.yoghurt y mantequilla pueden innovarse tecnol6gicamente. 
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Esta posibilidad requerirla indudablemente un estudio
 
mfs profundo, ya que la.inversi6n reauerida para una planta mode
 
lo de productos.frescos incluyendo su sistema de distribuci6n se
 
rna del orden de US$ 8 millones 1/.
 

Finalmente se encuentran dos elementos de apoyo aue son
 
vitales para el desarrollo de cualouier acci6n innovadora: la pro

moci6n y la educaci6n respecto al consumo de licteos. La anica
 
forma de acelerar la toma de conciencia de las virtudes de los
 
nuevos sistemas se encuentra a traves de estos elementos; sin em
bargo, el desarrollarlos implica altos costos aue, si se qravan
 
a los consumidores tendrian efectos desfavorables de los obieti
vos perseguidos. De alli aue la industria debe realizar estas
 
acciones absorbiendo internamente estos qastos.
 

Con respecto a la distribuci6n de Productos de alta con
 
servaci6n, no se detectan grandes ineficiencias en los sistemas
 
empleados, existiendo no obstante la nosibilidad de mejorar el
 
sistema de distribuci6n nacional Que surta adecuadamente las ne
cesidades de la poblaci6n, aspecto cue escana al enfopue nrinci
pal del Estudio.
 

El andlisis anterior representa el detalle del olantea
 
miento general para un nuevo esquema de distribuci6n de leche en
 
Santiago. El Cuadro 3.11 resume sus princioales caracterfsticas,
 
incluyendo los factores que se eliminan, los nuevos aue se intro
ducen, sus efectossobre el precio de la leche para los diversos 
estratos socio-econ6micos y el monto de las inversinnes renueri
das, que en total representan valores del orden de US$ 5,23 milones 
Indudablemente, estas cifras selalan la imnosibilidad de implantar
 
un nuevo esquema en forma inmediata, o en un plazo relativamente
 
corto. Sin embargo, es preciso enfatizar la necesidad de lleqar
 
en algOn momento a un esquema 6ptimo, de caracteristicas similares
 
al propueto.
 

En el intertanto se deberlan introducir modificaciones
 
parciales a los mdtodos de distribuci6n existentes como medidas
 
de tipo paleativo que tiendan a atenuar las principales deficien
cias detectadas; entre 6stas se contarla:
 

- La eliminaci6n parcial del expendio de leche y produc
 
tos Ificteos provenientes directamente de los Dredios, oue consti
tuyen factores de riesgo para la salud de los consumidores.
 

- El adecuamiento del sistema de distribuci6n con carre
ros,.tanto en su presentaci6n personal como en los elementos que 
emplean, obligAndolos al uso de uniformes limpios y a dotar sus 
carros o puestos de venta con protecci6n para los productos. Las 
plantas deberlan tener una acci6n contralora frecuente sobre estos 

Con un nivel de elaboraci6n diario de 400.000 litros de leche.
 I 
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sistemas a travs de 
sus supervisores de venta, 
a quienes oodria
dotdrselos de atribuciones ejecutivas.
 
- La introducci6n de modificaciones en los actualessistemas de envasado de productos. Para el efecto se cuenta conuna gran cantidad de antecedentes sobre nuevas posibilidades en
el reciente estudioasobre envases de productos alimenticios publicado por CORFO (1).
 
Finalmente se plantea la necesidad de extender el 
estudio de distribuci6n al resto del pals, 
donde deben implementar
se esquemas adecuados a la realidad de cada reqi6n que junto 
a ac
clones en la capital permitan enfrentar en forma global el 
desa-flo que representa el aumento del consumo de Ifcteos en Chile.
 



Cuadro 3.11 	 Resumen de las alternativas de mejora en un nuevo
 
esquema de distribuci6n de leche para el Gran Santiago*
 

Efecto sobre precio por Inversi6n
 
nivel socioecon6mico ** requerida


Acciones 
 Alto Medio Bajo (US$) Observaciones
 

1. Mejoras de materias primas 0 0 0 	 0

2. Sustitucio6nde botellas +0,2 
 +0,2 +0,2 0 	 Utilizando bolsas
 
3. Introducci6n envase de cart6n +2,3 +2,3 0 1.460.000 Se evita para bajos
 
4. Eliminaci6n de porteadores ingresos
 

actuales 
 -1,5 -1,5 -1,5 - Se eliminan 155 ca
miones

5. Introducci6n porteadores mo
dernizados +1,8 
 +1,8 +1,8 420.000 	 Se introducen 35 ca
 

miones implementados.

6. Eliminaci6n de carreros -2,0 -2,0 -2,0
 
7. Introducci6n vehiculos de .
 

venta +3,5 +3,5 0 
 1.650.000 	 En una alternativa muy
 
desfavorable
 

8. Introducci6n red de frio en
 
comercio 
 +0,5 +0,5 0 1.700.000 Dirigido a sectores po
 

-pulares.
 
* Las estimaciones se basan en un consumo diario de 303.000 litros/dia, valor superior en un 50%'a 

los promedios actuales. 
** Expresado en US4 por litro. 
* Los resultados que se presentan--+3,5USO por litro--corresponden a una alternativa en condiciones
 

extremas, tanto en la distribuci6n planta-distrito y tamafio de distrito. Asi, cualquier caso por

debajo de esta referencia entregaria costos inferiores.
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