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I. Intcoducci6n 

h 

El presente trabajo forma parte del "Plan estrategico de aCCl0n 
conjunta para la reactivacion del sector agropecuario de America 
Latina y el Caribe" y tiene por objeto pasar revista al comercio 
internacional de productos agricolas y a los problemas que presenta 
e1 acceso a los principales mercados. Dada la estrecha relacion 
funcional existente entre la actividad economica de los paises desa
rrollados y el comercio exterior latinoamericano, se examina con 
cieno detenimiento las poHticas macroeconomicas de los paises 
centrales que afectan las exportaciones agdcolas de America Latina y 
e1 Caribe. Asimismo, se aborda la cuestion del comercio intrazonal ,. de productos agdcolas, identificando sus principales limitaciones, y 

• Estudio realizado para el Instituto Inreramericano de Cooperacion para la Agricultura 
(I1CA) , agosto 1988. 
• Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Economicas-uNAM. Consultor privado, 
por muchos anos funcionario de CEPAL respectivamente. 
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se hacen consideraciones sobre los foros y mecanismos de acci6n que 
tienen a su alcance los paises de la regi6n para tratar de revertir las 
adversas condiciones en que se realiza hasta ahora el comercio 
agricola. 

II,	 Caracterizaci6n general del comercio internacional de Ame
rica Latina y el Caribe y de sus productos agricolas 

1. EI entomo internacional 

El panorama actual de la economia mundial suscita intranquilidad 
por mas de una razon. Despues de la recesion economica de 1980
1982, la mas profunda que han sufrido los paises centrales desde los 
anos trdnta, la recuperaci6n de los principales paises de la aCDE 
(Canada, Estados Unidos, Francia, Italia, Japon, Reino Unido y 
Republica Federal Alemana) se ha caracterizado por ser la mas debil 
de todas las recuperaciones en el periodo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. En gran medida, la reanimacion de las economias 
de esos paises ha respondido a la expansion de la demanda de los 
Estados Unidos, pues los restantes paises han evolucionado con 
atenuado dinamismo. El repunte, como ya se indico, no ha tenido la 
intensidad esperada. Luego de crecer la economia norteamericana a 
una tasa de 6.8 por ciento en 1984, se desacelero en los anos 
siguientes.! En general, la desaceleracion economica de los paises 
industriales ha determinado cierto grado de atonia; en el comercio 
internacional ha provocado la brusca caida de los precios reales de los 
productos basicos, ha estimulado las presiones proteccionistas y ha 
imposibilitado a los paises en desarrollo ellogro de su doble objetivo 
de crecer y efectuar el ajuste. 

No obstante los acuerdos de los Jefes de Estado de los siete paises 
mas importantes de la OCDE, la economia mundial se sigue resin
tiendo en anos recientes por la falta de coordinacion efectiva de las 
politicas economicas de dichos paises, 10 cual crea un ambiente de 
incertidumbre sobre las perspectivas de la economia mundial, 
desestabiliza los tipos de cambio de las principales monedas, alienta 

I lMf. World Economic Outlook, 1988, table 42. 
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el proteccionismo y provoca frecuentes tensiones y conflictos comer
ciales entre el mencionado grupo de paises. 

La caida de los precios del petroleo y de los demas productos 
basicos, que se esperaba tuviera un impacto m'cls intenso en las 
economias industriales, no ha justificado las previsiones y, en parte, 
ha sido contrarrestada por la reducci6n de la importaci6n real neta de 
los paises en desarrollo, cuya contrapartida ha sido la disminucion 
de la exportaci6n neta real de los paises industriales. 

En relaci6n a la caida de los precios reales de los productos basicos 
se argumenta que, ademas del insatisfactorio crecimiento de las 
economias desarrolladas, vienen afectando otroS factores como son 
la reducci6n continua del coeficiente de insumo de materias primas 
por unidad de producci6n de bienes finales; el efeeto desestabiliza
dor de las politicas agricolas de los paises desarrollados y el incre
mento de la oferta de produetos basicos que ha perseguido contrarrestar la 
caida de los precios y de los ingresos. Si se excluye el petroleo, cuyo 
volumen de exportaci6n ha disminuido, el quantum de la exporta
cion de los demas productos basicos ha aumentado a razon del 6 por 
ciento anual, en cifras redondas, desde 1981. 

Un aspecto de la economia mundial que despierta serias preocu
paciones es la situacion financiera externa de los paises en desarro
llo. La interrupcion de las corrientes de creclito privado internacional 

!.	 ha coincidido con el deterioro de los terminos de intercambio, el cual 
ha ocasionado a los paises en desarrollo perdidas estimadas en 100 000 
millones de d61ares.2 

Por 10 que se refiere a America Latina y el Caribe las politicas de 
ajuste han sometido a sus economias a violentas presiones, cuya meta 
principal ha sido el pago del servicio de la deuda externa. Pese a la 
disponibilidad extremadamente reducida de credito externo, a la 
disminuci6n de las tasas de interes y a los pagos efectuados, las 
razones entre la deuda externa y su servicio y la exportacion latino
americana se han seguido deteriorando y, ella debido, ante todo, a la 
caida de los precios de exportacion. Solamente en el periodo, 1981
1984 America Latina y el Caribe perdieron 25 000 millones de dolares " 
de ingreso por exportaciones no petroleras, 10 que equivale al20 por 
ciento de la deuda externa adicional acumulada en ese lapso.3 

, fMI. lnforme anual, 1987, p. 2.
 
I UNCTAD. "Financiamiento de productos bbicos y la crisis de la deuda latinoamericana: el
 

" papel de los bonos de productos basicos", citado en Capital del SELA, nUm. 15, p. 35. 
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Posiblemente en ningun otro periodo el sector externo de la 
region haya tenido ante si un cuadro tan complejo y restrietivo como 
en la decada de los anos ochenta. La reduccion de los deficit en cuenta 
corriente se ha querido a1canzar por la via de reducir las importacio
nes, con 10 que se ha afectado dcasticamente la produccion de bienes 
y servicios. Sin embargo, a pesar de las fuertes reducciones operadas 
sus efectos han sido contrarrestados por la caida de los ingresos por 
exportacion, la cual, a su vez, se ha tratado de compensar con un 
incremento del volumen exportado. Con referencia a 1980, el valor 
de las importaciones de America Latina y el Caribe en 1987 fue 27 
por ciento menor y su volumen se redujo en 16 por ciemo. En 
contraste, el valor de las exportaciones de bienes fue pcacticamente 
el mismo (apenas 1 por ciento inferior a 1980), en tanto que su valor 
unitario cayo en 26 por ciento y su volumen fue 32 por ciento mas 
alto.4 

Los paises exportadores de petroleo tuvieron que aumentar el 
volumen exportado en 27 par ciento respecto a 1980, con el fin de 
compensar la caida de 34 par ciento del precio unitario de las 
exportaciones de mercandas y, aun asi, el valor total de estas se situo 
14 por ciento por debajo del nivel que a1canzaron en tal ano. Porotra 
parte, en los paises no exportadores de petroleo el valor de las 
exportaciones de bienes en 1987 fue 11 por ciento superior a su nivel 
en 1980, pero ello se debio a un incremento del 37 por ciento del 
volumen exportado, que contrarresto una caida del precio unitario 
en 19 par ciento. 

Finalmente, un rasgo caracteristico del entorno internacional que 
distorsiona aun mas el comercio exterior, es el deterioro de la 
multilateralidad instituida en el GATT, en virtud de las practicas 
comerciales que vienen siguiendo los paises centrales. Una de estas 
pcacticas, que constituye una clara violacion dellibre comercio, es la 
de los acuerdos de limitacion voluntaria de las exportaciones. Otra 
violacion, sin duda de mas amplia consecuencia es la referida a las 
politicas proteccionistas y las distintas formas de comercio adminis
trado. A este respecto, hay que destacar la ley de comercio de los 
Estados U nidos aprobada en fecha reciente, que incluye la aplicacion 
de represalias contra los paises que tengan importantes supecavit 
comerciales en su intercambio con los Estados U nidos. Con la 

4 CEPAL, Balance preliminar de la economia latinoamericana, 1987. 
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aprobacion de tal ley se da fundamento legal al concepto de comercio 
equitativo, que contrasta abiertamente con el libre comercio. 

2. Comercio agricola de America Latina y el Caribe 

La Declaracion de Ottawa, aprobada por la IX Conferencia Interame
ricana de Ministros de Agricultura, que tuvo lugar entre el 31 de 
agosto y el2 de septiembre de 1987, subrayo que "Ia modernizacion 
de la agricultura y su contribucion a la reactivacion economica de ALe 
esta condicionada en gran medida a que se produzcan cambios en las 
condiciones del contexto internacional [... ]" (punto 3). Lo anterior 
es indiscutible, pew ademas tendcan que operarse cambios en las 
politicas nacionales, pues no obstante la importancia que se asigna a 
la agricultura en los programas publicos, en la pcactica ha habido un 
gran distanciamiento entre las metas de esos programas y sus 
resultados concretos. Ella ha sido asi porque en los ultimos treinta
cuarenta anos, el enfasis de las politicas economicas se ha puesto en 
el desarrollo industrial, de la electricidad y otros servicios y se ha 
prestado una atencion preferente a los centros urbanos, por 10 que 
no se ha dispuesto de suficientes recursos del sector publico para el 
desarrollo agricola. 

No obstante 10 anterior, la agricultura ha tenido un crecimiento 
sostenido en la posguerra. En el curso de veinticinco anos (1960
1985) la produccion agricola de America Latina y el Caribe registro 
solamente tres anos de contracciones en terminos reales. En la 
presente decada ha resistido en mejor forma que otros seetores las 
consecuencias de la crisis y de las politicas de ajuste y de estabiliza
cion. A precios constantes de 1980, el producto interno bruto de la 
agricultura tuvo una tasa media anual acumulativa de 3.4 por ciento 
en los ultimos 15 anos (1970-1985). A partir de la segunda mitad de 
la dtkada pasada el crecimiento del sector agricola comenzo a perder 
impulso, reduciendose la tasa de crecimiento a 2.1 por ciento en 
1981-1985. 5 

Entre los distintos subsectores de la agricultura fueron los cultivos 
de exportacion los que tuvieron un rendimiento mas elevado; su tasa de 
crecimiento fue mas alta que la de los demas subsectores, tanto en los 
anos setenta como en la presente. En 1970-1980 los cultivos de expor

, Tasas calculadas con base en datos de CEPAL, Anuario estadistico de America Latina, 1986. 
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tacion crecieron a razon de 5.5 por ciento anualmente, en tanto que 
la ganaderia crecio a razon de 4.3, los alimentos 3.8 por ciento y los 
cultivos de subsistencia 1.4 por ciento. En la presente decada, como 
ya se indico, la agricultura redujo sensiblemente su dinamismo, 
pero dentro de ese espectro recesivo los cultivos de exportacion 
tuvieron una tasa anual -de crecimiento de 3.1 por ciento, muy 
superior a la de cualquier otro subsector agricola. 6 

En el periodo 1970-1984 las exportaciones agricolas de America 
Latina y el Caribe aumentaron a una tasa anual promedio del 10.4 
por ciento a precios corrientes. Por su parte, las irnportaciones 
agricolas aumentaron a una tasa media anual del 12.8 por ciento. 5i 
se analiza la evolucion por periodos quinquenales se advierte una 
perdida creciente de dinamismo de ambos flujos. Mientras en el 
periodo 1970-1975 las exportaciones agricolas se expandieron a una 
tasa media anual del 15.3 por ciento y las importaciones 10 hicieron a 
una tasa del 22.4 por ciento. En el quinquenio siguiente (1975-1980) 
la expansion de las exportaciones se opero a una tasa media de 14.4 
por dento, en tanto que las importaciones, si bien tendieron a 
moderar su crecimiento, siguieron exhibiendo una tasa bastante alta: 
20.1 por ciento anual. En el periodo 1980-1984 el ritmo de incre
mento de las importaciones se redujo al 5.7 por ciento, pero en el 
mismo periodo las exportaciones agricolas se estancaron. 7 La expor
tacion de los diez principales productos agricolas tuvo una tasa de 
crecimiento anual de -0.75 por ciento en el periodo 1980-1985.8 

Dos aspectos importantes destacan en relacion a las importacio
nes y exportaciones agricolas. La primera es que la tasa anual de 
crecimiento de las exportaciones en 1970-1984, esra. fuertemente 
influida por el dinamismo de las exportaciones agropecuarias de dos 
paises: Argentina y Brasil. Este ultimo elevo su participacion en la 
exportadon agricola latinoamericana del 29 por dento en 1969 al39 
por dento en 1984.9 En razon de 10 anterior, el balance del comerdo 
agropecuario regional exhibe tambien una elevada concentradon 
geognifica: Argentina y Brasil concentran actualmente dos terceras 

6 BID. Op. cit., cuadra VI-I. 

7 BID. Op. cit" pp. 88 y 89. 
8. CEPAL Ag,icultu,a, come'cio exte,io,y coope,aci6n internacional, 1988, cuadro 3 del anexo 
estadistico, La expottaci6n de los productos seleccionados por su principal impottancia tuvo 
un valor, a precios corrientes, de 21350 millones de d61ares en 1980; 19'453 millones en 1983 y 
20559 millones en 1985. 
9 BID, Op. cit., p. 89. 
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partes del supenivit comercial agricola, mientras otros paises 10 han 
reducido y los paises del Caribe han pasado a ser defidtarios en la 
presente decada debido al incremento de las importaciones del 
Caribe anglOfono. lO 

En cuanto a las importaciones debe subrayarse la elevada 
dependencia externa (superior al 20 por dento) que tiene casi la 
mitad de 18 paises latinoamericanos para cubrir con importa
ciones su consumo aparente de productos agricolas,11 dependenda 
que es aun mayor en 10 que respecta a los alimentos. En este 
aspecto, ocho de veinte paises aumentaron en 1960-1980 el 
componente importado de'la ingesta calorica a razon del 3 por 
ciento y mas por ano (Mexico registra una tasa media anual del 12 
por ciento).12 Los cereales constituyen el principal producto de 
importadon latinoamericana con un 36 por dento de participadon, 
en promedio, en la presente decada. En este rubro se ha operado 
un vuelco radical, no solo porque han creddo las importadones, 
sino porque antes de la 5egunda Guerra Mundial (1934-1938) 
America Latina era la principal region exportadora. El saldo 
neto del comercio de cereales (exportadones menos importacio
nes) arrojaba un monto exportable de 9 millones de toneladas, 
10 que era 80 por ciento mas que los Estados Unidos y Canada. En 
1980, America Latina tuvo un saldo de -6.5 millones de tonela
das (-22.2 millones si se excluye a Argentina), mientras Ame
rica del Norte tuvo un saldo exportable de 128 millones de 
toneladas. 13 

En la composicion de las exportadones agricolas de America 
Latina y el Caribe partidpa un grupo reduddo de productos. De 
acuerdo a la Division Agricola Conjunta CEPAL-FAO, el 60 por 
ciento de las exportaciones agricolas corresponde a 10 productos 
principales: cafe, azucar, semillas oleaginosas, aceites vegeta
les, carnes, algodon, trigo, banano, maiz y tabaco. Por su parte, el 
BID ha identificado ocho productos principales (los anteriores 

10 Ibid., p. 90. 
II UPAL. Op. cit., graEico 5. Los pafses en referencia son, en otden descendente de dependencia:
 
Niuragua, Panama, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Chile y Ecuador (45% de 18
 
paises estudiados>.
 
" Ibid" gnlfico 6. Los paises en referenda son, en orden alfabc!tico: Colombia, Ecuador, Haiti,
 
Jamaica, Mexico, PerU, Republica Dominicana y Venezuela (40% de 20 paises estudiados).
 
Il Ibid., cuadro 5.
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menus el tabaco y los aceites vegetales),14 que fueron seleccio
nados con el criterio de que aportaran, por 10 menos, el 1 por 
ciento del valor total de las exportaciones de mercandas de la 
region. Con el fin de que la seleccion no estuviera afectada por 
variaciones transitorias de un ano determinado, se analizo la 
informacion correspondiente a la decada de los setenta. Re
dondeando las cifras, el promedio de participacion de los ocho 
productos es el siguiente: cafe 24 por ciento; soya 14 por cien
to; azucar 7 por ciento; carne 4 por ciento, banano 4 por ciento; 
cacao 4 por ciento; maiz 3 por ciento; algod6n 3 por ciento. Total 
63 por ciento. 15 

Los productos principales tienen distintos niveles de par
ticipacion de unos paises a otros. Un casu extremo es Chile donde 
los 10 productos mencionados constituyeron apenas el 0.8 por 
ciento del valor de la exportacion agrkola en 1985. Los niveles 
mas elevados de participacion se encontraron en Costa Rica, EI 
Salvador, Honduras y Colombia, donde esos productos constitu
yeron entre 82 y 86 por ciento del valor de la exportacion agrkola 
y en Cuba y Haiti donde representaron el 92 y 93 por ciento, 
respectivamente. En Argentina y Brasil, los dos principales 
exportadores agropecuarios, los porcentajes de participacion 
fueron, respectivamente, 68 y 50 por ciento. 16 

Todos los productos agdcolas antes indicados han tenido 
hist6ricamente variaciones de precio muy acentuadas. En la 
presente decada tambien ha ,ocurrido asi, pero la tendencia 
central ha sido hacia la baja, al igual que todos los productos 
basicos, debido, ante todo, a las poHticas de los paises desa
rrollados y los cambios estructurales que se vienen operando en 
esas economias. En cuanto a las perspectivas: 

"No hay indicios de que la economia mundial de los productos 
basicos se este recuperando. Ha persistido la sostenida y 
espectacular disminucion de los precios de casi todos los 
productos basicos, EI estancamiento de la demanda y el exceso 
de la oferta de la mayoda de los productos basicos sigue siendo 

I' El estudio del BID haee refereneia solamente a la soya, 10 que haee suponer que se tuvo en 
eonsideraeion solo la semilla y no el aeeite, 
" BID. Op, cit" p. 159, 
16 CEPAL. Op. cit" cuadro 3 del anexo estadistico, 
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una caractedstica de los mercados mundiales de productos 
b " []"17aSlcos ... 

Lo anterior era una apreciacion de la UNCTAD en 1986, pero 
las cifras disponibles para 1987 revelan solamente algunas re
cuperaciones de los precios, de 10 que no puede deducirse ningun 
cambio en la tendencia. Aun con esas recuperaciones, por 10 demas 
modestas, los precios de los productos basicos en el mercado 
mundial siguen estando muy por debajo del nivel que tuvieron en 
1980. 

En el comercio mundial de productos agrkolas, America La
tina ha venido perdiendo terreno, La exportaci6n agrkola mun
dial aumento en 1970-1984 a raz6n de 11.4 por ciento por ano, 0 sea, 
1 por ciento mas que la tasa de crecimiento de las exportaciones 
agricolas latinoamericanas. Por tal motivo, la participaci6n relati
va de la America Latina en las exportaciones agrkolas mundiales 
disminuyo de 13.5,en 1970, a 12.8 porciento, en 1984. Los productos 
que han reducido mas su participaci6n en el comercio agricola mun
dial fueron: cafe, cacao, trigo, banana y azucar. Conservaron su posi
cion relativa el algodon y el maiz y registro un espectacular creci
miento la exportacion de soya. Por el contrario, la posicion de Ame
rica Latina como region importadora aumento en el mismo periodo 
indicado, pasando de 3.8 a 4.8 por ciento de las importaciones mun
diales de productos agrkolas. 

La explicacion de estos procesos se encuentra tanto dentro como 
fuera de los paises latinoamericanos y caribenos. Las causas internas, 
tanto estructurales como poHticas, no corresponde examinarlas en 
este trabajo, por 10 que se pasara enseguida a examinar las poHticas 
agrkolas de los paises desarrollados, que han alterado profundamen
te la anterior divisi6n internacional del trabajo. Conforme a esta, los 
paises en desarrollo eran los principales exportadores de productos 
agricolas; ahora los paises desarrollados se acercan a la autosuficien
cia, es decir, importan menos, y ademas tienen excedentes exporta
bles. Sin un cambio de esas poHticas persistira la inestabilidad en el 
mercado mundial de produetos bisicos, incluidos los produetos agrkolas. 

17 UNCTAD, EJtudio fobre 10f pmductof bdficof, 1986, p, L 
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III. PoHticas agdcolas de los paises desarrollados y sus efectos en 
el mercado mundial y en los paises en desarrollo 

Como se desprende de 10 expuesro anteriormente, los ultimos 
quince anos han sido dificiles para las exportaciones agdcolas 
latinoamericanas y ello se ha debido a la producci6n de grandes 
excedenres export abies en los paises desarrollados. Adicio
nalmente, la revalorizaci6n del d61at durante un periodo coloc6 a 
los exportadores latinoamericanos en posici6n menos competitiva 
frente a la CEE. La baja posterior de la cotizaci6n del d61ar no 
favoreci6 a la America Latina, como se hubiera podido esperar, 
debido a que tal baja coincidi6 con la caida de los precios de los 
productos basicos. "Los principales exportadores -Argentina, 
Brasil, Colombia y Centroamerica- se encaran a un periodo de 
inrensa competencia en materia de cultivos de clima templado y 
ganadeda, y de precios reales descendentes en la mayoria de los 
productos tropicales".18 

1.	 Objetivos de las poUticas agricolas de los paises desarrollados 

Aunque la agricultura de cada pais desarrollado esra sujeta a 
condiciones espedficas, en consonancia con las cuales se detet
minan las poHticas, es posible encontrat en estaS ultimas va
rios objetivos comunes: 

1.1 Apoyo a los ingresos agrkolas. 

A menudo se aspira a establecer un nivel equiparable de los 
ingresos agricolas y no agrkolas. 

1.2 Estabilidad de los ingresos agrkolas. 

Lo que implica aislar a los agriculrores de los paises desa
rrollados de la inestabilidad caractedstica del mercado 
mundial, medianre subsidios, precios garantizados y otras me
didas. 

18 BID. Op. c;t., p. 88. 
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1.3	 Seguridad alimentaria y autosuficiencia. 

Se busca aislar a los paises desarrollados de la incerridum
bre de los suministros alimenrarios importados. En varios 
casos la dinamica de la producci6n agricola ha tenido como conse
cuencia rebasar el nivel de la autosuficiencia y generar exce
dentes exportables. 

2.	 Los instrumentos de la politica agricola 

Los objetivos enumerados se persiguen mediante la aplicaci6n 
de diversos instrumentos de poHtica agricola, cuyos efecros se 
hacen senrir· en los productores de los paises desarrollados, 
en unos casos, y en el comercio mundial, en otros. Entre los 
instrumentos de efectos internos se cuenran las poHticas de 
precios, los programas de almacenamiento, los subsidios para la 
compra de insumos y servicios que inciden en los costos de produc
ci6n y otras medidas. 

Con mas detalle los instrumentos indicados operan como sigue. La 
mayor parte de los paises desarrollados apoyan el ingreso del pro
ductor mediante la compra de la producci6n por parte del gobierno 
a un precio garantizado. La certeza de obtener un rendimiento 
minimo estimula a los agricultores a producir. Lo anterior con
trasta con el tratamiento que recibe el campesino latinoamericano, 
que es e1 principal producror de alimentos para el mercado interno. 
En tanto que se mantiene al campesino en situaci6n de marginalidad 
politica, los gobiernos se preocupan por mantener la estabilidad po
Htica en las ciudades, asi como de favorecer la acumulaci6n en los 
centros urbanos. A tal efecto se ha seguido la orientaci6n de man
tener bajos los precios de los alimentos, aunque ello incremente la 
pobreza y degrade las tierras de cultivo por falta de recursos para 
mantener su fertilidad. 

Otro instrumento de sustenracion de precios es el pago 
compensarorio en caso que los precios del mercado sean inferiores 
a los "precios indicativos" que fijan los gobiernos. De igual 
manera, con vistas a garanrizar la seguridad alimenraria, los 
programas de almacenamiento adquieren los productos a un precio 
garantizado, 10 que ha tenido como consecuencia, no solo la acumu
lacion de existencias hasta niveles excesivos, sino la baja de los 
precios mundiales cuando se da salida a tales existencias. 
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Las politicas que afectan el comercio internacional de pro
ductos agdcolas se insertan en el marco mas amplio del exacer
bado proteccionismo que es propio de los pa!ses desarrollados 
desde los anos setenta a la fecha. En buena medida, las barre
ras proteccionistas son resultado de las frecuentes confron
taciones comerciales que se dan en las relaciones entre los 
pa!ses desarrollados. 

El proteccionismo contemporineo se caracteriza porque se ha 
implantado al margen y en contravencion de las normas del GATT; 
es esencialmente bilateral y debilita cada vez mas la multila
teralidad en las relaciones economicas internacionales; com
prende tanto medidas aplicadas en frontera como los subsidios a 
la exportacion; y ha multiplicado las formas de "comercio admi
nistrado", principalmente los acuerdos de "limitacion volunta
ria de exportaciones". 

Entre las poHticas que afectan las corrientes internacionales de 
productos agrkolas se cuentan las siguientes: los aranceles a la 
importacion, fijos 0 variables; los cupos de importacion de determi
nados productos, por 10 general los productos lacteos, la carne, el azu
car y las frutas y hortalizas; los reintegros a los exportadores; el co
mercio estatal y las donaciones alimentarias. 

Los aranceles protegen al productor de los pa!ses desarro
llados de la competencia de los productos agrkolas elaborados, y 
en mucha menor medida cuando se importan sin elaboracion. No son 
comunes en la importacion de bienes alirnentarios basicos. Cuando 
los aranceles a la importacion son variables sus efectos son mas 
perturbadores, pues a diferencia del arancel fijo que permite 
compedr en precios con el productor interno si se tiene la 
competitividad necesaria, el arancel variable impide las impor
taciones aun cuando los precios del exportador latinoamericano 
fueran competitivos. Ello es as! porque el arancel variable 
consiste en un gravamen equivalente a la diferencia entre el 
precio mundial en puerto de internacion (precio de frontera) y 
el precio de entrada oficialmente establecido (precio umbral), de 
modo que no se pueden hacer importaciones por debajo del nivel 
del precio administrado. 

Otro instrumento mas de comercio administrado son los subsi
dios a la exportacion. As! como el arancel variable a la importaci6n 
garantiza la presencia del productor en el mercado interno aunque 
sus precios sean superiores al precio mundial, los subsidios a la 
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exportacion 0 los reintegros dan por resultado que los exportadores 
sean competitivos en el mercado mundial, aunque sus costos y 
precios internos sean mas elevados que los de sus competidores del 
mundo en desarrollo. Ademas de los subsidios, los pa!ses centrales 
apoyan las exportaciones mediante creditos a tasas preferenciales, 
seguros de exportaci6n y programas de penetracion de mercados 
exteriores, entre otras formas. 

3. Politicas aplicadas en relaci6n a productos seleccionados 

Por la importancia que tiene para America Latina el comercio de 
granos, carne de vacuno y oleaginosas se indican en seguida, breve
mente, cuales son las poHticas e instrumentos que tienen mayor 
incidencia en ese comercio. 19 

En el caso de los granos, la poHtica que se sigue es el sosteni
miento de los precios y de los ingresos de los productores. El 
gobierno de los Estados Unidos compra el grano a un precio garan
tizado. Se sostienen los precios igualmente requiriendo a los 
productores que reduzcan el area sembrada, e incluso pagandoles 
para que la reduzcan aun mas. Tambien se utiliza el sistema de 
pagos de deficiencia, que consiste en fijar un precio que el gobier
no considera que los productores deben recibir, pagandose a es
tos la diferencia entre el precio de mercado y el garantizado. 

La eEE utiliza varios instrumentos que concurren a fijar los 
precios para el productor a un nivel predeterminado, por 10 
general superior al precio mundial. La politica seguida por Japon 
persigue la autosuficiencia y un ingreso garantizado, para 10 cual se 
otorgan subsidios y se imponen controles cuantitativos a la 
importacion. Se importa la mayor parte del trigo y la avena para 
consumo humano; sus precios y su mercado se regulan de acuerdo a 
10 que se haga respecto del arroz, que es el grano mas importante 
en la dieta nacional. 

En el caso de la carne de vacuno los Estados U nidos utilizan 
las cuotas de importacion, que se determinan periodicamente. 
Se aplica tambien un arancel moderado, se realizan compras del 
gobierno y se otorgan subsidios a la exportacion. 

19 La fuente utilizada fue fAD. Analisis de laf variacionef en el flujo comercial de productof 
agropecuariof feleccionadof en IOf paifef de laALADI, como refultado de laf potiticaf agricolaf 
y comercialef de IOf principalef paiJef defarrottadof, Santiago de Chile, 1988. 
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EI Japon aplica desde 1965 cuotas a la importacion, con 10 cual 
se mantienen los precios internos a niveles muy superiores a los 
del mercado mundial. La CEE utiliza precios de apoyo y gravamenes 
variables a la importacion. Lo que se persigue es garamizar un 
precio-gula que es el que se considera conveniente para los 
productores. EI precio de imervencion se fija al 90 por ciemo 
del precio gula. 

En cuanto a las oleaginosas, los Estados U nidos tienen 
programas de apoyo a los precios y a los ingresos, subsidia las tasas 
de interes, controla las importaciones y subsidia la exportacion. 
La CEE tiene aranceles relativamente bajos debido al acuer
do a que se llego con el GATT, pero a fin de conseguir que los 
productores reciban un precio que los estimule a ampliar la produc
cion, el pago que se hace a los procesadores de oleaginosas se fija de 
tal manera que estos puedan, a su vez, pagar un alto precio a los produc
tores de la semilla, al mismo tiempo que venden los productDS indus
trializados (aceite y harina) a los precios del mercado mundial. 

4. Ejectos de las poUticas aplicadas 

Las poHticas agricolas de los paises desarrollados han operado 
cambios estructurales en su produccion, los ha convertido en 
grandes exportadores y ha reducido su participacion en el mercado 
mundial como importadores. Todo ella ha tenido profundas con
secuencias en la evolucion de los precios mundiales de los pro
ductos agdcolas. Si los productores de los paises desarrolla
dos no se beneficiaran de los multiples sistemas de apoyo y 
proteccion, tenddan que ajustar los precios internos a los 
precios mundiales, bajando 0 subiendo los precios internos, pero 
en virtud de las politicas seguidas la carga del ajuste se 
transfiere al resto del mundo, desestabilizando los mercados. 

La agricultura de los paises desarrollados se ha transfor
mado en proporciones sin precedente. Ello ha sido posible me
diante activos programas de difusion de las innovaciones; la 
rapida sustitucion de la mana de obra por capital cuando los 
agricultores emigran a las ciudades; una demanda floreciente de 
productDS agdcolas en el mercado mundial y una creciente con
centracion de las pequefias explotaciones en grandes unidades. 
£1 incremento de la produccion ha hecho posible a1canzar una 
situacion de autosuficiencia y de produccion excedentaria. Como 
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importadores, los paises desarrollados redujeron su partici
pacion en el mercado mundial de 73 a 63 por ciemo en el periodo 
1970-1984, miemras como exportadores aumemaron su partici
pacion de 59 a 63 por ciemo en el mismo periodo. 

En virtud de las politicas e instrumentos utilizados, la 
produccion alimentaria de los paises desarrollados crecio de tal 
manera, que no solo tienen garamizado el abasto de su mercado 
interno sino ocupan una posicion preemineme en el mercado mun
dial. "Su proporcion respecto de las exportaciones mundiales 
aumento considerablememe, y ahora se cifra desde el 70 Ymas del 
90 por ciemo para todos los productos alimenticios importantes 
(trigo, cereales secundarios, carne y productos laeteos), salvo 
para el arroz y el azucar".20 Como 10 apunta la FAD, la oferta 
excesiva de productos alimenticios ha deprimido los precios en el 
mercado mundial, de tal modo que a principios de los ochenta 
estaban, en terminos reales, entre 20 y 30 por ciento por debajo 
del nivel que tuvieron al iniciarse la decada de los sesenta. 

Para los paises de America Latina esa evolucion ha tenido 
consecuencias desastrosas, mientras que en los palses desa
rrollados la calda de los precios mundiales no resinti6 el 
ingreso de los agricultores, pues en promedio han recibido un 40 
por ciento mas por su produccion que 10 que hubieran recibido en el 

! . mercado mundial. 21 

5. Costo de las poHticas aplicadas y algunas tendencias recientes 

Las poHticas agdcolas de los principales palses desarrollados 
tienen un costo elevadlsimo. En el periodo 1982-1985 el gobierno de 
los Estados Unidos destin6 mas de 60 000 millones de d61ares a los 
programas de sostenimiento del sector agricola. En igual periodo la 
CEE gas to 59 800 millones de d61ares con el mismo objeto. Por su 
parte, el Jap6n gasto unos 51 200 millones de dolares en el periodo 
1980-1983. De este ultimo pals no hay cifras disponibles para afios 
mas recientes, pero se tiene conocimiento de que los Estados Unidos 
y la CEE destinaron 26 000 Y23 000 millones de d6lares, respectiva

10 Comite de Seguridad Alimemaria Mundial de la fAD. Consecuencias para la seguridad 
alimentaria mundial de las politicas agricolas de los paises industrializados, Roma, 1987 (12° 
periodo de sesiones), pp. 13 y 14. 

I 
21 Ibid., p. 14." 
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mente, en sus presupuestos de 1987-1988, para programas de apoyo 
a la agricultura. 

"Los programas de apoyo a la agricultura representaron el12 por 
ciento del deficit presupuestario de Estados U nidos, financiado 
con ahorro externo no solo proveniente del mundo desarrollado 
sino tambien de las remesas netas de capital de los deudores en 
desarrollo. Asimismo, los programas agricolas son responsables 
de la mayor parte del deficit del presupuesto de la CEE".22 

No obstante que no toda la carga de los programas de apoyo recae 
sobre los contribuyentes de los paises desarrollados, el peso de esa 
carga ha llegado a ser tan grande que se ha comenzado a cuestionar 
las politicas agricolas en vigor. Ademas, la creciente generacion de 
excedentes agricolas provoca numerosos problemas entre los 
propios paises desarrollados. En la CEE se debate hoy dia la reforma 
de la Politica Agricola Comun (PAC), con vistas a reducir los exce
dentes estructurales en algunos seetores. En los ultimos tres anos la 
CEE ha tratado de limitar el incremento de los precios agricolas 
garantizados, ha establecido cuotas de produccion lechera y reducido 
el apoyo cuantitativamente ilimitado a la mayoria de los productos. 
En abril de 1986, con efecto en 1986-1987, los ministros de Agricul
tura de la CEE establecieron un impuesto del 3por ciento ala produc , . 
cion de cereales y redujeron en 3 por ciento las cuotas de produccion 
de leche. 

Las medidas anteriores se debilitaran en forma considerable por 
las devaluaciones de casi todas las "monedas verdes" (tipos teoricos 
de cambio utilizados para convertir a moneda nacional los precios 
centrales de la CEE expresados en ECU). EI reajuste de las monedas 
verdes aumentara en moneda de cada pais los precios que se pagaran 
a los agricultores. 

En 1985, los Estados U nidos pusieron en vigor la Ley de Seguri
dad Alimentaria con efeeto hasta 1990. La ley dispone una reduccion 
gradual de los precios objetivo y mediante una formula establece una 
vinculacion entre el precio de compra por parte del Estado y el 
promedio de los precios reales del mercado durante algunos anos 
anteriores. La ley permite reducir, a discrecion, los tipos de interes de 

n CEPAL, RelacioneJ economicaJ entre tOJ centrOJ induJtriatizadoJ y ta periferia tatinoameri
cana, 1988, p. 27. .-
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los credito~ agropecuarios, si los precios de la temporada anterior 
fueron bajos 0 si la aplicacion de la formula antes mencionada reduce 
la competitividad de los productores norteamericanos. La ley con
templa la reduccion de la superficie cultivada cuando las existencias 
sobrepasan cierto nivel y aumenta los subsidios a la exportacion. En 
conclusion, el apoyo tradicional a la produccion no se modifica 
mayor cosa, 10 que cambia es la forma de dar y financiar ese apoyo. 

"En cuanto a las subvenciones a la exportacion, la asistencia 
directa adicional a los exportadores de los Estados U nidos, como 
complemento de la que se concede en virtud del Programa de 
mejora de las exportaciones, ereado por el Gobierno de los Esta
dos U nidos en mayo de 1985, hara que bajen aun mas los precios 
del mercado internacional de los productos basicos afectados y de 
los sucedaneos que compiten con ellos y aumentara la competen
cia ya muy intensa en esos mercados".23 

En contraste con las practicas norteamericanas de comercio admi
nistrado, el Presidente de los Estados U nidos, con motivo de la 
revision bianual del Sistema Generalizado de Preferencias, dispuso 
que ocho paises eran suficientemente competitivos en la exportacion 
de 290 productos, todos los cuales fueron excluidos del SGP. La 
medida afecta en particular a Brasil y Mexico, y en menor medida a 
Argentina y Colombia. 

Finalmente, hay un hecho reciente que conviene tener en cuenta. 
Se trata de la propuesta presentada por Estados U nidos en el Grupo 
de Agricultura del GATT para que se congelen las cantidades de 
productos agricolas exportados con subsidios y reducir a cero esa 
cantidad en 10 anos. La propuesta incluye eliminar en ese mismo 
plazo los obsraculos ala importacion y armonizar las reglamentacio
nes sanitarias. 

IV. Comercio agricola intrazonal de America Latina y el Caribe 

En esta seccion se pasad revista al intercambio comercial agricola 
entre los paises latinoamericanos y, habida cuenta que en la seccion 

lJ UNCTAlJ, EJtudio... , p. 47. 
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siguiente se sugeriran algunas acciones que poddan tomarse en este 
aspecto, es de interes senalar el marco institucional en que se realiza 
ese intercambio, sobre el cual habran de incidir en el futuro las 
decisiones sobre cooperacion regional. Ese marco institucional es, 
por excelencia, el conformado por los procesos de integraci6n, sin 
que estos agoten las formas y posibilidades de cooperacion. Se 
principiara por el mas antiguo de los esquemas de integraci6n que es 
el centroamericano. 

1. EI Mercado Comlin Centroamericano 

Al suscribirse el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integraci6n 
Economica en 1958, y mas tarde el Tratado General de lnte
graci6n Economica Centroamericana en 1960, los paises procedieron 
con mucha cautela en cuanto al otorgamiento de libre comercio a los 
productos agricolas. Algunos productos quedaron sujetos a conve
nios especiales, conforme 10 dispone el Anexo A del Tratado Gene
ral y los granos basicos (maiz, arroz, frijol y sorgo) fueron objeto de 
un instrumento espedfico, el Protocolo Especial sobre Granos Basi
cos, conocido como Protocolo de Limon. 

EI Protocolo dispone la coordinacion de las poHticas y programas 
de abastecimiento y estabilizacion de precios de los granos mencio
nados. Ademas, contiene disposiciones sobre importaciones y ex
portaciones de los mismos, y crea un 6rgano no previsto en el 
Tratado General, la Comision Coordinadora de Mercadeo y Estabili
zacion de Precios. La Comision ha funcionado normalmente, 10 cual 
no quiere decir que se hayan alcanzado los objetivos del Protocolo. 
En particular, ha sido muy dificil contar con una poHtica regional de 
estabilizacion de precios, pues en anos recientes la disparidad de los 
mismos 10 ha hecho en la practica imposible. 

En cuanto al intercambio de granos basicos debe tenerse en cuenta 
que todos los paises centroamericanos son productores de los mis
mos y, en consecuencia, son los deficit en el abastecimiento nacional 
los que dan origen al comercio dentro de la zona. En este aspecto hay 
buenas experiencias. Sin embargo, las importaciones extrarregiona
les son muy superiores a las compras dentro de la region, 10 que pone 
de manifiesto la creciente insuficiencia de la produccion centroame
ricana e involucra los suministros norteamericanos mediante pro
gramas de asistencia. La produccion centroamericana descansa en 
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gran parte en pequenos agricultores en 10 tradicional situados al 
margen de las poHticas publicas. 

Los principales productos de exportacion (cafe, algod6n y azucar, 
por ejemplo) no gozan de libre comercio, pero nada cambiada si 10 
tuvieran. En general, los productos agricolas se intercambian en 
regimen de libre comercio y constituyen, aproximadamente, un 10 
por ciento del intercambio en el MCCA. Pareceria, en consecuencia, 
que las bases institucionales para un comercio agricola mas intenso 
estan dadas, pero que no es por ellado de las restricciones comercia
les donde estan los obstaculos para incrementarlo. 

2. La ALALC-ALADJ 

El Tratado de Montevideo de 1960, que instituy6 la Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio contenia en su capitulo VII, 

Disposiciones Especiales sobre Agricultura, las cuales se referian a la 
coordinaci6n de poHticas de desarrollo agricola y de intercambio de 
productos agropecuarios. En el Tratado de Montevideo de 1980 que 
instituy6 la Asociaci6n Latinoamericana de lntegracion el comercio 
agricola intrazonal esta sujeto a 10 que dispongan los Estados me· 
diante la suscripci6n de los acuerdos de alcance regional y los de 
alcance parcial. Segun el articulo 6 del Tratado, los de alcance 
regional son aquellos en que participan todos los paises miembros y 
podran referirse a las materias previstas para los acuerdos de alcance 
parcial, los cuales,. como se indicara enseguida, incluyen el comercio 
agricola. 

Los acuerdos de alcance parcial son aquellos en que no participa la 
totalidad de miembros de la ALADI (art. 7), y podran ser agropecua· 
rios, entre otros (art. 8). Por su parte: 

"Los acuerdos agropecuarios tienen por objeto fomentar y regular 
el comercio agropecuario intrarregional. Deben contemplar ele

~ . mentos de flexibilidad que tengan en cuenta las caracteristicas 
socioeconomicas de la produccion de los paises participantes. 
Estos acuerdos podran estar referidos a productos espedficos 0 a 
grupos de productos y podran basarse en concesiones temporales, 
estacionales, por cupos 0 mixtas, 0 en contratos entre organismos 

l.	 estatales 0 paraestatales. Se sujetaran a las normas espedficas que 
se establezcan al efecto" [Art. 12]. 
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Las exportaciones agdcolas intrazonales de la ALALC-ALADI 

aumentaron desde la firma del Tratado de Montevideo de 1960, pero 
aun asi el coeficiente de autoabastecimiento es muy inferior al 
coeficiente de exportaciones agrkolas al resto del mundo. En un 
estudio realizado para la FAD, que analiza el valor de las exportacio
nes de 10 productos que realizan paises miembros que son exporta
dores netos de los mismos, se estableci6 que la participaci6n del mer
cado de la ALADl en relaci6n con la correspondiente al resto del 
mundo, disminuy6 en el casu del trigo, del aceite de soya y del aceite 
de palma; se mantuvo sin cambios en la exportaci6n de mantequilIa 
y de maiz, y aument6 en la exportaci6n de carne de vacuno, leche, 
queso, arraz y semilla de soya. 24 

En el cuadra 1 se presentan los valores de la exportaci6n total de 
los 10 productos en tres periodos: 1971-1975, 1976-1980 Y 1981
1985. El cuadra incluye, asimismo, los porcentajes de participaci6n 
de la ALADl y del resto del mundo en la exportaci6n total y los 
porcentajes de participaci6n en el total de los dos prindpales merea
dos exteriores de la ALADl (los Estados Unidos y la CEE), con los 
cuales se puede comparar el coeficiente de participaci6n del mercado 
de la ALADI. Se desprende del cuadro mencionado que las exportacio
nes intrazonales tuvieran su mas alto nivel en 1976-1980, periodo en 
que representaron el 16.7 por ciento de la exportaci6n total de los 10 
praductos seleccionados, en tanto que en 1981-19851a participaci6n 
relativa de estos cay6 al 12.6 por ciento. 

Por su parte, un estudio que emple6 una muestra de 44 productos 
agrkolas, que constituian dos terceras partes y mas de la importa
ci6n agricola total, pudo establecer que las importaciones intrazonales 
fueron, en pramedio, 24.2 por ciento de la importaci6n total en el 
periodo 1980-1983.2~ El cuadra 2 recoge la informaci6n correspon
diente. En promedio, la importaci6n intrazonal (7437 millones de d6
lares en todo el periodo) constituy6 el 24.2 por ciento de la im
portaci6n total de los productos de la muestra (30 774 millones de 
d61ares). El cuadro incluye una informaci6n interesante, como es la re
lativa a las exportadones que ALADl realiz6 de los 44 productos de 

24 fAO. A ntiliJiJ de Ia.< variacioneJ ell el flu}o comercialde productoJ agropecuarioJ Jelecciolla
dOJ en IOJ paiJeJ de la .1L11J1, como reJultado de laJ politica.< agricola.< y comercialeJ de IOJ 
prillCipaleJ paiJeJ deJarrolladoJ, Santiago de Chile, 1988.
 
" Juan Guillermo Valenzuela. "Necesidad de intensificar el comercio entre los paises de la
 
ALADI, EI casa del sector agropecuario", en INTAl.. Premio INT,1L, 1985, Buenos Aires, 1986,
 
pp_ 454-517
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CUADRO 1 

ALADI: EXPORTACIONES INTRAZONALES Y AL RESTO
 
DEL MUNDO DE 10 PRODUCTOS SELECCIONADOS,a
 

1971-1985
 
(Millones de d6lares)
 

1971-1975 1976-1980 1981-1985 

Total 8709 15 137 22 540 

Por ciemo sobre totalb 

ALADI ILl 16.7 12.6 
Resto del Mundo 88.9 83.3 87.4 

(Estados Unidos) ( 2.1) ( 3.6) ( 2.1) 
(CEE) (46.4) (29.8) (18.0) 

• Carne de vacuno, leche en pastillas a en polvo, mantequilla, queso y requeson, maiz, ttigo, 
atroz, semilla de soya, aceite de soya y aceite de palma. 

b EI calculo de los potcentajes se hizo con base en la infotmacion POt ptOductDS de los cuadros 
A-I al A-lO de la fuente consultada. 

FUENTE: FAO. AlldJiJiJ de laJ variaciolleJ en el flujo comercial de productoJ agl'OpecuarioJ 
JelecciolladoJ ell IOJ paiJeJ de la A LiD!, como reJultado de laJ politicaJ agricolaJ y comercialeJ 
de IOJ prillCipaleJ pai.reJ deJarrolladoJ. Santiago de Chile, 1988. 

la muestra al resto del mundo. En promedio, las importaciones de el res
to del mundo constituyeron el 40 por dento de las exportaciones 
hacia el resto del mundo, 10 que revela un elevado potencial te6rico 
de sustituci6n de importaciones. 

F inalmente, con referencia a las exportaciones agrkolas totales de la 
ALADI, hay que decir que despues de 1970-1975 la expansi6n de aque
lIas, perdi6 impulso, e incluso tuvo una tasa negativa, tanto a pre

4	 cios corrientes (-12.2 por ciento) como a precios constantes (-7.0 
por ciemo). 

3. CAR/COM 

El Tratado que crea la Comunidad del Caribe (1973) tieneunAnexo 
que establece el Mercado Comun del Caribe, en el cual el articulo 48 
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se refiere a la "Comercializacion de productos agricolas" y el articulo 
49 a la "Racionalizaci6n de la produccion agricola". Conforme al 
primero, "Los Estados miembros acuerdan trabajar para la racionali
zacion del comercio dentro del Mercado Comun en ciertos productos 
seleccionados, teniendo especial cuidado en desarrollar la agricultura 
de los paises de menor desarrollo". A tal efeeto, segun 10 dispone el 
articulo citado, la comercializacion de aceites ygrasas yotros produc
tos agricolas en tres distintos programas incorporados al Anexo, 
deben ser materia de convenios espedficos. EI mismo articulo en 
referencia dispone que "EI consejo puede hacer recomendaciones 
para el desarrollo del comercio agricola entre los Estados 
miembros". 

Como se indico anteriormente, el articulo 49 del Anexo establece 
las norm as relativas a la racionalizacion de la produccion agricola, 
entre cuyos objetivos hay varios relacionados con el comercio, pues 
se busca elevar la eficiencia de la produccion agricola a fin de 
"exportar tanto al mercado regional como extrarregional", conse
guir la "sustitucion de importaciones sobre bases regionales"; y crear 
oportunidades "a los paises de menor desarrollo para expandir su 
producci6n agricola exportando tanto al Mercado Comun como 
fuera de er'. EI inciso 3 del articulo 49 dispone, por su parte, que "Los 
Estados Miembros reconocen la necesidad de actuar conjuntamente 
en la exportacion de productos agricolas no tradicionales a los paises 
del Mercado Comun y acuerdan la promocion de proyectos hacia ese 
objetivo", 

La importancia concedida a la agricultura en la CARICOM se 
subraya por el hecho de que el articulo 10 del Tratado de Chaguara
mas incluye entre las instituciones de la Comunidad el Comite 
Permanente de Ministros de Agricultura. Es a este Comite al que 
corresponde formular las poHticas, actividades y funciones necesa
rias para realizar los objetivos de la Comunidad, en conformidad con 
las funciones y atribuciones que el articulo 12 asigna a las institucio
nes comunitarias. 

No obstante las disposiciones citadas, los resultados han sido 
sumamente insatisfactorios, 10 que, independientemente de otras 
consideraciones, subraya 10 dificil que es un manejo adecuado de los 
problemas del sector agricola, en particular cuando tienen que arti
cularse varios Estados. En el informe del grupo de expertos designa
do en 1980 por el Consejo del Mercado Comun se asienta 10 que 
slgue: 
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"El sector agricola ha tenido un rendimiento insatisfactorio y no 
ha estado realizando su verdadero potencial para contribuir al 
desarrollo economico. En muchos paises la produccion y las 
exportaciones han estado declinando, mientras las importaciones 
de alimentos se han expandido a una tasa elevada".26 

El informe indica que hay diversas razones para 10 anterior, e 
indica que algunos de los problemas tendnin que ser abordados 
mediante politicas nacionales, como son las relativas a los precios, el 
mercadeo, la tenencia de la tierra y la prioridad que se otorga a la 
agricultura en el gasto publico. "Pero las politicas regionales juegan 
tambien un papel sustancial para apoyar y complementar las poli
ticas domesticas".27 El informe hace referencia a este respecto a las 
posibilidades existentes de sustituir importaciones a nivel regional. 
"Pero no es suficiente el establecimiento de un regimen de comercio 
agricola preferencial. Este debe ser apoyado mediante una infraes
tructura comercial regional, como son el transporte, la organizacion 
de la comercializacion y sistemas de informacion sobre mercados".28 

En 1985 se aprobaron nuevos acuerdos para estimular el comercio 
intrazonal de productos agricolas, los cuales remplazaron el Proto
colo de Comercializacion Agricola, que era el mecanismo ereado por 
el Tratado de Chaguaramas para regular dicho comercio. Los nuevos 
acuerdos fueron aprobados por el Comite Permanente de Ministros 
de Agricultura de la CARICOM y el Consejo del Mercado Comun y en 
julio de 1985 fueron aprobados por la Conferencia de Jefes de 
Gobierno. Conforme las nuevas disposiciones, los Estados miem
bros de la CARlCOM esd.n obligados a eliminar todas las barreras al 
comercio intrarregional para los productos agricolas inc1uidos en 
una lista previamente convenida. Simultaneamente, quedaron obli
gados a elevar los aranceles a la importacion desde terceros paises, 
todo 10 cual deberfa estimular la sustitucion de importaciones.29 

El comercio intrarregional de la CARlCOM no ha llegado a ser una 
proporcion significativa de las exportaciones totales. En su mayor 
parte esra constituido de productos agricolas, pero no se dispuso de 
informacion estadistica que permitiera desglosarlos del total. Para 

16 The Caribbean Community in the lY80's, report by a group of Caribbean Experts, 
Barbados, The Caribbean Community Secretariat (s.f.), p. 44. 
" Ibid., p. 45.
 
" Idelll.
 
19 lNTAI.. E/ pruceJO de illtegracir5n en America Latina en 1985, p. 144.
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los anos 1975, 1980 Y 1985 las exportaciones totales tuvieron un 
valor de 3 028, 5 559y 3 330 millones de dolares, respectivamente. El 
comercio intrarregional constituyo en esos mismos anos el 7.2,6.3 Y 
8.5 por ciento en el orden indicado. 30 

4. £1 Acuerdo de Cartagena 

El Acuerdo de Cartagena dedica el capitulo VII a la definicion de 
objetivos y medidas para el desarrollo del sector agricola, persiguien
do, entre otras metas, garantizar la seguridad alimentaria de los pai
ses andinos y el abastecimiento oportuno del mercado de los paises 
miembros. De conformidad con 10 dispuesto en el capitulo citado 
debe contarse con un Programa de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial y, asimismo, deben armonizarse las politicas y coor
dinarse los planes nacionales del sector agricola. El Programa debera 
ser flexible y no compulsivo, a diferencia de los programas sectoria~ 

les de desarrollo industrial, en la version original del Acuerdo de 
Cartagena, 0 los programas y los proyectos de integracion industrial 
en el Acuerdo modificado por el Protocolo de Quito (1987). 

En una primera etapa (1970-1975) la atencion dispensada al 
sector agricola tuvo baja prioridad, debido a que los esfuerzos de la 
Junta del Acuerdo y los gobiernos nacionales concentraron sus 
esfuerzos en la programacion industrial, para completar 10 anterior 
el Acuerdo fijaba plazos perentorios. Por otra parte, no parece haber 
habido mucho interes en los gobiernos por avanzar en la direccion 
indicada por el Acuerdo. Sobre este particular las autoridades de la 
integracion andina manifestaron en su oportunidad 10 siguiente: 

"La junta puede estar equivocada, pero debe declarar que su trato. 
con los organismos gubernamentales correspondientes Ie permi
te pensar que existe renuencia clara por parte de estos para 
comprometerse en acciones de envergadura".31 

En una segunda etapa, de 1976 en adelante, se registro una mayor 
actividad, sin que se llegara a formular el programa previsto en el 

30 CEPAL. EI desarrollo de America Latina y el Caribe: escollos, requisitos y opciones, 1986, 
p. 161. 
3\ Junea del Acuerdo de Cartagena. Evaluaci6n del proceso de integraci6n 1969-1979, Lima, 
1979, p. !OI. 
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capitulo VII del Acuerdo. Siguiendo instrucciones de la Primera 
Reunion de Ministros de Agricultura ydel Consejo Agropecuario, se 
semaron las bases institucionales en que tendria que descansar el 
proceso de imegracion en el sector agricola. Se establecio un sistema 
andino de informacion comercial agropecuaria, se elaboraron diag
nosticos nacionales para establecer bolsas agropecuarias y se realiza
ron estudios para mejorar la infraestructura andina de comercializa
cion, emre otras medidas. 

"Sin embargo, debe hacerse explicito que dada la critica naturale
za del seceor, por su directo impacto en los seetores mas pobres y 
menos atendidos socialmeme, y por contradictorio que resulte a 
primera vista, las acciones ejecutadas hasta el presente, si bien 
auspiciosas, resultan aun prepararorias respecto de las que seria 
necesario ejecutar para llevar a la solucion de fondo los problemas 
del campo, tales como los programas conjuntos de desarrollo 
agropecuario, la formulacion de un plan indicativo a los sistemas 
comunitarios de comercializacion".32 

Durame su primera decada de existencia, el Acuerdo de Cartagena 
tuvo resultados bastame modestos en el comercio agricola imrarre
gional. En el periodo 1969-1979 este comercio crecio a una tasa de 1 
por ciemo al ano. En la preseme decada ha habido una reduccion 
sustancial del comercio intrasubregional agropecuario debido a las 
dificultades cambiarias, 10 que indujo a los paises a sustituir importa
ciones de origen imrarregional.33 

En parte, la moderacion de los resultados se ha explicado argu
mentando que los productos agricolas de exportacion andina (sobre 
todo cafe, banano y azucar), son productos competitivos y no com
plememarios. "Este factor, aunado a la ausencia de una armoniza
cion de polfticas, explica el escaso volumen del comercio entre los 
paises miembros, que alcanza solo 3.8 por ciemo de sus exportacio
nes agricolas, cifra esta muy inferior al promedio latinoamericano".34 

La explicacion, sin embargo, debe incorporar orros elementos de 
gran importancia pues tienen que ver con las tendencias que, en 

" Ibid" p. 102. 
II Ver Carlos Ossa Escobar y Alfredo Fuentes Hernandez. "EI desarrollo agricola del Grupo 
Andino dentro del proceso de integraci6n de America Latina", en: JUNAC-INTAL, Estrategias de 
desarrollo e integraci6n en el Grupo Andino, Peru, p. 389. 
14 Idem. 
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general, sigue la agr'icultura andina. Tales tendencias revelan el 
creciente desplazamiento de la produccion imerna por las importa
ciones extrarregionales, desplazamiemo que ha sido favorecido por 
las poHticas economicas de los paises. Se favorecio la importacion 
desde los paises cemrales con excedemes agricolas subsidiados, y 
asimismo se favorecio la creacion de una agroindustria que opera a 
base de insumos agricolas importados. 

"En menos de tres lustros el Grupo Andino aumemo sus importa
ciones de 87 a 92 por ciemo del trigo que consumio; de 70 a 93 por 
ciemo de la soya; del 15 al 68 por ciemo de la cebada cervecera; de 5 a42 
por ciemo del maiz duro, y de 11 a 17 por ciemo de los lacteos". 35 
Parece obvio, en consecuencia, que ante este cuadro de tendencias el 
comercio agricola demro del Grupo Andino tenga poca relevancia. 
Ha crecido la dependencia del abastecimiemo procedente de los 
paises cemrales, al mismo tiempo que han aumemado las exporta
ciones a estos mercados (13 por ciemo de incrememo promedio 
anual en 1969-1979, a precios corriemes).36 

V. Restricciones externas, perspectivas y oriemaciones operativas 

1. Restricciones externas 

En la seccion III se examinaron las poHticas agricolas y comerciales 
que aplican los paises desarrollados, las cuales constituyen una 
severa restriccion para la agricultura y el comercio exterior agri
cola de America Latina y el Caribe. Recapitulando, esas politicas 
han implamado un complejo sistema de comercio administrado, han 
desarrollado una produccion agricola sustitutiva y han generado 
excedentes de produccion que se comercializan fuertememe subsi
diados, deprimiendo los precios mundiales de los productos agrope
cuarios. 

A las anteriores restricciones hay que sumar otras de naturaleza 
macroeconomica, que siguiendo a la CEPAL son, en resumen, las 
siguiemes: un alto grado de impredecibilidad del comercio, afectado 

3l Manuel Lajo Lazo. "Los insumos agrkolas imporrados yel estancamiento de la agricultura 
andina", Cumerc;o Ic:xterior, num. 7, Mexico, 1988, p. 586. 
36 JUNAC.INTAL Op. cit., p. 389, 
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por la fluctuacion de las tasas de interes, el proteccionismo y las tasas 
moderadas de expansion economica de la economia mundial; debiles 
efeccos del comercio mundial en la economia latinoamericana (en 
1980-1987 America Latina y el Caribe aumencaron su volumen de 
exportaciones en 32 por cienco, pero tuvieron un saldo neto de -1 
por cienco en su valor); el peso crecience de la deuda externa; y la 
violenca contraccion del financiamienco externoY 

La restriccion externa mas importante hoy dia es la deuda externa. 
El esfuerzo enorme realizado para obtener superavit comerciales ha 
servido en su mayor parte para cubrir el servicio de la deuda. El 
margen disponible sirve apenas para realizar un porcencaje reducido 
de importaciones, situacion que se agrava en los paises que no tienen 
superavit comercial. En este caso el estrangulamienco de la econo
mia es doble. De 1983 a la fecha se han llevado a cabo numerosas 
renegociaciones de la deuda externa, pero: 

"Todo ella, sin embargo, ha sido insuficience ance el continuo 
deterioro de la relacion de precios del intercambio, la debilidad de 
la economia mundial, las elevadas tasas de interes y el crecience 
proteccionismo, asi como ance las violencas fluctuaciones cambia
rias que han afectado a las mayores economias del mundo y la 
retraccion brusca del financiamienco externo voluncario".38 

2. Perspectivas para el sector agricola 

Se acepta generalmence que en las presences condiciones mundiales 
solo pueden hacerse predicciones de corto plaza. Mas alia de 3 a 4 
anos los pronosticos pierden confiabilidad. Todo parece indicar que 
en los proximos anos la agricultura se movera dencro de las tenden
cias a largo plaza que se expusieron en secciones anceriores. 

"En cuanco a los precios, se observa, en general, que se mantienen 
por debajo de los niveles de la decada del setenca, aunque con 
ligeras mejoras 0 estabilizacion respecto a los valores actuales. 
Todo indica que los niveles vigences constituyen, en general, un 

37 Ver CEPAL, Restricciones al desarrollo wstenido en America Latina y el Caribe y requisitOf
 
para su superaci6n, 1988.
 
's Ibid., p. 35.
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piso que difkilmente empeore, aunque tampoco habria recupera
ciones milagrosas en el coreo plazo".39 

Dado 10 anterior, las expectativas mas desalencadoras se presencan 
en la Cuenca del Caribe, debido a que los paises de la zana obtienen 
mas de 50 por cienco de su ingreso externo de las exportaciones 
agricolas, en las cuales predominan uno 0 dos productos. "No cabe 
duda que la diversificacion de las exporeaciones es una prioridad en 
esos paises".40 

Argencina y Brasil tienen una canasta agr kola exporeable bastan
te diversificada y por ella son menos vulnerables. Ademas, son los 
principales exportadores de oleaginosas, cuyas perspectivas son 
buenas. Uruguay y Paraguay tienen tambien cierea holgura para 
asimilar los cambios que se operen en el mercado mundial. 

Las perspectivas del comercio agricola latinoamericano dependen 
en alto grado de 10 que ocurra y se decida en los paises de la OCDE. Por 
tanco, las perspectivas estan funcionalmence relacionadas con una 
reduccion del proteccionismo en esos paises, con los cambios que 
ocurran en sus patrones de consumo, con la produccion de sustitutos 
de los produccos naturales, con el desarrollo de la biotecnologia. 

Las innovaciones biotecnologicas estan restando imporeancia al 
clima, que hasta ahora ha sido un condicionamienco estructural del 
desarrollo de los distintos tipos de produccos agrkolas. 

"Se han desarrollado plancas de mayor resistencia a los cambios 
climaticos -como e1 comate, capaz de sobrevivir a las heladas-, 
que producen sus propios plaguicidas 0 que requieren menor uso 
de herbicidas. Ya existen variedades de arroz, melon, comate y 
cebada de mayor colerancia a la salinidad del agua [... ] En esta 
perspectiva, es muy probable que las exporeaciones tradicionales 
de los paises en desarrollo, especialmence las que se dirigen al 
mercado de Estados Unidos, se vean afectadas a mediano plaza".41 

Aunque la mayoria de los avances biotecnologicos se encuencran 
codavia en la fase experimencal, se estima que en 5 06 anos se pasara 
a la fase de comer.cializacion. "Las vencas de bacterias que protegen a 

'9 IleA, Reactit'acir5n agropecuaria. Una ertrategia para el derarrollo, Costa Rica, 1987, p. 66.
 

'" idem.
 
" Carlos Vidali. "Apuntcs sabre la rnodernizacion del sector agropecuario", Comercio Exte

rior, nurn. 7, Mexico, 1988, p. 648.
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las plantas de las heladas esran programadas para 1990; las que 
protegen contra las sequias, entre 1993 y 1996; Y las ventas de 
variedades mejoradas de estos productos, inc1uidos el cafe y el cacao, 
desde 1989 hasta 1996".42 Lo anterior son solamente unos ejemplos. 

3. Papel de la agricultura 

Al juzgar las perspectivas del comercio agricola en el contexto del 
comercio mundial, hay que considerar el papel que juega la agricultu
ra en America Latina y el Caribe. Aunque su participacion en el 
producto interno y en la generacion de empleo han disminuido en 
los ultimos 30 aCios, la agricultura sigue teniendo gran importancia, 
tanto en los aspectos indicados, como en la generacion de divisas. 
Segun la Division Agricola Conjunta FAO-CEPAL, entre 1960 y me
diados de los aCios ochenta, la proporcion del producto agricola paso 
de 18 a 11 por ciento del producto agricola global; la contribucion de 
la agriculrura a la generacion de empleo cayo de 58 a 30 por cien
to; y la participacion en la exportacion total bajo de 51 a menos del 30 por 
ciento. 43 Lo anterior son promedios regionales, por 10 que no debe 
olvidarse que un buen numero de paises exhibe porcentajes bastante 
mas altos que los indicados. Aun como promedios regionales, los 
niveles de participacion de la agricultura en el producto, el empleo y 
las exportaciones, son muy importantes. De ello se desprende que la 
agricultura esta llamada a seguir teniendo un papel muy destacado, 
en la recuperacion economica de America Latina, a condicion de que 
se apliquen las politicas adecuadas. 

Un aspecto de la agricultura que conviene destacar es su caracter 
antidc1ico. "[... ] en periodos de expansion economica la acrividad 
primaria pierde dinamismo, mientras que(en las fases recesivas la 
agricultura contraresra los efectos negativos. Esto es asi, porque 
esre seeror absorbe menor inversion, genera mayor empleo y produ
ce mas bienes por unidad de salario".44 

ALC: ACCESO A LOS MERCADOS 

4. Las negociaciones comerciales multilaterales 

La situacion que atraviesa en la presente decada la economia mun
dial, y en particular las politicas agricolas y comerciales de los paises 
mas desarrollados de la OCDE, han vuelto imprescindible el examen 
multilateral de los ptoblemas creados por tales politicas. Tan con
flietivas cuestiones han sido examinadas en diversos foros multilatera
les, en los cuales han prevalecido hasta ahora los intereses de los 
paises desarrollados. Los problemas de los paises en desarrollo han 
merecido una posicion secundaria, 10 que no necesariamente tiene 
que seguir siendo asi, a condicion de que el Tercer Mundo actue con 
mayor cohesion y posiciones comunes firmemente sustentadas. 

i) La Ronda Tokio 

Las negociaciones comerciales multilarerales que se inauguraron con 
una Dec1aracion de los Esrados Unidos, la CEE y elJapon en 1973, y 
conc1uyeron en noviembre de 1979, negociaciones conocidas como 
Ronda Tokio, consriruyen el antecedente mas inmediato de las 
negociaciones que se acordo realizar en la reunion del GATT en 
Uruguay en 1986. La Ronda Tokio inc1uyo negociaciones sobre 
agricultura, centradas en los producros de mayor interes para los 
paises desarrollados: cereales, carne de bovino y productos lacteos. En 
relacion a estos ultimos se esrablecieron las bases de un Acuerdo 
Internacional de Productos Lkreos, y en cuanto a la carne se conc1uyo 
un Acuerdo Relarivo a la Carne de Bovino. 

La Ronda Tokio ruvo resultados frustrantes para los paises en 
desarrollo, pues fueron los remas de interes para los Estados Unidos 
y la CEE los que predominaron en las negociaciones. Solamente en 
alguna medida quedaron reflejados los puntos de vista de los paises 
en desarrollo en el acuerdo lacreo y en las negociaciones que tuvieron 
lugar en el subgrupo de cereales. Ademas, la Dec1aracion de Tokio 
inc1uyo un parrafo alusivo a los productos de interes para los paises 
en desarrollo y en 1975 se organizo el Grupo de Productos Tropica
les. Como balance, el Banco Mundial asienta en su In/orme sobre el 
Desarrollo Mundial, 1987, que las exportaciones de los paises en 

42 Idem. desarrollo se beneficiaron muy poco de la reduccion general de 
o FAO-CEPAL. Agricultura, comercio exterior... , pp. 2 Y4. rarifas acordada en la Ronda Tokio, pues solo en algunos casos se 
44 Carlos Rozo, Et at. "Opciones de apoyo crediticio a la agriculrura de America Larina", ,
 
Comercio Exterior. num. 7, Mexico, 1988, p. 627. inc1uyeron las exportaciones rradicionales del Tercer Mundo. "Por
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ejemplo, productos y subproductos del cafe, cacao, caucho, semilias 
vegetales, hortalizas, frutas y tabaco, que constituyen una propor
cion considerable de las exportaciones del Tercer Mundo, todavia 
enfrentan barreras comerciales importantes en los paises industriales". 45 

Mas aun, despues de la Ronda Tokio las barreras no arancelarias a 
las exportaciones destinadas a los Estados U nidos se elevaron en 
mas del doble y las de la CEE aumentaron 38 por ciento. 46 Ademas, las 
exportaciones agricolas a los' paises desarrollados estan sujetas a 
barreras no arancelarias en mucho mas alta proporcion que las 
exportaciones industriales. 

ii) La Ronda Uruguay 

EI deterioro del sistema del GATT a consecuencia de las multiples 
violaciones de sus disciplinas por parte de los paises desarrollados, 
dio lugar a una Declaraci6n sustantiva aprobada por el Trigesimocta
vo Periodo de Sesiones de las Partes Contratantes, en la cual se 
asumia el compromiso de volver a modalidades de politica comercial 
compatibles con las normas del GATT. 

"Respecto de los paises en desarrollo, se sefiala en la Declaracion 
que debera asegurarse la aplicacion efectiva de las normas y 
disposiciones del GATT y espedficamente las relativas a los paises 
en desarrollo, de manera que se fomente su funcion dinamica en el 
comercio intemacional y que s-: asegure un trato especial para los 
menos desarrollados [... ]"47 

Al suscribirse aquella Declaracion no se tenia aun la idea de realizar 
una nueva ronda de negociaciones multilaterales, pero en 1985 se 
abrio paso esa idea. A continuacion se realizaron actividades prepa
ratorias en tomo a la misma y, finalmente, se celebro en Punta del 
Este; Uruguay, del 15 al 20 de septiembre de 1986, un periodo 

4\ Eduardo Santos. "La seguridad,alimentaria mundial y el proreccionismo agricola", Comer·
 
cio Exterior, num. 7, Mexico, 1988, p. 638.
 
'6 Estimaciones del Banco Mundia! en el II/forme sobre el Desarrollo Mundial. 1985.
 
• 7 UNCTAD. Bases para una posicion centroamericanaen la Ronda Uruguay del GATT.lnforme 
del consultor Alvaro de la Ossa, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Costa Rica, 1988. EI informe da orientaciones cuidadosamente e1aboradas para 1a 
formacion de una posicion centroamericana en esas negociaciones. 
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extraordinario de sesiones de los ministros de los 92 paises que 
integran el GATT, los cuales acordaron realizar la octava ronda 
de negociaciones comerciales multilaterales (la Ronda Uruguay). 

En la Parte I.D. T emas para las negociaciones, se incluyo el tema 
de la "Agricultura", en uno de cuyos parrafos: 

~ . 

"Las Partes Contratantes convienen en la necesidad apremiante 
de dotar de mayor disciplina y previsibilidad al comercio mun
dial de productos agropecuarios mediante la correcci6n y pre
venci6n de las restricciones y distorsiones de dicho comercio, incluidas 
las relacionadas con los excedentes estructurales [... ] Las negociacio
nes tendran por finalidad lograr una mayor liberacion del comer
cio de productos agropecuarios y someter todas las medidas 
que afecten el acceso de las importaciones y la competencia de las 
exportaciones a normas y disciplinas del GATT [ ... ]"48 

A tal efeno se menciona la reduccion de los obstaculos a las 
importaciones, una mayor disciplina en materia de subvenciones 
directas e indireetas que afecten el comercio agricola y una reduccion 
al minimo de los efectos de las reglamentaciones sanitarias y fitosa
nitarias que afectan dicho comercio. 

No obstante la solemnidad de la Declaracion Ministerial de Punta 
del Este y de los compromisos asumidos por la CEE en el GATT Yen la 
OCDE, no parece haber voluntad politica de cumplir tales compromi
sos en 10 que toca a liberar el comercio agropecuario. Sin embargo, 
no hay que pasar por alto que la CEE atraviesa por una creciente crisis 
presupuestaria, en la cual pesan, sobre todo, los gastos vinculados a 
la Politica Agricola Comun. Tampoco se puede ignorar la crisis del 
sector agricola norteamericano desde principios de la presente deca
da, que ha llevado a los Estados Unidos a propugnar por la liberacion 
del comercio mundial agropecuario. 

Esta crisis se expresa en: 1) la caida del volumen y el valor de las 
exportaciones agricolas y el deterioro de la balanza comercial del 
sector (el volumen cayo de 164 millones de toneladas en 1980 a 122 
millones en 1986, y el valor cay6 de un maximo de 43 800 millones 
de dolares en 1981 a unos 27000 millones en 1985-1986); 2) perdidade 
mercados (sobre todo para el trigo, los granos forrajeros, el arroz y la 

.8 Declaraci6n Ministerial sabre la Ronda Uruguay del GATT, Reproducido en Comercio 
Exterior, num. 10, Mexico, 1986. 
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soya); 3) el aumento del costo de los programas federales de apoyo a 
la agricultura (en 1969-1971 los gastos promediaron 4 500 millones 
de dolares por ano, mienrras en 1985-1990 se gastanin anualmente, 
en promedio, unos 16700 millones); 4) el crecimiento de la deuda 
del sector agricola (la deuda total del sector en 1970 fue de 53 000 
millones de dolares y en 1986 alcanzola suma de 210 000 millones).49 

Hay, pues, tendencias 0 motivos para la liberaci6n del comercio 
agricola, contrapuestas a las tendencias y motivaciones para el pro
teccionismo agricola de los palses centrales. En este ambiente con
tradictorio debeca moverse America Latina. No estanl sola, como 10 
demuestra la formaci6n del "Grupo Cairns", al que perrenecen 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay; otros palses del 
Tercer Mundo como son Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia; 
tres palses capitalistas desarrollados (Australia, Nueva Zelandia y 
Canada), y un pals socialista (Hungda). Este Grupo ya hizo sentir su 
fuerza en Punta del Este. Ademas, en octubre de 1987 presento una 
propuesta al Grupo de Negociacion de la Ronda Uruguay sobre 
Agricultura, en la que propone un programa de reformas a 10 anos 0 

menos, despues de 10 cual se aplicaria un marco de largo plazo para 
regular la agricultura mundial)O 

iii) El Acuerdo Internacional del Trigo 

Este mecanismo tiene ya larga historia. El primer Acuerdo se 
suscribio en 1933, aunque tuvo corta duracion y luego la Segunda 
Guerra Mundial impidio negociar uno nuevo. El ultimo Acuerdo que 
se ha suscrito data de 1986, en el cual se incorporaron, como en 
anteriores ocasiones, la convenci6n sobre Ayuda Alimentaria y la del 
Comercio del Trigo. Esta ultima postula la cooperaci6n en el comer
cio de cereales (no solo trigo sino tambien, entre otros, el matz, la 
cebada y el sorgo). Sin embargo, la convenci6n tiene alcances limita
dos, pues carece de clausulas economicas. Ademas, el instrumento no 
incluye disposiciones sobre las cuestiones que realmente afectan la 
estabilidad del sistema alimentario mundial, como son las poHticas 
agdcolas de los patses desarrollados. 

49 Daros tornados de E. Santos. Op. cit., p. 641. 
'0 Ver FAD, Agrtcultura comercio exterior... , pp. 38, 39. 
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iv) Acuerdos Internacionales sobre Productos Basicos (AIPB) 

America Latina participa en varios AIPB (Cuadro 3). Su objetivo 
principal ha sido la estabilizaci6n de los precios. Ademas se ha 
buscado la estabilizaci6n del ingreso por exporraciones y el creci
miento a largo plazo. Hay una discrepancia de fondo en cuanto a los 
precios que se quiere estabilizar: mientras los palses en desarrollo se 
refieren a "precios justos y remunerativos" y a "precios base" que 
no se debeda violentar, los palses desarrollados se oponen a 10 
anterior y hablan de limitarse a reducir las fluctuaciones de precios 
en el corto plazo en torno a una tendencia determinada por el 
mercado. 

La estabilizaci6n de los precios se ha tratado de conseguir median
te existencias reguladoras de los productos pertinentes, bien sea que 
las existencias las administren los AIPB 0 se trate de existencias 
nacionales internacionalmente coordinadas. Asimismo, se han utili
zado las cuotas de exportacion, que en algunos AIPB complementan 
el papel de las existencias reguladoras (caso del cacao) yen otros 
constituye el unico mecanismo empleado (caso del cafe); 0 bien, las 
cuotas constituyen el mecanismo principal y tienen como comple
mento las existencias reguladoras internacionalmente coordinadas 
(caso del azucar).51 

La historia reciente de los AIPB es bastante desalentadora, pues se 
ha rehuido incluir 0 se han eliminado las clausulas economicas, de 
modo que en la practica simplemente proporcionan un marco para 
la consulta entre palses productores y consumidores, y algunas otras 
actividades (investigaci6n, ampliacion del comercio, etcetera). 

En el senD de la UNCTAD, mediante la Resolucion 93 (IV), se 
aprobo en 1976 el mas importante de los AIPB que es el Programa 
Integrado para los Productos Basicos, el cual debera apoyarse en un 
Fondo Comun destinado a financiar existencias reguladoras. No 
obstante las esperanzas cifradas en el AIPB cuando se establed6 no ha 
sido posible cumplir sus o.bjetivos. Los palses industrializados se 
oponen a regular "las fuerzas del mercado" mediante acciones inter
nacionales. Por suparte, el Fondo Comun no ha podido operar por 
falta de recursos; posiblemente comience a operar con las ratificacio
nes de la U ni6n Sovietica y algunos palses en desarrollo, pero aun aSI 

" Ver UNCTAD. "Nota acerca de los acuerdos internacionales sobre producros basicos", 
Capitulor, SELA, 15, pp. 16-21. 
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CUADRO 3
 
PARTICIPACION DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS
 

EN LOS AIPB VIGENTES
 

ACUERDO INTERNACIONAL ACUERDO INTERNACIONAL 
SOBRE AZUCAR DE 1984. SOBRE MADERA TROPICAL DE 
MIEMBROS EXPORTADORES: (23) 1983 
Argentina, Barbados, Belice, Bo MIEMBROS PRODUCENTES: (6)
 

livia, Brasil, Colombia, Costa Ri Bolivia, Brasil, Ecuador, Hon

ca, Cuba, RepUblica Dominica duras, Peru y Trinidad y To

na, Ecuador, El Salvador, bago.
 
Guatemala, Haiti, Honduras,
 
Jamaica, Mexico, Nicaragua,
 

ACUERDO INTERNACIONAL Panama, Paraguay, Peru, St. SOBRE ACEITE DE OLIVA DE 
Christopher Nevis y Trinidad 1979: 
y Tobago. ninguno. 

ACUERDO INTERNACIONAL 
SOBRE CACAO DE 1980 ACUERDO INTERNACIONAL 

MIEMBROS EXPORTADORES: (I I) SOBRE TRIGO DE 1971 Y PRO
RROGADOBrasil, Colombia, Dominica, MIEMBRO EXPORTADOR: (I)

Ecuador, Grenada, Guatemala Argentina.
Haiti, Jamaica, Mexico, Trini MIEMBROS IMPORTADORES: (13) 
dad y Tobago y Venezuela. Barbados, Bolivia, Brasil, Costa 

Rica, Cuba, Republica Domi
SEXTO ACUERDO INTERNA nicana, Ecuador, El Salvador, 
ClONAL SOBRE ESTANO: Guatemala, Panama, Peru, 
ninguno. Trinidad yTobago yVenezue

la. 
ACUERDO INTERNACIONAL 
SOBRE CAFE DE 1983 
MIEMBROS EXPORTADORES: ACUERDO INTERNACIONAL so
(19) BRECAUCHONATURALDE 1979 
Bolivia, Brasil Colombia, Cos MIEMBROS IMPORTADORES: (3) 
ta Rica, Cuba, Republica Do Brasil, Mexico y Peru. 
minicana, Ecuador, El Salva
dor, Guatemala, Hait~ Honduras, 

ACUERDO INTERNACIONAL soJamaica, Mexico, Nicaragua, BRE YUTE Y PRODUCTOS DE 
Panama, Paraguay, Peru, Tri YUTE DE 1982: 
nidad y Tobago y Venezuela. ninguno. 

FUENTE: Elaboraci6n peopia basada en Capitulos del SELA, Num. 15. 

el funcionamiento del Fonda depended de la previa existencia de 
convenios internacionales asociadas a este mecanismo y que requie
ran de el,52 

f v) EI Sistema Generalizado de Preferencias 

EI SGP establece el acceso libre de derechos al mercado de los paises 
desarrollados mas importantes. EI SGP de los Estados U nidos, que 
debia expirar en 1985, fue prorrogado hasta 1993, pero despues de la 
aprobacion de la Ley de Comercio y Aranceles de 1984" ha dejado 
de ser un instrumento de caracter no redproco y unilateral en favor de 
estos paises (los paises beneficiarios mas avanzados) para transfor
marse en un mecanismo de negociacion a fin de obtener concesiones 
comerciales de su parte".53 

De acuerdo can la ley citada, los productos mas competitivos de 
los paises beneficiarios sedan excluidos del SGP, a menos que estos 
estuvieran dispuestos a hacer concesiones a los Estados U nidos. 
"Esta nueva negociabilidad del SGP esta dirigida fundamentalmente 
a los llamados paises de reciente industrializaci6n (NICs), entre los 
cuales algunas veces se incluye a Mexico y el Brasil" ,54 y en otros 
casos incluye tambien a Argentina. No hay reglas espedficas para 
determinar cuales son los produaos mas competitivos, pero la 
calificacion se la reserva el gobierno norteamericano, cuyo objeto es 
conseguir una reduccion de derechos de aduana de los paises benefi
ciarios 0 que se Ie otorguen concesiones comerciales a los Estados 
Unidos. 

En la revision bianual que debe hacer el Presidente de los Estados 
U nidos del SGP, se decidio que ocho paises eran competitivos en la 
exportacion de 290 productos, mismos que fueron excluidos del SGP. 
La determinacion presidencial afecta en especial a Mexico y Brasil, 
que perderan el tratamiento preferencial para exportaciones por 
valor de 244 y 266 millones de dolares, respectivamente, en termi
nos del comercio de 1986. 

"Notese que en este examen (bianual), la Administracion norte
americana tomo en consideracion criterios relativamente extraco

52 Ver (EPA!. Re/aciones EconomicaL .. p. 23.
 
" SELA, America Lacina y la ley de Comercio y Aranceles de Escados Unidos, 1985, pp. 31,32.
 

i.. " Ibid., p. 33. 
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merciales, como el tratamiento de los palses beneficiarios a la inver
sion extranjera 0 las barreras al comercio de servicios, 0 incluso 
extraecon6micos, como la exclusion de Nicaragua y Paraguay por 
razones '1tingentes a los derechos humanos".55 

vi) Sistema Global de Preferencias Comerciales entre palses en 
desarrollo (SGPC) 

EI SGPC constituye un mecanismo de reciente creacion para am
pliar la cooperacion Sur-Sur. En ellargo plazo se orienta a la creacion 
de .empresas multinacionales de produccion y comercializacion. 
America Latina debe tener una activa participacion en las futuras 
rondas de negociaciones sobre intercambio de concesiones en el 
marco del SGPc. Cuando se creo el mecanismo en 1986, al aprobarse 
la Declaraci6n de Brasilia, 39 palses dirigieron a 63 palses sendas 
"Iistas de solicitudes" referentes a t>roductos en las que se deseaba 
obtener concesiones comerciales. Las listas incluian mas de 1 200 
productos. Los convenios que se suscribieran debedan incluir no 
solo concesiones arancelarias y no arancelarias, sino tambien formas 
de comercio compensado (trueque) y, en la medida de 10 posible, 
debedan sentar bases para arreglos comerciales de largo plazo. EI 
SGPC puede servir, asimismo, para establecer la cooperacion en 
materia de transporte y comunicaciones, informacion comercial y 
otros medios modernos que facilitan el comercio, para 10 cual se 
deberia promover las consultas entre las autoridades correspondientes. 

5.	 Temas prioritarios y orientaciones operativas 

En las secciones y apartados anteriores se ha hecho referencia a 
diversos problemas del comercio agricola de America Latina y el 
Caribe, seleccionados por su centralidad. De igual modo, se sefiala
ron varios de los mecanismos internacionales en los que hay un 
espacio para defender los intereses de los palses de la region. Las 
acciones a tomar son numerosas, pero puede agruparselas en torno a 
varios temas genericos que pueden y deben concentrar los esfuerzos 
conjuntos de los palses latinoamericanos en los proximos afios, 

" UPAL, Rel"ciones eco,,,5mic,,J. .. , p. 2K 
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particularmente en algunos foros a los que debe prestarsele atencion 
preferente. Tal es el caso de la Ronda Uruguay. Los temas primor
diales, en los niveles internacional y regional, son los siguientes: 

i)	 Liberalizacion del comercio agricola, asegurando la aplica
cion del trato diferenciado y mas favorable de los palses de la 
region, principio ya aceptado en la Ronda Tokio y ratificado 
en la Ronda Uruguay. 

ii)	 Cumplimiento estricto de 10 dispuesto en la Declaracion 
Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATT (seccion I.e.), 
que se refiere al compromiso de statu quo y posterior des
mantelamiento de las medidas que restringen 0 distorsionan 
el comercio. 

iii)	 Eliminacion de los subsidios al comercio exterior de produc
tos agricolas, cuestion a la que debe concedersele la mas alta 
prioridad. 

iv)	 Sostenimiento de precios mediante acuerdos internaciona
les entre productores y consumidores en el marco del Pro
grama Integrado para los Productos Basicos. 

v)	 Ampliacion del acceso de productos agricolas a los mercados 
de los palses desarrollados en el marco del Sistema Generali
zado de Preferencias y oposicion a toda accion que tienda a 
modificar 0 debilitar su condicion de instrumento de cadc
ter no redproco y unilateral en favor de los palses de Ameri
ca Latina y el Caribe. 

vi)	 Incremento del comercio intrarregional de productos agd
colas, reduciendo 0 eliminando las barreras arancelarias y no 
arancelarias que obstaculizan el intercambio, en cumpli
miento de 10 que al respecto disponen los convenios de 
integracion, aSI como los acuerdos espedficos que se suscri
ban, como es el caso de la Resolucion 15 del Consejo de 
Ministros de la ALADI (marzo 1987), cuya finalidad es la 
recuperacion y expansion del comercio. Como 10 anterior no 
debe afectar las exportaciones agdcolas al mercado mundial, 
la ampliacion del comercio intrarregional sera correlativa 
del incremento de la produccion, con el consiguiente benefi
cio en el empleo y la autosuficiencia regional. 

vii)	 Elaboracion de estrategias conjuntas que permitan utilizar 
el poder de compra de la region para mejorar el acceso de sus 
productos de exportacion al mercado internacional. 
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viii)	 Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento y de pa
gos de los distintos esquemas de integraci6n, como una de 
las principales acciones que permitid.n la reactivaci6n del 
comercio intrarregional y, en general, de los convenios de 
integraci6n. Sin resolver esta y otras cuestiones operativas 
fundamentales, toda resoluci6n y acuerdo sobre integraci6n, 
en particular sobre comercio agricola, quedad. en el nivel 
declarativo. 

Enfoque general sobre posibles acciones y mecanismos 

Para que pueda disenarse un programa de acci6n y mecanismos que 
cubran tanto los aspectos ligados al acceso a mercados como al del 
comercio intrarregional, es necesario -aun cuando sea tan solo para 
efectos de la consideracion de los temas- que se parta de una 
primera distincion general: las acciones y mecanismos relacionados 
con el comercio de America Latina y el Caribe con el resto del mundo, 
o sea el intercambio "hacia afuera", y las que se refieren al comercio 
intrazonal 0 intercambio "hacia adentro". 

En las relaciones comerciales "hacia afuera" ya han quedado c1aros 
los principales problemas a que se enfrentan los productos agricolas. 
Tales problemas derivan, al menos, de hechos como los siguientes: 

1. Los pafses desarrollados: a) han acumulado grandes excedentes 
exportabies de productos agricolas; b) han reducido sus importacio
nes de productos agricolas; c) han incrementado el proteccionismo 
agricola; d) han otorgado subsidios inconmensurables a sus sec
tores agricolas; e) han cambiado los patrones de consumo de muchos de 
los productos agricolas; y, f) han iniciado una revolucion biotecnolo
gica de gran envergadura, cuyos alcances parecieran predecir catas
trofe para los paises en desarrollo, especialmente por la erosion que 
ello implica en sus lIamadas "ventajas comparativas" tradicionales; y, 

2. Los pafses de ALC: a) han visto caer secularmente los precios de 
sus productos basicos en forma alarmante; b) han aumentado el 
volumen para compensar los precios y por tanto han presionado a los 
precios bajos; c) el dinamismo de la agriculturade ALC se ha debido a 
la expansion de los cultivos de exportacion; d) la produccion de 
alimentos y los cl,lltivos de subsistencia apenas crecieron a un ritmo 
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igual 0 inferior al de la poblaci6n; e) crecen progresivamente las 
importaciones de alimentos; y, f) no han adoptado cambios sustan
tivos en las politicas agricolas COn 10 cual se incrementa progresiva
mente la dependencia externa de alimentos, y la pobreza de los 
pequenos y medianos agricultores, que ya es de por si crftica. 

En esta misma esfera, escan los problemas relacionados con los 
acuerdos y negociaciones internacionales sobre aspectos agricolas, 
en cuyos foros aun persisten divisiones y limitaciones de tal natura
leza que a los paises de America Latina y del Caribe les resulta dificil 
elaborar un plan de accion coherente y politicamente estable a ese 
nivel, 0 sea que existen limitaciones para contar con una fuerte 
capacidad de maniobra conjunta. 

En las relaciones comerciales "hacia adentro" hay que tomar en 
cuenta factores como los siguientes: 

1. Las politicas de ajuste en ALC tienen condicionalidades ligadas al 
diseno de sus politicas economicas, que Ie dan enfasis a las exporta
ciones (con el proposito de pagar la deuda), ignorando 0 dando baja 
prioridad a las necesidades de apoyo a la produccion para consumo 
interno, y por tanto, presionando hacia las importaciones y la depen
dencia alimentaria del exterior; 

2. tales poHticas se presentan en momentos en que no se han 
resuelto aun los profundos problemas estructurales de que adolece el 
sector agricola en America Latina y el Caribe (falta de apoyo en la 
produccion, limitaciones en la comercializacion y mercadeo, reduci
do apoyo en la solucion de otros problemas -algunos ya seculares
ligados a la tenencia de la tierra, a la atenci6n a los medianos y 
pequenos productores, y orros mas) que lIevan ya varias decadas de 
estarse considerando, sin que se haya avanzado de manera importan
te en la soluci6n de los mismos; 

3. existe una reducida capacidad de los esquemas tradicionales de 
integraci6n para estimular el desarrollo y la diversificaci6n agricola, 
que se magnifica a la luz de la superposici6n de las crisis externas e 
internas en un mismo lapso historico; en los hechos, la integraci6n 
no significo un impulso importante para el desarrollo agropecuario, 
o al menos no 10 fue de la misma magnitud que para el desarrollo 
industrial. A 10 anterior se agregan ahora las presiones y diversas 
formas de .. apoyo", de naturaleza bilateral y local, que acentuan la 
imposibilidad de acciones conjuntas, con la autonomia suficiente. 
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Es decir, que existe ahora un sesgo antintegracionista que en los 
hechos limita las posibilidades de incremento del comercio mutuo, y 
de la posibilidad de asegurar una politica alimentaria y de seguridad 
alimentaria adecuada a las necesidades de los paises de ALe. Nose ha 
resuelto aun el problema nutricional de la mayoria de las poblaciones 
latinoamericanas y del Caribe. 

En resumen, y tanto desde el punto de vista del acceso a terceros 
mercados como en 10 que se refiere al comercio intrarregional, hay 
un aparente callej6n sin salida que pareciera limitar el desarrollo del 
sector agricola para los proximos anos, de no tomarse en el presente, 
decisiones sustantivas y coordinadas. Por 10 tanto, acaso sea 10 mas 
importante que desde el inicio del diseno de una nueva estrategia 
para el desarrollo agricola de ALC en materia de acceso a los merca
dos -y desde el punto de vista agricola- las decisiones principales 
consistan en: 

1. comprometerse a la actuaci6n conjunta y coordinada frente a 
terceros; 

2. senalar que clase de desarrollo agricola se impulsara para el 
futuro, de modo que los mecanismos comerciales y de integraci6n 
que se disenen respondan efectivamente a esos objetivos; 

3. a la par de establecer los objetivos de la poHtica agricola, y los 
mecanismos, ad hoc para impulsar la acci6n conjunta frente a terce
ros, deber{lO adoptarse las modalidades para restructurar los acuer
dos de integraci6n en el sector agricola. 

Para poder disenar asi, un plan de acci6n sobre estas bases, se ha 
partido del supuesto de que los objetivos de la poHtica agricola de 
ALC podrian ser los siguientes: 

a) asegurar la alimentaci6n de la poblaci6n de ALC con el minimo 
de, dependencia externa; 

b) impulsar el desarrollo de la producci6n de materias primas e 
insumos para la agroindustria; 

C) impulsar la exportacion a terceros mercados. 

Por 10 tanto, el esfuerzo a realizar por parte de ALC es de una 
magnitud impresionante, para el futuro. Para su analisis se desglosa 
en tres tipos de ambitos de acci6n, que acaso ameriten de mecanis
mas conjuntos propios de cada uno de eUos: 

ALC: ACCESO A LOS MERCAOOS 

1) El de los problemas surgidos en las relaciones econ6micas 
internacionales -agricolas y generales- cuya solucion afectaca 
necesariamente al sector agricola, cualquiera que sea el signo de esa 
solucion; entre ellos, los principales son los ligados al financia
miento del desarrollo del sector; al diseno de la politica comercial 
internacional para los pr6ximos anos, en el contexto del GATT y 
la UNCTAD; a la permanente atencion, conjunta 0 coordinada, de la 
evoluci6n de las negociaciones en otros organismos especializados 
en asuntos agricolas; al estudio del impacto de la biotecnologia; y al 
reconocimiento de la necesidad de establecer una relacion clara entre 
el desarrollo agricola de ALC y sus compromisos respecto de la deuda 
externa; 

2) el que contiene a las relaciones comerciales con el resto del 
mundo, en productos 0 grupos de productos en particular, 0 sea el de 
los terminos de comercio "hacia afuera" de ALC; aqui se distinguen 
las acciones y poHticas relacionadas con la produccion, comercializa
cion y acceso a mercados, tanto de productos agricolas tradicionales 
como de nuevos productos, yen sus acuerdos internacionales cuando 
existan; el apoyo de organismos de ALC especializados en productos 
espedficos, es de suma importancia; 

3) el que se refiere a las relaciones comerciales de los paises y 
territorios de ALC entre sl, 0 sea "hacia adentro" de ALC; se trata de la 
integraci6n y la cooperacion entre ellos; los temas principales se 
refieren a 10 siguiente: a) la integracion deberia restructurarse 
tomando en cuenta los efectos de las politicas de ajuste y las financie
ras externas condicionadas politicamente; y, b) de todos modos es 
necesario redisenar la integracion, al menos en el sector agricola, 
sobre bases enteramente diferentes a las del pasado, en vista del 
debil impulso para el sector agricola, en su forma actual. En este 
ambito, 10 ideal es que las poHticas de ajuste respeten los esfuerzos de 
integraci6n como una modalidad ad hoc de desarrollo de los palses 
de ALC, en lugar de buscar su destrucci6n progresiva y sustitucion por 
una mayor dependencia externa en 10 agricola, y mas grave aun, en 10 

alimentario. 

Las acciones ligadas al acceso de mercados a nivel internacional y 
las de integraci6n, para que puedan tener la fuerza y capacidad de 
negociaci6n adecuadas, requieren de un foro-cupula de ALC que 
continuamente les de seguimiento y tenga la capacidad de iniciativa 
suficiente para sugerir las acciones a llevar a cabo, los estudios a 
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realizar, y, sobre todo, preparar las posiciones que asumira ALC 

frente a terceros y entre sf. Tal foro amerita de un sistema 0 red de 
comunicacion y apoyo permanente, que facilite su labor. Por 10 tanto, 
es necesario que se establezcan con base en los ambitos de accion 
indicados, "nucleos" centrales de apoyo, para cada uno de ellos. 
Partiendo de una estructura piramidal de esta naturaleza, podrian 
organizarse las labores de coordinacion latinoamericana atendiendo 
a todos los problemas, pero ajustando la solucion de los mismos 
conforme a su prioridad y circunstancias. 

De todos modos, en el muy corto plazo es necesario atender a 
algunos problemas que presionan ya sobre el sector agricola, y que 
requieren de esa accion coordinada, conjunta y solidaria, como son: 

1. La manera en que los paises de ALC se organizaran de inmedia
to para atender -al mas alto nivel politico y tecnico- a las negocia
ciones en la Ronda Uruguay del GATT Y la elaboracion de una 
plataforma comun de negociaciones en ese foro, especialmente en 
los grupos de productos tropicales, agricultura y recursos naturales; 

2. la elaboracion de estudios conjuntos para establecer modalidades 
de coordinacion de la politica comercial externa para productos 
espedficos de interes, y acciones espedficas de acceso al mercado 
internacional, tanto a productos agricolas de exportacion tradicional 
como.a los nuevos productos de exportacion. Los trabajos podrian 
realizarse por tipo de productos 0 grupos de productos; 

3. EI establecimiento de un grupo tecnico que elabore propuestas 
sobre una nueva integracion en el sector agricola, para que, sobre esa 
base, los paises de ALC adopten posiciones poHticas conjuntas que 
orienten: a) las negociaciones de acuerdos de ajuste y renegociacion 
de las deudas, eliminando condicionalidades 0 formas de "ayuda" 
financiera que tengan un sesgo anti-integracionista; b) la posicion 
comun de ALC en eI grupo de articulos del Acuerdo General, en las 
negociaciones del GATT, y en los alcances y bases para la negociacion 
de la nueva integracion; y, c) adoptar las medidas que corresponda 
para concertar un programa global de desarrollo de la infraestructu
ra fisica y la de servicios, para facilitar a nivel regional y subregional, 
el comercio de productos agricolas. 

En forma coordinada, a nivel subregional y de manera paralela, es 
necesario ademas que: 

ALC: ACCESO A LOS MERCADOS 

1. se realice una revision inmediata de los distintos convenios de 
integracion vigentes, de manera de lograr acuerdos entre los paises 
para estimular el intercambio de productos agricolas; 

2. se establezcan las modalidades mas adecuadas para realizar los 
estudios y propuestas del casu para impulsar un programa de 
financiamiento internacional masivo para la produccion y el comer
cio agricolas entre los paises ALC, que atienda claramente a los 
objetivos de la poHtica agricola de la subregion, y en especial a los ob
jetivos de fortalecimiento de la base productiva de los medianos y 
pequefios productores y la seguridad alimentaria; 

3. se adopten nuevas modalidades de impulsar la produccion y 
facilitar el intercambio de productos agricolas entre los paises de ALC 

(a nivel regional 0 subregional), que no seaFor modalidades conven
cionales; entre ellas, cabe mencionar como ejemplo, el comercio 
compensado, el trueque de bienes agricolas, el intercambio de bienes 
agricolas por bienes industriales 0 manufacturados, el pago de saldos 
de comercio agricola con deudas documentadas, y otros mas. 
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