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Introducci6n 

Los paises de America Latina han disenado en las ultimas deca
das diversos sistemas de integraci6n con el prop6sito funda
mental de dinamizar su desarrollo econ6mico y social, orien
tando sus acciones en tres direcciones: lograr una mayor au
tonomia frente a los paises desarrollados; revertir los terminos 
de intercambio internacional, e impulsar y desarrollar una co
operaci6n industrial, tecno16gica y financiera. 

No obstante los esfuerzos realizados y los avances alcanza
dos, la integraci6n latinoamericana no ha logrado consolidarse 
en funci6n de las exigencias que la regi6n demanda. 

La crisis econ6mica de los ultimos anos, ademas de agravar 
los problemas estructurales, ha generado nuevos desequilibrios 
y estrangulamientos que impactan los ambitos econ6mico, tec

• Pre8entado en el Tercer Congre8o de la A8ociaci6n de Economistas de Am~rica 
Latina y el Caribe, La Habana, Cuba, 23-26 de noviembre de 1987. 

• EI autor e8 Director General de Politica y Evaluaci6n Sedorial, en fa Secretarla 
de AgricuUura y RecUrl08 Hidr'ulico8 (SARR) de M~xico. 

67 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

nico, poHtico y social, para incidir conjuntamente en un debi
litamiento progresivo de America Latina. 

El sector agropecuario no ha sido ajeno a este contexto, re
sintiendo el impacto de la crisis, que se refleja principahnente 
en la contracci6n de la demanda internacional de nuestros pro
ductos agricolasj reducci6n de los precios de los productos de 
exportaci6nj incremento de los volumenes de exportaci6n para 
obtener los mismos ingresosj aumento en la compra de granos 
basicos provenientes principalmente de los parses desarrolladosj 
alza en los precios internacionales de la maquinaria e insumosj 
descapitalizaci6n de la agricultura y deterioro de la estructura 
productivaj rezago cient£fico-tecno16gico, reflejado en los nive
les de productividadj contracci6n de la demanda interna de 
bienes basicosj y polarizaci6n social e insuficiencia en los nive
les de bienestar en la poblaci6n rural. 

Los retos que presenta la actual situaci6n mundial requieren 
del fortalecimiento de la solidaridad entre las naciones y entre 
los distintos sectores sociales al interior de las mismas. S610 
con un esfuerzo conjunto de concertaci6n de intereses se 10
grara fortalecer la economia regional y disminuir su dependen
cia y vulnerabilidad a los vaivenes econ6micos internacionales. 

En este contexto, se presenta como una tarea inmediata es
tablecer lazos estrechos a traves de la integraci6n econ6mica 
entre los paises de la regi6n, valorando la experiencia acumu
lada y vigorizando los actuales mecanismos de cooperaci6n in
ternacional e intrarregional. 

Con este espiritu, en la XV Conferencia Internacional de 
Ministros de Agricultura, mediante el Mandato de Otawa, se 
propusieron importantes recomendaciones para impulsar la in
tegraci6n regional y modernizar la agricultura. Asimismo, en 
la vigesimacuarta Conferencia de la FAO, el Consejo Mundial 
de Alimentaci6n se pronunci6 en el sentido de que el comercio 
de productos agricolas sea mas equilibrado, previsible y esta
ble, a fin de que se contribuya a la seguridad alimentaria y al 
desarrollo econ6mico. 

Bajo esta 6ptica, el presente trabajo tiene como prop6sito 
sugerir nuevas posibilidades de integraci6n basadas en la agri
cultura, que permitan avanzar en ellogro de la autosuficiencia 
alimentaria y en la constituci6n de un bloque econ6mico uni
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tario con mayor poder de negociaci6n en el comercio interna
cional. 

El sistema de integraci6n econ6mica para la agricultura que 
aqu£ se propone, considera que el desarrollo rural integral es 
premisa fundamental del desarrollo econ6mico en los parses 
latinoamericanos. En este sentido, el sector agropecuario se 
constituye como el eje principal del cambio estructural por 
sus multiples relaciones intersectoriales, porque abastece de 
alimentos, materias primas y divisas a nuestras econom£asj 
porque de el depende nuestra autodeterminaci6n y soberania 
poHtica y alimentaria. 

La propuesta parte de la consideraci6n de que si los parses 
latinoamericanos no unen sus poHticas para proteger y fortale
cer su sector agropecuario, los esfuerzos para lograr el cambio 
estructural de la regi6n seran infructuosos. 

La busqueda de un equilibrio en el mercado agricola lati
noamericano debe fundamentarse en esquemas de complemen
taci6n productiva e intercambio cient£fico-tecno16gico, que bajo 
una racionalidad econ6mica aproveche las ventajas productivas 
en beneficio mutuo, optimice los recursos y multiplique la apli
caci6n de tecnolog£as propias que respondan a las necesidades 
econ6micas y sociales de la regi6n. 

Para fines expositivos se ha dividido el presente trabajo 
en cuatro apartados: inicialmente se describira el escenario 
econ6mico intel'nacional y los efectos de la crisis en las eco
nom£as latinoamericanasj en segundo lugar se hace referen
cia al comportamiento de la agricultura y su importancia en 
los prop6sit08 de la cooperaci6n latinoamericana, destacando 
las amplias posibilidades de autoabastecimiento y complemen
taci6n productiva. En el tercer apartado se presentan los prin
cipales esfuerzos de integraci6n de los parses latinoamericanos, 
se alude a su problematica y se seiialan diversas propuestas 
para mejorar su operaci6n. Finalmente, se exponen las Hneas 
fundamentales que conceptualizan al Sistema de Integraci6n 
Econ6mica para la Agricultura, que constituye una propuesta 
para fortalecer la integraci6n latinoamericana. 
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I.	 EI escenario econ6mico internacional y su inftuencia en los
 
pafses latinoamericanos
 

En los anos setenta, los pafses de la America Latina resintieron
 
la crisis del modelo de sustituci6n de importaciones, que en los
 
anos anteriores conform6 el elemento rector de su. desarrollo.
 
A partir de ello, el crecimiento se apoy6 en buena medida en
 I
el financiamiento que el capital internacional ofreda en con
diciones favorables, aunque mas adelante el endeudamiento se 
convertida en un factor agravante de la crisis. 

La decada de los ochenta exhibe el agotamiento del ac
tual orden econ6mico internacional, cuyas manifestaciones en f 
America Latina son el mayor deterioro en los terminos de in
tercambio agudizado en el proteccionismo de los pafses indus r 
trializados, una creciente transferencia de recursos financieros, 

I 

con el consecuente drenaje en las reservas de divisas y la gra
dual desinserci6n de los productos agropecuarios en el mercado 
mundial. A nivel interno, una creciente descapitalizaci6n por 
contracci6n de la inversion, con efectos en el subempleo y des l 

empleoj subutilizaci6n y deterioro de la capacidad productivaj 
[

aumento en la inftaci6nj contracci6n del mercado nacional, y t 

deterioro de los ingresos reales de la poblaci6n y de los niveles 
de consumo. 

La caracterizaci6n de esta crisis y las dificultades que implica 
la superaci6n de sus causas y efectos, demanda la busqueda 
de nuevas alternativas para promover un modelo de desarrollo 
propio y viable. 

Los siguientes son algunos de los indicadores regionales que 
permiten dimensionar los alcances de la crisis que afecta a nues
tras economfas. 1 

EI producto interno bruto per capita tuvo entre 1980 y 1986
 
una disminuci6n de 6.5 por ciento promedio en la regi6n.
 

En el mismo periodo, el valor corriente del comercio exte

rior latinoamericano disminuy6 en 50 mil millones de d61a

1 CiCraa del BID, Progrello Eo:ondmico y Social en Amllrica Latina, InCorme 1987. 
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res, con una cafda de los precios relativos del 27 por ciento 
para los productos basicos y de 10 por ciento para los otros 
bienes, a pesar del aumento del 18 por ciento en el volumen 
de exportaci6n de los productos basicos. 

A partir de 1980, el volumen de las importaciones regio
nales decreci6 en 5 por ciento anual, mientras que su valor 
unitario s610 cay6 en un promedio del 2 por ciento anual. 

La entrada neta de capital, que en promedio era de 34 600 
millones de d61ares anuales en el periodo 1979-1982, baj6 ver
ticalmente a 6 500 millones anuales durante 1983-1986. 

Las remesas al exterior por concepto del servicio de la deuda 
publica externa se incrementaron, de 1980 a 1985, de 27 mil 
millones de d61ares a 32 mil, sumando una transferencia del 
orden de 181 mil millones, a 10 que se adiciona la capitali 
zaci6n de la deuda por 150 mil millones de d61ares. 

Es evidente que esta enorme carga ha desequilibrado a nues
tras economfas al interior y al exterior, obligando a la mayoda 
de los pafses a adoptar programas de ajuste, que a su vez tienen 
efectos recesivos e inftacionarios, y se expresan en devaluacio
nes, contracci6n efectiva del gasto publico, asf como contenci6n 
de los salarioa, que en su conjunto significan un obstaculo en 
la dinamica productiva de nuestros paises. 

Esta situaci6n refrenda la urgencia de que los pafses lati 
noamericanos fortalezcan su capacidad de respuesta y definan 
una estrategia conjunta para superar no s610 los efectos de la 
crisis, sino sus causas estructurales, sobre bases nacionalistas 
que fortalezcan la economfa de la regi6n. 

II.	 Importancia de la agricultura en la integraci6n Latinoame
ricana 

El sector agdcola en America Latina ha sido sustento del desa
rrollo y crecimiento de la regi6n. La agricultura ha financiado 
a los centros urbanos y a los sectores industrial, comercial y de 
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i 
servicios, mediante la transferencia de mana de obra, capital y 
divisas, asi como con productos agricolas baratos. 

Sin embargo, el modelo de desarrollo basado en la susti
tuci6n de importaciones gener6 una distorsi6n estructural del 
sector primario, que dio origen a una agricultura de tipo em
presarial, coexistiendo con una agricultura tradicional 0 de au
toconsumo. 

Se constituy6 asi, la estructura de una economia agropecua
ria bipolar, bajo formaciones agrarias complejas y diversas y 
con tecnologias heterogeneas que se reftejan en las diferencias .. 
de los niveles de productividad. En este proceso, la autosufi I 

ciencia alimentaria y el desarrollo rural quedaron subordinados 
y condicionados a otras prioridades que en su momento crearon 
expectativas de alcanzar un desarrollo estable y duradero. 

No obstante el severo deterioro a que se ha visto some
tido el medio rural, la agricultura latinoamericana en su con
junto ha demostrado su capacidad de respuesta en un ambiente 
econ6mico adverso. En efecto, la agricultura ha seguido cre
ciendo a pesar de las ftuctuaciones de los mercados nacionales 
e internacionales, de las restricciones de inversi6n y de inade
cuadas poHticas sectoriales. Estos hechos postulan al sector 
agropecuario como ente reactivador de la economia global. 

Este comportamiento se refteja en diversos indicadores. Por 
ejemplo, la brecha de producci6n agricola regional baj6 11 
por ciento contra una caida del 25 por ciento del resto de la 
economia en el periodo de 1982 a 1986, aunque esta brecha 
vari6 entre el 1 y el 20 por ciento en los distintos pafses.2 

Asi, ante una tendencia decreciente de las economfas de la 
regi6n durante 1981-1986 el PIB del sector agricola ha regis
trado tendencias positivas. Cabe seiialar que en 1986 se pre
sent6 una caida del producto, debido fundamentalmente, a pro
blemas agrometeorol6gicos de la regi6n. (> 

Sin embargo, a myel de cada pais, se observa que en las tres 

2 La brecha de producci6n agricola eat' medlda porIa dlferenda entre eI PIB 
agropecuario real del periodo y eI que debi6 regiatrane conforme a la tendencla 
hi8&6rica 1960.1980. Clfral del documento de trabllolo del tema 1 ·Evoluc16n re
ciente, penpedivu y potencial de la agricuUura de 1&1 Am'rical en el contedo 
econ6mico intemadonalw• Prellentado pOl' elncA en la IX Conferenda Interame
ricana de Mini8terioe de AgricuUura, Otawa, 1987. 

Ultimas decadas las tasas de crecimiento del PIB Agropecuario 
muestran desaceleraci6n. Mientras que en los sesenta todos los 
paises registraron crecimiento en este sector, en los setenta al
gunos ya acusan indices negativos. En la decada de los ochenta 
se presentan caidas importantes en la agricultura de algunos 
paises, aunque en general se apuntan altibajos sin tendencias 
definidas, y en los paises mas grandes de la regi6n como Ar
gentina, Brasil, Mexico, Peru y Venezuela el comportamiento 
es erratico. 

La evoluci6n irregular en esta decada se atribuye, princi
palmente, a la depresi6n de la demanda externa, al descenso 
de los precios internacionales de los productos de agroexpor
taci6n, basicamente por exceso de la oferta (azucar, trigo, soya, 
maiz, cacao, carne de vacuno y otros)j aumentos en los costos 
de producci6nj contracci6n de subsidios y creditosj baja de la 
demanda internaj asi como los extremos agrodimaticos, que 
afectan mayormente ala producci6n de cafe, maiz, soya, frijol 
y trigo.3 

Por 10 que se refiere a la participaci6n de los productos agro
pecuarios en el comercio mundial, se observa una pronunciada 
caida tanto en las exportaciones como en las importaciones, en 
el periodo de 1960 a 1980. Asi, en los paises desarrollados se 
registra un decremento en la participaci6n de sus exportaciones 
agropecuarias de nueve puntos, en tanto que sus importaciones 
decrecieron 19 puntos, 10 que muestra una tendencia a equi
librar su balanza comercial. En cambio, en America Latina 
se presenta una caida en la participaci6n de sus exportaciones 
agropecuarias de 20 puntos, en tanto que sus importaciones 
disminuyeron su participaci6n en tres puntos, 10 que refteja un 
deterioro de su balanza comercial agropecuaria. Esta situaci6n 
es mas extrema en el resto de los paises en desarrollo. 

Conviene destacar que en America Latina los productos ali
menticios representan el 80 por ciento de las exportaciones 
agropecuarias y el 82 por ciento de las importaciones, en pro
medio, durante 1981 y 1985, 10 que demuestra una gran po
tencialidad para incrementar el comercio internacional, ya que 
buena parte de las importaciones provienen de los paises des

3 BID. Prolfre.o Econ6mlc:o 7 Social en Amclrlc:a Latina, Informe 1987, p. 44. 
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arrollados. 4 Las importaciones se concentran en cereales, pro
ductos lacteos, huevo, azucar, miel, aceites y grasas, 10 que 
pone en evidencia la insuficiencia alimentaria regional de los 
paises latinoarnericanos, pero tambien indican la posibilidad 
de complementaci6n productiva en la zona. 

As£, por ejemplo, en el periodo seiialado, mientras que Ar
gentina concentr6 la mayor oferta de cereales por mas de 2 400 
millones de d6lares, Brasil, Mexico, Peru y Venezuela realiza
ron compras por mas de 2 600 millones. En aceites, Brasil y 
Argentina vendieron mas de 2 300 millones de d6lares, mientras 
que los paises del area adquirian 1 374 millones. En el caso 
de los productos lacteos y huevo, la demanda total por 789 
millones de d6lares, super6 en mucho la oferta de 91 millones, 
presentada basicamente por Argentina y Uruguay. 

Sin embargo, el grado de autoabastecimiento regional de 
America Latina y el Caribe ha disminuido. En el periodo 1970
1980 se observa un decremento para los productos agropecua
rios de un 26.9 a un 20.8 por ciento; en alimentos de un 25.8 a 
un 20.5 por ciento y en materias primas agropecuarias de 30.8 
al27.7 por ciento. A 10 anterior se suma la baja en las tasas de 
crecimiento de la producci6n alimentaria y agricola brutas que 
pasaron de 3.2 anual en los setent"a a 1.9 por ciento en 1980 a 
1986. 

Esto demuestra la necesidad de aprovechar las posibilida
des del mercado regional y el potencial de complementaci6n 
productiva que permitirian, en un contexto de adecuada inte
graci6n, reducir considerablemente la competencia ruinosa por 
los mismos mercados y productos, frenar la tendencia negativa 
de los precios de los productos agricolas, eliminar las practi
cas desleales y barreras proteccionistas; disminuir el Bujo de 
divisas y aumentar su disponibilidad para la adquisici6n de in
sumos y tecnolog£a; y principalmente, avanzar en el logro de 
la autosuficiencia alimentaria regional. 

4 Op. de., p. 47. 
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ill. Los esfuerzos de integraci6n de los parses latinoarnericanos 

La integraci6n de los paises de America Latina, se ha asociado 
al prop6sito de que esta opere como una regi6n econ6mica, 
donde la consulta y la cooperaci6n mutua contribuyan a pro
seguir el avance socioecon6mico y pol£tico. 

I 
Han sido varios los esquemas de integraci6n que los paises del 

area han intentado a 10 largo de su desarrollo. Sin embargo, por 
variadas y complejas razones dichos esfuerzos no han tenido el 
alcance y beneficios proyectados con su creaci6n. 

Destaca la Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). En este proyecto estuvo presente la idea del mer
cado comun latinoamericano, teniendo como prop6sito inicial 
la formaci6n de una zona de libre comercio. 

Otro esfuerzo importante 10 constituye la creaci6n del Mer
cado Comun Centroamericano (MCCA), cuyos prop6sitos fun
damentales se orientaron al establecimiento de una uni6n adua
nera acompaiiada de un arancel externo comun, que permiti6 
elevar los volumenes de comercio en esa area. 

En el Caribe, desde los aiios cuarenta, los paises de la regi6n 
buscaron diversas formas de cooperaci6n e integraci6n, que se 
concretaron con la constituci6n en 1965 de la Asociaci6n de Li
bre Comercio del Caribe (CARIFTA), que fue sustituidaen 1974 
por la Comunidad del Caribe (CARlCOM) que ampliaba las 
posibilidades de integraci6n comercial hacia una cooperaci6n 
econ6mica. 

En su primera etapa, los esfuerzos de integraci6n permitie
ron un crecimiento significativo del comercio intrazonal, ademas 
se generaron diversos instrumentos y mecanismos para apoyar 
el desarrollo industrial y establecer zonas de libre comercio y 
aranceles comunes. No obstante, el relativamente favorable 
entorno econ6mico internacional de la decada de los sesenta, 
enel que el crecimiento de la actividad productiva era apo
yado por un comercio exterior Bu£do y accesibles fuentes fi
nancieras externas, la integraci6n econ6mica latinoamericana 
enfrent6 multiples problemas. 

Algunos de estos derivaron de la ausencia de definiciones 
y pol£ticas compartidas, tales como el tratamiento entre los 
miembros con diferente grado de desarrollo, mecanismos que 
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equilibraran los costos y los beneficios del comercio regional 
y polfticas de programaci6n de las inversiones, as( como de 
regulaci6n de la inversi6n extranjera. 

La integraci6n econ6mica no tuvo una estrategia definida 
de crecimiento regional colectivo, sino una base endeble de 
mecanismos indiscriminados de protecci6n a las empresas que 
orientaban principalmente su producci6n al mercado interno, 
siendo esta integraci6n una extensi6n de la 16gica del estilo de 
crecimiento basado en el proceso de industrializaci6n sustitu
tivo de importaciones. 

En una segunda etapa, ya en los setenta, los procesos de 
integraci6n se vieron impactados por una cadena creciente de 
problemas econ6micos y polfticos, que obligaron a los parses 
de la regi6n a adoptar medidas proteccionistas. As(, la in
tegraci6n econ6mica auspiciada en los sesenta culmin6 con el 
estancamiento de la apertura comercial y de los mecanismos 
de cooperaci6n econ6mica para el desarrollo. 

Ante estas dificultades surge la integraci6n econ6mica su
bregional del Grupo Andino, al suscribirse el Acuerdo de Car
tagena en 1969, el cual trat6 de compensar las carencias de 
la ALALC por medio de la implantaci6n de un arancel externo 
coml1n, un programa subregional de planificaci6n industrial y 
un c6digo para la inversi6n extranjera. 

El principal obstaculo de la integraci6n econ6mica latinoa
mericana se reflej6 en la imposibilidad de llegar a acuerdos 
sobre la distribuci6n de los beneficios del comercio. 

Ante esta problematica, se ajustaron a las formas de inte
graci6n. La ALALC se reorganiz6 en 1980 como Asociaci6n 
Latinoamericana de Integraci6n (ALADI), teniendo como me
canismos de operaci6n acuerdos parciales negociados y las pre
ferencias arancelarias regionales, que se realizan con base en 
entendimientos bilaterales. 

No obstante, esta nueva etapa preferenci6 al comercio, sobre 
una integraci6n basada en la complementaci6n de las estruc
turas productivas de los parses del area. 

A pesar de la prioridad otorgada al comercio intrarregional, 
las exportaciones ALADI se han reducido en 38 por ciento entre 
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1981 Y 1986, mientras que las importaciones 10 hicieron en 35 
por ciento.5 

Este fen6meno se explica en gran parte, porque los parses 
mas avanzados de la regi6n tradicionalmente han registrado un 
menor grado de integraci6n regional, puesto que su desarrollo 
10 han vinculado a las econom(as industrializadas. Mientras 
que la participaci6n de dichos parses en el PIa latinoamericano 
se ha incrementado de 66.2 por ciento en 1960 a 74.0 por ciento 
en 1985,6 su comercio en el marco de la ALADI ha observado 

r una reducida participaci6n. 
Adicionalmente, durante los ultimos siete anos, se han pre

I sentado en America Latina factores que dificultan al1n mas 
su proceso de desarrollo y que se expresan en un acentuado 
proteccionismo en los mercados internacionales, cierre de las 
fuentes financieras externas y elevaci6n de las tasas de interes 
de la deuda. 

Estos fen6menos han desquiciado las variables monetarias 
de los parses latinoamericanos, con 10 cual se hace cada vez 
mas difkilla coordinaci6n de poHticas cambiarias y comerciales 
que permitan apuntalar la integraci6n y, en consecuencia, el 
desarrollo. 

En la bUsqueda de la soluci6n de estos problemas y con el 
prop6sito de impulsar y consolidar los esquemas de integraci6n, 
actualmente en crisis, se han presentado diversas iniciativas y 
propuestas en los pIanos bilateral y multilateral que pretenden 
contribuir a superar los obstaculos espedficos del comercio re
gional, as( como fomentar su expansi6n. 

En el plano multilateral, destaca la ronda regional de nego
ciaciones de la ALADI en abril de 1986 en Buenos Aires y la 
Ronda Uruguaya del GATT, de septiembre del mismo ano. 

En el caso del Grupo Andino, desde 1985 se realizan negocia
ciones para flexibilizar el sistema y reformar sus principales ins
trumentos, como la programaci6n industrial y el tratamiento 
de la inversi6n extranjera, modificaciones a las clausulas de sal

5 BID. Op. dt., Cuadro &.2, p. 1&. 

6 U,o Pipitone. "La crill. de Ia lDtell'aci6n IatiDoamerlcaua". Peri6dlco Latl· 
noamerlcano Bora Cero, Aio I, No.4, odubre de 1981, pp. 19-23. 
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vaguarda y de regulaci6n de competencias, asi como impulso 
al sector agropecuario. 

Por 10 que se refiere al Mercado Comun Centroamericano, 
que ha sido seriamente afectado por las dificultades poHticas, 
han surgido propuestas para adaptar los instrumentos de inte
graci6n, de tal forma que contenga las restricciones y represa
lias comerciales unilaterales. Entre las acciones desarrolladas 
se cuenta con un nuevo convenio sobre el regimen arancelario 
y aduanero y la suscripci6n de acuerdos parciales con otros 
paises latinoamericanos. 

En el ambito del Mercado Comun del Caribe, se han es
tablecido una serie de medidas para apoyar sus objetivos de 
cooperaci6n, tales como el incremento del 15 por ciento sobre 
la tarifa externa comun que amplia el margen preferencial a 
favor de productos regionalesj aumento del porcentaje de va
lor agregado regional requerido por las normas de origen para 
ciertos bienes producidos por los paises de menor desarrollo 
relativoj y coordinaci6n de politicas de negociaci6n de finan
ciamiento con paises acreedores, para garantizar que parte de 
los fondos captados se utilicen en el comercio interregional. 

Finalmente, en septiembre de 1987 en la celebraci6n de la IX 
Conferencia Interamericana de Ministros de Agricultura, con
vocada por la OEA y el IleA, a traves del Mandato de Otawa, 
22 paises concretaron entre otros, los siguientes acuerdos: bus
car una mayor articulaci6n entre las politicas macroecon6micas 
y las sectoriales agropecuarias, para asegurar la reactivaci6n de 
la agriculturaj intensificar la cooperaci6n tecnica horizontal y 
la transferencia internacional de informaci6n y tecnologiaj am
pliar el apoyo a los distintos esquemas de integraci6n regional y 
subregional y a los esfuerzos por perfeccionar y establecer nor
mas mas equitativas para el comercio internacional en general 
y el de productos e insumos agricolas en particularj definir 
las estrategias que permitan a los paises tomar las decisiones 
mas convenientes en las negociaciones comerciales internacio
nales en funci6n de la diversidad de sus economias y las dife
rencias entre sus ventajas comparativas, y formular un Plan 
Estrategico de Acci6n Conjunta de Revitalizaci6n Agricola en 
America Latina y el Caribe. 
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IV. Hacia la busqueda de nuevas alternativas: 
El sistema de integraci6n econ6mica para la agricultura 

En ela.mbito econ6mico adverso, s610 un frente unitario puede 
superar los efectos de la crisis, asi como inducir factores para 
el cambio estructural: por 10 tanto, se imponen esfuerzos para 
alcanzar una autentica integraci6n latinoamericana. 

Esta integraci6n debe ser dinamica y tener como objetivo la 
transformaci6n social y econ6mica de la regi6n, a fin de incidir 
en el cambio estructural del proceso de desarrollo de America 
Latina y del Caribe. 

Con este objeto, nuestros paises deben reforzar las acciones 
de los sistemas de integraci6n y cooperaci6n, a traves de nuevos 
incentivos que amplien los niveles de consulta y coordinaci6n 
en el plano de las relaciones econ6micas internacionales. 

La integraci6n debe fundamentar su viabilidad dentro del 
complejo tejido de intereses politicos y econ6micos, por 10 que 
debe emanar de la voluntad politica, que institucionalice los 
acuerdos de integraci6nj del reconocimiento de la necesidad de 
articular las politicas agdcolas a las politicas globales, en un 
proceso iterativoj de la apertura para ampliar, fortalecer y fie
xibilizar los actuales sistemas de integraci6nj de la disposici6n 
para establecer un sistema de complementariedad econ6mica, 
que aproveche las ventajas comparativas regionales,7 y del in
teres por transformar las condiciones sociales, a traves de una 
mejor distribuci6n de los beneficios derivados de la producci6n 
y el comercio. 

En este contexto, el sector agropecuario puede constituirse 
en plataforma basica para la revitalizaci6n de los esquemas de 
integraci6n econ6rnica, impulsando estrategicamente la reacti
vaci6n econ6mica y el cambio estructural de la regi6n. 

La definici6n de acciones multilaterales que fortalezcan el de
sarrollo agropecuario tiene, ademas del impacto directo, una 

7 El concepto eltA uoclado a 1& -eficlencla- y 'Ita conillte en la capacidad 
de lograr 101 objeUvOl que uno Ie propone. En conlecuencia 10 que Ie requlere 
• redefinir el concepto y IU uUlh:aci6n, de manera que recoJa eficaBmente 101 
objeUvOl y lu caraderiaUcae de la lociedad en que Ie aplique. EI 10 que luele 
llam&rlle ventajae comparaUYU dinAmlcae y locial.. Ricardo Ffrench·Davie en 
RepeJIBar ellutuJ'O, Ed. Nueva Socledad, VeneBuela, 1986, p. 120. 
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serie de beneficios en otros sectores econ6micos, dada su estre
cha relaci6n productiva. 

Bajo estas consideraciones se fundamenta el Sistema de In
tegraci6n Econ6mica para la Agricultura (SIEPA), que tiene 
como objetivo principal integrar los esfuerzos de los paises de 
la regi6n para mejorar su capacidad de negociaci6n frente al 
exterior, para alcanzar y mantener su soberania alimentaria, 
entendida como la libertad de definir la poHtica agropecuaria 
que mas convenga a los intereses nacionales y regionales. 

Entre las principales ventajas del Sistema destacan: 

- Vigoriza la cooperaci6n multinacional como base para el 
desarrollo econ6mico latinoamericano. 

- Disminuye la vulnerabilidad regional a las presiones fi
nancieras, comerciales y alimentarias internacionales. 

- Coadyuva a la reversi6n de los terminos de intercambio. 
- Fortalece el comercio intrarregional y elimina la compe

tencia ruinosa entre los paises del area. 
- Conjunta esfuerzos para evitar las practicas desleales de 

comercio y las barreras proteccionistas.
 
Impulsa la inversi6n en el sector agropecuario, a fin de
 
estimular la capacidad productiva y, por ende, el abas

tecimiento nacional y regional.
 
Fortalece la cooperaci6n tecnica redproca que acorte la 
brecha cientffico-tecnol6gica entre los paises del area y 
disminuye la dependencia externa en este rubro. 

La estrategia del SIEPA requiere del establecimiento de com
promisos de gran alcance y de largo plazo, a pesar de que 
ofrezca expectativas de corto plazo. Dicha estrategia esta fun
damentada sobre dos vertientes, la de autosuficiencia alimen
taria y la de comercializaci6n, apoyandose en las instancias 
constituidas, pero sobre la base de su refuncionalizaci6n. En 
este sentido, se propone el aprovechamiento cabal de los foros 
regionales ~ de los acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Por 10 que se refiere a la primera vertiente, la autosuficiencia 
alimentaria regional de productos basicos se constituye en el 
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elemento dave, ya que es sustento de la soberania alimentaria 
de cada pais. 

Esta autosuficiencia puede lograrse en el corto plazo a traves 
de la concertaci6n de convenios de complementaci6n produc
tiva que permitan aumentar significativamente el grado de au
toabastecimiento intrarregional en materias primas y alimen
tos. 

La instrumentaci6n de esta linea estrategica demanda la 
formula.ci6n de programas de largo, mediano y corto plazos, 
que operen sobre la base de un Pacto de Solidaridad Alimen
taria entre los paises que decidan incorporarse a este Sistema. 

La vertiente de comercializaci6n se orienta, principalmente, 
al equilibrio del mercado agricola, a traves de convenios de 
intercambio compensado y en acuerdos de complementaci6n 
productiva, que bajo una racionalidad econ6mica, utilice las 
ventajas comparativas en beneficios redprocos y ponderen los 
costos de oportunidad. 

La base de la comercializaci6n seran los precios internaciona
les, a pesar de que se yen inftuidos por los niveles de subsidios 
de los paises desarrollados, por 10 que debe considerarse en el 
largo plazo el establecimiento de precios generales que reftejen 
las condiciones reales del mercado adoptando mecanismos de 
compensaci6n que tomen en cuenta las distintas producciones 
y productividades y que regulen costos tanto para productores 
como consumidores regionales. 

Los mecanismos de comercializaci6n serian fundamentalmen
te el intercambio compensado (entre productos primarios, in
dustrializados 0 materias primas), asi como las operaciones 
triangulares, sin exdusi6n de las operaciones tradicionales. La 
complementariedad no se limita al sector agricola, 10 que ampHa 
las posibilidades de intercambio, entre paises con diferente 
grado de desarrollo relativo. 

La cooperaci6n comercial se apoyaria en las estructuras ins
titucionales existentes, tales como la Asociaci6n Latinoame
ricana de Integraci6n, el Grupo Andino, el Mercado Comun 
Centroamericano, la Comunidad del Caribe, asi como de las 
instituciones regionales de desarrollo. 

Los principales instrumentos propuestos para la operaci6n 
del SIEPA son los siguientes: Pacto de Solidaridad Alimentaria, 
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los programas regionales de producci6n de corto, mediano y 
largo plazos y los convenios de intercambio compensado. 

1.	 Pacto de Solidaridad Alimentaria 

Este Pacto representa la expresion de la voluntad poHtica de 
los gobiernos latinoamericanos para alcanzar la autosuficiencia 
regional y nacional en alimentos basicos, asi como para rever
tir los terminos de intercambio con los paises desarrollados a 
traves del comercio exterior. 

La adhesion al Pacto habra de incorporar la voluntad ex
presa de cada pais. Su operaci6n estaria a cargo de los mi
nisterios 0 secretarfas de agricultura y de comercio, y podria 
iniciar su funcionamiento a partir de dos suscribientes, en cual
quiera de los organismos regionales de cooperaci6n existentes, 
o bien a nivel bilateral. 

El Pacto no tendda un caracter coactivo aunque si perma
nente y se poddan modificar sus terminos de mutuo acuerdoj 
a partir del mismo, se instrumentarfan convenios bilaterales 0 

multilaterales que darfan concreci6n a los objetivos propuestos. 

2.	 Programas regionales de producci6n de corto, 
mediano y largo plazos 

La formulacion de estos programas sera indispensable para ga
rantizar la vinculacion de objetivos, metas y medios para al
canzarlos, estableciendose las previsiones de complementacion 
productiva entre los paises y el intercambio comercial. 

Los programas sedan de cara.cter indicativo, que de ellos se 
deriven compromisos obligatorios cuando se pacten los conve
nios bilaterales y multilaterales de compensacionj una vez que 
los paises definan su balanza producci6n-consumo, estadan en 
posibilidades de determinar sus requerimientos de alimentos y 
las previsiones de financiamiento y transporte que sedan suje
tos de contratos de compra y venta bajo condiciones negociadas 
por las partes. 
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Asimismo, los programas incluidan mecanismos para aten
der situaciones de emergencia, especificandose los criterios de 
atenci6n preferencial por los paises miembros. Se actuaria bajo 
el criterio de que la emergencia en un pais constituye una emer
gencia de caracter regional. 8 

Adicionalmente, deben contemplar Hneas de investigacion 
y asistencia tecnica de interes comun entre los paises, con el 
propOsito de aprovechar mas ampliamente los escasos recursos 
disponibles y las ventajas de las economias de escala que per
mitan avanzar en la busqueda de tecnologias apropiadas para 
nuestras necesidades productivas. 

En este sentido, se considera la cooperaci6n tecnica hori
zontal entre los paises, para coadyuvar a los esfuerzos de au
tosuficiencia nacional y regional, sobre la base de un apoyo 
directo de organismos como la FAO, IlCA, CORECA, la Junta 
Interamericana para la Agricultura y el Sistema Econ6mico 
Latinoamericano. 

Lo anterior permitida la formulaci6n de proyectos multina
cionales y redes de investigaci6n y cooperaci6n tecnica entre 
paises, que provean de mecanismos de seguridad y protecci6n 
a los recursos geneticos de la regi6n y ampHen el horizonte de 
la tecnologia agroindustrial. 

Asimismo, deben considerar el desarrollo de campanas fito 
y zoosanitarias que fiexibilicen y eliminen las barreras al co
mercio intrarregional, fortaleciendo asi la autosuficiencia ali
mentaria regional y nacional. 

En los programas se debera preyer el mejoramiento de la 
infraestructura regional para el comercio a traves del fortale
cimiento de los sistemas de acopio, almacenamiento, transpor
taci6n y comercializaci6n de los productos agropecuarios, con
siderando las facilidades crediticias tanto para la produccion 

8 El proyecto de integraci6n de Am~rica Latina a nivel del intercambio de pro
ductos del sector primario, como una alternativa solidaria de cooperaci6n con
junta, para enfrentar los problemas alimentarios en la regi6n, no es nuevo, existen 
antecedentes importantes como el Tratado de Asistenda Regional para Emergen
das Alimentarias, suscrito por lOll presidentes Raul Alfonsln y Julio M. Sangui
netti en el Foro de Consulta sobre PolltiCaB y Estrategias Alimentarias en Aml!rica 
Latina y el Caribe, realizado en 1986. 
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como para el fomento de las exportaciones de complemen
taci6n. 

Para los productos tradicionales de exportaci6n, los progra
mas deberan preyer las posibilidades de su sobreoferta, que ha 
sido y es causal de pra.cticas comerciales que propenden a la 
caida de los precios internacionales, a traves de mecanismos de 
compensaci6n que regulen la oferta. 

A fin de evitar los efectos negativos de los controles so
bre la producci6n, deberan adoptarse programas de siembra
exportaci6n, sobre la base de ajustar gradualmente los patro
nes de los cultivos a las necesidades del mercado, adoptandose 
como criterios para la limitaci6n de las zonas y vohlmenes la 
equidad y la compensaci6n. De esta manera, los producto
res menos eficientes en terminos de costos de producci6n y 
rendimientos unitarios, deberan reducir las areas y vohlmenes 
exportables; en compensaci6n, los paises miembros del Pacto 
apoyarian equitativamente el cambio de patr6n de cultivos 0 

de alternativas de producci6n y de intercambio. De proseguir 
con las actuales tendencias, la salida forzosa de los productores 
menos eficientes en terminos convencionales seda inevitable y 
con consecuencias sociales graves. 

Los paises miembros del Pacto deberan evitar incrementar 
sus cultivos de exportaci6n sobre la base de practicas deslea
les de comercio y promoveran la utilizaci6n de mecanismos de 
protecci6n frente a paises que empleen dichas pra.cticas. 

Los organismos internacionales de fomento deberan apoyar 
los esfuerzos de agroexportaci6n, principalmente a traves de 1& 
realizaci6n de estudios sobre la situaci6n de precios vigentes y 
del mercado de futuros, y el desarrollo de redes de informaci6n 
comercial. 

Los paises miembros del Pacto de Solidaridad estableceran 
mecanismos de bloque para la compra de productos deficita
rios desde el punto de vista regional, 0 para la venta de exce
dentes comerciales, que mejoren los terminos de intercambio. 
Los paises exportadores podran establecer acuerdos bilatera
les para cubrir compromisos de ventas al exterior cuando se 
presenten siniestros en sus explotaciones. 
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3. Convenios de intercambio compensado 

Con el prop6sito de fortalecer el mercado regional, se propone 
la utilizaci6n de mecanismos de intercambio compensado que 
incluyan diversas f6rmulas que hagan frente a las restricciones 
de divisas. Este esquema no supone la cancelaci6n de la com
pra directa en efectivo, sino la adopci6n de alternativas que 
faciliten el intercambio comercial entre los paises latinoameri
canos. 

Los convenios de intercambio compensado se establecerian 
al amparo del Pacto de Solidaridad y no suponddan perdidas 
econ6micas 0 subsidios por parte de los suscribientes. El meca
nismo de compensaci6n podra operar intercambios de granos 
alimentarios por bienes de consumo duradero, bienes de capi
tal y materias primas, 10 que permitida la reactivaci6n de la 
demanda del sector secundario de los paises de la regi6n. 

Los excedentes de alimentos basicos alimentarios sedan ofer
tados en primera instancia a los paises miembros y despues a 
los mercados extrarregionales. Por su parte, los paises deficita
rios requisitarian su demanda a los paises miembros del Pacto 
en primera instancia; cuando el deficit no pudiera ser cubierto 
regionalmente, los paises deberan conjuntar su capacidad de 
compra para negociar sus adquisiciones en los mejores termi
nos. 

Estos convenios deberan preyer la eliminaci6n de obsta.culos 
arancelarios y trabas comerciales a las importaciones de pro
ductos alimenticios de origen regional; la optimizaci6n de los 
medios y costos de transporte intrazonal, y establecimiento y 
mejora de condiciones de financiamiento para importaciones 
de abasto intrarregional. 

Consideraciones finales 

La integraci6n econ6mica Latinoamericana y del Caribe cons~ 

tituye una estrategia fundamental para el desarrollo, toda vez 
que nuestras economias estan siendo sujetas de un constante 
deterioro de sus terminos de intercambio con los paises desarro
llados. Esta situaci6n no se circunscribe al campo econ6mico, 
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sino que traslada sus efectos a los ambitos polltico y social, 
amenazando la soberania de los pafses de la region. 

En este contexto, la agricultura es un factor que puede ser 
decisivo en los esfuerzos de integraci6n y de desarrollo. Ello 
debido a que la agricultura es un sector estrategico y prioritario 
en todos los pafses, porque de dicho sector dependen amplios 
estratos de la poblaci6n, porque constituye la fuente natural de 
aprovisionamiento de alimentos y materias primas, y porque en 
la crisis ha mostrado su capacidad de respuesta y potencialidad 
para reencauzar el desarrollo. 

El rezago de la agricultura en nuestros pafses es consecuencia 
de modelos de desarrollo que han agotado sus posibilidades, sin 
haber dado salida a los problemas de la inequidad social, siendo 
a la vez causal de una creciente dependencia en 10 externo. 

La integraci6n latinoamericana a partir de la agricultura, 
constituye un elemento determinante en nuestras aspiraciones 
de desarrollo, ya que puede conducirnos a la reversi6n de los 
terminos de intercambio internacionales y al interior de nues
tras economfas permite por la via del comercio exterior ampliar 
las posibilidades del sector agropecuario, a traves de reglas mas 
equitativas de intercambio. En este sentido, la agricultura es 
un factor dinamizador de la oferta exportable en nuestros pro
pios pafses y permite apoyar la reactivacion del sector indus
trial sobre bases mas estables y menos dependientes, ademas de 
coadyuvar con los prop6sitos de una mas justa distribuci6n del 
ingreso, al mejorar las perspectivas de los productos rurales. 

El Sistema de Integraci6n Econ6mica para la Agricultura 
presupone el abandono de enfoques productivistas, fundamen
tados en las aparentes ventajas comparativas, '!Jis Ii '!Jis con 
pafses desarrollados, criterios que nos han impuesto y qlJe han 
dado como resultado la perdida de la autosuficiencia en alimen
tos basicos, el abandono del campo y el deterioro de nuestra 
soberanfa alimentaria. 

La viabilidad de integraci6n esta directamente asociada a 
la voluntad polftica de cada pafs, asf como a la busqueda de 
nuevas formulas que permitan superar los obstaculos a dicho 
proceso. En este sentido, la f6rmula propuesta, que s610 consti
tuye un punta de partida, debera encuadrarse en las instancias 

SISTEMA DE INTEGRACION ECONOMICA ••• 

y mecanismos de integraci6n ya instituidos, sin que ella signi
fique la aceptaci6n de rigideces institucionales. 

La reinserci6n de America Latina y el Caribe, en el contexto 
mundial constituye un aspecto prioritario, ya que esta en juego 
nuestro destino como pafses. La disyuntiva que se nos presenta 
es la de hacer frente a los retos de nuestro futuro, 0 dejar en 
otros centros de decisi6n nuestra responsabilidad hist6rica. 

86 87 




