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INTRODUCCION 

Los países latinoamericanos como región y considerados den 

tro del grupo de países en desarrollo, poseen características ven 

tajosas tanto en potencial de recursos naturales como humanos, com 

parados con el resto de los países que conforman el mundo subdesa- 

rrollado. 

Sin embargo, la permanencia de estructuras resistentes a los 

cambios manifestados al interior de cada país de la región, se han 

reflejado a nivel interno y externo. 

A nivel interno ha dado como resultado, principalmente, una 

insuficiencia en la producción agrícola en las áreas tradicionales 

de consumo interno, debido al desplazamiento de ciertos cultivos 

por la implantación de productos que presentan condiciones favora-

bles en el comercio mundial, cuyos resultados a su vez, se han re 

flejado en el incremento de las importaciones de productos básicos 

de consumo interno, así como el creciente déficit de la balanza co 

mercial. 

A nivel externo, ha conducido a una creciente dependencia 

del exterior, en virtud del incremento de la importación de pro-

ductos básicos, los cuales por su creciente importancia dentro del 



comercio internacional juegan un papel estratégico en las rela- 

ciones económicas internacionales. 

En la presente investigación, al hablar de productos básicos, 

se hará referencia fundamentalmente al arroz, maíz y trigo, consi-

derados como los principales componentes de la dieta básica de la 

población latinoamericana. 

En este estudio, se analizará en la primera parte, las ten- 

dencias estructurales en el sector agrícola latinoamericano y las 

repercusiones que éstas estructuras tienen en la producción agrí- 

cola de la región. principalmente en cuanto al cultivo de los gra 

nos básicos. 

La segunda parte se ocupa de la inserción y participación de 

América Latina dentro del comercio internacional, principalmente 

de los tres productos antes mencionadós:, así como la evolución de 

éstos mercados sobre todo a partir de la década de los setenta, 

donde el mercado mundial y los precios sufren cambios considera- 

bles tanto para los países desarrollados como para el resto de la 

comunidad internacional. Se analizarán asimismo, las políticas de 

importación y exportación seguidas por los países de la región en 

relación con los productos que nos ocupan, así como las repercusio 

nes políticas y económicas que han tenido. 

tiY 



Final=nt, sí: i-_7irá un brt.,vc., análisis de las dife::en 	ins- 

tituciones encargadas de proporcionar ayuda técnica y financiera 

ewstinada al desarrollo d la aaricultura, asl corno las políticas 

. 3  las cul-s se otorga dicho financiamiento, el cual varía se- 

gCzn la fuente de la que proviene. 



CAPITULO I 

TA. AGRFCULTURA EN ERICA LATINA 

Las relaciones de la agricultura con la economía en su con-

junto están determinadas por la producción y la demanda, y llevan 

inmersos enormes problemas, principalmente de tipo político, y den 

*-ro 	proceso agrícola - desde la -Droduccic5n hasta la comerciali 

zaci6n- se presentan problemas tanto a nivel interno como externo_ 

nivel in÷-=rnD, 1DJ'I M9S señalar entre otros, el otorgamiento de 

P desti*--- al MPio- _ 

a nivel e-x- 

n-zz 	aue 	estS. determinada por el 
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Un problema coztan que se presenta actualmente en los paises 

en desarrollo es el aumento de la den anda de alimentos, debido prin 

cipalme-Ite a las altas tasas de crecimiento de la población. Si la 

oferta de alimentos no se expande al ritmo de la demanda, éstos 

países se verán en la necesidad, cada vez más grande, de importar 

productos para satisfacer sus necesidades internas. 

Dentro del contexto latinoamericano, el desarrollo de la agri 

cultura se ha basado fundamentalm=unt'e en el uso cada vez más exten 

1 so de las tierras aptas para esta labor; pero a pesar de saz__ la re 

gi6n es considerada un continente netamente agrícola y que se han 

1 adactado t<erras de habilitar a la agricultura, ésta es ta 

1 
rea al71c11. 

La posibilidad de aurentar el área agrícola o cultivada. -ze TD-r 
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	al despinzari.-nto de las fronteras agri-, 

colas o la utilización más 

incorporados a las unidades productivas. Anualmente se ha venido 

ampliando en América Latina la superficie cultivada y así tenemos 

que ésta aumentó de 1960 a 1970 a más de 15 mil hectáreas, y entre 

1970 y 1974 en otras 6.5 nil hectáreas. La surierficie cosechada agá 

mentó de 69.3 millones de hectáreas a comienzos de 1> dcada 
	lne 

11 
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perficies 

01 1 •, 
./  1974. ( ver anexc, 

•••••;= cultivo: 

Existen dos criterios en cuanto a la ampliación de las su- 

a) 	larca ::zorde la raz iuez con que se am7plia la tierra crt 1- 
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d2 exportación. Dicho proceso se aceleró aún más en 1974, ario en 

el que el incremento fue de 5.3%. Este hecho revela que esta amplia 

no es paulatina o regular y que se concentra en los años en 

que las perspectivas de la demanda son favorables. 

Las nuevas superficies cultivadas en 1974, concerniente a la 

4 	 a dos grupos de produc 

exPerimentadu alzas importantes en los mer- 

1 
	cados de exportación, estos son: en primer lugar los cereales, es- 

pecialmente el maíz y el sorgo, a los que se les destinaron 2.2 mi 

1 	 al cruzo de las semillas 

1 
	

oleaginosas, a las quec ^ l s destir,--,n 	3 millones de b..-1-,Yea 

al cultivo de la so;:a. TT); lo anterior ha 
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gran mezlida a los precigs e:,:ternos 	los productos; rubra en el 

cual se 	aumento cit: las exportaciones entre 1-:,71 y 

1974 del 27.7% en la región. 

Generalmente, gran parte de la población que trabaja en la 

agricultura comercial, en especial de exportación, no ve reflejado 

en su ingreso los cambios ocurridos en los precios, tanto internos 

como externos, ya que en muchos paises de la región la remuneración 

1 de la mano de otra asalariada ha den ik,o seguir su propia evoJ_ución 

independientemente c la estructura de los ceidoios de los ore-Jics; 

al tiempo que los cambios experimentados por los precios de la agri 

cultura comercial han tenido que repercutir en alguna forma, no só 

--- 
u en 	del • • 

- en la producción de la 

agricultura de subsistencia. 
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. es n;_;_. 	— 'a ¿Jon-:-.1".1 en su conjunto, así tenenos por 

insumos para la agricultura COM9 

son fertilizantes y pesticidas han aumentado sus precios enormemen 

te, por su parte los servicios tales como el transporte también han 

experimentado alzas considerables. 

Con relación al ingreso de la Población aqrléola, se puede 

observar que éste es más bajo que el de la población que trabaja 

en otros sectores de 	
• 

71. • 1. 4,../ 	•"/ (ver anexo  
Y. es (711:7-11,  

el producto por trabajador agrícola medido como el valor agregado 

( o producto interno bruto) generado por persona activa, es 
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agrícola atribuible a las actuales estructuras de tr.nen- 

cia de la tierra a esto hay que que la as as 

_  -7,:-. 61, - - y subemnleo oscilan entre el 20% y 30% respectivamente res- 

pacto de la población total y econ6micamente activa. 

En el presente capitulo se mostrará la prdblemática a la que 

se enfrenta la agricultura latihoamericana, en lo que concierne a 

su sector interno. 



A. PRO3LEAAS DS PRODUCCION Y USO DE LA TIERRA 

La actual estructura econ5mico, social e institucional de 

nuestros países presenta ciertas características que aán persis-

ten. En el análisis de los factores condicionantes de atraso es 

necesario diferenciar dos aspectos: a) los que se relacionan con 

la comPleja trama de relaciones de dependencia {económica, financie 

ra, tecno15zica, Política, etc.)", b) las que se rene- 

ren a la estructura de dominación interna en Am4rica 

Un hecho importante dentro del Proceso de desarrollo 

mIco 	rs k • V .~ resistencia de las estructuras agrarias 

y del comercio exterior a las influencias din mi 	de la 	
„o> 

inf-ernacimal. ,1  comrcio es ornr71.10to 

.741 %-ln relstra:.;.:7s en 195 _ 

• y (7  

r'cano, . 	1 3 	.. 	 - 

nJf7e. 	.71-1z1L.1-7.1 — 



c::Amulada poderoszlmente por el crecimiento de la pobl5r, 

los ingresos de los sectores urbanos y por el desarrollo de la 

injustria, que alm.-nos en sus primeras etapas, se basa en gran 

mad=da en lAs materias agrrcolas. 

Se ha hablado mucho acerca de las políticas nacionales de 

desarrollo, pero no hay que olvidar que estas políticas para ser 

eficaces necesitan impulsar y promover cardbios estructurales e ins 

: titucionales que se consideran indispensables para cumo1, J_, 	• 
 

naaos objetivos sociales. Lo anterior hace pensar, hasta que punto 

pueden ser capaces los países latinoamericanos para llevz..r a cabo 

^ o de su ec.:2sarrolin . 	. 

pico tomanao en cuenta las alianzas entre fuerzas y grupos 

nos aue están vinculados al coirrc,o intl-nacic..Y1 1 , es c.7 .1- 17., 

de tomar en cuenta las condcioneq 	y 	 • 

• 

5? poco el dese.,-rollo 

- - rrol 3 o 	• 

, a l , arroi.J.,D 

• -h 	• - 7 	1-• 	2:- 
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- lo - 

-,1 	le asignó t7reas imPortantes (J.-5=Jl de 

generar divisas para la importación de bienes de capital, raterias 

pri=s para .1a inus,ria, mantener los precios bajos, suministrar 

mano de obra 1., rata, etc.. 

La cauitalización de la actividad agrícola ha sido restrin-

gida y condicionada a la aparición de oportunidades razonables de 

inversión rentable, y Dor otra parte a los recursos que el Estado 

asigna para acciones enc7.1114 nadas a producir cambios en la 

ra e infraestructura agraria. Segan un informe de la FAO, en los 

u.. :._*nos anos se ha podido percibir una mayor preocupación guberna- . • 

1- 	1•:•-• 	71 	7' -7 	1 	-7  ."-• 	•-• 

rrollo g_i_ozal, va cTue ésta a pesar de sus enormes result5.das rro- 

• ba-D cemdiciones, 
. 

E_ .2 e cada vez mas 	1 -I 1  
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alta. Por otra parte el desarrollo rural no gnifica el  

mero aumí.-nto de la oroducci5n agrícola, este es parte del mismo, 

pero no su totalidad, ya que si la población rural continúa en las 

mismas condiciones no se puede hablar de un avance en el carlmz. 

Del total del gasto público de la región que se estudia, s5-

lo se destina una mínima parte a la agricultura. La participación 

de la agricultura se ha mantenido más o menos estable a pesar del 

crecimiento en términos absolutos registrados por dicho gasto y 

así tenemos que, al desagregar el gasto ollblico del total regional 

en sus principales componentes, se encuentra que las instituciones 

v organismos públicos, infraestructura, servicios social 2a y 

educación, saridad, previ:-7.-15n social y otros concentran 

casi la mitad de ese gasto; en segundo orden se ul-virTan los 

sz,ss a la 	t r 	 ra. `Cteri:ii 'ios 
	• 

a. 
Ir .7. 	 9.1 •-• 	 n=i  

I 
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Si hacemgs una brr.ve revisi6n de la evoluci6n de la cc--)nrir 

mía latinownericana, la forma Coma ásta se vinculó hist5ricarlente 

al 1:11-cado mundial y en que se constituyeron los grupos sociales 

internos que lograron definir las relaciones con el exterior, nos 

damos cuenta que en la actualidad ésta conserva algunos rasgos 

característicos dentro de su estructura económica. 

En primer lugar, se conserva una estructura agraria tradicio 

nal a excepci6n de Venezuela, Bolivia, Yáxico y Cuba, que han lo-

grado ciertos cartilDios; oor otra parte, hemos heredado una estruc 

tura de comercio e:z.terior basada primordialmente en la monoexpor- 

tnr-5_611, es 	-rie se or;gi-16 en el período colonial apoyeda 

1 en la exDlo un 	mas o menos sciryll y en 

o, cuyas estructuras so-io-riirs tiv 	 lo tanto, 

0.4  

In • - _. 	._.• 	 -:- 	_ 	4. y 	y y,  
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en el Siglo 	no cambió' sw-ztanrílmento la orientaci6n de 

ducción, ni tampoco la orientación socioeconómica del camoesinado. 

En la época actual, Siglo XX, la mayor parte de la población conti 

náa al margen de la sociedad moderna, ya que la mayoría de los Tmo 

pos de más bajos ingresos residen o provienen de las áreas rurales 

y no participan plenamente en la vida económica y social nacionales. 

Dentro de la estructura agraria estan por un lado el pez-j-ueño 

aruDo de'latifundistas y empresarios capitalistas que promueven una 

agricultura especializada para la exportación, dominando un sistema 

interior de cada país. Así tambien, concentran 	ma- 

7 ;1 	I 
	 parte considel--bic- 

del ingreso generado por éste sector; frente a ese sector, estín 

1,-_ 	socialesm2no es  in rusos c.+onsttiLuico por la irznansa 

- s=..cun el 1-pals y 	- 	3.i tipo d_ 

- 
	i n1_7 	- 	- • 	''i 	 Fati c ié  

(Tueoller, ser Dropizl.zarios, 

.7.5 

- 	r.. ••• 	 •-• L i • r -r-  --; 
	ru2dJn y  r ir raj.s o menos 
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z_Y3._znuo est_rat*o d7 estos gruzios lo con,;!'i'uv^a los 

jad-yres de las haciendas tradicionales que adoptan diferentes for 

?t' ;r7 los pa:_s=s y reg;ons: 	medieros o apar 

colonos, voluntarios, etc.. Esta masa campesina sin tierra se carne 

teriza porque una parte importante de su remuneración no se les pa-

ga en dinero sino en especies (derecho a usar o construir una choza 

en los terrenos de la hacienda, talaje para cultivo de autosul;sis 

tencia, entre otros) ; la espiración máxima de este grupo es -3.9der 

trabajar en su propia tierra. Finalr,ente tenemos, el proletariado 

de plantación, que a diferencia del grupo anterior el laborar en 

su Propia tierra tiene menos iwportancia. En los países de aricul 

tura de plantaci6n e T3osible distinguir cierto proletariado rural, 

cuya Tn.2ntali~. 	s471-ilar a  n ryel 

que en nu-hos aspectps. 
•1.  

. 	.1 
.51"1!7Z 
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t¥n2o por ej,Jzzlo rime en Guatemala 516 agricultores remen el 

4-!% ct la tierra laborable, ea Ecuador 705 unidades productivas 

(el 0.017%) agrupan el 37% de la tierra laborable, en Venezuela 

el 74% de la superficie laborable corYpuesta de 6800 unidades - 

(el 1.69% de todas las fincas) se haya dividido en propiedades 

de más de mil hectáreas, la mitad de la tierra laborable en Era 

sil está en manos del 1.6% de los propietarios, en Nicaragua 362 

propietarios tienen el control de un tercio de la tierra cultiva 

ble; er cuanto al minifundio tenemos que en Guatemala el 92% de 

todas las explotaciones son unidades de menos de 20 hectáreas, 

en Perú es del 90%, en República Dominicana del 95%, en Venezue-

la y México el 88'7 (6)- 

En general este patrón de posesión de la tierra ocas;,crn. da 

, • 4- sigualdades de inmensa., 	no s5lo en cuang 	la 

- 	 •-• 	•-• • 	-.. (.7 

tecnol5gico, es decir a la incorp,-)raci5n 	Lecnolarlías 

en el C.12.71U.D , • X14_? • Z. 	 .-t -74 	 -r  4 	 • - 	 - 

al conjunto ii. las 	 cau- 

- ."-1 	 ble.n 	 cor 

+.1 Lürrutenicns. 	¿actl acc,-;-.> al 

.1 	1 	 " 	• 

r 	: - 	5-3 -57 
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1.- s 
	de financianiento, y divu";..-,-6r1 

nas fiv-2nt2s de tecnología, los grupos de productore3 grandes 

=1,-A- . ...1.1.10s han 	los n1s bene,ici~1u,7,s por (z,1:: e desarrollo tec- ' 

-.- Dor lo canto han Doaidn aprovechar mejor 

dados del mercado, en perjuicio de los grupos de pequeños produL 

tares, ya que Para éstos grupos el acceso a la tecnología resulta 

difícil debido a la falta de créditos, y hay que observar que el 

raod=.rn4z>.-íA- de la agricultura 
	

ini.-rizz-'-'rS0 la irx 

Cfr.o.rjrki, c ,•-jr (-1 
s 

plaguicidas v 	plantas mejoradas genéticamente, de maqui 

nana e irrzle7=nt_as eficientes en el trabajo agrícola, pero es di 

cun los crupcy---: t 	1.-..enen--;arso- de estas innova 

.- 	• • 	-- • 7, 	 • I 7 

j.z;5:.1.:311...7-, va 

- 
7,.,•-• •••• - ¡'":,• -_ .•-•  

• 

• 



-17 - 

de trabajo labora en la agricultura (7). Aún cuando se dedican 

a la agricultura grandes recursos -principalmente tierra y tra 

bajo- se les utiliza a niveles muy bajos de productividad. En 

tre las formas más importantes en que el incremento de la pro-

ducción y la productividad agrícola pueden contribuir al incre 

mento económico global es entre otras: la expansión de las expor 

taciones de varios productos agrícolas, tratando en principio - 

de satisfacer las necesidades de consumo interno, ésta medida 

parece ser prometedora para aumentar los ingresos de divisas, 

sin embargo, los esfuerzos de diversificación agrícola y de in 

tensificación de las formas de explotación de la tierra han si 

do en general muy limitadas y de poco alcance para lograr dicho 

objetivo; por otra parte, dentro de la región también se obser-

va la falta de un mercado interno dinámico -como consecuencia 

del bajo ingreso y sobre todo de su muy desigual distribución-y 

la no existencia hasta la fecha de presiones políticas, sociales 

y económicas que modifiquen las estructuras actuales. 

En virtud de la interacción que existe entre el sector a-

grícola y los otros sectores de la producción, es muy posible 

7) Chonchol, Jacques 
"El Desarrollo de América Latina y la Reforma Agraria" 
B.I.D., Buenos Aires, 1965, p 27 
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que desatender la agricultura en beneficio de la industria, co 

mo ha sido la tendencia a seguir en los modelos occidentales, 

sólo conduzca a acelerar la necesidad de que se realice un cam 

bio estructural. Es importante dentro del desarrollo de un país, 

no partir del supuesto de que existe un sector prioritario, sea 

bien este la agricultura, la industria manufacturera, los ser-

vicios, el sector estatal o privado, sino comprender y evaluar 

acertadamente el peso y contribución específica de cada sector 

dentro de un marco general y armónico concebido como una estra 

tegia global; no debe olvidarse que una nación es una suma de 

partes que se interrelacionan. 

Es injusto aspirar a una industrialización independiente 

y a un amplio desarrollo social y político sin modificar radi-

calmente la estructura agraria y las relaciones sociales que 

atan y conservan las viejas relaciones de la población campe-

sina; son estas estructuras arcaicas las que han apropiado to 

do el sistema de mercado al interior de cada país, provocando 

por una parte la insuficiencia del mercado interno, así como 

también acelerar la brecha econemico cultural que existe entre 

la población agrícola y el resto de la población. 

Los problemas de tenencia de la tierra actualmente en Amé 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
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rica Latina, ocasionan una subutilización de la tierra y al mis 

mo tiempo un desajuste en cuanto a la capacidad de producción de 

la misma. Lo mismo ocurre en cuanto a la capacidad de ocupación 

de la mano de obra agrícola, ya que en los países de la región, 

la gran masa campesina no trabaja más de 100 a 200 días al afto(8), 

por razones de orden estructurales de monoproducción y organiza-

ción de las empresas agrícolas de producción que predominan en 

la región. 

Uno de los motivos para intensificar la producción agrícola 

es de que si no se produce ni siquiera para el mercado interno se 

tendrá que dedicar gran parte de los recursos de divisas a la im 

portación de productos de consumo; por otra parte si no se acen 

túa la agricultura habtá desplazamiento de la población rural a 

los centros urbanos debido a la falta de oportunidades en el cam-

po, fenómeno que no es nuevo en América Latina y que trae como con 

secuencia en las grandes ciudades el desempleo, la violencia, los 

cinturones de miseria y en algunos casos migraciones hacia otros 

países en busca de empleo; por lo tanto América Latina se ve en 

la necesidad apremiante de aumentar la ocupación en el campo y 

hacer que el ritmo actual de desplazamiento de la población ru-

ral sea más lento y más de acuerdo con las posibilidades de capi 

talización y desarrollo industrial. 
8) Chonchol, Jacques, Ibid., pp 37 



- 20 -- 

Ant-.1 la necesidad de aumentar la productividad en Amér;_ 

ca Latina, se han llcvado a cabo varios proyectos, entre los 

cuales los más importantes son: LaAlianza para el Progreso y 

La Revoluci6n Verde. 

Elprimer proyecto iniciado durante en gobierno del pre-

sidente Kennedy, surgió de una profunda revisión de la políti-

ca latinoamericana ante la Revolución Cubana. Los reales obje-

tivos de la Alianza Para el Progreso eran, por una parte el de 

aislar a Cuba del hemisferio y deformar la imagen de la revolu-

en el Continente, así como también de reforzar la capacidad 

Yr-saltando la do- 

M.00YC'a ep r 	n 	v - 	 •••1 # el objeYv declara2:D de éste 

	

+a • 	 era  

	

el de 	acelerar el das-rrollo erop5m4 cr- de 
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_ 	1.•`. ALDD:-  .0  — 	 •••• ) 	f.-. su 	— 	.. e. 	 re.J¿--...a agraria 1-  

Jitar tierras ociosas, la introducción de serillas híbridas, ser 

d2 ext.Pri,i5n a-Jricola, etc., Pero estas medidas si bien nc 

cesarias no alteraron la distribución (1:.?l ingreso ni la est=r—

tura política y social. Por otra parte dicho Proyecto hablaba 

muy poco de las organizaciones camzesinas y movimientos sindica 

les, lo que demuestra que la Alianza carece de bases polulares. 

Cono dicho 	nació en una coyuntura de crisis 

rica, para fin? les de los sesentas cuando el gobierno norteameri 

cano Percibió que el Peligro de la revolución masiva en América La 

tina se había 
	 s5mr)1,,mente 	6 morir la ALI:T.0. 

En cuan ,o a 
• 	• 	, 

DrOyeCtO iniciado 	1 973 

l'.1:7Namara 	, 	 r's i • •-• 	 ,""in 

1 	• -- • 7  : •-• • . 

breza 	en e ca->p 	dicha -...::rwecco 

• - 	 . nD 	la -w -7.n . 
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y s!Z „2.ra 
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El proyecto conocido como Revoluc j.ión ~1,,, consiste en 

transfrencia masiva de capital y tecnología desde las nacio 

'nes industria? izadas (principalmente los Estados Unidos) primero 

hacia 1s oligarquías terratenientes nativas v después hacia las 

industriales y los servicios relacionados con la agricultura. Sus 

resultados fueron un gran aumento de concentración de la tierra, 

el despojo masivo de pequeños campesinos, el aumento de campe-

sinos sin ti=a, el desemoleo rural, la pobreza, el hambre y 

una dominación creciente de la producción y distribución de los 

insumos y productos agrícolas por parte de las empresas transna- 

cionales. 

rl Banco Mun'i,="! co=ribu-J-5 --F-...,=Pntr,  con sus políticas 

de Dresk_a_mo 	proyecto, in nciarizto proyectos agrícolas 

.••• 	• 	• 	 '7. 

Yac ido a _,05" 
	

1-e :71&ctini- --t de 

"0 ,:und4 PI - S  .71'1 Can, , 	.á.__  eJt_u1,-1.2.rall en 

conal^ion,--is ce re,2:Dnda 

ra e:13 

:1  

1 
1 
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camo-,Isinw; 	va 	es7:án ins_:rtaclos en una e,,-,truccu;Ya 

rizt k.lorni nada. 	unos pocw,estructura que el Banco hB g,"1,2rj• 

reforzando a través de su PoIrt::-a 	dr,  crAdi+-os. 

Este proyecto de Revolución Verde, no es más que la exilan 

si6n capitalista en los sectores de la éiite terrateniente, apg 

yando y reforzando a las empresas comerciales agrícolas. 	cun 

to al programa de orientaci6n social, es un decir que fue rY1, 1*-1-

gido a los pobres, esto no es lw-17- que i_Ina fa hada, ya que 

cre5 más camnesinos sin tierra, desocupados y subocupados y 

tanto una Pobreza crecIn1. - 

Estos doy urDye:tos no .)r?snean un plan d dz:sarrollo 

Para los capes nyssin recursos, ya que un 'pian Para ten7.inar con 

• A, 	 • 
.7/ 	 r

1n7: —n 

Tr.:12:7 

. 	 • 
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recursos y de la intensificación de la agricultura al 

de cada país podemos mencionar los siguientes: 

- dar prio-idad dentro del mercado interno a las necesidades :ea 

les de la población y organizar el mercado entre los Productores 

y consumidores 

- la utilización de nuevas técnicas que den ocupación a la Pozla 

ción agrícola 

- educar a la no,piacion. aaricola al nuevo timo de ar-ricultur u , • 

- replantear el intercambio de producción agrícola en América La tia 

- cambiar el sistema de tenencia
•  de la tierra 

1 	
rl 	wntp es 
	--ant- dentro de las con --“-io 

1 nes necrl-sarias, va que a Partir de un cambio
u dentro de las estrc 

• T. 
• .T2. 	 r 	 """ 

turas, 
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tr,1n3t-3rencia :14,  tierra, ésto no hará más que alejarnw de 

•,. r I /ni 'TI ,71-11 nr,Jblama en el cuadro dinámico-de la sociedad, de la - 

estructura de peer, las relaciones económicas, de mercadeo,etc.En 

Arnjrica Latina diecis.51s Países han Promulgado leves para pro =o-

ver la reforma agraria y creado organizaciones para llevarlas a 

cabo, pero el proceso ha sido lento y una de las razones ha sido-

la falta de definición de los objetivos. Uno de los requisitos 

mas de una -,- forma agraria debe ser siempre la dllEini 

clon de sus ,„,,Je,11,os alwunos especial! Stas !Piensan 	- - 

en corregir las desigualdades en el ingreso que tiende a mejorar 

las condiciones de vida, otros piensan que se trata simr)Ite 

de una mej-ir distribuzi5n de la tierra;estos criterios son erró-

neos dentro de la realidad latinoamericana dada su evoluci.:5:1 his 

lo tanto 

; 

_ u, asl teneros qu= 	cr.nt2J1 sobv,,,  el ve  rSrJ d- 1  

• 

• 
Ce. 	

. on _ 	la clsi:ribuci5n de 1,ps 
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gJneralizadzt Para mov 	 :l ilizar los recursos de la sociearl, inclv 

yendo la riqueza y actuar sobre otros aspectos como son las le 

galidas, la rcsognsabilidad política, etc."(11). Así pues, el 

Problema agrario en Arárica Latina es producto del desequilibrio 

social que se presenta en la región, luego entonces, el problena 

agrario es de desequilibrio social principalmente y no tanto de 

distribución de recursos, obviamente el tamaño de la parcela y 

otros problemas que se presentan dentro del sector agrícola tan 

	

discutidos por los técnicos r;-1. cnnsia-.17art como p,n1~5 
	••; -••••• 

portancia secundaria. 

, .2119 	es^oCer su nroo4  Dryr- - 	•- 

ma agraria dándole un sentido •.•-•  fünci5n de sus objetivos, asi 

:ca puede ir desde un- reforma agraria sobre las bases ntam-n-. 

Lel 
	ai::;•=v33 son 	;D--7).1.i..17.10EIS 	a con_11-..r.t 
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a.3-3 a 1:1 do ¿Ivolutivo, contrre a un pro rama es:Dectfico inL 

planificación del desarrollo, pero este procedimiento casi nurca 

se ha seguido en América Larina, sin D por el contrario recurrien 

do a las luchas socbles, como por ejemplo en el caso de Bolivi=, 

Cuba y México; solamente en Chile y Venezuela se ha seguido por 

métodos evolutivos, en este último país, por ejerplo, ha habido 

cambios parciales en la tenencia de la tierra entre 1954-1963 don 

4,11.4•-• se llev5 a cabo un reparto 	--, v-e-s 

sin ernbargo, que la estructura agraria no caKibió en lo más níni 

1110. 

Memo 	 _ ha las 4.:1'.1-r !-u as 	de 	- 

• . - 	- 
.31 S- encia 	 z;' 	CZ n t. 2: :7, 	 C L7 C_ 	 O -.' 
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serían los tradicionales latifundistas que, por 

supuesto, oponen una resistencia muy fuerte a través de diversos 

mecanismos. 

El predominio de las élites latifundistas es un obstáculo 

al proceso evolutivo de una reforma agraria, tal como lo señala 

Del 	a tes gado en e! "Son las •
-a. - siguiente: 

  

distas las que han continuado influyendo más o menos decisivaman 

te en el poder político de la mayoría de los países latinoamerica 

ros 7 	 rar /Posible trarr-,..- el po- 

der ce la tierra (corto se ha demostrado en Cuba, Bolivia y 1,-5- _ 

; 

lis diversos mecanismos con los que cuanta et-, ,! 

o s. o a 21:- sus 	e S 
• 	 -no,o 	icl-, 
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7. 1 ecJn,,m1cam:Inzz • en CentroamerI ca) es d3cir, en p;LI-s 

cuyas élites se caracterizan por la persistente 5bstrucción 

la movilidad social, hasta aquellos en los cuales si bien per- 

an 	grado de influencia, ésta eta pJdido ser debilitada co 

mo en Venezuela v chile-, las fuerzas armadas y las empresas ca-

pitalistas extranjeras. Estas últimas apoyan a las clases tra.n 

cionales a cambio de una serie de concesiones que muchas veces 

lejos de favorecer al país, como por ejemplo, el disooner. 

de mano de obra barata; por otra parte estas empresas capitalistas 

extranjeras al apoyar a esta ciase tradicional en el poder, ayu 

dan por lo tanto a resistir los cambios sociales como es el d 

1,'*'in,
n 

	reforma 

	• 

un cabio Lrascende.r.-1-al 
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refgrra nraria y sus políticas agrarias contináan carctet-?rizán 

cose po: un cDr.seratismo agudo. La mayoría de éstos países cuera 

tan con leyes denominadas de "reforma agraria", pero se observa 

que la situación no ha mejorado como resultado de dichas dispg 

siciones legales, ya que dichas leyes no están concebidas como 

verdaderas reformas agrarias , lo que refleja únicamente que - 

las élites Poderosas simplemente no qui=en realizar ninguna re-

forra aararla y que la aprobación de la misma debe entenderse co-

ro una concesión inoperante o una maniobra para acallar a:quienes 

aclaEnan por la reforma. Tal situación da lugar a la existencia de 

agriculturas deficientes -tanto económico como socialment-J- que 

que presentan :_as ecosi 	do los países de- 

, 
pendientes dentro del cual se encuentra inmersa America Laulna. 

• 



B. POLITICAS D2 PRODUCCION AGRICOLA 

Las políticas de producción agrícola han funcionado en 

virtud rae diferentes factores, entre los cuales podemos seflalaY-

los siguientes: a) orientación de la producción agrícola hacia la 

monoexportaci5n como consecuencia de la alta demanda de determina 

dms productos en el 	ine-rrar-ion>1  r.uvos nr-,c4os 

lados en el mercao,lo que represent- 1 entrada de divisas 	1..••••=••5 

cuido del sector agrícola debido a la orientación del desarrollo 

económico de-un na]..s hacia otros sectores de la producción_ 

En 	 • 	los 10:5 CF.S9S 	giras= l 

y Venezuela Dorconsic. • -... los dos casos 



CASO DE BRASIL (soya) 

La soya es un cultivo muy antiguo originario de Asia, fue 

introducido en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Africa_ 

El cultivo de la soya se adapta fácilmente a zonas de clima tem-

plado y regiones tropicales. De acuerdo a las propiedades que con 

tiene este producto, los científicos afirman que es la mejor fuen 

te de proteínas vegetales disponibles actualmente, es por eso que 

su cultivo abre las posibilidades de satisfacer los problemas de 

desnutrici6n; otra cualidad que posee éste cultivo, es que mien-

tras el trigo, por ee,7plo, agote los suelos, las leguminosas co 

mo la soya  lo en.7-izruecen. Sus usos pueden ser diferentes en el 

consumo 	puede ser utilizada Como acei• te comastibi.e, ha- _ 

. 	n • ••• 
-1•"' 	 •-• 	-;71 ""' 	 w.-;• -  

é, 
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de l'iT-Jras C 2C. . 

41-.:.korncia de este producto d,:f;)ido a su:., 

zes cuall -jaz 	en el P.=cadp (","q7:r P'1eX.9 V). a• : 	• 
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ta c10- ruAnial son lDs: Estados Unidos, mientras que Brasil estfi 

considerada como el segundo exportador mundial. (ver anexo VI) 

• 

El desarrollo del cultivo de la soya en Brasil en su primer 

etapa se orientó hacia el consumo interno, pero únicamente en la 

utilizaci6n de aceites; su importancia fue a partir de la mitad 

de la década de los sesentas, cuando los crecimientos anuales pa 

saron a ser significativos. A partir de 1965 la soya es un pro- 

&acto que 
	ha e:rpandido mas ra_idamente en Brasil, de /966 a 

L 	Z2 	 ,,,.... , 	c u-- 	 .WCW-0 	ue Ju.,. •;(3ailtt,A1 O -7:1_ IALLIJU 11.  

la producción fue motivado por la evolución favorable de precios 

en el TrIrn7.'4,r) i__1-07-ncirinaY en relación con otros productos 

crecienteC- es e 	en 

m orca orincipalmente para el consurr,:,,  A 

• 
I 	- 

CUT 7  
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to de la uroducción brasileña, debido a sus altas cotizaciorEli 

dentro 	mrcadup, as' fue como la coyuntura del mercado inter 

nacional not=vn,-ía a 1n mns el cree imicnto de este producto y sus 

derivados cuya Producción se dirigía principalmente al nercado 

externo, ya que los hábitos de consumo del pueblo brasileño y la 

demanda interna no hubieran motivado por sí sólos este incremen 

to en la producción a pesar de sus diferentes cualidades y usos (14. 

Este incremento en la producción se ha llevado a cabo a tra 

vés del desplazamiento de otros cultivos cuyos rendimientos no eran 

rentables para la agricultura,tales como arroz, frijol y sorgo, lo 

Provoca 

to, así tenemos que para el período de 1971-1975, el área. cultiva 

•, da de soya Da f.) uzt 1,716 mil hectáreas a 5,8'74 rail 

• 14) Actualmente se ve un estimul- o del gobierno para m77._jc -2e con 
SUMO de soya con el obioo 
la pcblar'ión.D,..zar.-1 el proto 2,3 incorDcra-1 harina de s -Jva 

L.Dr21J el -11a=Lol_l• o 	d..› 1977. a 	rjr, en  
Jat 	, ario Cma-co 	• 	y Laza r° de 

du So-H 	nr,  
Trabajo pr33anI4d7 	"N- 	- 7 e7 VII :,13IJosio 	y 

" cano dg. 02-eajing.r.-- as. 	9j-5 Aire S, 	,  
19 7 6 7 

en pro Z'Y 	r• -rn 

TV 
17 
	n 

J = 



- 35 - 

debido a los altos rendimientos por hectárea, ha dado CC M° re-- 

su ad 	or;ent-Ariln c1 la ayricultura hacia la mono-Jroducción 

funcinna 	de un mercado externo y por 1- 4-71ufo vul 

nerable a las fluctuaciones de los precios del mercado extern.:. 

la insufuciencia de abastecimiento interno obliga a éste país a 

satisfacer sus necesidades básicas de consumo a través de pro- 

. 
r5nctos Provenientes n21 exterior; Por ultimo esto na provocado 

también un desplazamiento de mano de obra ya que la soya es un 

producto altamente mecanizado. 

1 	r 	 c  - 4 	1 

a se destacan l71.--; facilidajes que el Gobiero 

ha otor-,-Ac-1 cc--.o no!1÷- 1 -7is de precios mínimos, asistencia 111,-.1'- _ 

•-- 
A 

a un c 

-roa 72., r 	17. C. . 

I). 
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1 	CUAD1-,0 	Valor del crédito de costo por producto y participacián 

1 
	porcentual de ese valor sobre el total.. 

1 
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Credi.to rural - 

	

Banco Centrai Do 	totnal.) ce: Re?ista y_osunk.ura 

Vol. 	r,lo. 11 noJiez,bre d 1976. 

•.- 	.1 	• -1 

1 
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atenci3n 

• • n 

^ 
	al 

debido a la DY=I^Cl",e1 de las empresas transnacionales; se 

—?7,1 
• 

en 2/ c'f,-tor 

fo de las oleaginosas, sor" colocadas bajo el modelo adoptado 
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1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

d-1  0-%'- ierng rJrlizclzalrtnrJe en lo que concierne a la corrcial 

zaci6n y air.-tcenaiento de la soya, pero a pesar de la narcafla 

clobierno Lrasileño y debido a la sig-, 

brasileña en las cantidades mundiales 

exportadas de soya, éste pais continúa afrontando serios proble 

mas ligados a la comercialización del producto a causa del trans 

porte. 

Otro problema al cual se enfrenta el gobierno brasileño, 

es el referente al proceso de transformación de éste producto, 

••-• 	- . 	r 	;7_1,9 	• 	 • ' 

nia2 
	 _ 	 las- -;-/ri 7 t 	- D 

_ 

• 

en 	al 	. • 
• 	e-, 	••• 	r --•••••• 

„—, 	 • 
	 •••• c.-, • 

• 
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piclos principalnente nor las filiales de las transnacionale, 

en foclua secundaria por las expresas nacionales ayudadas por el 

Estado; se Observa que estas elunresas participan cada vez más en 

renglones donde el Estado brasileño aún no es autosuficiente, co 

mo es el proceso de la transformación de este producto, que como 

ya lo mencionamos anteriormente puede tener diferentes usos (15). 

La coyuntura internacional favorable al mercado de soya en 

los últimcs años, impulsó la producción brasileña hacia el mer-

cado externo -a excepción del aceite de soya-, y sus exportacio 

nes de este producto Pasaron a ser significativas en 1972, cuan 

do la demanda 	-ánidaTente, así tenemos que de 1971 a 

1972 hubo un 	L. 387% en el volumen) exP0rtado (16). 

...- - Para 1973 	=.) , las e-----,c -2-n es 	.t_ 
SOV • • y 

• -•• 	• • C. 	• - - 	- 

1 	 - w . 	 . 	 L 

como lo muestra 	1 

.0 1. 	• • • o' 1.1s 
empresas i----Isnaro--aps en el cultivo de la soca en BrasU_ 
Vccr: D. t. 0 Z-1.- 	5 	Ag - - r • C 	. - 

• t 	 • 
1.--1C i":1-1-r"'-' 	no. , 	_- 	:. --,=-)-‘,.aux e=  1 	7--1  Pe- 	rrin  

au  Lajj., 	1L , — 	 • s , po 15  

16) Cos.unz-ura Ecrnwil▪ r-a, 	1 1  
_i_ 	n• 	19' 



• 

CUA120 II Princiz)alc-:3 produ-tos expoi:tados por Brasil: 

• 7....1.•.;...-11 	
: ."-: '. 

.1",....‘;...uil.w4 	

... 

. -...... 	1 •:-: 	t 575 	
V.71.•• 	., -• 	Wi,-..:..r 	•• 	 V..... -.so 	^ 

. ...• • -I, 	
. -----._—_—.----------..----...-----------------•-.- 

	

1 	P.I. -é: i.-..-.-• .:.• !r-:.. 	
-,-,.... 	=.-..i.'.., 	1.71 17.••.• 	 : : 	r_032:--3 	....-.../ 

..------------- .--7---. ..----------.• 

: 	 .i. 	f.....1.1.1 •-•-..., :.- -.- : I :... 7 	
J.-E...J..1- 	;...' / 	t 7.", -.7_3: 	2- ";..".' 

2 	3 
ces.,- 1  .0...-t-  ;-.513 	 434 ? SI 	7 57 	E.: I"; :7: 	7..".:•; 	€.3-1 	

.sa S 	5.2-5 

	

';.;•.:Iii 	7.1--Alk 

	

5 	E ....e:a le sol.) 	 435 r7:33, 	,5.1 -z. 	-...-zi  .1-....„:::--.. 	-..7:: 	--,•-• 	--....'  

17_.: 	7 	S 	C.-Ir-1u 
	2 	2 t'-1 	2 '''53 	2.5S 

9 	5 	7 	 ,,; za.r ns 41: 3: 	
L.1 -s 	1‹:_:: 7..‘,--J 	

-14

:-:2 	2.11 

. 	q - 2 	 et c•:. ; . .1- sz.3 r -rt ....;t..Z. 	J.:.• :.:.... -. 	..: . -...Z1 	 i S: Ir./ 	.... .... 4.. 	 152 	: 	!..75 * 

. 

2.7 	1 -_,..--; '': 9 1 	...; zi. 	1 ". ..: :•-• 	• , • 4 .... 

;:.-. 	* .i, 	:,. 	7...: 	.. 	 ' : •'.7.1:: 	..., .,.: 	.‘..-:.': , i : 
_ ..• • - —.. --------. - . .. ----- -----.-........•—_-. 

7...2 1 	...! .• I 1 	-: 	; 	... 

Fuente: Cacee, tomado de la misma agá el cuadro anterior. 

1 
	

rn 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 



- 40 - 

exwzriencia en el comercio de este producto, lo que conduce a 

este último país a colocarse como gran regulador de la comercia 

lizaci5n mundial, influido enorrente por las variaciones de los 

precios inernacionales así como por el desarrollo de su producción. 

Brasil exporta principalmente a los países de la C.E.E., 

Países Bajos y España. En cuanto a América Latina, no se ve mu 

cho movimiento de comercio 	soya y derivados, pero Brasil po- 

dría volverse un mercado efectivo, principalmente para los paz 

ses de la ALALC y Paraguay; Venezuela inició algunas corpras de 

granos y aceites de soya pero éstas no son significativas. Algu- 

n.-Ns r 	 -• 
	 • • 	 -.-rc=7ica y la necesidd de ng 

jorar el nivel alimanticio de la población permiten entrever ca 

da vez rils rejores condiciones para la soya y sus derivados 



1 	, _ 
• 

2. CASO DE VF);77ZWr7', 

• . -ro del panorama actual venezolano se pueden remarcar 

varios elementos claves dentro de su desarrollo que han deter-

manido su situación hasta el presente. 

Hasta antes de 1917 (fecha en que comienzan las primeras 

exportaciones de 	 ) 
la  agricultura venezolana era auto 

para abastecer a su pobla-ción e inclusive para la ex 

portaci6n de alguros przductos. A partir de 1936, la agricultu-

ra comenzó a declinar hasta constituir hoy día un sector r.:11a-

• rezaJado si ---, aporte al PTB, generación 

de enrole° v 17,-btenci6n de divisas. (ver anexos VIII, IX y X) 

y 17,1 c.Jnsr_rJzci: - 
un a73:71nr..3 

a co-nc.,J 

• +. -e 

ern 
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Esta situación, creó enorm>s dificultades en el sector agrí 

cola, como las migraciones rurales al sector urbano y el desr_lui 

do de una agrcultura prometedora, 1,..? cual convirtió a Venezuela 

en un País cada vez más dependiente de las importaciones en el 

renglón de productos de base necesarios para_alimentar a su po 

blación; por otra parte esto influyó para que sa balanza comer-

cial se hiciera más deficitaria, aunque sí bien es cierto que gra 

ciar a la entrada de divisas a través del petrneó ésta en un 1-4m 

po se mantuvo, pero también es cierto que cada vez se importaban 

más productos. 

Una 07,e las rndi 
	el aobi ,n-no venezolano ante 

esta situaci6n, fue la de organizar la agricultura a través de 

una reforma agraria en 1960,',-loptando upa 	medidas qLe 

r - 
•-•!..~! 

• 

=coi- 	17' 

-F-11c,,  l a  a-fívidad 

hasta 9-37, producía 	 ce los , ;3:Lenes, 

-r rcr on 1 	5 empleo v SUS divisas pr:-;.7.- 

nlaJA ririncinallTle:Itc 	x de las c -zlortacions 	en c.-Lanera? sus carrtcte 
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ua medio bastante subdesarrollado. Este período se caracte::i 

zaba por un alto porl=taje de la producción agrícola en la for 

nación del PIB y escaso desarrollo del sector secundario y ter-

ciario, la Población rural ocupaba Para 1936 un 65% de la po-

blación total, los precios de los productos así como la mano de 

obra eran bajos. 

Dada la condición de subsistencia de gran parte de la agri 

cultura, bólo una reducida proporción de la producción ce  comer 

cializaba en el mercado interno; hacia el mercado externo se des 

tinaba la casi totalidad de café, cacao, azúcar, etc., constitu 

vendo la principal fuente de divisas del país, estos cultivos 

abarcaban enormes superficies, así tenamos por ejemplo 	el _ 

cate ocupaba una superficie de 3430,  000 llect5treas, el cacao la 

caía de az•Icar. 	 :0,009 v 	... 

:7) c• Ir I -7 	. 

carz:uía terraf-rInien-f--- 

prpsanta una ec3nw,11. sus1.on:_ad11 
• ,n  ,„ 	n g'• ".'" 1 1 

 

      

17) Documentación Frances-71. 
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t6cnicamente atrasada, con estructuras defectuosas de DI:opte-

dad y tenencia de la tierra y una baja productividad. 

En medio de esta situación surge la actividad petrolera, 

netamente capitalista, moderna, con alta intensidad de capital 

con una tecnología avanzada que trajo como consecuencia entre 

otras cosas los efectos sobre la ocupación, la capacidad de im-

portar, movilidad de los factores de producción y el poder finan 

ciero del gobierno, asimismo , acelera la migración rural urbana 

(en 1940 la población rural no constituye más que el 32% del to-

tal), el incremento en la demanda de alimentos que genera una 

tasa de 4mor-1-ar-ions gracias  a la disponibilidad de divisas ob-

tenidas por el . petroieo v consecuentemente un descuido del sec- ., 

tor agrícola, debido a la falta de protección y est:Zmulo al ce 

La 	 no se recupera de la crt- 

AZ; 1--,rovocada 	= 1 	 así tenz=s 	1:7.90 el 

ar33rte d31 sector agrícola al tctal exportadp c'msi- ituí..-. el 

mientras que a ; p --tróleo ,::pena s -oar!-. )cinó con 71n • 	 -- 

1936 la agricultura dis.,Unuve su aporte relato con 1,11.  
i,012 

el c 	, n  C. f 	lr') a 1.; 7.: 	'./ 

:•L 	. , 7 . 

') • 	:• • 1' 	•. 
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Esta 3ituaci5n di6 lugar al "Exudo Rural", que tor nar 

ticular inportancia en 1940, en estas circunstancias se 	 

condicios 
	f_ nar la particip:,lei6n cada vez más baja de 

la agricultura en el proceso de desarrollo nacional, entre otras: 

establecimiento de primas para la producción, la creación de orca 

nismos para la promoción del agro, capacitación de recursos para 

el desarrollo de cultivos estratégicos, el mejoramiento del sirte 

ma de vida de la :Dcblaci6n rural y la primera ley de reforma agra 

rTn 

La Ley de Reforma Agraria, estableció una serie de medidas 

como el r -str¥,irto de • ln,/-anqmisíb3es e inalienables, fácil 

acceso a l os 
• • de la vivienda rural, 

- to de cooperativas 	,01 , entre otras. Hay 

,N1 

1-3-0 

-E-- 	••• r 	471 	r: 

 

2-1.3 1-1P 
	7) 
	

1 	- 

• 

›gra17:1_3 -.,7n-zIplanzi 1-171 	 do 

rraft=m¡Pnts,cluir 	v1:1-1:lid --) los "-> 	f • " 	 " • • 	I_ 	 . 
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Hacia la década de los cincuentas, Venezuela se encuentra 

con un sector agrícola caracterizado por un cierto mejoramiento 

en los asectos físico y de financiamiento, aunque no a nivel so 

cial. 

En su conjunto las medidas adoptadas no provocaron resulta 

dos espectaculares en la agricultura, creciendo el sector a un rit 

mo igual al de la poblaci5n pero sao a la mitad del ritmo de 

consumo. Lamentablemente, sus efectos se vieron disminuidos por 

la persistencia de una estructura en la tenencia de la tígUy-T0M, que 

nunca fue modificada. 

La posibilidad de producir en gran escala una serie de ru-

bros que van a constituir la materia -Prima de la naciente 4 ncIIJ-

Lzia mrluf.cturera, traza el virco.11) de la agricultura con la in 

, • • 	•, 
en 	•, 	

j 	 on 

ca basada en ,roducir todo aquello que sus condiciones nata 

Lan a fin Ge rejucir la (1-::riena‹,.:_ocia e-1 

_ • ,-z Lar, 	 crue e•J e 

1-1.-174 clara situa=i6n 
	de2ndenr-ia. La indust-4 7,  

por poseer una alta 	 a.d de 	controL-u:la r)-Dr 	1-;-- 
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ccDn5mic:t3 ligadas a la acjricultura y con una elevada pl:opor-

ci5r. de czvgital extranjero, a través del cual se impone una 

alta tecnología. Estos elementos, determinan que el intercambio 

agroindustrial se realice en condiciones sumamente desventajosas 

para los productos agrícolas. Los industriales logran obtener 

los mejores beneficios a través de ] presiones que ejercen so-

bre el Estado para el establecimiento de los niveles de Precios 

de los productos de consumo, fijacién para la adquisición de ma- 

Le-rias ptzmas, etc.. 

En este contexto, la agricultura recibe nuevos elementos 

efectos no tardarán en sentirse, debido en- 

tre otras causas a c7ue ruchas materias Primas son 	 cemente  

y N-0 

, ma en ,a cfu,e inq efectos 	spn es- 

-) Se 1-7nt1e77  

• 

lo cJ.al a su 

sector em-Jrnsarial en el 71mpo. 

	

s 	aarIon. - -Drez51c--1 r4 
	• 	esta 

=, 	1 	 J:7 	 • " 
	 •- 	n-onur---; 	en 

1-11.sipres 	71b:---2(--)r las 

se v4Pn.--,n.(---szablr, 
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Este modelo 	producción provocó enormes pro3lema4 so-

ciales, principalmente el desplazamiento del sector eaIr:pesiar' 

hacia las zonas urbanas, lo que condujo a un aumento sustaacial 

de desempleo tanto en el campo como en las ciudades. La pobla-

ción económicamente activa en el campo para 1950 representa el 

44.1% del total, mientras que para 1961 se reduce al 35.3%, sien 

do la mayoría absorbida por los servicios (19). 

La década de los cincuentas en la agricultura venezolana, 

se caracteriza por una parte,en un aumento de la producción, y 

por la otra por la transformación de una agricultura tradicional 

a una agricultura capitalista y rentable, en algunas áreas pro-

ductivas cuya,-Droducci5n no se destina al consumo, sino como ma 

teria prima para la elaboración de productos manufacturados. 

, 	•. 

	

En 	iDs 

agrícola eri el PTB en  e 1 vo3-1m-71 dl comercio exterior y la ce 

	

nz.raci5n 	c.mz:1¿_o, contin12 si=-..Zo Laja an cc - araci5n con 

^ 

nua sienc2:3 un mercauD • 

S= y de caPital, r.):,D7enienes de otros se-tor-s.. 	p..-!r7do 

) 	- j.• 	 - 	 — 	1_ 	 L 

„ 
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C=7, el anf.2rior 	caracterice-': en la ortentación de la.  pro-

ducción agrícola al abastecimiento del v2reada interno de ma-

terias primas para la industria. 

En el pel-lodg de 1960-1970, la agricultura venezolana no 

ha logrado reponerse ni siquiera para aumentar las necesidades 

mínimas de consumo en productos que se consideran básicos en la 

dieta venezolana, como son el maíz y el frijol. 

La gricultura venez3lana se caracterizó en 1980 mor un in 

cremento en la producción en relación a la década anterior, espe 

cialmente en productos como: arroz, sorgo, plátano, tabaco, café, 

y l• r vroeuccion de raiz - 

_ a.1.Lo =su= de la población venezolana - baj5 e:,  un 

2635 entre 1979 - 1932, a la 1-7,1z—, 

•-t•-• 	 •-:- 	 ••-•-• 	r 

••• 	• 
•'""T CO 21 cual ha 

(Ver an::!x.p XI) 

A ze3ar del incrrito 

CU1 1_15703, 	n3 c-,s 	para cubrir su,  dewInzias de 

n )  

• 
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n?s canti 	Principalmente de los Estados Unidos que es su 

Drincinal proveedor, así para 1980 aproximadamente el 57% de las 

imccrtaciones agrícolas provienen clr éste país. (ver anexo XII) 

De acuerdo a lo anterior, a pesar de los incrementos experi 

mentados en la agricultura venezolana, que no han sido muy repre-

sentativos, ésta continúa dependiendo en-gran medida del exterior, 

situación que no se ubica únicamente en cuanto al cultivo de ciertos 

productos 115.sicos para el consumo,ya aue inclusive ha modificado los 

P=1-rnne3 de consumo actual cuyas características son semejantes a 

los patrones de consumo de los países industrializados, sobre todo 

en 1 P-z ze-sr:a1,,,  urbanas don .:Tle se consumen cada vez más alimentos pre 

emoacacos, re:'rigerados,así como congelados. 

los intentos venezolanos de llegar a un equili- 

• • • 	, 	 " 	 "!' 	/7,73 1  
, 	. 

p 	tos nn 	s: 	si 	- 

2_cativos,va ei.s.:.-Ju'As de veinte &íos de haberse afectuado la reZor 

el 13Y; _ 

alimenticias y se detecta una desigualdad cada 

v---7 mas creciente entre el sector rural y el urbano. 

1 	
- • _ r-, 2 na rnorl 	1 	1 _a esi:runtu- 

. 
--__ 	

17" 
 

17' 	 c117os 
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1 	La historia 	rolera v=ezolana, permite observar como 

1 ^ TT A 	• rnn^^ _ • 	. 	1- p3IlLikJd de éste sector los grandes consorcios 

intcrnacion-,las, apo - dos en la mayoría de los casos par los go- 

1 	 sa país cY origen, que deben gran parte de su poderío 

económico a la ventajosa explotación del petróleo en este país. 

En 1917, como se mencionó anteriormente, se sitúa el punto 

de partida de la industria del petróleo en Venezuela, pero no es 

1 
1 
1 
1 =inj • , 

Guerra Mundial cuanao surge el 

período de la gran explotación petrolera y Venezuela experimenta 

un gran desarrollo económico que determinará la creación de una 

COMO cwsecuenciu 

fue erasa 	 Lrolera, se pasa de una sociedad acr(cola a una ¥c e - 

1 
1 
1 
1 

r. .TY1 .41 auncue Problemas, resultado 

1 cr,e la d=nendwicia 

1 in --e=p 	_ • cana 1.7.-lz mas a mec,c.p. 

s va .,cInnuanrag n;77rca 

, • 1_.,,,7!nto la clnrnr-l-n • ,,conomi-a dn1 Dais en la e=z)lotF,.-.7.-U-Sn 

'N 'N r-noval:111,. Por 0'.:.ra part:3, 

1 
; 

1 
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1 
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de abastecimiento para el mercado noerteamericano, lo Que eauiva 

le a reforzar su significación estratGgi-!a como factor de seguri 

dad para la notencia hegem5nica del sistema 

A partir de la década de los sesenta, da comienzo una era de 

auge petrolero en el campo internacional, caracterizada por una 

acentuada exnansión de los mercados y un gran poder de los países 

exportadores de la OPEP, lo que ha determinado una etapa de pros 

oeridad en la industria petrolera de casi todas las naciones expor 

tadoras, a excepción de Venezuela, ya que dicho país a pesar de 

contribuir eficazmente a la creación de dicho organismo, seftalan 

do nu:Y-Jos 	 y de tener una posición avanzzt 

da resnecto a los demás países para la fundación del mismo, nunca 

implementó un proyecto nacional de desarrollo. (20) 

El Estado ven,,,zolano no ha promovido el progreso y la efi-

ciencia, 'por el contrario se ha destruido la riqueza y no se ha 

sabido proteger la economía del país; los grandes ingresos pro-

venientes del petróleo, se consideraron a menudo, corno el instru 

mento para lograr un cambio social y económicospero los resultados 

20) Vallenilla, Luis 
"AT,c2,7 -clin-046n y Dorveni,-  del Peor leo Venezo/an" 

Tr...,n,:1-1.71 	1973 	7-5 t., _L 
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indican lo contrario: que la llamada bonanza financicra veaezola 

na tiende a aumenzar la desocupación y las desigualdades sociales 

y del ingreso, es decir, que la posición privilegiada del Estado 

venezolano no ha modificado las pactas de acumulación de capital, 

por el contrario,  tiende a reforzarlas y a contribuir así a un pro 

ceso de concentración del ingreso y de la riqueza; de esta manera, 

no resulta sorprendente que la inmensa riqueza financiera venezola 

na y el ingreso per cápita mAs alto en érica Latina no se hayan 

traducido en un mejoramiento general de los niveles de bienestar 

social. 

Fas 	 provmientes deéste sector 

se destinan sustancialmente para pagar las crecientes importacio 

nes de diversa ha dado una arumulaci(m de ripit> 7 , lo 

• • ,—n= 	3 .=.• , 

estl-uctura básica para el desarrollo de otras áreas de la economía. 

d2 desarrollo social y econ6mieD, 

han determinado no s6lo una tasa de crecimiento de la producci5n 

por debajo del potencial venezolano, sino que han incidido tamb- n 

de 11-,a 	 sectores espe?-fficos, cono la pr _ 

zlucci5n d.a bienc5 cZe 	la de olz!nits 	consumg easieo, 



• • 
ri• • 

1 
- 	 -s 

	

-I 	 • -- r • . - 	. . c13. S J. 	- 

t.: 

cm do una stuaci5n da estancamiento. De ,,st;,  

va que las imuortaciones han aumentado no s5lo en lo que se re- 

Llore a bienes de consum.:: básico 	origen agropecuario, sino 

también en cuanto a las materias primas, maquinaria, etc.. 

Venezuela hasta antes de la nacionalizaci5n no había sido 

una nación petrolera en el amplio sentido de la Palábra, sino 

un paces rico en yacimientos de hidrocarburos, explotados por 

empresas extranjeras y un Estado receptor de grandes recursos 

provenientes de una industria explotada y dirigida por extran-

jeros- 

Nacionalizada la industria t'in 1 v.c.4--.-^ • 	el Io. de enero de 

1976, Venezuela pasaba a controlar la verdadera fuente de su r9 

-. • 	 - • 
▪ - 	 • -- 	 ‘...) 	 . 	 -..) 

_Los grandes pro  ras a _Los cue s= enfrena actuain_c — 

n,-Jr-eso 
	• 	 1' 	 'N'o` 

• • 

	

r_Forr--) 	la política Pcc).719-71—n 

	

Do' 	znr!--,e, es!- e proc7:z,:m nacional 2,J:t,7..lon so 

• 

▪ ) 	` 	• 	• • 	t.; 	- 

• • r 	 •••,12•;•.. 
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-Dn J;chns em-J--Nsas ar:!77,.1s 	mantener en los 

pa, stos de 	al personal transnacional, lo que llevz-1,-í:,  

a 	tDro_Lor =.= -, -1,n del si_Lio status de filial-concesio 

niria bajo la nueva cubierta Jurídica nacional, lo que al paso 

del tiempo iría significando más bien una desnacionalización d:.-! 

la industria, lo que demuestra que los obstáculos iniciales en 

lugar de debilitarse se han reforzado y han bloqueado el procr.—

so de nacionalizaci6n(21). Lo anterior demuestra que este pro-

ceso de naciona_lización ha sido mas bien un proceso de transna-

cionalización donde las concesionarias ganan más sin ningún ries 

go de capital invertido mientras que el país recibe menos, d,-.-Jsa- 

1:1nos y Participa menos en la industria del petróleo. 

Por Ji_ -ra este mom-no 

• ! - 	— 	- : 	• 	": 	 • 

-.3t -ras 
7 —•—• 7 	/—• " 7 1 —1 	 r•—• 	• 

• 
- Z4 	.••.• 	 — 	• 	 •—• 

— 	— 	.• • 	— , 	- 	.L 	,... .—r 	• 4.0 

▪ •—• 	• • 	••••' 	'1 	 • e' 	 ' 	• — • 
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inmediato en la adquisición de cachivaches importado3"(22). Sin 

embarga, despuás de la racionalización y a pesar de los discur-

sos p-:onunciados y las buenas intenciones, las contradicciones 

existentes no han evolucionado en un sentido positivo en la eco 

nomía de ese Dais, y actualmente en Venezuela la agricultura es 

casi inexistente y se continúa dependiendo del petróleo, pero 

además no hay que olvidar que los yacimientos venezolanos de pe 

trólea ligero no son los mismos de hace 25 años y es por esto 

incrementado la producción de crudos pesados, cuyas reser-

vas son las más altas del mundo, pero requirira para su comple-

ta extracción de 400 000 millones de dólares para producir 

gro 
• • • • 	•-••2 •71' 	: • 	 -r• 	• diarios de crudo pesado en 

la Faja (-3.1 Orinoco; no estante los costos que esto repres:,n7,-,, 

las 7 I 
• ••• •••• 	 4 son 	a las reservas y 

- 	 • - 7.77-11e;,.u-1;,. se 	a un serio 

m3 dr,1 • 
.4 

.0. 	• 
• :- r 	-J. 	3 _ 3. .11'1 1 	 __ 	- 	/•-• A's P.. 	 7, • ••••• 

2:") 
. 	• J. 	 J. 1 

- 	 • 	 _-. 1 	 ; 	 • 	. ••-• J.. 
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u='nid'a configurando al interior de este País, en virtud de qua 

las recientes bajas del pracio del crudo representan pérdidas 

enormes_ 

La evolución del mercado internacional de hidrocarburos, 

se ha convertido en una lucha constante entre los productores 

por la conservaci6n del mercado para su petróleo, lo cual ha 

llevado a los países productores a reducir los precios del cru 

doy nada menos en este ro  mento Venezuela se enfrenta ante la 

coinpatencia con Mgxico por los clientes de la costa este de Es 

tallos Unidos. 

depresión de ios re os dei mercado irrernacional, pa 

rece ahondarse pauses productores COM9 Libia,.- -1  

• INT 4 • 	'; s  / 	,r1 	 6n. 	p9L11. 

Unidos, -Par: 	npl.):ticaz •"n. corErvar-i5n 

91:A. y 

— . 111 	 -7".  

,...I.-trk'Slt.,to han surcl--J0 nu,12vas —1 	 1 . 	g• 	"."" • 	r""" 	 - 

en 	 6:1 1:171711'7" s ....Jr 
	b.:tratn 	 , 

• - 1 

• 
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un p-Lis no sale (1.1 subdnsarrollo uniewente con C.." 1 ' rata  

rias primas.; si bien es cierto que el petróleo fue una arma es 

trat4ica y se zodía sacar provecho de éste, también es cierto 

que Venezuela no lo hizo y llevó a cabo un desarrollo equivoca 

do basado en producciones suntuarias y.  políticas consumistas, y 

así vemos que actualmente Venezuela importa todo lo que consui e. 

además de que no se puede considerar como una economía produc-

tora da bienes de capital, es simplemente un país productor &: 

manufacturas en ordena con las transnacionales. Resulta entonc-.!s 

difícil en estos momentos querer echar a andar sectores de la 

economía que han sido descuidados por más de 30 anos. 

El proceso venezolano resulta altamente significativo 

___ 	..-1-11:1-1 0 a Venezue_la • , 	 en la incorpsracin 

• - 	•••:. 	- • - 	- 	
. . 

..• -.I 	 L 	• 

• .e- 
	 cada 	"r,  • en 

en dirp 	(Z i fee s. 	...• 	• 

• 1 	-4 	M r 	: 	- 	7 
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i- 	je ;In sc..tor Px.-riz: 	„ „  
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11 	 La l:..partancia que ha tomajo el petróleo corlo principal 

1 

producto exportable, ha deteriorado la economía venezolana y 

no ha signifcidado más que una agudización de la situción de 

dependencia del exterior, y así tenemos que los esfuerzos por 

diversificar las exportaciones se han abandonado, la estructura 

productiva se vuelve más monopólica y menos diversificada -aun 

que más sofisticada-, pero a•pesar de todo habrá más petróleo y 

Dor lo tanto más miseria dentro de la sociedad venezolana; este 

puede ser el panorama también para !léxico dentro de unos anos, 

de no existir un plan de desarrollo adecuado en cuanto al petró 

leo, que al final de cuentas puede resultar peligroso y aumentar 

aún mas la dependencia si se observa que actualmente la tecrclg 

los transportes, la comercialización y el nnn--lemp 

1 
1 
1 

1 
1 • 
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C. PRODUCCION AGRIC01.2k LATINOAZ,IERICIINA Y CONSUMO DE 
ALGUNOS PRODUCTOS DE BASE (arroz, maíz, trigo) 

Las produccidnes nacionales de granos, debería ser capa 

01. de satisfacer la demanda interna de la región. Las presio-

nes de la demanda interna han venido influyendo -vía precios o 

por el énfasis dado en las políticas agrícolas nacionales- en 

el crecimiento diferenciado de la producción de cereales en di 

chos paises. 

El efecto negativo de los mercados inestables y con pre- 

dos de lw ce-ril_erit:'1, y en 

particular en 1972 donde se observaron eno mes cambios tanto en 

nria-p,n nc-rícola CD1113 de las 

a 103 

• 
7-%"rIr V1 C9r 	 371'7  

▪ IJuDD,_zaci▪ ones 

1os 

- 	
,„ 
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/ 	• 	 e, 
•.• 	 C`: 	"e •-••• _ 	1 	 • . 	•—• —;.. 	t 	 ••Zi la rec-iPm11-e 

d.-1 la ured.lcci5n a.-Icol-1 en 11m5rica LatínrY Particularm4-nr _ 

en 1974 cuyo crecimiento fue del 5.2% si se comPara con el 129—

desto creciral¿nto del 0.5% obtenido en 1972 considerado corG el 

peor aflo agrícola en mucho tiempo (26). 

Dentro de este contexto, lo cue interesa particularmente -e5-

la producción y consumo de tres productos:arroz, maíz y trigo; 

la sel,,,cci5n de estos tres denitu 	una vasta ,ama de cer›-,,--s 

se hA hec 4-r ho en  virtud de que constituyen la base Drinci-lal d= la 

dieta de la mayoría de la páblaci6n latinoamericana. 

Dentro ' 1 
• 	' 1 o." 
	

1 9:7 	los tr'?s mencignadps 

nno-. Principles cultivGs J.,7; 

c-1/ 	 ,z.r1  =I 
c 
. 

•-" 

• los 
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yor parte de la regi5n 	?m-rica Central, Brasil. y Uru-

guay), loz cuales eunadnr-- Al frijol constituyen el eler=nto pri 

*cordial de la dieta tradicional y fuente primaria de calorías y 

proteínas; por otra parte, dentro de la región, principalmente 

Argentina y Uruguay son los primeros productores de trigo, cuya 

producción se dedica básicamente a la exportación y pienso com-

plementario para forrajes y pastos en la alimentación del ganado. 

La producción regional y sus variaciones responden a lo que 

ocurre en unos pocos países, =o es el caso de Argentina con el 

trigo, es decir, que son productores y exportadores de importan 

cia mundial, lo que hace que la gran mayoría de los Países 	la 

región sean imzortadoraz, inc_Lusc.,  ,111 aquellos productos en que la 

región en su c.on junto es netamente exportadora, como es ei ^ 

<=1 

_t. 

los países de la re--if'n 	la di-7;te P--cc¿m-a • 

esto.z 
	' 	 __ 	• • k; 	• 	•-• •-• 

1-.3 n. 	.--, 	_7Y? 	 .1a 	: LrizJD 

.1  L. 	: 1 1 	_ 	 _ 	 1 
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•, 
D'_ :3 las niversas ccndicion<7:s de proJuccion y 

t.:...risticas propias de los tres productos, se presenta a conti- 

nuación la situación de producción y consumo Para cada uno de 

ellos- 

Arroz_ 

El cultivo del arroz prácticamente no ha sufrido variacio- 

nes considerables y en este renglón de la producción América La- 

r 	.. 	• 
tina pu d.,  = 

• 

Dentro de la zona latinoamericana hay cinco paises -Brasil, 

Colombia, Perú, Cuba y Máxico- que aportan las cuatro quintas par 

1-esde 	 r 1 producción regional. 	z rinciDal nroductor y consumi- . 

doy-  recional es Brasil, que contribuye con mas del 60% d.: 1_ p-:o 

	

fiel 77% 	3a supzIrfi= V 	4.. %-= • ,t 

.. 	1 

• 

-$1-n -1-7Yn a un 

• -- 	• 	 ..,.. • . — 

lnts 	 — 	------07,r1-1••••-• 	- 	•-• 
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El rendipli nto medio regional no ha aumentado suJtan=ial 

mente, sin embargo, algunos países como Colombia y Ecuador han 

mostrado enormes progresos entre 1974-1976. Las diferencias en 

los rendimientos medios son pronunciadas, tanto entre los d? fe 

rentes países de la región, como entre las diferentes regiones 

de un mismo país y la causa principal radica en el sistema de 

cultivo seglIn sea de riego o de secano (t), en algunos países-

los rendimientos decrecientes obedecen en general al agotarnin7 

ny 

 

1(-) ~,;()R destinados a este cultivo o al ez- 

  

leo de sistemas de cultivo inadecuados. 

El consumo de arroz es relativamente bajo en Ambiríca r.z 

_ Linzl, esto zuede • por una parte, a que su valor mi- 

tricional es más bajo en rPlaci6n con otros . 

,arLe 
	• 	r• 	 arrz):: n 	- 

co 	el •-• 	• 	4 - 	- 	- t _. 	1- . 	_. 	t.., 	 1_, 	• 

C7-'1- 	71 r"--11.--' 
	`II': a s s 	-1" c.; -__ 	s 	:1 Los  7-..--2,-/z13 In  

las 	 J. y u 

UT)P....2. 	 _..„ _ -s „.• 	 • Z t.; 	7 	cat v 	1.1.; 
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Es p:1-obable que ésto se deba a que los centros da prc:ce 

lo-alizados en el sector urbano, lo que haJe más 

costosa su distribución en las zonas rurales. 

Maíz. 

El cultivo del maíz a diferencia de otros productos agro 

Pecuarios y especialmente en los países en los que pesa fuerte-

mente dentro de la dieta, es en buena medida un cultivo de sub 

sistencia, debido al bajo nivel tecnológico que requiere. 

Los principales países productores de la región son Brasil, 

Máxico v Argentina, los que aportan en su conjunto el 85% del to- 

• 
r.71 	 -N 1 1";--' ri• tmo de (NxnanSion en sil 

uror,:ucci6n a lc:s largo de los últimos anos, por su part:-.: M<Sxico 

•, Arcl2ntina muestran un creciente retroceso en el volumn oro- 

La  nroducci5n regional de maíz en 1,- d5caca 

. `f 	." 7". -I-  • -;.(1. 	 ne 	'-' 	. 	ríen tr 

	

l o 	q 11'7. Cla f"..r 	." • 
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-arlo•• 
	 crerml.,nftos d importancia. Por su parte los r2n 

dirientos regionales medios, tampoco han experimentado un creci-

cons-7derabl, asi ter? os quo entre 1971-1976 fue única-

prorpedio regional oculta en el mar z, quizá 

más que en otros productos, fuertes disparidades dada su condi-

ción de cultivo extensivo para el autoconsumo. Esto es especial 

mente notorio en México, donde las áreas bajo regadío dedicadas 

a este 	tienen rendimientos muy altos y cercanos a los 

J _ 	• 
nJ_Je,_es prozios de cultivos tecnicamente eficientes, %.4 wat 

las zonas de temporal o secano, donde se concentra la producci6n 

de subsistencia no se alcanzan sino niveles muy reducidos opr hzc 

natron d.72. 	-; •-• 
	 ! 

en el =sumo varía engrr,=entc: 

-p 
nZr..:7 • 

0.:"."“" 
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en Arzlentina, Brasil, México, Chile y Uruguay: de ellos sólo 

Argentina representa el 55;;; del total regional y dedica el 53% 

del total de superficie a éste cultivo. 

Las enormes diferencias en los voldmenes de producción de 

trigo entre los cinco países mencionados anteriormente y el res-

to de la comunidad latinoamericana, es principalmente debido a 

cuestiones ecológicas, ya que el trigo es fundamentalmente un 

cultivo de clima templado. 

La creciente importancia de los cereales en la producción 

agrícola latinoamericana se percibe al observar la superE.ci co 

sechada 	triwo con una tasa anual de. crecimiento de 2.5/, entre 

196€-1965, que se muestra a un ritmo más acelerado entre 1371-1976 

con un 9 	(3r,) 

	

--="r 	 r 

	

el -»c› 	dispor.o1.1u— -per cázita de trigo entre 1900- 9'_) _ 	- 	 — • , 

ro se r+ y+ 	51),7.erva-2.3.3 una marcada dezendancia • d, e1zt:y-50.7,-, 

V'n cae 1>5 aumentazig .r1 7:▪ 1 

la p,-ndur.e..46n regior.P.7. La misma si:uación se observa en 

la zroducr-i6r. O7h+. r".  7▪ "7 lo que coloca a América Latin71 en 

: • A r  - 	 78 	 -1. 
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sitliaci5n 	'Nro. su bannza comercial deh'dJ 	s 

portaciones perra satisfacer las necesidades internas; oor ot,-› 

Dart,.: en su condici5n de imp.'prtajora, América Latina se ve con-

dicionada a seguir ciertas conductas impuestas por los País-: 

proveedores, en este caso principalmente por los Estados Unidas. 
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CAPITULO II 

AMEPICA LATINA Y LA SITUACION DEL MERCADO INTETIJACIONAL 

DE  PRODUCTOS DE BASE (arroz, maíz y trigo) 

Los productos de base o primarios se subdividen en ener-

géticos, agrícolas y minerales (*); en el presente trabajo se 

considerán única tente los productos prilllarios agrícolas, 

en general comprenden productos alimenticios tales come los - 

cereales, bebidas tropicales (té, café, cacao), carnes y fru-

tas, pero dentro de este vasto grupo resultan de particulal: 

interés el arroz, MAS:Z V 4ri0 . 

En virtud de que los productos básicos han sufrid:, cie- 
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Es izportante en 	presr.t_t capítulo hacer un breve aná 

1 -  -; sobre la inserci= de A=5rica Latina dentro del sistema 

capitalista y su comportamiento, respecto de los polos dinámicos 

de la economía mundial desde sus orígenes, para comprender su po 

sición actual y el papel que desempeña dentro del comercio in-̀ .er 

np,--5nn;11: es necesario estudiar el 

del subr:esarrollo -en el cual están inmersos nuestros paises-

y el contexto en el que se produce, para ver cuales son los he-

chos, los mecanismos, las leyes que rigen el comercio interna:i 

rLal , nro,u,a, 	
te-.71. rt vrn.r.--inA:n,rm-rp.nnl-,=,  

a 	 •-.G. t. 2 s 	 ••••• •-• 	 a - 	••-• 

.

las cc^ 
 

sienes en el áz-bito mundial. 
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d- 
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En la formación de los estados nacionales, que ocupa la ori 

mera mitad del siglo que sigue a las guerras de independencia pro 

ceso inmediato a la ruptura con los imperios coloniales ibéricos, 

las nuevas estructuras de dominación social de los futuros Países 

latinoamericanos ya comportaban disparidades significativas,y en 

todas partes existía una clase latifundista que estaría destina-

da a deseroeftar un papel decisivo en la formación de las nue7as 

estructuras de poder. 

La ruptura del pacto colonial y la expansión del capitalis 

mo industrial europeo, son los primeros rangos históricos domi-

nantes en el período de formación de éstos países; de esta n,itna 

ra, la expansin de las economi'as centrales industrializadas, pri 

itero Inglaterra y más tarde los Estados Unidos, se encwztró 

sistemas ecDnómicos y sociales ya 

-orecr,dc,rit 

la expansión de los palses centrales encuentra condicic,ne3 

naces que hacen pose la 

14 an7s. 

E=ta vinr-ulac;5n de las econo7.r:-s 1  
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togración, si bien codificada, continúa operando con loz riegos 

caracteríz;ticos quz: presentó originalmente y ‘Jonsecuentem.-In'e, 

provocará una nueva vinculación de las economías de los países 

latinoamericanos con los nacientes centros capitalistas europeos. 

De ahí que surja una estructura definida con una orientación di-

ferente para la región basada en la división internacional del - 

trabajo. "Es a partir de entonces que se configura la dependen-

cia, entendida como una relación de subordinación entre naciones 

formalwente independientes, en euvc marco las relaciones de pro-

ducción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas 

para asegurar la producción ampliada de la dependencia, y por lo 

tanto el fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino - 

mas deDen5encia v su liquidación supone necesariamente la supre- ., 

sión  de las relaciones de producción aue ella involuc-a' :). 

rI,L;73= 

.'•L' 4x_ =1 / 	 - 7  jo, cuy 	it o cJ„,..n se rawnt 	-v.) a a la re_,J.cire  induz L__ 	] n a 

. 	 • los 	arc,cularan 

s 	,1 cDri 	inzlesa principaIrrente, y en funr -;ón d.7! 

1 _Las Ilece.31.71ad.Jas 	esta, a proexu::Jir y a ux:-3 -, 

nes Dritr„ariJs a caz;Jio de manuZscturas. 

! 	ft 7_, • : 	r. . 	— 	.. Z.a. 	...... 
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Con la revolución industrial, el comercio entre ]-7=, paí-

ses del centro sufre algunos cambios durante la primera eta 3a 

la revolución, Inglaterra será para Europa el centro de distri 

bución de productos manufacturados, ya que una vez constituido 

en importante núcleo industrial, no será difícil demostrar que 

para todos los países era provechoso adquirir en Inglaterra los 

productos industriales pagándolos con materias primas (2)- Sin 

embargo, a medida que nuevos países entran en la fase industrial 

su comercio con Inglaterra cambia de naturaleza, y as= tenemnR 

que si en un principio el comercio entre los países del centro 

consistía en el intercambio de productos agrícolas a cambio de 

-.productos manufacturados, cono sucedía con los países 7Joriféri-_ 

cos, con su Dartieipación en la etapa industrial, aun_ :2 ea 

dcsival, se 11----Y al estableciziento y dcsarrono, :15" 1 

nufacturados. 

ve esta 	. -.YDCO a DOCrl _ 	T=Tid4 a 

. 	. 
.1.uct-1:7,D en d.D51 zli▪ ste.17.71s do 	i 9 

=• toreara= entre el centro y la peri c,  _rizt y 	-r 

carnbios entre los paises del centro. 

C;21SO 
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Du-_-ante la primc„,ra etapa del desarrollo indus'z.ri:11 T.7.2 se 

lleva a cabo en algunos países europeos, se reque,-1:. -1_! la uls- 
. 

ponibilidad de productos agrícolas, que necesariamente deberían 

provenir del exterior, ya que el recurso a la simple prodacción 

agrícola interna hubiera frenado la extremada especialización 

productiva que la gran industria hacía posible- Así tarbién,"el 

incremento de la clase obrera industrial y en general, la de la 

poblaci5n urbana ocupada en la industria y en los servicios, no 

se habría dada si .éstos no hubieran contado con los medíos de sub 

sistencia de origen agropecuario, proporcionados en forma consi-

derable por los países latinoamericanos- Como consecuencia, se 

acentúa la divisi6n internacional del trabajo y ello permite a 

los países que iniciaban su proceso de desarrollo indus::ri¿,1 

se com-irti.=,ran en producto:es 

- 	• 	• "•• • - 	• 	• 
	t n 

El desarroilD teCrID151.riC..-D Wue 

no -; 	• 

„Len 

L nancíamient = 1.o 	el 	- • • 	s, - • " 	- • 
•t• - 	- 	• or 4 - 

" 4 ,j 	 n  

• 

J;ino 

w1.-cpu.:Jst.:1 y orn.-e-..„5,  
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mundial, dando lugar así a la exportación de capitales , lo -Jual 

sin embargo, no remplazó a las mercancías, por el contrario, la 

intensificará y permitirá modificar la especialización de la pc 

riferia creando nuevas formas de hegemonía fuera de los marcos 

tradicionales. 

En virtud de la interacción de estos factores, durante 

todo en siglo XIX la economía mundial fue integrándose , es d2 

.... 	Ir 
A 11 cir, que al mismo tiempo que se intensificaba la ,.."...1.. 

• mi 
,e , 'I 	..... ,er 
V .4. •Z' .4.,  

dd. 
,,..u..12 
"../..1, 

•• 
i 11. 
4........ 

• 
•••• 
.1+ 

..-2, ••• 
Ar• 

nacional del trabajo, el comercio internacional se expandía c-pn 

rapidez. 

En cuanto a Amárica Latina, la situación que prevalecía 

a fines del siglo XIX era la consolidación del sistema d2 1E- 

tifundio - el establecimiento de 1 =s 	'" 

• _a 

finir a los países de la región, coX3 economías 

en la exp3rtaci6n (-17? unos pacos Productos Primarios 	estructu 

ralmente depencLin:_es. De esta apera,w 	los Lntereses latiEun- ;.- 

• - distas 13._.1. las que J7--Jterminar-ztn _as dif erentes 

Por ..-)L:r1 p2r,=0, 	'" 	 • 



institucional; este hecho resul- ciente para constituir 

tre,w7clins y mineros. iarl os, 	arrícolaE, . 

ey...porLaci6n, En cu?=nr-o a 1 - p-o....ucL/nn 7,g -rícoln 

1 • • ' • • 	2-• ••••• 	 • 	'3•••• 	• 	• " 3.• 	•-,•• 	 /". • 	••• - • •••• - • 	•-• 	3 	• 
• • 	L 
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las bu:guraslas urbanas, las cuales prwovieron la inniu-a: 

europea, pero en ningún momento dispusieron de un podar sufi- 

ta de vital importancia, pues es durante ese período que la evo 

lución del capitalismo industrial establece la división entre 

economías desarrolladas y subdesarrolladas. A partir de eso, el 

desarrollo de la región asumirá una forma determinada, que í:-.,-

plicaba renunciar en gran medida a la autonomía de sus decisio-

nes, y es a partir de ese momento que la participación de los 

países latinoamericanos dentro del comercio internacional se coz 

figura en una verdadera economía exportadora de productos pr.i- 

propi• a producci.5.= 4 	de 2.os p• .=ís,  %s en ráulda • ,- -1- 

d.-1,sde un nrinorDlo a un szetor.  • • 

de l? 	 c_DrIs,:ant 	 1= 

nor3Jir2J. 

"-. 
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colas tropicales, estos abarcan más de la mitad de la pobla-

ción latinoamericana. La participación de estos países en el 

comercio internacional se realiza sobre bases de competencia 

con áreas coloniales y con la precedente del sur de los Esta-

dos Unidos, que operaba bajo un régimen esclavista, lo que in- 

fluyó en gran medida para que los precios de los productos tro 

pícales permanecieran bajo la influencia de los reducidos sala 

ríos de las regiones coloniales que los producían tradiciGnal- 

ment_ por otra parte, en general estas áreas no exigieron la 

constitución de una infraestructura importante. 

Gol la. que 

se incluye México, Chile, Perú y Venezuela. El control extrarl- 

jero de una actividad altamente capitalizada y que utiliza DO- 

r"",  

ma económico interno la parte principal del flujo de iLigresw 

originado por esta actividad. 

Los tres decenios 	 r• 

mundial, significaron para el conjunto latinoamericano un • - 
p=r1, 0,--rn 

de rápido desarrollo econ5mico, durante el cJal los oa!ses d -..t la 

-- an,;+=olr.:an n un egmpon2nte &¿.! imiDzyrcrincia. cenizo del 
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co ercio mandiU y en una de las principales fuentes 

cimiento de materia primas Par.--1 los oIrses desarrollados. 

A partir de la Primera Guerra Mundial, se dan importantes 

modificaciones en las tendencias a largo plazo de la economía in 

ternacional, modificaciones que se acentúan con la crisis de 1929. 

En primer lugar, se observó una reversión en la tend-ancia 

a 'a 	 corercio exterior de 1 0^,"• 	
••'• 

.b.it=tS industrial 4 zmdos, tendgncia que s5 lo se modificaría nueva= en 

te después s•••".= la segunda Guerra mundial, dentro de un nuevo con-

texto de la economía mundial. Por otra Darte, se observe. 

los mercados internacionales hay un , • 	oro en los pr ocios dr. 

los productos Drimarios, situaci6n que va era observada 	.• 

a esto hay cuc, 	que 	la -be-n0/0.14 

• 

naL ral
os  a trwiás de co7:puestos 

• 
	• , 	7.1 

, 
1 -1  .r' o las ;:i -ras 	chocau 	Cl 	

• 
CD. 

rt.C-1 t1 	:"1 imn»,-a, es a 	- • • 
	

29 c-.13 

• •• 

• del trabajo 

	

. 	_ 
, 	• 

T . t•—• 

2,̂ 1 	••.„.• 

.h.ommmiimmadVL 



- 79 - 

mo, como reflejo d? la propia evolución de las estructuras de 

los paises desarrollados. 

Las consecuencias de la crisis del 29 fueron diversas, y 

en función del grado de integración al sistema de división in 

ternacional del trabajo y de la naturaleza de la integráción. 

En América Latina la crisis alcanzó dimensiones catastróficas 

debido a que, de entre los diferentes reglmenes.sdbdesarrollados, 

la región latinoamericana era la que más se había integrado en 

el sistema de división internacional del trabajo. 

Durante todo el decenio que sigue a la crisis, la ,,lapEtcit:Jid 

de importar 	71.12:ceienze rec1,1c) 	no tanto en razón de la 

declinación del cuantum de las exportaciones, sino pri --r-;p11,,,-1 

te C91110 - er.i-Zlejo de la zw3iucion adversa de  los tz,..rminos 

sis del 29 la industria adquiere una responsabilidad en el 

Ellg de crecim-In c7i,  la 

 

tadg de un nrocoso histórico, v.
- 	--74.1 una 

lizaci6n dependiente es cecir, bas,_,aa en un Proceso de 

la: 
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re las i ec sidades derivadas de la evolución econSmica de 

úlhimo, tal como lo e_-Presa Marini:ula indutrialización latinoa 

mericana no crea, Por tanto, como en las ecur=las clásicas, su 

oroDia demanda, sino que nace para atender a una demanda prexis 

tente, y se estructura en función de los requerimientos del r_=.1--

cado procedente de los países. avanzados" (4); lo anterior se rea 

firma con el hecho f • r'Zi que, en las dos ltimas dár_adas la presea  

cia en los lpals2s subdesarrollados de empresas transnacionales 

	

con patrices de or7laen central 	incrementado; asimismo, 

decisiones fundamentales acerca de la trayectoria de la indus-

tria en Amárica Latina también ha estado a cargo de esta ,,-, erTJr- 

sas. 

. Hasta :adiado de 	 -7= i ns p.Inq 	el qr eso A - las 

1 • - _ 

terias Pr1 -77>;-  w 	 11 ••••,17 '11 

	 inverso-les 

. - 	1 	- 	• 	2 	n 	r.:-.11 o 
J 	

-- 	 •-/ -.4. 	 r 

E± orgdJi-_) un la (35. 1-1r-1-1. 

- „ 	- 
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1 
1 

cu,,ncia de la reacción local apoyacla en políticas industria1 4 - 

zndol--)s y Proteccionistas. 

La acción del empresario 	había demostrado que exis 

tían Posibilidades de industrializar Productos de consumo co-

rriente. La participación del estado en la reglamentación eco-

nómica y la protección de mercados, así como la puesta en marcha 

de la producción de insumos industriales básicos (acero, petró 

leo, energía, seglIn el país) significaron desafíos para la an-

tigua política antiindustrializante de capital extranjero. 

Sin embargo, a pesar del proceso de industrialización qu.7, 

• 1.-,72.m,, , w,  con 

,.inuaan siendo grandes ezportadorzzs de Productos primarioz, P514.  

tenemos que hasta mediado,z de la dl-:3a-17, 	sesenta los Par- 

- • 2. 	 : 	• "'"'• 	••••• 	 , 

mal.2rias z)rimas, 	era 	d:J 'In lugar u otro 1*E:- 

L_O.L=0, cobre, 	a D-r- cYc,--, 	= 	 "  

piar 

• • An virtud del sentiminto 	1  7." 

en u.2,›sarr311-D v las 	- 	- 	--a ›s P o r 39S Oru- , 
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1 
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clar un cambio en las políticas de los países subdesarrollados 

y es en ese momento que se apropian de la riqueza cue otros dis 

frutaban tal es el caso de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), que dió la pauta ID-.ira aue se organizaran di-

versos grupos de productores de materas primas 

Sin embargo, las empresas transnacionales no se quedaron al 

margen de esta situación y para respoder a las políticas de ma-

yor independencia emprendidas por algunos gobiernos, han inste= 

mentado nuevas formas de explotación de los recursos naturales, 

que consisten principalmente es una expansión horizontal coto la 

forma 2 oció 	1.07-esaria v la corstituci6n de enmresas conjun-

t>s; estas emnresas han ontado, sezpin el caso, por soluciones que 

van d4isde la creación de empresas mixtas o la realizac4 -5n 	E': 

3 
• , 	 • -5 r, • 

• • 
	 7.. 	 " 	41_11 -7._ 	 rj- .; 7 

, os, as.1 —ro el i-tecno de obtener lo  ben.n .Ficios /-71- 

" 1,s inze ha tenido el Esta dele ro 

, 

ci5n de r -1 cada vaz 

• 
C ••••• 	v 	. 	. . 1 — - 	, 	- - , 	, 
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transformación, comercialización y abastecimiento d oroductol; 

agrícolas están en manos de dichas empresas. 

Un mecanismo al que han recurrido las empresas transnacin 

nales, consiste en el condicionamiento para Proporcionar tecno-

logía, en cuya base descansa la nueva industria implementada en 

América Latina; en este sentido, conviene tener en cuenta que es 

tas empresas suponen una tranferencia de tecnología hacia los 

países en desarrollo, sin embargo, en la práctica nunca se da 

tal transferencia a la periferia para que conciba su propia tec 

nología, adecuada a sus necesidades. 

Los7)roce--zzs de industrialización y modernización que se han - 

llevado a cabo en latinoamérica, además de no estar constituld::3 

"DOY' 	 reales 
	

la propia propia región, no han corrlurei 

-,-" 	 . ••••• - 	• 	• 

to, asimismo, no :la creado una transformación significativaen 

caD7tcidad cicn_i, 	v tocnológica, ni siauiera ha cambiado 

sus vinculos con el comercio exterior, ni se integró en un pro-

C SO inter,k&Penc- nre de transformacion con el sector 

- el contrario, ha sicnificado un r.acanismo MAS %.ár..- 



Durane la últirna d5cada se han llevado a cabo ez.:mbios 

,7yn los paltses 

desde los años de la pos-guerra hasta mediados de los setenta 

el inundo de la economía de mercado estaba dominado econ5zica y 

políticamente por los Estados Unidos, sin embargo, dicha situa- 

ción cambia a partir de la caída del dólar y el carrhio de la dis 

tribución de la producción entre las grandes potencias industria-- 

les, de esta forma vá no son rinicarr-ente las firmas norteamel-icn_ 

rns Is cue se .in ,--rnc-:,%nnlizan, sino las de todos los países 

desarróliados, y es as:1 como se da fin al Tundo unioolar dom=.- 

nado por los Estados Unidos. 

Tni cano se 1:a observado, a lo larga de la historia, los 

Estados Unidos tenían su área de influencia bien definc.1- 

v 	, • • -,- 	 - --- "'"7: 110 	 ,..• 

irnortanL▪ e na dado margen al ca7bio We las 	 - 	- 

1 -i- Di 	en n5os la 
- 	 - 

por 

materi• as Primas; d2 est• a manera Europ.=. y 

. 	• 1 	ee .¥..f ✓.L. J.M .meo reservado 	los 7-----1-ados Unidos ›' 

netrar 	• a 
	
- "-0 %1 +." 
	su ds::-! 
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Actu:Ilmente, los países en desarrollo son el campo de una 

batalla de dominación por parte de todas las naciones desarro-

lladas y donde cada país quiere sacar el máximo beneficio. Se 

podría decir que ésta es una de las razones por la cual los 

acuerdos de-productos básicos tienen tanta dificultad para con 

cretarse, ya que la mayoría de los países prefieren acuerdos ~oh 

bilaterales a negociaciones globales, pues de esta manera se in 

ci-ementaría el poder de negociación en los paises en desarrollo. 

En este orden, las materias primas no son más que uno de 

los lazos que unen al norte con el sur, pero a pesar de los es 

fuerzos que han realizado los países en desarrollo en los dif---r; 

ren1-=s-  foros internacionales para defender sus productos, los 

resultados no han sido muy alentadores. 

• -• 	 : 	- :IN 	• - • • 	•-• 1 	. 	— - 	• 	• • 	• 
	 12. 

. 	 • 
inueranci_a, no encre norze-sur -como se pensaba- 	en 

del norte tantz en el  cnnrc;o íntrri,=zionl 

Izs 	tr>nsracon9las; sin embargo, ezo no -7-uie 

• n re decir W=.1."! se ha 	1,1; 	 sub..5.rro- 

liadas, ya clue estas constítuven un ar.lcr,o ara su crzJpimient, / 

'Y '1^ sino 	apnal-en nuev-ts 	• 	,ominacIr;n y 

• ••¡,... 



estos pases que se vI▪ nculan a la evoluci6n de los 

cevitro, y r.11- - 4,-.Lt a tinei ..e observamos que 	paises en desa=ollo 

estan más vinculados a los desarrolladns Que entre ellos misnius. 

Ac i-; a lm r Ye el poder de decisión de los pals.:-!s silzsarro-

liados dentro del sistema imperante es relativo, y en algunos 

casos nulo. Por ejemplo, en lo que respecta al poder mon.1.-tario, 

éste escapa cada vez más a la posibilidad de la negociaci5n in 

ternacional. Por otra Parte el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) bajo control de los países desarrollados -Principalmente 

los Estas Unidos- realizan políticas en las que no participan 

los países subdesarrollados, no se ha llegado a un acuerdo con 

creta sobre la creaciL.n úe un fondo comun para 	z 	 los 

productos de base, así tamDoco se ha Ilecdo a un acuerz.11,  so- r 

el dc,,--,,,c1no 	7ar. 

Por otra r-arte, 

1:n 	 ▪ n1 

"'s 
	 ••• 	•••• 	'• • — 	rr•-1,••;,1 -7-  • 4 c -1 	 , ▪ 	d-- 	^-£  

- • 
": 	• 	. 	• 	t . 	- 	• 	• • 	• -.. ,••-•• 	•••yl•-• 	-1 	1. 	1 
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A nz,s7ir 7- 7:735.  



diversificar su produz:,JiGa, la exporlaciGu de alyuna4 materias 

primas constituye la mayor parte de sus ingresos, pero en cuan 

to a la producción de cereales la situación ha ca.:r.hi_ado mucho, 

sobre todo, a riArir de la década de los setentas, lo que 

a configurar una nueva forma de dependencia si observamos quie 

nes son los primeros productores y exportadores de éstos a ni-

vel mundial. 

Algunas caracerísticas de la actual situación, se har - 

mantenido a través del tiempo, tales como los principales cen-

tros de decisión del comercio internacional, la localización de 

los 7greadgs d  cnn.snm2, las fuentes de financiamiento, 	 tre  

a r --clo-lac5ones surgidas en d.7 gerente, 

foros internacionales en los cue se había tratado 	114-g -r a a- 

cuerdos r_eno3 ---" ,- - 	- 	f- .apss ca 	J_Os ar ,-s 	 z:eS eme_ 
-S , 
i 	• 

s 

nivel internacional, debido a la falta de interés de 1,- s 

desarrollados:. Fr,:nte -7.-Jstanca-27.ieno, cue 17112,1as 

• • • 	- 

es e,    de 	(11- 

así como la coordinlIci5 	de sus a cons 
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B. 1.21 ECOMMIA MUNDIAL Y SUS RECIENTES CI7-..MBIOS 

A principios de la década de los setentzz. el aumento de 

la producción lleva consigo un fuerte aumento de la del;›,., 

de productos primarios, pero esta demanda se enfrento a una se 

rie de obstáculos de orden climatológico, debido a las malas - 

cosechas, y de orden econcímiD debido a la inelasticidad de la 

-.c ofe›. 	r' a O'D 	 delAsí tenemos que a causa 	,.11ert incr 

mento en la demanda de productos de base en 1972, los precios 

de estos productos alcanzaron un nuevo record después de un 

.• - • • ao Dnr7ng 	 nnormr-s rjzsm.151ibrin,- 

en la econom:ra mundial, la cual se recuperó hasta 1976. 

Los paises 	dsarrolIo cnn55g1ion sob-,-,:pgr_Prs.z. a 1.zz. 

▪ pa __ S de 1974, a través dg créditos 

• _• • rior y sacrifica 	Sjs :- 71 

za, de que el - - • .1_ • v. 
r:C rec-si5n fuese transito-rio. con su 

t--am,ento y Drolon;aci5n, al ritmo de 
• 

••-• 	 (.3  I 	. • - • 

sarrollo 
	en 1975 Ilasta una tasa 

nrn:'uctn 	hnb;f-ntr',, 
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tasa de desaceleración fue más acentuada en la econornía de los paí-

ses latinoarezicanos, donde el producto por habitante se redujo 

en 1/2 % , como se observa en el siguiente cuadro: 

Evolución Reciente del Producto Mundial 

( Variaciones porcentuales anuales en el PIB o PNB real ) 

1 
1 
1 
1 

a/ Dars.us ie 'tiros 

CCD, • • I ." 

Promedio 

1965-7C; 1973 1974 1975 

5.3 	- 6.1 0.3 -1.3 

5.8 	7.1 6.2 2.5 

6.6 	7.2 7.1 2.3 

4.8 _ 	6.1 	1.1 	-0.5 

7- y del Banco 	nr1i-11  

.... -a 1- , 
, 

1 
1 
1 

Año 

.~••••~1.. 

Países de la OECD 

Países en deiarrollo 

América Latina 

Total Mundial 

V suiza 

5.0 

n.d. 

5,3 

r A 

Previl;i6n. 76 

.11.~1-* 	 • 
- 	 1,7•. 	 1."; 	 i- 	r 	j.- 	i• 

Da_c3D el cace con cue se e:,:zDer • m.,nr• an lo -=. ,,,.“rau133 

r.a.s 2e.:,arrollaaos, y "'":1  

los D.›: q1Tis 1>tinpri,--aros 

• 
• - 	••• 	 . 	 4 	 1 	 • 	• • 'I 

L - 

su c r ciente 

. ..• 

11 4 	 res. 

1:217/7. 
' 	

? •" . 	• 

1 	 -.- 	
• .2 	• 

1 

1 
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Particulazme.nte, es i=uortante el hecho de que la oper_:zi6n 

del mercado de cambios internacionales tiende a exagerar el debi-

litamiento de algunas monedas, que dc,  hecho crea devaluaciones COm 

petitivas, v quo en otros países ger.eran i.resiones para la adop-

ción de medidas proteccionistas, que por exclusión podrían perju-

dicar a los países en desarrollo. 

Se puede esperar que la situación de inflación y desempleo 

Por encima de lo normal en los países desarrollados podría con2i 

curar circunstancias positivas y negativas para los países en 

sarrollo, así tenemos que por una parte, la inflación en esos ?al 

.-7-es ha elevr.zzn la - 2- 21,--1-,7  ros e 	n urcu:.177mn con :-€=1:- 77 

los precios INS favorables Ce los productos ira:Portados .••• 
r- los  •̀ a  

ses en lo deb ría r iygªr 1 r-•-•  rld=r,=2.7-~ 1•-• ••• 	711 	.nk •'» 	21.̀. 	Y1L •-• ••••• 

7,- 	 •-- 
- 	. • • 	•-• 	• „1", 	t 	.72 • • rr 

;7, 	:7.1. 7 - -• 

-1 el pasaD - 	S 75 r 	o 	"I- 	
• 

;▪ 	* 	•••-• 	.71 - 	 • --"-^ --•• • 

1:.) de las .1..::-Jortaci5n23 	el valor rc,:al cel 

• , . zo 	r;--) 	• 	• 

Una 	 .1a 	 Je y, 	, 	--n 	 *""N '" • "I 
• • 

2-1 r -ter • 
• 

y 

l a 	 _t.  



moneda internacional sobre un stock de materias priínas. Esta aro 

puesta de un nuevo patr5n monetario tiene por objeto la estalzili 

zación de los precios de tales productos- Una reserva mundial de 

este agregado sería constituido por el FMI y financiado por 

Dada la evolución de la economía en América Latina duran 

te 1976, con respecto a la recesión mundial es-evidente que la 

magnitud del desequilibrio que aúnexiste en el sector externa, 

sigue siendo un elemento crítico en la balanza de pagos de es tos 

países. 

Por otra Darte, la permanencia de un fuerte deseauilibrio 

corrzr:ntz: 	...-,_i i anz Ci pagos, da lugar a la ad.:;-J- 

ci5n de políticas monetarias y fiscales de tipo restrictivo 

repercuten negativamente al tipo de crecimiento, afecta la. u 

" 	r1 7.: 	17 	:.7.• 1^  :1 

bio y el nivel de orec;Ds internos; y tril-bién, de 

d2termin-,,n1- •-tn 	r, • 	- 	 1- 
,•••• ••••, 	••••• 

'or, 	n 	r e S' erv-s i• nr.  nrn1-,  o.1-1--•-  o 	• 	 a  a  

• 1 
La~ 1.,..,J.aclonarias de los p -13-,zes 	rc5n, 

• ; 	• 	 - - - - . !-• . 	— - 	- 
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elevaJo3 niveles de infizción extlr-7, ,.--tc.istrado-1.  durante 1973- 

19.74 	-.---pci5n de Argentina y Chile cuyos factorcs 

narios fueron principalmente de orden interno; así entonces , los 

factores externos fueron determinantes, tanto coi.o los relatil-os 

a ajustes internos realizados para absorber el impacto de los 

mismos, junto con la posterior declinación observada en la in4'la 

ción mundial, que en muchos países se tradujo en una relativa mo 

aeración del proceso inflacionario en 1975. VDI 

La evolución de las imzortaciones de los países desarroll 

dos mostró los efectos de la recesión, y de los esfuerzos por res 

tringir las importaciones de petróleo, mientras que en las expor 

`aciones fueron imPortantes los aumentos de las ventas sobre todo 

a los paises de la OPEP, cuya capacidad de ampliar sus ilT.Pora-Jio 

r 	zr 	-1 	• L • 	" 	1 	 ▪ r•I 	 : • • •• 
. 	 • 	 s..' lo cu7r- 	crs7to 

- ) 3 
	 7 

su déficit en cuenta corriente de al -Iza  de pagos. En rJarticnr 

Estajos Unlaos ob:zuviz:rpn un c:1,477,-o 	. 	r — 

. 
el QuI7: 	7 1-  (-Jde los 	la OPv ---,  ngztr5 

Pa -a 195 p,ii_s:Js 

• 
un 

O. r, 	_ 
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intercambio, debido a la caída de los precios de sus exportacio 

nes, mientras que los de sus importaciones continúan aumentando 

debido a la situación inflacionaria mundial. 

En los países en desarrollo el volumen de sus importaciones 

se redujo menos que en los países desarrollados, así vemos que 

a causa de estas diferencias en el intercambio, aunado a los pro 

blemas de inestabilidad y deterioro, una tercera parte del superá 

vit de la cuenta corriente de los Estados Unidos se originó con 

el comercio de cereales que realiza con los países latinoamerica: 

nos. 



en 

cze ,  su ", • "Z• 7 
 

C. EL COMERCIO MUNDIAL DE CEREALES 

El comercio mundial de productos de base en general, repre 

senta una parte importante dentro del comercio internacional, ya 

cue éste por sí sólo alcanza el 38% del total de las exportacio- 

nes de productos primaríos(6). 

Dentro del comercio internacional, generalmente se tiende 

a asociar a los paises industrializados con los productos manu-

facturados y a los países en desarrollo con las materias primas, 

pero en los últimbs años la configuraci6n de esta estructura e. 

intercambio internacional ha variado enormemente y vale la pena 

preguntar uien depende de quien. 

1 	-•• y; 	r-1 c ; 	ce 

de Estados Unidos, ciie 	a su efectiv71 D ••••• .• 

• _ n', •-!:1 1  4S.íy.
^nl  • -n  

1 

7:esult-d-As Dositivps °a-Y-a el 
	la 

r.7.-:p ha siao obsPrvn.(2,-) en los diferentes foros inta-nl.7.5.0n7' 

• 

" •• ••••• 	 •.• • • 
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Este canbio dentro del comercio internacional se pu3t.le r 

en el anexo XIV, donde se muestra la participaci5n de. los dife-

rentes grupos de países en el mercado mundial de productos bási 

cos y de donde se desprende por una parte, que de los 66 produc 

tos primarios más representativos del mercado internacional de 

materias primas,-más del 75% del comercio internacional- , el 

comercio de 38 productos es dominado por los países industria 

lizados; por otra parte se desprende que el mercado de los tres 

productos de nuestro interés, trigo, maíz y arroz, forman parte 

de este mercado dominado por los países desarrollados; dado cue 

son éstos Países los orincipales exportadores de materias pri-

mas, esta situación les otorga automáticamente una importante 

participación en la fijación de los precios mundiales. Dentro 

„ .._,, e grupo da nals5,,-. es tprimgrdi>1 -1 pape l que 

tajos Unij.Ds para el nuncio entero. 

_ 	,-, , zon-rzacione.s 

duztos Dasicos son funamentales para los paíss en des.nrr3 1 7), 

. 
mizIntras 	para loz, zalses d3sai:Iollados con:,¿.2.1.uien 

.071-t_Q de las misIlins, lo que coloca al briner grupJ de 1.-Yal:.:;es en 

un :1 3ituaci6n desveatajosa en virtud de lc)s cambios de 	¥ciOS 

• 
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Esto carrbio estructural dentro del comercio internacional, 

ha traído como consecuencia un deterioro en los ingresos de lcr. 

países en desarrollo, al r12:57.1.3 tiempo que ha acentuado la brecha 

de la dependencia, sobre todo en lo que concierne a los productos 

alimenticios_ 

Hastahace pocos anos los países en desarrollo hajul eral. 

do que la oferta de cereales continuaría al mismo ritmo que la 

demanda y que podrían seguir pagando sus importaciones alimerta-

rias casi al mismo precio, situación que cambio a pattir de 1970 

cuando el comercio de productos de base, sobre todo agrícolas, ha 

sido 	serio 	!_acLo,e7. corno son la convulGi6n 

del mercado mundial, la depreciación de la moneda de los Estados 

Unidos, el alza vertiginosa de los precios del pe  raleo y ni 

-="1 	 - 	-71 	---. 

Después 	la crisis de 1973-1 974, la produr-ci6n ___„ 

tido una reconstrucciSn de las exis:-enci=.6 	cer ales, orirr"; 

palmen te en los Z,S,.a7:73 

Así las t.,..nd,--nci.7.s 1517,r 	en 

7." 
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dispuestos a negociar hasta finales de los setentas, en los recien 

tes años de la presente década esta situación ha cambiado aparecien 

do los cereales como un arma de presión. 

Por otra parte, en general , el reducido aumento de los pre 

cios de las exportaciones de los productos agrícolas coincidió - 

con un aumento del 15% de los precios de exportación de los pto-

ductos manufacturados, de manera que la relación de intercambio 

de las exportaciones agrícolas con respecto a los productos ma-

nufacturados, sobre todo en los países en desarrollo, empeoró 

considerablemente en 1978. 

El enorme aumento de los precios de los productos manufac 

tarados, junto con el lento crecimiento de los precios de las 

- exportaciones acrícolas, originaron una baja de casi 102 

L:"1.5 

paises desarrollados exportadores de este tipo de productos e 

tx7ieron en condiciones de r1-1,-.-nrir sus ingresos reales aumen-

t=mdo considerablemente el volumen de sus exportaciones; en cam 

_ tio, el volumen de exportaci6n de los paises en dsarroi_Lo s'Slo 

se incrementó en un 2%. (7). 

7) D4.,n4:-;:%isaa Cnntncia 	17t. FAO 1:YarD 
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En 1979, se estima que la producción mundial de cereales 

1 	 relación al año anterior, debido en gran parte a 

la disminución de la producción de trigo. En contraste con 1979-80 

en que el aumento del volumen de cereales, sin precedentes, 	de 

bis5 a las abundantes exportaciones efectuadas por los países desa 

rrollados, que se explica en gran medida por las mayores compras 

efectuadas por los países en desarrollo. 

Dentro del comercio internacional de cereales, se observa 

que ánicamente cinco países suministran el 80% de las ventas mun-

diales de cereales (ver anexo X y ). El resto es aprovisionado por 

otros países cuyas ventas no representan más del 1% del total da 

las exportaciones. 

Dentro del grupo de los cinco países exportajtores, los 

:1 
	

" 	" • " 	1:3 7»,  1 r•• 	• 	" •••• 	 -7 	-7 
• • 

4- 	 te-Acencla 	na 	y se :ha 

, 	 ";-z.. la 	 - Lo 
1  ,araD setut-L ,7 t=nemos 

1 .r'1 É- 	en el comercio de cereales 

s5 	4n.1  	41 p.:raal5: yI  

tal co9M S2 p7_1.de ver en al anoxcl XVI. 

, 	LoS 	UnijD, 
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mercado de cereales da margen, a que la ya existente dependencia 

por parte de los países en desarrollo se acentúe cada día más, 

debido a que éstos países se ven cada vez más en la necesidad im 

perante de importar productos provenientes de éste país para ali 

mentar a su población_ 

En virtud de lo anterior, la política de dichos países es-

tá determinada en cierta manera por los Estados Unidos, donde la 

experiencia ha demostrado Que cualquier manifestación fuera d= las 

pautes marcadas por éstos países repercutirá en la disminuci6n de 

las exportaciones, como ha sido el caso recientemente en Nicatngua. 

Así también, los Estados U:lidos i están dispuestos a dejar 	a-

przvecharse da su situación prioritaria en el campo de los cera-

les -cuyas ventajas son tanto de orden político como econ5mic(,—, 

ern 
••• 	• n 	ce 17,  74..711_ 	"nn. !'"T"t 	 - .7•A 

con ouz..i c> hech pnr Primera vezp.31: el C7,;-_ --no 

• • 
rl 	Y-1" -11- 	• 	la in en.c...Lo▪ n ae 133 	t 7.;'  
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tajas, no sólo políticas sino financieras, que se ha ido acrE:f:en 

tanda en el comercio internacional tanto por su posición de 

des productores y exoortadores, como a través de todas las medidas 

proteccionistas y restrictivas dentro del comercio internazisnal. 

Los medios de presión de los países del tercer mundo ante 

su situación del mercado mundial no son tan poderosos como se z30 

dría creer, ya que el arma de las materias primas agrícolas no 

puede manejarse como el petróleo. 

Tomando en cuenta que el 30% de las. importaciones de pwduc 

tos agrícolas son hechas por los paíSes en desarrollo, su sit,21-

cicIn desventajosa en cuanto a los precios los ha llevado a rriLls-

trar sus inquietudes para mejorar los términos de intercazbio a 

•.. 	 cnrnn 	nv,2.—tnryncz 
v.thy Z 7G 



1. PRECIOS DE LOS CEREALES Y SUS FLUCTUACIONES 

Las fluctuaciones cíclicas y a corto plazo de la producci6n 

de cereales generan un alto grado de inestabilidad en los precios, 

y su variación constituye un elemento determinante en los cambios 

de los ingresos provenientes de las exportaciones. Estos cambios 

responden a una compleja interacción de factores, como por ejem-

plo, obtención de precios remunerativos y acceso fluido a los mer 

vados externos; lo cue a su vez es afectado por las políticas co-

merciales agrícolas de los países industrializados que inciden so 

bre los bienes ex7portad3s, reducen 1_;. tranr;formaci6n dr,1 mrce..ao, 

y en algunos casos repercuten sobre ia producci6n agríc,la de los 

países con menor desarrollo. 

procz:Jas 	 de los 

sarrollados se han transmitido a los precios de los prcjactps 

arios y a los da las manufrturas oras4 911,=ndo 

cucas. En general estos procesos son más suscemtibles 	1 ns )ai. 

ses en desarrollo d2bido a su condición /  generert,-, 

tadorr,s de mar-nrins prirri>s e imuDrir.,-,  de n-ro.-'-ietns 

• , cari,:r9 
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reales, éstos han pasado por varias etapas como resultado (..! 

mnvimientos cíclicos presenciados en las cc 	las de los países 

desarrollados, podemos hacer referencia a los primeros años de la 

Post-guerra, en los cuales se produjeron alzas de precios bastante 

acentuadas debido a la escasez de la producción; otros aconteci-

mientos, como el caso de la guerra de Corea, han tenido repercu-

ciones sobre los niveles de algunos productos, en esta ocasi6n, 

encontramos que el arroz alcanzó niveles de precio rl.r.rtrd. 

En la década de los cincuentas, los precios descendieron has 

ta principios de los sesentas, 	alcanzaron su punto más ba-

jo. Una de las causas de dicha tendencia fue la baja recuperación 

de las economías indus4-riales, qu3 cC tradujo en un descenso zn la 

demanda de materias primas. 

• - 

reanuda la expansión industrial, especía3rnenf-e en Europa_ 

• s • e 	171 	 r". 	to 	C 

de l-Js 	sn dn.sarrD113; 	
• ea 

esf-a dácad-,  • J.:x:-Jprcacion:s 

los países de la regL5n X D r. 4  .71 	a car.1:: 11 O S 
	; 	 • 

wacir, en cai tndps 103 P(35.3-'1S 	la rel-Ji5n y pri_nrip- r en - 

- 1 - 
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rubros no tradicionales; era de esperarse que esta co=Posici5n. 

más amplia de productos exportados de la región hubiese contri 

buido a alcanzar una mayor estabilidad de precios que en el pa-

sado, va que tradicionalmente unos pocos productos primarios son 

los que tienen mayor incidencia en la variabilidad de los térmi-

nos de intercambio. 

se dice que no se alcanzó una estabilidad en la región, 

r'r•!•!=,- A=A.n l á reciente disminución en la producción agrícola au 

nado a las etapas de crisis; las inversiones disminuyen y la de 

manda industrial se contrae, lo cual trae como consecuencia que 

los precios de los productos basicos bajen debido al exceso de 

• , 
of4hrl- e - f  • durante la recuperacion, con-- 

Linua el deseculilzrip ent_. re la ,.e.r.La y la demanda, va que 

••_. e. 	• 	 • 1 

í-1(31t---; ria.)es, 

de 	n-im>s 	. suficiente rp=:7.---=' satisfacer /a deman- 

?Dr 0 	• 4  OS C-:,2 1 

- 	-1 r)ronu2tos 	 l 	 nn 	ar,rove01.-w-se 2.17.;s 

• - 

, r -rar manuf,-ct ,'17,s _ _Los pro 

r .i c> tau :Ts7 01:0'90Y17 1 0nani—,z,  
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en comtig_ración con los que se presentaron a comienzo de la d5cada 

• de los setenta, lo cual ocurre bebido a mayores fluctuaciones de 

los precios de los productos básicos, tal como se muestra en el are 

Xo XVII, donde se observa que la variación de tales te"_rminos ha 

sido más intensa desde 1973, que para los años 1970-1972. La mayor 

variabilidad en los años recientes es explicada en buena parte 

por los cambios pronunciados en los precios de las exportaciones 

de productos básicos de la región.(9) 

Esto se ex-olica a través del auge de los precios alcanza 

dos a nivel mundial en 1972 en el renglón de los alimentos, do-

offerta ane asociada a ciertas condicio 

nes climatológicas k.e.,-a.,7Drab.es en las principales cosechas reune 

diales, cond-jo 	107 
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Para 1930, se siguen obzarvando problemas de inastabili-

dad en los precios de los productos agrícolas en los mercados 

mundiales, los elementos que contribuyeron de modo particular a 

una inestabilidad generalizada en los precios para este arto, re-

siden en las elevadas tasas de inflación vigentes y a la inesta-

bilidad de los mercados monetarios mundiales; además la inestabi-

lidad de los precios, se da particularmente en mercados de prodac 

tos donde el comercio internacional es pequeño es relación con la 

producción y consumo mundial. 

Como consecuencia del descenso de la producción mundial de 

cereales y del -T-v77, nf-0 fiP 1> n----cesid::d de,  importar, los precios 

internacionales del trigo, cereales secundarios y arroz se maritu 

vieron en los pr±meros meses de 1980 por encima de los niv4,1 es de 

En virtud az: las fluct,Jaci.mes de los precios de los Pro la .s  

ductos báslco-, 	intentajr) dos 	para neu- 

tralizar los e-'ef-tos de inestabilidad de los mismos, estos so 

los acuerdos entre pagses imDprtadorcs •v exnortadores v los acr 

dos sobre los mr-aniqmos d5, 	com2ensatorio. 

t- 
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1- ernacio1=13 del A-74rar que entro en vigor provisionalmeat en 

1973, IDro no ha emnezado a funcionar debido a que Estados Uri- _ 

dos no lo ha ratificado y la CEE no se ha adherido al acuerdo. 

El segundo tipo de mecanismos son los fondos compensatorios, que 

por lo general han operado más eficazmente, en especial en el ca 

so del financiamiento compensatorio del FMI, del programa STTIBEX 

de la CEE y el fondo compensatorio de la OPEP. En tales casos, los 

recursos disponibles son exigidos en relación a la magnitud de las 

fluctuaciones de ingresos por divisas. (10) 

En cuanto a América Latina, existe un fondo andino de re-

serva de reciente creación y actualmente se estudia la posibi- 

lidad d- crear un fondo lar..in.-americ-,no de 	Q"'"' 
. 	. 

— c., • 	 re3e,va 

men Como event_os positivos "ni la nu-- - y 
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2. PEDIDAS INTERNACIONALES PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LAS ESTRUCTURAS DEL PERCADO Y LA. PARTICIPACION 

DE AMERICA LATINA. 

"Los mercados de materias primas se caracterizan por una 

rigidez considerable tanto en la oferta como en la demanda a 

corto plazo. Los cambios mínimos de equilibrio entre la oferta 

y la demanda representan una situación de desequilibrio en fa- 

vor áó 	compradores y viceversa" (11). En virtud de lo ante 

rior cabe considerar hasta qué punto pueden ser capaces los pal 

ses del tercer mundo, del cual forma parte América Larina, como 

blocruPi, de nljo-4 ‹71r de una manera 	favorable en lo oue concier 

ne a los productos de base, tomando en cuenta que se en5,rentan a 

una serie de medidas oroteccionistas de laz cuales cfz.-ner,-.....,:„enz.-e 

en cenerul a una seri '•e 
r 	 - cue deterzinan 

sistema de intercer-bio. 

resulta 

especial °ara America Latina, sobre todo en lo que res-zc::a. ~ 

Estados Unidos, consimlo la sytuci6r, cec.zrarica v 	de 

; 	"2,  1.; 	-• ; -. 
. 	1 • -- 	 •, 
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minar el :nercddo y 1,Js sirecio.s. Este hecho es de particular irlor 

rancia, ya que  1a  regi5n a p,-?sar de haber aumentado sus exporta-

ciones en algunos cereales no lo ha hecho en forma constante y se 

ve en la necesidad de importar, a excepción de Argentina con el 

caso del trigo. 

La historia del comercio internacional muestra que todas las 

naciones han recurrido más o menos a las medidas proteccionistas, 

que surgen frecuentemente en Deríodos de desequilibrio económico. 

Entre algunas prácticas reconocidas a nivel internacional, 

Podemos hacer referencia a la Ciaúsula de la Nación Más Favore7A-- 

da, au 
	instruml:_nto 	aoiicaci5n tradicional del nrin 

cipio de iaualdad, es una regla  que prevalc,=, des 	1360. (12) 

_ todas 

a mutuam-nt un tratn 

en 1 ::› 

Ii71-w-,....,1,ciones, va sea cu,a.t. s 

• 
trate d- -1 -4 	•- 

. 	• 	. 	 , 
-- • 	• 
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Esta claasula inspiró los principios y objetivos en el 

Acuerdo General Sobre Tarifas y Comercio ( GATT ) (13); es un 

tratado intergubernamental que fuá firmado en 1948, después de 

largas conversaciones llevadas a cabo en la Habana en 1947-48 

(Carta de la Habana), es un organismo fundamental en la nego-

ciación de los intercambios y la organización de las relaciones 

comerciales. 

Propiamente en el seno del GATT, se lleva a cabo la con 

ferencia llamada ilKennedy Round" entre los seis países de la 

CEE y Estados Unidos, durante la cual se.acordó una reducción 

30, de  lps aranceles de Estados Unidos y la CEE, Para  los 

productos industriales entre estas dos regiones, los resulta-

jlos fueron casi nulos para los productos agrícolas. 

En c,- J.ailt-J.  • • - • 	I-, 	 - • -r 	z 
•-• 	d 

•- 
•"' 	••-• 

colas, -1 GATT auen,3 ha aportado ventajas de Importancia pgr 

13 cual es ._e acuerdo casi no 	--avorecido a los 

sarrollo, va aue como se mencign5 anteriormente las exogr;:lacin 

estos países, que son en su mayoría productos 

CziLl-  Acuerdo 
2 r O 	 Es un 1: 

 

.„ 	.L IaLLal, y co.7pr-i.,), • •-• 	-.451-4.4 y -449 2 
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constituven generahnnte la base principal de sus exPortacione 

y por lo tanto la fuente más importante de los medios exteriores 

de pagos. 

Una característica importante de la década de los setenta, 

especialmente a partir de 1974-1976, fué el abandono de las prác 

ticas comerciales liberales que habían prevalecido en los ánimos 

30 años en los países industriales y la configuración de un nuevo 

programa proteccionista, basado en medidas más sutiles que la 

tradicional combinación de medidas arancelarias y no arancelarias 

de la década de los sesenta. Si bien algunas de estas medidas se 

han tomado supuestama.n. de ro del mareo del GATT, su aplicación 

no se ajusta reglamentariamente al mismo. 

hn sido caracterizdo PO'.  el nuevo Dr01.:...:1ccLc 

(le Los 
	• 1 . 

	 "L1  

di das proteccionistas cue emplean dichos 'Países se originn 

GUS pro/Dios yi =tin car "1-zrIcol.-_,,s nacionales o re-:4-1)nalas ti sDn la 

consecuencia casi inevitable de la al-)licaci5n de mecan53mns -r • , 

intentan res-Jlver problemas de ingreso rural_ 

La cr--c.n.,-nfe udno,F,;,- ion 	m-didas crueY-ciain.5 

,s 	• 



• : 	; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

bas----s oplíticas, cuyo objetivo os la briseuf,da 	estableH. 1 - 

d un.3, distribuci5n sectorial dad cowercio mundial entre 

los países industriales, el concepto en el que intenta concentrar 

se es el denominada "comercio libre organizado o comercio condi 

cionado" .(14). 

Esa nueva tendencia dentro del comercio internacional con 

lleva por una parte, a limitar la producción manufacturera y se 

mimanufacturera proveniente de los países en desarrollo, y por 

otra parte, la limitación a las materias primas producidas por 

en que se pide libre acceso para los países desa 

r-r.-%1 1 ,-,..-- 9-1,-se y  to-ihr ‘ 	que los toman medids pacerá  que in p?-ndm" --  

tos no sean com:)etitivs con los que se Producen en los demás 

paises. Dentro de una relativa libertad, tales factores condi 

COM?.rein 
• 

	

. , • 	. • • 
•-• • 	 - 	- 	- 	•:. 	7 •••. 

en cls,--rrollo. 
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-acuerdos a nivel de productores, gobiernos o anbos a la ver, 

donde se tiende a limitar las exportaciones a determinado ni 

vel bajo la amenaza, directa o indirecta, de aplicación de me 

didas restrictivas, tales como los derechos compensatorigs o 

antidumping, salva guardias sin justificación, etc., son de - 

hecho limitaciones negociadas, en las cuales el país exporta 

do- se impone el compromiso de la restricción; el objeto que 

principalmente se percibe es el de evitar la desorganización 

efectiva o :Previsible del mercado interno del país importador; 

-acuerdos de comercialización regular, que surgen cuando la 

limitación voluntaria mencionada anteriormente se establece 

en virtud de un acuer:12 

• ,, donde se escaz ,ece el volumen m:51ximo de exporta,lun a alcanzar 

y, en algunos casos los Porcentajes anuales de a.zlento de es- _ 

pueden adquirir un car4c•-t,-- peer aneey extenderse a otros 

Z7, -rOZUCtOS. 

. • -orocedimier=s n Lis._-. 2 -- 	las 

a-'- ;var-i6n e-. los "Es1:.az Unid 	y de w,-(,-in,7 	4-"N 

n -Yri=ci_611 	en la C-2.7  
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1 
Ps1-1; -..ariedad ¿,.! nuevas morlalidades 

eectos ne.jativos en los países en desarrollo donde 

las consecuencias han sido desastrosas, especialmente en su 

balanza de pagos, desarrollo económico, nivel de ingresos, es 

tructuras de producción y de exportación. 

El proteccionismo plantea serios problemas en el comer 

cio de productos agri colas, tanto alimenticios como de mate - 

rias primas, e inclusive de productos procesados que afectan 

las exportaciones latinoamericanas en el intercambio con los 

n-nisc)s industrializados. Entre los principales productos afec 

tados de la región tenemos la semillas oleaginosas, productos 

1 

1 
1 
1 

1 
etc.; en lo clue se refiere al caso del az11-. 

1 	.••• caer , la regi5n ha dejado de percibir azroximndamnt.=. 659 mi- 

lIgnes de d.1/21ares en ÍN-1 	Cr 1979-1q79 	(1,711 

1 r 	• 	. "J. 	 E: 	7 	 :.• 

proter,-4 3nist:r1, 	rPstrict'.7w, al co =-,--o 

1 •••1 aLzur.73.,17 en- 

1 
	¥ ondas e 	 vst.71dDs 

ejemPlp, 	p-T-ohjb;6 	im- 

• . on er. 	 •••-' •'' , 	-. rennz-za1.121 
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al hecho de quz! dicho país datecc6 un barco pesquero de origen 

norteamericano que estaba pescando en aguas jurisdiccionales sin 

cumplir los requisitos legales para hacerlo. 

La persistencia de medidas proteccionistas podría reducir 

la contribución que el comercio aporta directamente para facili 

tar el reajuste agrícola internacional, y en especial para lo-

grar un uso más eficiente de los recursos, que beneficiaría tan 

to a los países desarrollados como a los países en desarrollo. 

Es especialmente en este aspecto donde se enfatiza que los paí-

ses latinoamericanos deberían convenir las posibles acciones pa 

ra el ordenado des-lantelamiellto de lds medidas proteccionistas, 

diseñando una estrategia común con los demás países interesadol:. 

-knora 	 n un --1 .-  
, -n.t1-.1 ,-,nto 

...:.,,s esta ra 
7 	I- verán igualmente afectados, al tratar de colocar sus Drowct_os 

La existencia de t'uertes presione::: en rela-lo,! al werca.:Izo 

Productos básicos, 	70 cric-4.71 

n -rIle los zrils.,»s 

• 
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cuctos, 'gin liase a su capacidad para controlar losa recursos nat.0 

rases de la periferia (a través de la tecnología) y de regular 

su poder y corzercialización, 13 c.l.z3 ha llevado a la negociación 

de acuerdos res justos en el plano de la economía internacional, 

que incluyan la estabilización de los precios, la apertura de mer 

cados de los países industrializados a los productos provenientes 

de los Países subdesarrollados y a la reducción dele osto de la 

transferencia de la tecnología. Estas inquietudes han sido expues 

tas en diversos foros destinados a la creación de un Nuevo Orden 

Económico Internacional (NOEI), cuyos argumentos y recomendacio-

nes serán expuestos a continuación, así como la participación .Je 

Amárica 

La unión en blo=e de los pel=es 

- 1- 

JAi(ias 	:11 

• „, 	• ,-- 	eR de la 

Ir-) conf_erncia d2 	Uniz'as sobrc? Com2rcio y D2s.D.rro-- 
1 10 ( 	D ) 	2: , 	 el 30 	 dr> 1 9=;'1  corno un 
órganJ 
das_ 	c-rIn 

1 
• ... 	•  



enicamente se oreseataron las bases para un posible diálogo entre 

las diferentes naciones. De la II; UNCTAD surgieron algunas reso-

luciones en relación al acceso de los mercados y la política de - 

precios. Cabe mencionar por otra parte, algunas resoluciones de - 

la Conferencia de Dakar llevada a cabo en 1975 en relación con - 

el área de las materias primas: 

- recomendaci6n de establecer un fondo especial para financiar - 

reservas reguladoras de materias primas y productos PrimarioR 

exportados por los oaíses en desarrollo; 

- establecimiento de un consejo de asociaciones de productores de 

raterias orirr-as_ 

Sin embargo los intentos más serios hasta ahora realiza 

dos, en relac4 óncon la oranIzci6r1 c'tel mercado de oro2uctos 

17! TA-  17::=2T.:,D y 

la Conferencia sobre Coo.,Del‘zcion Econom,_cu Internacional (CECI), 

conocicia CW,:0 t.1' -.rCJ nOrtrl-Sur. 

En 	la 
	 , -1,••• -3 V- 1 	 en er 1 -n5 • .1 	1 	4. 	p se  O z_ s 

r.tatzi=ron =Ina 	nrolqc7.as relacionados con los proj.uctos 

---erng, la re7gria dg 

• ) 

• 
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Las .7onversaciones de rairobi dieron COMO resultado la ini 

ciaci6n de negociaciones sobre un Fonda Común en el mes de marzo 

de 1977, para cuyo fin se aportaron 6 millones de dolares desti-

nados a financiar reservas de 10 productos básicos; así tambián 

se propusieron nuevas investigaciones para resolver el problema 

de la deuda externa de los países en desarrollo, combatir los - 

ciclos inflacionarios, promover el comercio y la ayuda interna- 

cional. 

Las opiniones acerca de la conferencia fueron optimistas 

respecto a los logros alcanzados en el área de productos bási- 

cos, y 	reco.mend5 1-Jasar a una nueva f7lse 	acci6n en el 

no del Diálogo Norte-Sur. 

Cab-, 	que TYYJ su 7part¿I, en la y UNCTAD rJP. 

a 	y" 

cursos 
pro7.eter7lores y la proposici6n de un Fondo Comán de Es 

....q91_1z›,--7 -In o- 

	

_ 	 Primas, cuyo Drincizio • 

habí sido adopta 	en Nairobi en 191e., 	r'n realidad ást3 

r ^ ; 
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:-:n una conerencia dn prensa (17) 
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Los tersas que se plantearon en el área de materias Primas 

son la continuacuón de la IV UNCTAD,particularmente en lo que 

se refiere a la adopción y aplicación del proceso integrado de 

productos básicos. 

Las reuniones del Diálogo fueron interrumpidas a mediados 

de 1976, por divergencias entre países ricos y pobres en rela - 

ción a la preservación del poder de compra de los ingresos de las 

exportaciones de los paises en desarrollo y a la extinción de 

sus deudas ^0\i los países industriales. Estas pláticas se r42, 1111' 

daron en mayo y junio de 1977. Sin embargo a pesar de los inten 

tos realizac!os n.--) se ci-tP›pidn resultados significativos, va 

que si bien no se puede hablar de un fracaso, tampoco se puede 

a+-Irmar aue fuá del todo positivo en virtud de aue los logros 

Por su parte, an la Conferencia del Diálogo Norte-Sur lle 

• ./0^ ="1 	 ,aro „7„„ ,e puede ha- .... 

.lar de un gran avance, ya aje no se abordó' a fondo el plan de 

garantías (rt cuanto a los precios de las materias primas entr -e 

• 	
p9r3S 
	••••. 
	 1— 1 	 a.trmAdo 1,1ov el Presidentes,  



par otra par es dudoso cfu.  se llegue a negociaciones efec4.:i , 

vas ya que de los 157 `,aíres utle normalmente deberían de 

participado sólo asistieron 22; es importante remarcar este - 

hecho ya Que los participantes no se expresaron en nombre de 

los países no presentes. Dadas las condiciones en las que sur 

gieron este tipo de encuentros, éstos deben llevarse a cabo en 

presencia de todos los países que de una manera u otra cuentan 

en el equilibrio mundial. 

Es Posible que en el futuro la noción de un NOEI no pa-

se a ser más que un slogan, va que si bien los países indus 

trializados no se han negado al diálogo, tampoco han accedido 

al cumplimiento de der 	hechas por los países subdesarro-

llados, argunientanda que no es fácil llegar a acuerdos fo-.-=?Is.:z 

• 

121  

nes internacionesles c,ue NrP caxistn 
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se debe a que la región hizo rITIntribuwicacs 	gran alcance a 

las cuestiones teóricas y Prácticas del desarrollo durante el 

período posterior a la Segunda Guerra ~dial, ejemplo de ello 

es el informe que presentó Raartebisch en la primera sesión - 

de la UNCTAD que se titula "Hacia una Nueva Política Comercial 

en Pro del Desarrollo (18), en la que se expone la necesidad 

de implantar un NOEI que responda a las necesidades globales. 

Otro ejemplo es la Carta de Deberes y Derechos Económicos de 

los Estados, propuesta por el Gobierno mexicano. 

La Posición de América Latina dentro del concierto de 

paises en desarrollo es de considerarse en el Grupo de los - 

77, que se ha convertido en el vocero de las demandas del - 

mundo en vías de desarrollo. Esta posición de liderazgo de 

La posici5n dz--  América Latina sobre las cuestiones dei 

abarca conz:__c:raL;lui s d':):iomá,l- ica,! con dos aspectos ín 

terrelacionaos: Drire rg, Rmár d 	 -l_ca T aue consier:tr 

el grado de denden2ia de ciertoc socios ~ 

co ercio e :teri o Y cual es i noslclon d 	 NCYTIT• 
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ea es ira contexto e_s-  posible que los ualses latinoamericanos tea 

gan que tomar en cuenta que su poder en materia de producción 

es mucho menor que el ,11-4y otros países del Tercer Mundo, así co-

mo la posición de sus principales socios dentro del NOEI con los 

que esta más vinculado, así tenemos a los Estados Unidos, prin-

cipal socio de Amárica Latina y la RePablica Federal Aleraana, - 

que a pesar de T.12 han reconocido la necesidad de rea? izar algu 

nos cambios estructura' es en el comercio internacional, se han 

unido en una posicicn conservadora (l9) En 

do lugar, el papel de liderazgo que presenta América Latina en 

el Grupo áe los 77, sugiere que los países de la región atribu 

yan cierta 	c.nrs -f-var 
	diDlamáticas estre 

J_ -1 chas con e resto del mundo subdesarrollado, sin que pueda 

z reso sociGs industriales. • 

r)e 

na en 	D7L51-,cn 

r•-• 	• c ny,  

prioritar ▪ is 	re.soeczo 

19) 	*--'n1Ffljz, - 	, 

• 



Las demandas del I;OEI son de interés para América Latina, 

pero no son de absoluta prioridad y quedan en segunda téruino - 

ante la necesidad de que la regi6n reestructure sus relaciones 

con los Estados Unidos. 
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1 
1 	D. EL COMERCIO DE PRODUCTOS EASE EX AMERICA LA PINA. 

El sector agrícola latinoamericano presenta característi-

cas definidas en cuanto a su dependencia y vulnerábilidad,price 

ramente en cuanto a sus compradores y vendedores, donde se obser 

va que el comercio se concentra en muy pocos países; asimismo, 

dentro del comercio de productos se observa también un alto ara-

do de concentraci5n en un limitado número de productos, por lo 

-,e se agrava su dep,2ndencia al 11 e ayn 

de importadores_ 

Estas dos situaciones afectan el dinamismo de exportaci6n 

de la rewi6n ;, hacen mas 	 minimizar los riesgos que 

1 	presentan las fluctuaciones de los 	y precios d.-1 los 

1 
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no, azilcar, café, cacao y algod6n, que representan el 91% de las 

e:-:cortaciones, mismos 
	habían tenido una posición competitiva 

dentro del comercio internacional, sin embargo, el efecto de dife 

rentes factores ha significado una disminución en su cuota en el 

mercado mundial. 

En cuanto a las relaciones del comercio exterior de la re-

gión, éstas son principalmente con los Estados Unidos y la CEE; 

la región destina más 
	

59% de sus exportaciones a esos dos mer 

cados y- el 	de sus importaciones provienen de los mismos.En 

cuanto al comercio que se realiza entre los países latinoamerica-

nos corresponde una quinta parte del total de sus exportaciones 

y a una séptima parte de las importaciones; el comercio intrarre-

cional es tá determinado por la complementación y la estacionalidad 

antes que 7,-Dr la comzezencia, 	si bie.n ha crec3.dD 
	tl.:11-ninDs ab 

representando una p3rci5n muy pequea del gldbal. 

En c 
	 de 	re...ign cx/ lns 

Esta 	U 	e. dos nidDs, divrs-1s m 	,z•,;_l_c;a3 c.-_,2'rciales han veni 

cD el comer= :Jon CS2 país, sin 	u r el --417-'C' 

.c.fecto 	(--ovunt:ural. 
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La región enfrenta la competencia de los Estados Unidos In 

el mercado murrlial, a través de mecanismos de crédito a corto Dla 

zo para la exportación y diversas fgrmas de fomento a la exmo-tn- 

ción, que constituye hoy uno de los rubros más importantes en el 

comercio exterior de éste país. El comercio total de Estados Uni- 

dos con América Latina durante 1979 representó para el primero 

una tercera parte de sus importaciones y algo más de la ritad de  

sus exportaciones. El aumento de las exportaciones hacia ese 

... 
país fue m>re'ado entre 1975-197e, este al.7.mento se explica zri -Y  

cipalmente por la recuperación de los precios del café y algunos 

otros productos tropicales de la zona, para los que ese país c:-n_s_ 

ti tuve 	crinclual_ me:rca 

consecuencia de la continuación del crecimiento económico clz. 72,  

Estados Uridns y por lo tanto dE! su da i7-Jor-t,,,r5.9nr-c. 

• 



72, 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 126 - 

1. TMPORTACIO=S Y EXPORTACIONES DE LA REGION 

El incremento de los Precios de los cereales a partir de 

1973, afectó el valor total del comercio exterior de granos 

(trigo, maíz, arroz, frijol, sorgo), los cuales alcanzaron pre 

cios muy altos; es por eso que los volúmenes de cereales impor-

tados han descendido o Por lo menos han crecido renos rápida 

mente a consecuencia de los precios; sin embargo, en valor ha 

venido aumentando su participación en el comercio agrícola la-

tinoamericano; así, representaron el 26% del total agropecuaria 

importado de 1970-1972, cifra que se elevó al 405; en 1973-17:75, 

\ ;--/- 

De los cinco granos el que más ha aumentado su partici- 

pz..cion 
	 al wavor 11,77) 

c!'ano 	-.Pienso 

en la avicultura. 

• a llts ezp•DrtaL:17.nes, 

• 	e_ 	 ' 

lor de e-!t-;,s ha aur,,nt-zdo n&abiPm.:-nte, 

21) SET-7, 
- e- 



t_i:; del tocas agropecuario exportado por la región; los productos 

maz nan aumentado su participación son el sorgo y el trigo 

(ver anexo XVIII). 

El co2ercio paralelo, importaciones desde y exportaciones 

hacia terceros países, sigue siendo la fórmula dominante, así - 

tenemos por ejemplo que el 75% de las importaciones de trigo pro 

vienen de fuera de la región. Sin embargo en los últimos años se 

advierte que existe una tendencia hacia a la aceleración de acuer 

dos de abastecimiento bilateral en el continente, que incluyen - 

compromisos de compra y venta de granos, principalmente trigo y 

maíz. Estos mecanismos permiten el acceso de los productos regio 

nales a lcs mercados deficitarios con base:3 
• • g-vnranr /i7; 7.1 COMO 

tambign,asequran el abastecimiento y precios razonables para 1-.)s 

Tenemos cono eierrolo 91 CaE9 del trigo, 	s- - 

- 4 .-. 
• i 	

4 
 

n-te era 	debido principalmente a la podgcruon -z j  

la región DO/.  otra P-Irte importa más del 4O'. .tes los 1--sac-3-1,--  

que como lo mencionamos anteriormente, 	',rentas 

to algunas veces esllan determinadas hacia ciertos obietivos 

cisos por pare de este país. 

. 	. 
) 	 ". 	 - . 	• 4... 	z 	• . 	1. 	" 	L. • 	• 	ti 



tacian2s regionales de este grano han seguido una tendencia de-

creciente a partir de 1971, aunque después se recuperaron, vol-

vieron a decaer en 1975; por otra parte, en el renglón de las - 

importaciones aumentan notablemente. Casi la mitad del r•,aíz im-

portado proviene de los Estados Unidos. 

Como se observa con estos tres productos, existe una mar-

cada precencia e influencia de los Estados Unidos en el comer-

cio de productos de abastecimiento latinoamericano. 



CAPITULO III 

INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO Y AYUDA TECNICA 
A LA AGRICULTURA EN AMERICA LATINA 

En el período seguido a partir de la post-guerra, las es 

tategias de desarrollo se orientaron principalmente al desarro 

11^ 4~"11, 41 
• 

le 	 .° -I 	 . - , • -e •  

c i filo 1Q respcinscLuil.11-2a1I. de 

gurar el crecimiento de las economías nacionales. 

Dentro del marco caracterizado por la indiferencia a la 

agricultura en algunos casos, y a la discriminación en otros, 

y que además debió desempeflar un rol poco activo como sector 

5 n-11,-tr4 a1  2r^^ 	al TI151'.2 t:i.7:11n9 	C11  

• J- y v. parte 	 .....noicionada a que ruerzn apareciendo 	ono _ 

tunidades inversit5n; por otra parte a los recursos 

4 	 . zrue el Estajo le asignaba, cuyo objeto era 	z,  . 11  ,.-Jar a 

cambios 
	1_ c----trucura como (---n la in,-"raestructu-:a 

ia. 

.. • 	1-1 
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lución verde y por la expansión de las fronteras agrícolas. 

Recientemente se observa un poco más de interés guber 

nanental hacia ese sector de la economía, debido a que cada 

vez se hace más difícil que este sector continúe suministran 

do divisas y alimentos, como lo hacia en el pasado. 

El objetivo principal de invertir capital en la agri-

el ritmo de crecimiento de la pro-

ducción y de los ingresos de los agricultores, mediante el 

aumento de la productividad de la tierra y la mano de obra. 

Las inversiones destinadas a la agricultura, forman - 

parte de una gran masa de recursos financieros constituído 

mor recaud-ionPs de toda índole que hace el Estado, tanto 

tor privado. La asignación de éstos recursos a la actividad 

awrl.r.ola s5-more 1-17An sido en Porcentajes reducidos, si se con 

con los norcen Va j as otorgados a otros sectores econ5miccys. 

Dentro r9e. los recursos provenientes del exterior, la a-

sistencia oficial bilateral y multilateral han contribuí:do -- 

• 	
r? 	' In 	."" 
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licitudes nacionales 	prestarlo extranjero hin tenido como nra 

pósito la realización de obras de regadío, drenaje y protección 

contra inundaciones; una auinta parte ha correspondido a activi 

dades enmarcadas bajo denominaciones generales, tales como desa 

rrollo agrícola, desarrollo rural, desarrollo regional, coloni-

zación, almacenamiento y comeréialización. A las solicitudes 

vinculadas con actividades estrictamente productivas y que pue-

den agruparse como fomento a la producción de cultivos, de la - 

ganadería, de la pesca y la silvicultura. cos responde aproxixa-

damente el 32%; finalmente a la agroindustria le corresponde el 

8% restante. 

La asistencia oficial externa sa otorga en función de di-

versas modalidades, que van desde el tipo de interés  y 

.71:.. •-• 
	ei 

el cual s,_1 va 	 J si este-. es 	np. 

Durante el C«. S.A. N... 1973 a 197a*, con excer.ci5n je 197.5, 

1_ .„.v.s asignaciones o fi ci es 	asisticia n in ....-u 

tura de los paises en desarrollo, muestran un incremento 

cancial año con añ-J; asi para 19n, las 

n sur 	 vecec= , - 

• 1 	• 
. 	.1*.-• 	 t 	•  

• 2 '12 	-7  :n 19' .1., 	 • J 	Por F-3:1 ea-. `v 
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sida la principal fuente del total de éstas asignaciones, cuyo 

PJrcentaje fue entre el 505', y 56% del total; pero para finales 

de 1978, este porcentaje se elevó al 61/ del total, debido prin 

cipalmente a la expansión de las asignaciones del Banco Mundial 

que en dicho año elevó su participación al 48% de la asistencia 

oficial para la agricultura. 

Así también durante el mismo período, la asistencia conc-,1 

sional para la agricultura (1), aumentó tres veces y media en - 

dólares corrientes; así pues, para 1978 la asistencia concesio-

nal a la agricultura había representado el 64% del total de las 

asignaciones oficiales para la agricultura de los Países en de 

sarrollo. 

Durante el período de 1974-1977, aproximadamente las dos 

1 n4  rr'l'UrSCS 	dispDniblos 

	

: 	• . f-Lu--ron comproT:etidos para usos que pueden ser clasi 

dz 	agricultura ••• 
u- 

	

Ivar 	Y:EX). 

d2 px6tanD3 
4,1.-meneD 	donaci5n de icor lo menos 95A. 171 e1ew,2nto 	.na 
c!61 	c:!?terminac-1-1 1• V- 

, t.res elcmentos: ta5as de incer, pa 
• ••i 

'- lfw% gracia d-,,,l 
La -7 Firt 4 ri6n r'.2-tstrincjid.7, com7.)r-Pnd snlam2nt-,  aquz111:15 Pc`j_vi 

• • 	 •I 
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La tendencia actual es la de destinar una alta porción de 

asistencia concesional para la agricultura (ACA) a los Países - 

más pobres y a los grupas de agricultores más pobres dentro de 

éstos paises. 

En particular, la participación de América Latina en las 

asigriaciones totales de capital para la agricultura designada 

a los países en desarrollo durante 1973-1977 fluctuó entre el 

20% y el 23% ; si se considera su participarilln dentro de las 

asignaciones oficales para la agricultura (4110A) total, ésta fue 

más baja y se mantuvo entre el 16% y 23%. (3). 

En 1977, las V); en La ....ina alcanzaron 	suma de 

1,458 milnnes de d6 ares, de los cuales aproximadamentá el EIC% 

destinado 	
. 

fue 	a Paises de América del Sur, un 30% a .1-1JaxJ_co y rsi 

, 	 el rdsr..7.9 año, miel.lras la 

w• • 
•-•, y 7.. ; .-. • , 
• 

r-c-icesiDnal,,Is en 41_,:zérica , 
J_ 

.-5 

— 	 • 

7.n"/Dr'r:.:5's 
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les); Banco Mundial (BM) con 39%; el Comité de Asistencia para el 

Desarrollo y la Comunidad Económica Europea con un 19%. En años - 

recientes, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y - 

el Fondo Especial de la OPEP tambrIn han contribuído, aunque en 

menos próporción, al financiamiento de los proyectos agrícolas de 

la región. (ver anexo XXI.). 

Las condiciones y términos de los préstamos externos que se 

otorgan a los países latinoamericanos varían considerablemente se 

gún la fuente de financiamiento, el país receptor, el própósito - 

del prástamo, etc.. Generalmente las condiciones de los préstamos 

están determinadas por factores específicos relacionados en la - 

mayor mearte de los casos con los niveles de ingreso y capacidad 

de pago de los Países receptores. 



A.AYUDA BILATERAL. 

Los flujos de capital canalizados bilateralmente hacia 

América Latina provienen básicamente de los países del CAD de la 

CEE. La mayor parte de estos fondos públicos vienen bajo la forma 

de asistencia oficial para el desarrollo y contienen, por lo tanto, 

un alto componente de donación. 

En 	los préstamos que se otorgan a la agricultura se 

hacen bajo condiciones relativamente favorables; esto no se debe 

a decisiones específicas de política, sino más bien al hewhu d 

que los Préstamos zara el sector agrícola tienden a estar más 

concentrados en los países de más bajos ingresos por lo t>ntz, 

tienen 



B. AYUDA MULTILNTERAL. 

Las condiciones de los préstamos para la agricultura lati 

noamericana por parte de las agencias multilaterales, medidos - 

por el promedio de su componente de donación, parecen ser por lo 

general más duros que aquellos que provienen del CAD y CEE; lo - 

anterior se comprueba cuando se observa el promedio del elemento 

ACA que por pa£Le del CAD fue aproximadamente del 

75% durante el trienio 1973-1975, mientras que el de_ las agencias 

multilaterales fue únicamente del 42%. 

1. BANCO munDTIL. 

El grupo del Banco Mundial, constituye la principal fuente 

. _ 

, 	los Países mIls pobres - z.L. 

de --un:: han rev,,d3 a que la cosici6n reia,..._va de America L. 

.:;.12minuid a un 21.8,1_, en 11916, de rtonsf- • 

, c. 	de 1960-196B (4). A pesar de 1  „1-.2,do  

úe 1-elativa, ha habido una Y-ani=1 expa,Islon =ir. /a-  r> 

o-:)Praciont::s del grupociel 	kundial, ae 	Los reur-“Ds 

- 	1.,.•.• 
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Las políticas generales del Banco Mundial respecto a los 

nret-Plmns agrícolas fueron enunciadas por el Presidente del - 

Banco en su discurso pronunciado en la reunión de Nairobi. Se 

oresentó en esa ocasión una serie de metas cuantitativas para 

el período de 1974-1978, así como una nueva estrategia para los 

préstamos, bajo la cual una creciente porción de los créditos - 

para la agricultura tenía que ser canalizada para los pequeños 

productores. Como resultado de ésta nueva modalidad , parece - 

ser que al menos las dos terceras partes del total de los prés 

tamos aprobados durante 1973-1978, continúan con un elemento de 

ayuda a los pequeños productores y que más de la mitad del vo-

lumen de présta=s para la agricultura se destinan a financiar 

proyectos de desarrollo rural (5). Esta nueva modalidad fue ad ̂D 

yT virtud cl,z 	n los • 	otorgados an+-er orirzin4-e, emr-s."5".p, 

1 -Z.n. 	 1-.11-rP v  directamente a, 	de la 	a cue era neceser- _ 

ria para np er t suficienr; -in erbargo a °e 

san del cambia ,gn cuanv a  l prástamos dedo' catres a la 

ra realizadgs oa éste organismo ccintinCza siendo 

las condi_c-iones en el r.ar-„)...), n-, cemo ta  
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Las 

d:% 

Las condiciones de los préstamos del Banco Mundial depen 

den de si los países que los solicitan son elegibles para la - 

asistencia por parte del BIRF o do la AIF. En general, a excep 

cien de circunstancias particulares, un préstamo otorgado por - 

el Banco Mundial es otorgado para proyectos definidos a realizar 

en un país miembro o un territorio bajo la autoridad administra 

tina de un país miembro. El proyecto debe ser-rentable y figurar 

dentro de una lista de prioridades cuyo objetivo es el desarro-

llo econ5mico de un País; por otra parte, el Banco se asegura - 

de que el préstamo será reembolsado (6); es decir, que el banco 

otorga ptés tamos sobre la base de criterios generales de capacL-

dad crediticia y se conceden después de una evaluaci6n de los - 

propósitos específicos del proyecto; por lo tanto el pals  

mandan 	co-Itar siempre con garantías 

- 
•-• 	*- 	... • - 

bajas, Pero guardan relaci6n con las tasas de los mercados de - 

y Ca=uallw?,nts: sa 	alred-;'1or 

vi‘tud de que las características 

• • 
de 	los crz,..4,4  1Los ‹porczac.7.9s por e.t. 	consisr. en cu.5. 

- 	r.; r 	 las 	 1.1 	1.-", 	. 
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condiciones económicas, de calidad, plazos, etc., esto ha fano 

recido enormemente a los países desarrollados y asimismo ha re 

algunos proyectos en los países 

Otro aspecto de la política del Banco Mundial, es el de 

su íntima relación con los intereses concretos de la política 

exterior de los Estados Unidos, en función del sistema del yo 

to ponderado, y de hecho el Banco Mundial ha servido en muchas 

ocasiones de instrumento de presión de los Estados Unidos. 

En cuanto a la AIF, la mayoría de las principales políticas 

procin,nc: 	prástamos son idénticos a los del BIR1,, só 

lo que ellos difieren únicamente en el carácter de su financia 

miento y 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"i 	-r• -• 
' .7_, 	2.1 	, 	„: • . 	' - 	- 	•••••• 	• . 

- 	 .f. 

cedidos coro donaciones libres de interés, pero con un cargo - 

m  

nril-os de 74.1F 

v=,3 d.e ingr3so per cll;Dita. 	criterio sobre' :al cual los países 

no son calificados D _3:a los c-,-5d4os pl-p 
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' 
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Entre la mitad de 1975 y fines de 1976, se estableció una 

facilidad de financiamiento intermedio con el propósito especí-

fico de presentar ayuda al grupo d.-1. países considerados de desa 

rrollo intermedio; estos préstamos intermedios tuvieron una pla 

zo aproximado de 25 anos y una tasa de interés anual de 4.5%. Los 

países elegibles para dicha operación debían tener normalmente 

(pero no exclusivamente) ingresos per cápita inferiores a 735 dó 

lares en 1972. 

América Latina como región tiene un relativo buen acceso 

a los mercados financieros internacionales y ha logrado una sus 

. -ary,-0-.(imaclamP•nte la cuarta parte- en el --

total de los préstamos del Banco Mundial. Sin embargo, debido a 

que sólo unos pocos países de Am6rica Latina calificaron como 

,7 	S-17:, • - 	 1 	1 	' I- 

TrIaLti y 	e 1975- _17= proD-Drci6n 
	

los prd7sr..amor-1 

alcanzaron solamente el i 	1% 	1 en el 

na1ieu 



2. DAI.';CO IWTERM-ERICANO D DEqARROLLO. 

Las prioridades del BID en cuanto al sector agrícola va-

rían según el país y el tipo de Proyecto. En cuanto a las polí-

ticas crediticias otorgadas por éste organismo, éstas se basan 

principalmente en los proyectos en los que se necesitan volúme-

nes crecientes de importación de bienes de capital, a fin de coas 

tituir un sólido cimiento para la futura expansión de sus econ3-

mías, con el objetivo crucial degenerar divisas. 

Genera? mente en cuanto a los préstamos otorgados al sector 

aco_i_a, es :menester 	ba,,a una 	ri-f- exr.J,-Insión 
	

la ro 

ducción agrícola, junto con lns 1 i n c Zen 'OS paralelos en 13s 

producci6n 	alim,-=ntgs-7 y gresos, las oDortunid.s 

ao consin=rauo pDr el EID como resrfues •a a las necesidas 

aíres ae la re3:i6,-1, 1. cho or¿anis:79 	actuado apovand-zy a ---; 

c¿Iltura y el 

El BTn -r-stizne uo 	70-  r7,5=s¿,s en d.sarrollo 
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incrementos en el consumo sólo se pueden basar en la disponibili 

dad de alimentos derivada de un aumento en la producción al inte-

rior de cada país o a través de las importaciones; es en este as-

pecto, que dicho organismo ha orientado una parte de sus programas 

de ayuda_ 

Al mismo tiempo, el BID continúa dando vigoroso apoyo finan 

ciero a las esferas tradicionales del crédito agrícola, al riego 

y a la infraestructura rural, incluyendo caminos vecinales, elec-

trificación y saneamiento_ Además, procura constantemente encon-

trar nuevos árbitros para movilizar recursos adicionales con des-

tino 1  deqar-ollo rural de Arrrica Latina; para este fin, el BID 

utiliza los mecanismos de co-financianianto (financiamiento Pra-

lelo y financiamiento conjunto), así como otros nátodos de coopera 

ci5n inP.1-..?-imbio 4e 	rWr.-.a --z0-.1,-. ,d 	- :7 • 	 r 	- 
t 4-10. 

nnr • 
	Bar-co ccncret6 un auer 

do con elFondo inte-nacioni 	 • ...I ra 

, preparación y evaluaci6n 

-rectos, 7 en '22 2 
›- 	 --. 7' 	-•• 	•-• 	"'• 

dos por el Fin a los paíse.s 	BnIco. 
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regional, éstos reflejan los costos en que incurre el Banco ea la 

consecLción de fondos en los mercados mundiales de capital. Duran 

te la última mitad de 1977, la tasa de interés de los préstamos 

concedidas en moneda extranjera fue del ay.. En 1973, los.  présta-

mos hechos a países mieMbros en su propia moneda tuvieron una ta-

sa de interés de un 4%.(8) 

Los préstamos concedidos durante 1978 con cargo a los recur 

sos de caryitl nrainrin 	info=r-roarrirvril 	 4̂~J.--ados en pla 

7.^S eme cal-~=im.4.nFe oscilan 	5 	/11 

mentariamente, establ=i6 líneas de crédito para préstamos cuyo 

Plazo fluctuó»  entre los 6 y 8 años, con tasas _de interés ajustables. 

Las tasas de interés aplicadas a Icps preste os concedidos 

por el fondo del BID cara oneracion-,-= 	vari -ron _ 

^ 

1 	.di  proyecto v tuvieron un meríodo 	c-ala 	10 y 15 -dos. 

1 
	

Para los zzaises con raanor grado de dzsarrollo la 	intenSs 

tue del 15..; d'IT7,nto los 10 r)rir:,:!ros aftos 	dzul =;: en los 	suc¿I 

sitos. El paríodo 	madure7 vallo e t t e 20 y 40 aaps. 

En lo qu,11 resne,- 1 a 17,  clasifir.nción srtorial 	los p:és 
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tamos del BID, el Banco estable ió un remero de metas sectoriales 

Para el período 1975-1973, las cuales han sido plenamente cumpli-

das. Durante dicho periodo de cuatro años, a la agricultura se le 

asignó el 21% de los préstamos, en comparación con el 2895 para la 

energía y 20% para la industria. 

Según las"políticas del BID, uno de los requisitos funda en 

tales para una transferencia exitosa de tecnología, es el desarro 

llo de los recursos humanos; luego entonces, además de financiar 

los proyectos de transferencia directa de tecnología, el Banco 

está tratando de realzar cada vez n_15 la capacidad de América La 

tina para absorber tecnología intermedia y avanzada. El proyecto 

tiene como objetivo dar formación a-eszsecialistas rurales que pro 

vienen fundamental=nte de pequeñas explotaciones agricplaz. 

aovo a este esfuerzo, se z.'7,reb5 en 1 972 un D1-ást.amo de 50 

d5:n:es 

ral y el desarrollo de lcYs 

prástamo 	16.9 millones 

• 
ti _• j 	 --k 	 =- 	- •  

recursos humanos; así también con ul 

-Dort-_,I:A_dos a Ecuador, el 137:nco está con 

1-,-41-ri—e-, -do a w. do  

por conducto de 9 subpri7ectos ind,=.13.--ndientes.(9) 
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to a las políticas prcstarias nacia la región, hay que remarcar 

cue 6stas están íntiamente ligadas a los intereses norteamerica 

nos y cuya influencia se denota principalmente a través de sus 

recursos financieros otorgados a dicho organismo desde su creaci5n, 

los cuales han ido aumentando y para finales de diciembre-de 1980 

eran de 1.879_180 dólares. (10) 

'O) 	1>n  co interameano deDel:trrollo 
In:.==7-1J? 7%n117.1 ,  1 79n. .up 27. 

: 	• • s 	- 



3. FOZ` DO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOIA. 

El FIDA proporciona recursos financieros a sus países miem 

bros para programas y proyectos que han sido aprobados bajo las 

siguientes condiciones: 

- préstamos especiales en términos altamente concesionales, que 

llevan un cargo por servicio del 1% anual, un vencimiento de 50 

años incluyendo un período de gracia de 10 años; 

- préstamos en condiciones intermedias, con un interés del 4% anual, 

con un 'período de madurez de 20 años, que incluye un período de 

gracia de 5 años; 

prel_stamos bajo condiciones ordinarias, con un interés del 8'1  ir' I,  

un período de madurez de 15 a 18 años, que incluve un per= c-, 

„: 	, cracia uu 3 aftos. 	2 	son rnvis,,zos 

r-as conczJsiones Y ar7,io r-cncsional de 103 .0. 	1. 
1.̂   

••••• 	••• 	.7) 
•••• 

, 

	

con la c ,Jaciu.7„; 
	
:u 

• euJn-Jca y .:71. ,Iniera 	los 

rer'f-bn 5 u 	 FIL." 

Par-, trinos altamente concesionales 	es,an dastinadcs a 	J. • 

ses -:'.StS obres con dfic.it de 71.1-71-ni,ntos. Sin 	en 

7' 	 ; 	7 	- • • 	••7 	 -•1 " 	••• 7 	•-•. • --•••• 	-••• 	o•- 
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P1 L"TrIA inic:5 sus operaciones de préstamos en 1972, d-lrante 

dicho ano, dos de sus préstamos fueron canalizados a América La 

tina (Guyana v Haití), por un monto total de 13.5 millones de d6 

lares. 
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C. INVERSION-£S PRIVADAS EXTERXAS. 

El principal problema de los créditos privados concedidos 

a América Latina desde el exterior para el financiamiento de su 

desarrollo en arios recientes, ha radicado en su monto excesivo y 

en sus cortos y reducidos plazos de amortización. 

La creciente importancia del financiamiento privado para 

Anárica Latina, fue determinado en parte por la insuficiencia y 

disminución relativa del financiamiento oficial para el desarrollo. 

Este tipo de inversión se refiere principalmente a las cor-

poraciones transnacionales en el área agroindustrial; la creciente 

participación de éstas industrias en los países de la región, se 

vinculan al mayor endeudamiento extcrno. Las inversiones priva as 

asocian can vanl:a3a a 	invrziones que en 

no a la agricultura realizan los gobiernos y los productores la-

tinc=1ericar3s7 la presencia de capita,  prlvaaa extranjero es 77-- 

vgr cuanto :71s atractivas y 	 rondi,:-iones crJe 

encuentran en los países donde penetra y sc implanta- Es.t.e tirJz dc 

invrsión fin ancla con preferencia la producci6n de alir,entoss ela- 

.- - .• 	• 
V 	 1),:r.4 2- 

"; 	 ▪ 	re , 	- .. • !•• 	' v" • ▪ 	t • 



El capital privado extranjero acude al capital nacional pa 

ra conDle=entar -y cuando puede lo sustituye- en la implantación 

de unidades productivas que se articulen en condiciones muy favo-

rables a esfuerzos- nacionales encaminados a la sustitución de im 

portaciones o al fomento de exportaciones, basados principalmente 

en la explotación de recursos naturales. 

La aaroindustria presenta cuatro áreas de vinculación con 

los sistemas económicos nacionales, éstos son: a_ la producción 

agrícola como tal; b. la producción de insumos tecnológicos de 
bie 

nes intermedios y de capital para el proceso 
productivo agrícola; 

c. la transformación o procesamiento industrial de 
las materias 

Primas agrícolas; d. la distribuci6n y mercadeo de alimentos. 

1976, las emoresas transnacinnales estadounidenses 

7,- 

sentaron el C C.40 1 
 de las inversiones privadas extranjeras direcr_as 

y acumula:-as 
	—1 	n 

	En /o c-ne se refiere a la inversi5n ri  

en la acroindustria de alimentos 17  -C3 

,r1 
•  

liones de -51E11-,us en 1967 	pas6 a 770 millones de d5lares en 

re"leja su dinamismo. (I') 

• .. r".." 

• 
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Las unidades productivas transnacionales agroindustriales 

inniantadas en América Latina, han idD creciendo en el tiempo de 

manera diferente. Una proporción muy importante de sus ampliacio-

nes v diversificaciones ha sido consecuencia de la comora de eipre 

sas en financianiientoy la difusión de ellas con otras nuevas, aho-

rrando así parte de los gastos de instalación y acentuando la con-

centración. Esto les ha permitido adquirirtamaflos mayores y redes 

adicionales de filiales, adoptar y seleccionar una gran diversidad 

de tecnologías, utilizar personal calificado, robustecer su capa-

cidad operativa y su presencia en nuevos mercados. 

Las actividades de las unidades econeoicas transnacionales, 

han dado 	a preocupaciones gubernamentales respecto a su in 

.videncia sobre el desarrollo agrícola y agroindustrial de los na' 

ses latinoamerican:Ds. Estas Preocupaciones fundamentales se re le 

-=.nsi-eni5.os por 	-1-,-Ps en desarrollo 

la elaboración de un c5digo internacional de conducta para las en- 

t-P,nznactmles_ •-• • rr,-:nnocir,Aerito de la clPacidad 

—11 , 

- 	„,- Drpductivas transnacional:DB. „1 

Estas pr.c.-o-,-,,--iones ante las actiidade-3 productis 
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dial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural llevada a cabo en Ro 

ma en 1979, que incluye una serie de medidas que deben tomarse a 

nivel nacional e internacional, teniendo plenamente en cuenta el 

derecho de cada país a determinar sus propias políticas y priori-

dades nacionales, para que la contribución de la inversión extran-

jera y en particular de las empresas transnacionales agroindustria 

les no sea tan elevada y que sus actividades no sean compatibles, 

ni impidan el logro de los objetivos generales de desarrollo econó 

mico y social (12); pero esta no es tarea fácil va que algunas ve-

ces los países receptores no disponen en muchos casos de ordenamien 

tos aplicables a los aspectos vinculados con la acción de las em- 

DrE:scts 	per otra parto existen preslones de domina 

ción más o menos poderosas, que pueden obstaculizar el ordenamien-

to jurídico para construir un mecanismo regulatorio. 

  

i 
. n terra! no YeLrci.- en 

mayoría de los casos profundas diferencias sobre las clases de re 

c;larantaci6n que con viene o a la que aspiran los pa  ,-s pobres 

la que estarían dispuestos a convalidar lns países ricos, prinz5.-

.oales usufructuarios del poder de éstas emoras. 

 

771 la actualidad Ia msistencia en-',1ei-rna so limita Prá.;ticen 

1 "1 	79 -• 	 •-• 	; 7 	 • 	 9 
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te al financiamiento de proyectos para inversión en la agricultu 

ra -en el sentido restringido o amplio- que son sometidos a las 

agencias financieras internacionales. Esto significa que el aumen 

Lo de las inversiones financiadas por esos recursos externos, está 

condicionando a un creciente flujo de recursos provenientes del ex 

terior y tiene como agravante el hecho de que el financiamiento de 

proyectos específicos de inversión no satisface la totalidad de las 

necesidades de asistencia financiera externa que requiere el sec-

tor agrícola como tal. Es evidente, por lo tanto, que se deben rea 

lizar y aunar esfuerzos para expandir y diversificar las áreas so-

bre las que se preparan los proyectos de inversión, y a la vez se 

debe pensar , 	para cada uno de ellos, toman-1 

do en cuenta particularmente, la actual multiplicidad de fuentes 

de recursos externos 	la divi=-1-c;4 d--id de criterios y condicioneJ: ba 

_ .:.=w u- 

Las decisiones sobre inversión en la agricultura tienen una  

concreción c]..-ndg los países receptores cuentan con ID. 

capacidad 
	 fricnzp2.ente los prnvlz-c7...os 

ciad os con recursos (Inrnns y en.-.articular, para lograr que los 

obietivos resultantes de. dichas inversiones entregen los beneficios 



Debería existir un mayor reconocimiento, tanto por parte de 

los gobiernos como de las agencias financieras internacionales so 

bre la necesidad de robustecer a las instituciones nacionales, y 

de elevar su eficiencia para que puedan rendir servicios apropia-

dos a las necesidades nacionales de desarrollo agrícola. 

Las agencias financieras así como los donantes bilaterales 

han jugado un papel muy dinámico en la promoción del desarrollo 

agrícola y en la canalización de crecientes recursos para hacer 

frente a las necesidades básicas de los grupos con más bajos ingre 

SOS. 

Evidentemente el desarrollo agrícola y en particular el de-

sarrollo rural, necesitan un flujo mayor de asistencia financiera 

externa, como fue considerado en la Resolución 2/80 de la Decimo- 

sexta Conferencia Regional de la FAO para América Latina (13), c m.-0 _ -~ 

dado que el desarrollo 1.~ este 	_Lgar:o a una intGnsa 

actividad política y a una estructura tradicional de moder, los - 

éxitos en cuanto al desarrollo rural, no dependen tanto de la ma=- _, 

nitud de los préstamos que se Puedan obtener del exterior, sino 

de los éxitos en los cambios estructurales que se den al interior 

de cada país; así como también la orientación que se le de a esta 

cJztnrim:. 

12) F.A.O. 
E I 	 ! 	 •-• 	 .1 1 Y._ t.: L. • I 	1.? • ¥_ ry ¥ i. 	 1 11 

•  r•-; 	- . 1-• - • 



En cuanto d los programas .4" 	 a tísenica, algunas 

veces se trata de introducir tecnologías sofisticadas sin tomar 

en cuenta que las necesidades reales de la agricultura campesina 

pueden solucionarse con la adopción de una tecnología simple. 

Sin embargo, a pesar de éstas desventajas que se presentan 

en los paises en desarrollo, se continúa a seguir haciendo uso 

extensivo de la asistencia externa para realizar sostenidamente 

programas de desarrollo agrícola y rural, donde una de sus mayores 

consecuencias para los países solicitantes se refleja en el mayor 

endeudamiento externo y la creciente dependencia. 
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D. FITEUDAMIENTO EXTERNO, SISTEMAS DE CULTIVO Y 
CaCRCIALIZACION DE PRODUCTOS BASICOS. 

Como se ha observado a lo largo de la presente investigación, 

la magnitud de los desequilibrios internacionales así como la es--

tructura interna de los paises latinoamericanos han incrementado - 

sus necesidades de financiamiento externo, el cual se agudiza día 

a día, lo que implica buscar soluciones de fondo al creciente endeu 

damiento. 

Al analizar el endeudamiento externo en el marco del desarro-

llo económico de la región, es de importancia observar el tipo par-

ticular de inserción comercial impuesta en general a los paises del 

tercer mundo por el mercado mundial, en una caracterización del fun-

cionamiento dependiente de estos paises, en la tendencia a una cre-

ciente disponibilidad de ahorro en ros mercados financieros int->.rpa-

cionales en la ausencia de una política adecuada de financiamien-

to interno y externo de los paises en desarrollo. 

El creciente déficit comercial, es un elemento importante en 

el creciente endeudamiento externo; lo anterior conduce a buscar - 

una explicación de la creciente brecha comercial entre los paises - 

de,s,7c-rollg v los palses •".1 3  a  rc,, 1 dos 



Dicha brecha comercial, es resultado de la evolución de las 

exportaciones e importaciones, de los efectos de modificaciones 

en los términos de intercambio. Es evidente aue los términos de 

intercambio causan una relativa disminución del costo de la deuda 

externa, esto es, por ejemplo, que el número de sacos de café que 

se necesita para la amortización de una deuda de 10 mil dólares dis 

minuve en la medida que los términos de intercambio mejoren; pero 

cuando los'términos de intercambio empeoran, el costo de la deuda 

externa aumenta. 

La diferencia de estructura económica y de funcionamiento en-

tre estos dos tipos de paises vigente y las modalidades de comercio 

a que da lugar la división internacional del trabajo es aun una rea-

lidad. 

El menor dinamismo úe lac e7.:r_ortaclon7,s d,-1,  los r)czises en ,,esa-

=olio es producto del tipa de inserción de estos paises en el comer 

cío mundial. Su propia situación de slfzdesarrGllo ha originado una 

estructura económica p>1.-13e-nlai- y un sector emr-ortador que sigug - 

apoyándose fundamentalmente en la producción de algunos proluot'Ds - 

agrícolas, sin embargo, como ya se ha seC'Ialado anteriormente, las - 

crecientes nresiones de demanja ozt-rna -y la cons-,cunt- eleva7i6n 

'"r^ 	-•• •-• • 	 • 	• 	••••• CW.7.0 aqricn1,1s 



nacionales han influido de diferente manera en la producción de - 

exportación descuidando otro tipo de productos; así tenemos que en 

años recientes las compras de cereales -trigo, maíz, arroz, sorgo 

y mijo- representan el 60% del total de las importaciones agríco-

las regionales y los aceites comestibles y los productos lácteos 

corresponden a un 30% de este total (14), lo que representa una - 

creciente salida de divisas al extranjero así como una creciente 

dependencia respecto de los principales proveedores. 

Debe tenerse presente en la región, la ausencia de una adecua 

da infraestructura comercial y de servicio que acompañan al comer- 

cio internacional (flota mercante, 	as,29uradoras, finan-

ciamiento de exportaciones, etc.) y las prácticas de las empresas 

transnacionales. 

Los créditos o 	 to  otor-72do al s2c7=or agrIcDla, per 

se no han producido efectos muy saludables o expansivos sobre las 

economías de la región, un ejeDlo de ello es el fenó r. 	 me lo cae la 

llamada revolución verde, proyecto cl_w2 z-fectivamante des¿ I=:?. el t'un-

to de vista tecnológico mejoró considerablemente la agricultura al 

introducir semillas mejoradas, fertilizantes, etc., pero que a final 

de cu=antas 	.sólo a 	snctDr 	redu2ljJ ('1, i  M pob1ac71:5n, 

14) CEPAT, 
'.712 	5 	7  erilbr rj: 4 

1979, 3:-.1 47 
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además de orientarse hacia un tipo de cultivos que principalmente 

se dedicarían a la exportación. 

El endeudamiento en América Latina se ha agravado también - 

por otro tipo de factores, como por ejemplo la crisis que comenzó 

en la década de los setenta; di cho periodo de recesión ha incremen-

tado la brecha de los recursos externos, en virtud tanto del aumen 

to relativo de los precios de importación como de la caída de los 

volúmenes de exportación; la diferencia en el aumento de los pre-

cios entre productos manufacturados y materias primas ha provoca-

do en los paises de la región un crecimiento de su déficit de ba-

lanza de pacos. 

Lo anterior ha obligado a su vez a aumentar la deuda externa, 

va cue la aceleración del desarrollo c nantenimiento de un ritmo de 

cracimen'zo sostenic7D re.c:uiere cada 	mas de mayores iI71portacío-

nes de bienes de capital, que aunado a la creciente importación de 

bienes 'de consumo básico, ha dado coro resultado un incremento en el 

d:-Ificit de recursos en la región. 

Como contrapartida del aumento en el flujo de capitales exter-

nos que recib:rn nuestras econom -.1:as, la c.-auJa externa y su servicio 

• • n .J 	 •• 	, P 	dc c17a 1 t. • 	- ,••••• 
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para la economía de un país. 

Recientemente se han observado cambios en la estructura de la 

deuda externa latinoamericana. es  decir, que en casi todos los pai-

ses de la región la composición de la deuda externa ha variado en - 

el sentido que se ha registrado un aumento considerable en el finan 

ciamiento proveniente de los bancos comerciales y una disminución - 

de los préstamos de procedencia oficial. Dicho financiamiento se 
• 

multiplicó más de 27 veces entre el promedio Iegistrado en la segun 

mitad de la dil;r-ada de los sesenta v la cifra correspondiente a - 

los años 1974 y 1975. (15) 

Indudablemente este cambio en la composición de la deuda ex-

terna afecta a los países de la región, dado que las condiciones 

financieras de los Prestamos procedentes de bancos privados di 

lns oficiales, en cuanto a aue los secTundos son casi siem-

pre más flexibles. Por su parte, los préstamos privados no pare-

tener ninguna preferencia con respecto al enpleo asignado a - 

los fondos cale proporcionan; en la medida que el país prestatario 

resoonda a la imagen de solvencia y su gobierno esta dispuesto a 

a,: alar el crédito, el prestamista privado se da por satisfecho; - 

evi'lenn'l-n los 3:1.--r,,s2.z son mis altos. 

1::(1. El C91 -10 de 	y 
Sociales d.21. Tercer Mundo, 116:zico, 1979, 



Las condiciones relativas a las tasas de interés y plazo - 

para reembolsar los préstamos, constituyen uno de los factores - 

determinantes del servicio de la deuda externa. 

En los ánimos años también se ha podido observar una ten-

dencia el endurecimiento progresivo en las condiciones financie-

ras provenientes del extranjero en América Latina, reflejado en - 

la disminución del elemento de subsidio sobre todo a partir de 

1972, tanto pera los paises de mayor como los de menor desarrollo 

relativo. 

La deuda externa pública y privada con garantía pública de 

los países latinoawcricanc.z, dv .  30.3 	millones de d5la- 

res en 1973 a 82.8 mil millones de dólares a fines de 197T. ts 

servicio de la deuda, constituido por intereses y amortizacions, 

de 4,237 1973 a 19,071 

dólares en 1977_ (16) Dentro del conjunto latinoatlericano, Braczil, 

Máxico y Venezuela son los tres paises con la más alta ponderación 

A ... . 
traG2l t  del promedio regional, raoresentando el 5.6" de la dauda pa- 

ra fines de 1977. 

Es necesario que los paises de la región incrwenten su volu-

=1 en divisas az-rayes de la formacion rantaci6n del abor-,-.9 inter 

1G) 

19'dj -- 25 

.• 
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no, a fin de financiar con recursos nacionales, en la medida de - 

lo posible, el desarrollo del país, ya oue e/ riesgo del endeuda-

miento externo se correlaciona también con la vulnerabilidad de la 

economía en general y con la vulnerabilidad de su sector externo o 

sus ingresos de divisas de exportación. Desgraciadamente algunos 

países parecen fracasar en este intento a causa de las desfavora-

bles estructuras internas con que cuentan; tampoco es desconocido 

que los países pobres al verse afectados por las políticas interna-

cionales de las naciones ricas no hayan podido colocar con regula-

ridad sus productos en el mercado internacional. 

1 
1 
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CONCLUSIONES 

La situación actual de América Latina responde a una se-

rie de factores que se heredaron de las antiguas potencias co-

loniales y que se han mantenido através de su poderío econami-

co, del establecimiento de las empresas transnacionales y del 

surgimiento de ciertas clases dirigentes en los países sdbdesa 

rrollados. 

La inserci6n de las economías latinoamericanas dentro 

del sistema capitalista, después de la ruptura del pacto colo-- 

ni i, dr.1.11-51: 2 • - a seas 2 	-2- 	:72 C3 - O n7nromic 	ezpor- 

tadoras de productos primarios v es a partir de ese momento - 

que se empieza a configurar una situación de dependencia res-

pecto a los paí.,,e- 72.  • Y-y 

to y ccmsolidacin del ' • 

tir de la independencia al interior 

tura como una élitg de poer clencro 

desd.,  su inicio es t.'; írtim-en'ze licJaca P :V.5s 	e_: _r''

fieros, lo que es determinlnte para qu2 las eco=mlas d,z iss - 

países latinowericancs se esecialicen en la raDmpproduzc“-n, 

acrecentanj.3 la ci.,,w;nrIc7› r '..1J?CtIG a 

1 
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Es de esta forma que Amárica Latina se incorpora en un 

proceso lógico dentro de los marcos del capitalismo y cuya - 

función dentro del mismo será la producción - :-elusiva de ma-

terias primas para el abastecimiento externo a cambio de pcz-

duetos manufacturados. 

Se observa que a pesar del proceso de industrialización 

que se llevo a cabo en los países de la región, estos conti-

nlían, actualmente siendo grandes exportadores de algunos pro-

ductos primarios, motivados principalmente por los precios del 

mercado internacional. Sin embargo, la importancia creciente - 

que han tomado estos productos para las economías latinoameri-

caras sólo ha conducido a estos países a una situación de vul-

nerab.lidad en el mercado mundial ccmo ha -sida el caso del ca- - 

el azcar v otrc)s monocultl-,:c5; de ex-Dortaci6n de estos - 

paises, situación similar se observa actualmente con el petr5- 

leo; así tambián se ha dado una creciente dependencia 

a un pequei-lo número de países v productos, lo que afecta el di 

namismo de las exportaciones de la región y hace difícil evi-

tar los riesgG-  que representan las fluctuaciones de los pre-

cios en 1-13 prndur-1-os :11:;)13'tj1(105. 
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En general, la agricultura de exportación una vez imple-

mentada en los países latinoamericanos -principalemnte por las 

empresas transnacionales- va ampliándose has La ah:.gar la agri-

cultura para la alimentación tradicional, ya que emerge como - 

creadora de grandes beneficios para la oligarquía comercial; 

esto a su vez provoca serios problemas, en virtud del auge ex-

portador de ciertos productos se despojan algunos da ellos de 

consumo básico, lo que agudiza en estos momentos la situación 

de dependencia si se observa que a partir de 1970 los cereales 

empezaban a ser considerados como una arma estratégica, prin-

cipalmente por los Estados Unidos, considerado como el primer 

productor mundial. 

e  puede considerar que las econmías latinoamericanas 

i-rora-ron con fuertes proble::,as erructurales en el sector - 

agrícola desde el momento de su arranque, problemas que atIn - 

prevalecen o aue han surgido en los áítimos decen5.os, coma son: 

una distribución agraria con gran concentración en- la Propie-

dad de la tierra, distribuci5n desigual de la riqueza y d7:l 

ingreso en el campo, insuficiente desarrollo agrícola, orien-

tación de la produccl6n 	c,+:-.11)J hacia la export_lción d& al- 

-ungs r.rgductos, 7as contrslaJ.os por 
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capitales extranjeros, entre otras. 

A nivel externo se presentan obstáculos ,ante el comer-

cio internacional de productos básicos dominado por las gran-

des potencias, así como ante el ifinanciamiento para proyectos 

agrícolas a largo plazo que generalmente ha sido desfavorable, 

insuficiente o apenas transitorio. 

Dadas estas condiciones, es necesario que América Lati-

na se una en una estrategia común de desarrollo '"^111'4̂  

los intereses mismos de la región, através de sistemas efecti-

vos de 

tro del área, es decir, tratar de superar el principal prob:e-

rna que es el de la un.i6n, ya que la experiencia ha demostrado 

nes importantes a esws paises. 

alwun-= n3.11era, la insoiraci6n del ideal bolivari.np 

de 	in!d 	• 	• = 	j.; 
	 ••••• 	.111 a ": 	, p 	cl 

cho de que nos necr2sitamos 103 unos a 103 otros si auer‘-mns 

s-r autosufir-ientr-s v superar la:: 

' 
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nalista y regional. 

Es evidente que los países 	la regicli z.:›drían alcanzar 

la autosuficiencia en relación con estos productos, y ‹-, n di s-

poner de excedentes para su exportación, de contar con sistemas 

de producción y organización efectivos. El establecimiento de 

agrupaciones regionales de productos que representen los inte-

reses legítimos de los países, se presenta como un mecanismo 

adecuado, que además de permitirles lograr mejores niveles de 

comercialización, les de un mayor poder de negociación frente a 

los países desarrollados. 

Sin ei±,argo, esto no delía implicar de ninguna manera cue 

L-4Lína zie aísle del reJ ,....9 111M -n. 

im-Doritante 	1u 
	 es ta 

cipalmente con los países desarrollados con los cuales 

c-bo la ra>vpr parte dw su d0mz-,..3.-c'o exterior. 

América Latina, a pesar de sus diferencias internas 7: 

divergencias, se presgnta como una de las regiones del Tercer - 

M..indo da T 	J desai:L:J1lo, 	cunha con un 
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reses perseguidos por los países o subregiones no son necesa-

riamcnte coincidentes en lo que concierne a las po 119.cas de - 

producción agrícola, los resultados repercuten en el objetivo - 

primordial de lograr un alto grado de abasteciniento de o*-od'-c-

tos básicos de consumo interno. 

Por otra parte, el problema de la insuficiencia de la pro 

ducción agrícola también tiene dimensiones a nivel internacio-

nal, ya que en la medida en que Arérica Latina continúe siendo 

deficitaria en este rango y que tenga que depender en mayor - 

grado de las importaciones provenientes de grandes centros ce- 

realezas dr- 1 DemisIle-io norte, 	en un doble riesgo, p-1  - 

mero el que zonas de Africa o Asia, aún más deficitarias aue 

Latinoamérica, eleven 1  a prioridad en los abastecimientos, y 

en seca ue en func_3n 

se vuelvan ras caros. 

J-1. pesar de la evolución aue los cerles 

tro del comercio internacional, en la  actualidad, la 

dad que debería tener la producción agrícola latinoam3ricana, 

no se refleja adecuadamente en los programas y nol _icas 

r  • 	- 	A 	1 z1 	•-•• kr• 



yan a surgir nítid-tmente coat.;2xto del Diálogo Norte-Sur, 

1 •• 	• 
r•lb 
ar 	1.1 

minuir reiac¥cne¥ d
e depende cía, ti-ans:Fo-rmándolas más 

1 v."n4 do países afzica- ;"1 	 rr --, -311 

nos incrmentando su comercio con es-1-as na,--ions. EstJ? t4 73J 1 
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Ahora bien, el problema de la insuficiencia de estos - 

productos en Amárica Latina, no se trata cb soluciones que va- 

ni en las resoluciones ni discursos de los ar:znismos de las 

Naciones Unidas; es necesario el estímulo y esfuerzo un; los - 

gobiernos latinoamericanos para propiciar un desarrollo agríco-

la que refuerce la autonomía nacional y satisfaga las necesida-

des de su población_ 

Sería interesante visualizar una cooperación más profun 

da nó sólo entre países latinoamericanos, que podrían surgir - 

de las mencionadas uniones regionales de productores, así como 

con el resto de los países subdesarrollados para alcanzar 

77.1e: ds=, pro.'ucci6n y com,----Yríalización su fic t en tes yT así zjs=0 

sión respecto a los países desarrollad3s con el objeto da dis- 

en un sistema de copperación, en otras !Palabras incre=ntar 

relaciones de intercarr:bio entre los países del sur come; lo 1 
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mas formales y de sistematización. 

Está en manos de América Latina, de sus Y,:1,13/ ̂ s y sus go-

bernantes cambiar esta situación dentro de las naturales li,:.'-

taciones tanto internas como internacionales que se presentar 

en todo proceso de cambio. La diversidad de fuerzas internas - 

en los paises latinoamericanos aunado a las presiones externas, 

hace inevitable que los gobiernos asuman funciones de orienta-

ción y coordinación en el desarrollo agrícola. 

Se impone en la hora actual, dadas las estructuras agra-

rias internas, y las 1Jresiones exteriores, que los países lati-

noamericanos tomen conciencia del potencial con el que cuenizan, 

de dar una orientación diferente al sistema Productivo, en fin, 

. 
7•••-• 	IN 17: 	• 	• 	• - • • - 	• • 	. • 	. .L 	- •-•  -2 •," %, 

1 	sus síntomas -como se ha venido haciendo através de las impor 

1 
	taciones-,-  atravás de planes ordenados aue puedan, en efecto/ - 

no sólo abastecer a la región misma, sino tambián contribu5r - 

1 	apreciablemente a vencer el ya intolerable sistema de 

1 
	y dependencia que prevalece en el nundo de hoy. 

1 
1 
1 
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ANEXO II 
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102 	112 	1.19 	14; 

. 2 

L*1.5 4¿.) U7.0 47.0 49.2 

=.2 	4.7 	4.2 	4.1 

-14 rei 1 

4.2 	79 	.1.Z.743 	102 	103 	58 	ioe 

lt1": Cid j 153. 

3s.3 

3.3 

1.9 	2.3 

5.1 	5-3 -Vi 

-2J 

C*4 	3.•;-; 	151', 



Ilrasil 
ag-rícola 	100 
llo agrícola 273 

11
1 Salvador 
zrfc077,  ,n^ 

no agrícola 229 

100 

ANEXO III 

Ingresos Rurales Urbanos de la Composición Relativa de la 
Estructura del Ingreso en Algunos Países. 

1 
1 
1 	 

II-- 
Ilfixico 
gr7cola 	100  II 

lio agrícola 198 

Sector Ingresos 	Pordentaje 	Co aposición de los diferente grupos de 
medios 	de todas las 	ingresos en porcentaje 
(promedio 	unid. de ingreso 20% mas 30% en la 15% por de 5% de ingi 
rural=100) 	, 	pobre media 	bajo del ta sos altos. 

mallo alto 

43.7 68.2 26.6 26.4 20.7 
56.3 31.8 73.4 73.6 79.3 

45.4 62.2 34.5 17.3 12.1 
54.6 37.8 65.5 82.7 87.9 

4 30.A 23.7; 12,.2 

39-8 69.6 76.7 81.2 

1.1_9 21_9 1  1 A 	n 

7.! 	 .0 

liuente: La Distribuci6n del Ingreso en América Latina, Naciones Unidas, 1970. ' 

1 

1 

1 



e“ algunos Países de América Latina. 

AÑO 

1960 
1963 
1970 
1975 

1960 
1963 
1970 
1975 

1960 
1963 
1970 

1960 
1963 
1970 
1 

1960 
1963 
15170 
1975 

197D 
1975 

PIB 

10.1 
18.7 
94.8 
345.0 

4.2 
8.7 
97.0 

42090.9 

159-5 
196.0 
418.7 
1000.9 

2.8 
11.9 
203.3 

• ,, ,. 	s 	• 

13.6 
">2.4 

612.2 

125436.9 

Agric.(1) 

15 
15 
12 
12 

11 
9 
7 
6 

ir, 
16 
11 
10 

13 	. 
17 
2 
J 

18 

11 

Activ. 
total 

31 
31 
31 
36 

34 
34 
39 
30 

25 
26 
29 
29 

19 
21 
24 

21 
22 
22 
9; 

7 

A 

Industria(2) Construc. 
Ind. Manuf. 

28 	4 
28 	3 
27 	5 
33 	4 

23 	4 
24 	5 
27 	4 
21 	2 

19 	4 

19 	4 
23 	5 
24 	6 

18 	1 
20 	1 

22 	5 
25 	5 

19 	5 
19 	4 
20 	3 
23 	4 

17 	5 
16 	17 

Comerci 

'17 
15 
12 
10 

21 
22 
19 
32 

34  
34 
32 
31 

12 
13 
J3 
13 

18 
15 
15 
16 

11 
9 

g ( _rentina 

11 

1 

Brasil 

1 
Uruguay 

1 
1 ..-.-1,1.......".....,..W. 

ANEXO IV 

1 	Distribución del Gasto Páblico por Género de Actividad Econ5mica 

a;riCUltÚra, 
9) 1 industrias es ae L 1 I Plan117„cturera, c 	 : - gas 

I :7-1 .n. --4 .:- .C,.• 
,.........1.......... Statistical  -4, 

  

1 
1 
1 
1 



ANEXO V 

1 
1 

 1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Precios del Frijol, Soya y Algunos de sus Derivados 

(precios en dólares de E.U./ 100 kg.) 

1975 1976 1977 1978 

mis 56.0 58.9 

32.3 25.3 25.6 36.5 

22.0 23.1 28.0 26.8 

56.3 43.8 57.5 60.7 

15.5 19.8 23.0 21.3 

Puente:PAO, 1-1 

frijol 

arroz 
descasca 
rada. 

soya 

aceite_ -
de sova 

harina de 
soya 

1974 

27.7 

83.2 

18.4 
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ANEXO VI 

Producción de Sova en Brasil y Estados Unidos 

1969-71 1976 1977 1978 

BRASIL 1,547 11,227 12,517 9,800 

Estados Unidos 31,174 35,042 47,948 50,149 

Fuente: FAO, Anuario de Producción, 1978. 
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ANEXO VIII 

Origen del PIB según tipo de precio y rama de acividad 
ec-Jn6=ica, 1971- 1976 en veriel-wzda. 

(distribución porcentual) 

1 
1 
1 

1973 1974 1975 

6.3 5.1 6.0 

21.6 33.8 26.2 

16.4 17.4 16.2 

5.3 4.0 5.3 

10.2 7.8 9.5 

9.7 7.9 9.8 

II
1972 

1) agricultura, ganadería, silvi 

II
cultura, caza y pesca 	6.5 

2) explotación de minas y canteras 17.9 

li industria manufacturera 	. 15.9 

II
construcción 	5.1 

5) transporte, almacenaje y comercio 11.2 

11 comercio al mayoreo y menudeo 	10.4 

n ,It" ' 1 n-'' _:¡="7.-ce: z--.17-rir 	en Cil=s,  l  ._- :, 

1 
1 
1 

1 
1 



1 
1 
1 
1 

ANEXO IX 

Venezuela: ocupación Tx):: s•.;.: Lores económicos. 

dp 
1976 	1977 

producción de 
1978 

1,719 

tasas de crecimiento 

	

1976 	1977 	1978 

	

5.8 	4.8 	2.9 bienes 	1,595 	1,671 

agricultura 	695 	684 646 2.5 -1.6 -5.6 

petróleo y mineria 	43 	52 50 4.6 20.9 -3.8 

manufacturas 	577 	613 665 6.8 6_2 8.5 

construcción 	280 	322 338 11.8 15.0 11.2 

servicios basicos 	1,797 	1,865 1,920 

46 

273 

5.0 

3.6 

4.9 

3.8 

-2.4 

18.8 

2.9 

12.5 

9.6 

electricidad, gas 

	

n1 	 45 y agua 	.._- _,. 

transportesy c=71ni 
caciones 	211 	249 

otros servicios 	673 	680 683 4.8 1.0 1.2 

J. •1.. 5.0 1 

•-„? 3 .1 

total 	 3,852 3,957 6.0 5.0 3.4 

Fuctnte: CEPAL, Estudio Económico La t.in 	1979 . 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 



- ANEXO X 

Valor y participación porcentual d 	los principdl, 
productos de exportación 

EXP.ORTACION 
Descripción del 	1970 	3971 . 
producto 	 valor F.O.B. 	valor F.O.B. 

$ 1000) (US $ 1000) 

Exportación total (1) 3,133.716 3,041.841 

Productos alimenticios 46.543 44.876 

Bebidas y tabaco 395 87 

Materiales crudos no comestibles, 
exceoto los combustibles 184.530 165.080 

Combustibles v lubricantes 	binera 
les v productos conexos 2,909.469 2,846.256 

Aceites y mantecas de oriaen vege-
tal v animal A 2 

Productos químicos 2_805 3.899 

Artículos man.ufacturados 35.702 32.519 

éter _ cederías 1,-transacciGnes no 
según su rlaturaleza 5.416 

11.352 

.7trtículos manufacturados diversos 1.984 1 	^rn 

1) excluye fondos posi-nles. Incluye oro. 

, • ente _ Amefica en Cii:ras,  1974. 
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ANEXO XIV 
Art• 31, 	19.4* 

1'..t  
1 • .• 
▪ so. 
*y • 	• r••,• te lb 4.1~ 
r ... • 
t .,.••• t _ate 
t a • 
I • ••. . •t•ek 
1. 
••.•• • 

 

/10. • . r. 

1 1111 

• •• 
;.-.•••• • 

 

fr frzler:ten: 

11. 	IC 	h a -• 	azaTt• e* Mira, 
tu; t.."..;.•iipt. tu t 14.14, 

t: mei• Lepe Ir". t. se • ,••••••••mort e• • ••• 	 t--r.. 
4u4 treall • ..-..••••411, 

t 	" ft 

1" •: 

• .7"1.: r 	tqi 

•  •  ;•• ;f.. 	.....A••• 
.1 h 

7 • 

M 
43.1: 	 •-,, 
▪ ••• 
us.nt 	 I 
41:1: 	 • •-• 
41_ 11 
star: 	 1,•••••• 
▪ •• 	 E- „'" 
••••••••• 

%.1.11 

••••-s si 23: 4.e tarta& •••.•.4•aaj 

1 

irof-7.•—• 

L• S 1119 
r • 	(.• 
9.••,•+1. 	•••••dr• 

A' 	 ;•3 

Fdate:Statistical Year Book,1971. 
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ANEXO XV 

— LES 1.:;:NÁCI 411.1AiraS PAYS SIMA TSUR3 	chaÉ.m.zs 

TOVAL licksw.AL 

arrendar 	  
Ir »me 	---------- 	- 	- - - • 

170.4 

13.9 
.16.3 
11 

45 	1 

9.5 

S ! 

..51...nzirries_13z.twirl.r. 19$1. 	~sus cal.,-tatik par 

Tomado de: Le Monde Diplomatique, noviembre, 1981. 

•••••,-, 	 r 	O. 	' 

C1214.15  

I tc t.C13:»ti 

ir 	1 	 254 

1 94 I R1
.2. 	153 

15.9 : /.115 

	

1 t..9 	 21? 

	

34.5 	i . 	7.9 	 I. 

	

4.3 	: 5.2 i 	15.4 
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I11..; 
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1 	 1/?9, 
13a30125  «Ip 

w._-1.-r.cs 	 ds 1011C1Ce 

ti  59.4 
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, 4.3 
7,5 
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ANEXO XVI 
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1 
(1970 103) 

so•-•-• 

Azlirica 
Exportadore3 	No axportalori 
de perr5leo 	pecr6leo 

1977 	122.5 11.5- 	224.9 
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1970 

j 
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• , 	 • 
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'América Latina: participación del trigo, arroz , maíz, sorgo 
y f-ljol en el va_Jr total importado y exportad) 

(en porcerttajes) 
Importaciones Exportaciones 

1970-72 1973-75 1970-72 1973-75 

trigo 71.8 63.1 19.2 22.6 

arroz 9.9 7.8 11.01 

maíz 11.6 21.0 - 38.1 -40.0 

sorgo 4.1 5.0 13.0 20-2 

frijoles 2.6 2.1 2.9 4.0 

4-04-T,1 "int"' 100.0 

Fuente: CEPA L, Anuario de Producci6n, 1975. 
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1973 	1971/ 

Receptores A IX 	Tr• a I 	- ACA 	Total. 
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0.1 

33.0 
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-1.5 
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WIrico  y AmérIca 

Certral 

DIlIce 

Costa Rica 

Fi Salvador 

Cuatemala 
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113tico 
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4.8 

301

33:0
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1.5 

Trr;i1 MIxico y 	71.7 	205,9 	111.7 	363.7 

• ','rica Central en 

(ContínuaCi5n) 

	 •••••mm.1.1 

ciN 	:;Slares corrientes 
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