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Preámbulo

Visto en retrospectiva, el año 1985 ofreció un cuadro muy heterogéneo de la economía
mundial, especialmente en lo que respecta al sector alimentario. Sus rasgos más salientes
fueron los efectos de la situación de hambre en Africa, la recuperación subsiguiente de la
producción alimentaria en muchos paises africanos, el crecimiento económico vacilante y
desigual de los paises desarrollados y los menores ingresos per cápita en muchos países en
desarrollo fuertemente endeudados. La calda de los precios del petróleo y la baja de los
tipos de interés dieron cierto respiro a los países en desarrollo importadores de petró-
leo, pero exacerbó las dificultades de los paises del mismo grupo exportadores de petróleo
y con una elevada deuda.

Al tiempo que el crecimiento económico se reactivaba lentamente en los paises en
desarrollo, el aumento del volumen de su comercio era contrarrestado en gran parte por la
constante disminución de los precios de los productos básicos. El alza de los precios de
algunos de ellos, como el café, hacia fines de 1985 no presagió ningún cambio fundamental
en la situación de los mercados.

La recesión económica de los últimos años y el deterioro consiguiente de las condi-
ciones de vida en muchos paises han conducido en muchos casos a un empeoramiento del esta-
do nutricional de la población. Los paises pobres se han visto obligados a adoptar medidas
económicas y fiscales de ajuste estructural para limitar el gasto público y reducir las
importaciones, lo cual se ha traducido en salarios más bajos y en un mayor desempleo. Aun
cuando es preciso adoptar una política de ajuste a fin de sentar las bases para un creci-
miento no inflacionario, hay que prever, como requisito minimo, programas concretos para
proteger a los grupos más vulnerables contra los efectos perjudiciales de esa política.

Con todo, el año 1985 debe también considerarse un periodo de esperanza. El mundo ha
sido, más que nunca, testigo de una demostración espectacular de solidaridad humana para
con Africa. Las contribuciones aportadas por numerosas personas y organizaciones no guber-
namentales, en un esfuerzo concertado para aliviar el hambre en Africa, han vindicado la
importancia que se atribuyó a su función en el Pacto Mundial de Seguridad Alimentaria,
adoptado por la Conferencia de la FAO en noviembre de 1985, y han disipado las dudas que
subsistian acerca del valor práctico de su ayuda.

La recuperación de la producción alimentaria y agrícola en Africa es también un buen
augurio para el año próximo. Las estimaciones más recientes indican que, gracias a las ma-
yores lluvias caídas y a los efectos de la modificación de las políticas, ese sector expe-
rimentó en 1985 en el continente un aumento per cápita de alrededor del 2 por ciento,
frente a una disminución de magnitud análoga en 1984. No obstante, las mayores disponibi-
lidades de alimentos sólo se registraron en los últimos meses del año, al recogerse las
cosechas en muchos paises afectados por la sequía, sobre todo en la zona del Sahel. La
población de algunos paises envueltos en guerras u otras actividades militares sigue care-
ciendo de suministros alimentarios suficientes y seguros. En el Programa de Prioridades de
Africa para la Recuperación Económica preparado en la Reunión en la Cumbre de la Organiza-
ción de la Unidad Africana -celebrada en Addis Abeba en 1985-, los dirigentes africanos
dieron muestras de una notable voluntad y determinación política a cambiar el rumbo de sus
estrategias de desarrollo y a dar prioridad, en la asignación de los recursos, al desarro-
llo agricola y rural.

Conviene recordar que anteriormente en el mismo año -en enero y en marzo- la FAO
convocó a reuniones de donantes a fin de recaudar fondos para el programa de la Organiza-
ción destinado a rehabilitar el sector agricola en Etiopia y los otros 24 paises africanos
afectados por la sequía en 1983-84. La respuesta de la comunidad de donantes a esas peti-
ciones de asistencia adicional fue un indice de las muestras de buena voluntad para con
las personas necesitadas de esas naciones. La FAO ha realizado un estudio a fondo de los
problemas alimentarios y agrícolas de Africa. La orientación general de su análisis y de
sus conclusiones quedó reflejada en la resolución aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el reciente periodo extraordinario de sesiones sobre Africa.
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En 1985 fue aún más evidente la paradoja de una escasez de alimentos en muchos
paises en desarrollo mientras los paises desarrollados disponían de abundantes suminis-
tros. También se acentuaron los problemas en el comercio agrícola mundial. Siguieron
siendo débiles los precios de la mayoría de los productos agrícolas, pero continuaron
aumentando las existencias. Se produjo asimismo un derrumbamiento virtual de los acuerdos
internacionales de productos básicos. Los ingresos de los agricultores siguen disminuyendo
agudamente en todo el mundo, tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados;
así pues, las estructuras de enteros sectores y sistemas agrícolas se enfrentan con nuevos
problemas de ajuste.

Los primeros años ochenta -la primera mitad del Tercer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que se analiza en esta edición del Estado Mundial de la Agricul-
tura y la Alimentación- fueron un periodo difícil desde el punto de vista del desarrollo
económico, en el cual se pusieron claramente de manifiesto los desequilibrios y distorsio-
nes registradas en los sistemas de producción y comercio agrícolas mundiales. Aun cuando
se contó en esos años con oportunidades de crecimiento que muchos paises en desarrollo no
aprovecharon, algunos de los más densamente poblados de ellos hicieron notables avances
por lo que respecta a consolidar su producción alimentaria y reducir su dependencia de las
importaciones. Los paises desarrollados han adoptado, casi con demasiado éxito y rapidez,
nuevas tecnologías agrícolas, lo cual ha hecho que el crecimiento de la producción supere
las necesidades de los mercados internos y de una demanda de exportación que ha perdido
gran parte del dinamismo que tuvo en los años setenta. Esta situación ha distorsionado
mucho las modalidades y prácticas en los sectores de la agricultura y el comercio.

Es de esperar que la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, cuyos
primeros preparativos se iniciaron en 1985, incluya el comercio de productos agrícolas, y
esto brinde perspectivas satisfactorias para el futuro. Empero, las distorsiones básicas
de la producción agrícola no podrán eliminarse solamente con una modificación de las prác-
ticas comerciales, aun cuando es preciso reducir urgentemente las medidas proteccionistas.
Ese cambio debe complementarse con una reforma de las políticas internas de sostenimiento
de la agricultura en muchos países desarrollados. Si bien se están llevando a cabo nego-
ciaciones sobre la liberalización del comercio en el marco del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), sabemos que durarán varios años. Entretanto es ne-
cesario pasar a la acción; ante todo, promoviendo una mayor cooperación entre los paises
en desarrollo en el sector del comercio agrícola; a renglón seguido, y en vista de las
largas demoras y la incertidumbre en cuanto a la ratificación del Fondo Común para los
Productos Básicos, autorizando el funcionamiento en forma provisional de la segunda venta-
nilla del Fondo, que ya tiene a su disposición más de 250 millones de dólares.

Los progresos logrados durante los últimos años en Asia en la expansión de la pro-
ducción alimentaria y agrícola demuestran que las mejoras tecnológicas, complementadas con
una capacidad administrativa y una infraestructura suficientes, así como con políticas de
carácter pragmático, pueden producir notables resultados. No obstante, seria prematuro
creer que ya se han resuelto en Asia y América Latina los problemas del desarrollo agríco-
la y rural. La pobreza general y la continua presión demográfica sobre la tierra y otros
recursos en Asia, y el desigual acceso a los recursos y otros indicios de desarrollo dua-
listico en América Latina y el Caribe, no son sino la pauta de un gran iceberg de proble-
mas y cuestiones que exigen inmediata atención.

En 1985 se produjeron varios acontecimientos importantes que demuestran la amplitud
y diversidad de los sectores que interesan y preocupan a la FAO. Uno de ellos fue la Con-
ferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer, iniciado en 1975, que se celebró en Nairobi en 1985. La Conferencia
se centraba en los temas de la igualdad, el desarrollo y la paz. En el documento que adop-
tó la Conferencia -titulado "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la Mujer"- se subrayaba la importante función de la mujer como productora de
alimentos y como fuente de seguridad para la familia. También se reafirmaba el llamamiento
hecho en el Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo
Rural (CMRADR) para que se le diera a la mujer un acceso equitativo a los recursos de tie-
rras y aguas, y de otra índole, a los insumos y a los servicios.



Debemos recordar igualmente que 1985 fue el Año Internacional del Bosque y que en él
se celebró en México el Noveno Congreso Forestal Mundial. Cuando hice uso de la palabra en
la reunión de apertura, puse especialmente de relieve el nivel inaceptable actual de de-
gradación y destrucción de los bosques en las regiones tropicales y áridas, debido a la
crisis de pobreza que afecta a millones de personas de los paises en desarrollo. Es preci-
so hacer frente a los problemas de la silvicultura como parte integral de una estrategia
de desarrollo rural, no sólo a causa de la función que desempeñan los bosques en la pro-
tección del medio ambiente, sino también porque los bosques tropicales en particular
poseen una gran diversidad de recursos genéticos vegetales y animales irreemplazables. El
Congreso también puso de relieve la importancia y urgencia del Plan de Acción Forestal en-
los Trópicos, adoptado anteriormente 'en el año por el Comité FAO de Desarrollo Forestal en
los Trópicos.

También en 1985 la Conferencia de la FAO adoptó el Código Internacional de Conducta
para la Distribución y Utilización de Plaguicidas. No puede destacarse demasiado el papel
que una aplicación eficiente y segura de los plaguicidas desempeña en el proceso de moder-
nización agricola. Este Código es el primer paso hacia el establecimiento de normas inter-
nacionales libremente aceptadas para la manipulación, distribución y empleo seguros de
plaguicidas.

Por último, en 1985 se produjo un acontecimiento que pone de relieve nuestra cons-
tante dedicación a las tareas que afrontamos: el 400 aniversario de la fundación de la
FAO. Nos podemos sentir orgullosos de la contribución hecha por la Organización a los
logros alcanzados en estos cuatro decenios. Durante este periodo se ha duplicado la pobla-
ción del mundo, pero la producción de alimentos se ha mantenido con mucho, a la par del
crecimiento demográfico.

Al mismo tiempo debemos recordar el mandato y las principales responsabilidades de
la FAO. Tenemos que actuar como conciencia colectiva, estimulando la acción nacional e
internacional para promover el crecimiento, la estabilidad, la equidad y la participación
popular en las economías rurales del mundo. La experiencia de los últimos años nos ha re-
cordado más que nunca -si es que era necesario tal recordatorio- cuán importante es el
crecimiento agrícola para el desarrollo económico en general, cuán estrecha es la interac-
ción de las políticas y programas macroeconómicos con el rendimiento del sector agrícola,
y cuán estrechamente está relacionado el crecimiento de la economía mundial, especialmente
en los paises industrializados, con el destino de los paises en desarrollo.

En la economía alimentaria mundial, caracterizada como está por la interdependencia
entre las naciones y entre los sectores, se da la paradoja de que existe pobreza en medio
de la abundancia, no sólo entre paises, sino también dentro de ellos. Se trata de un pro-
blema que la FAO debe confrontar y resolver, en cooperación con sus Estados Miembros. La
Organización tiene la responsabilidad, no sólo de analizar, elaborar y proponer medidas
para resolver esta paradoja, sino también de ayudar en la aplicación de políticas y
programas encaminados al logro de un ajuste agrícola internacional compatible con el
crecimiento y la equidad.

DIRECTOR GENERAL
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(. a IdEicativa

En los cuadros estadísticos se han empleado los símbolos siguientes:

- = nada o insignificante
= no se dispone de datos

"1984/85" significa el ejercicio agricola, comercial o fiscal comprendido entre el
primero de esos años civiles y el siguiente; "1983-85" significa el promedio de tres anos
civiles.

Es posible que, a causa del redondeo de las cifras, las sumas que figuran en los
cuadros estadísticos no cuadren perfectamente. Las variaciones anuales, los índices de
variación y, cuando proceda, las tendencias exponenciales, se han calculado con cifras sin
redondear. Salvo indicación en contrario, se emplea siempre el sistema métrico decimal. El
signo de dólar ($) se refiere a dólares de los Estados Unidos.

NUMEROS INDICES DE LA PRODUCCION

Los números indices de la FAO tienen como periodo base 1974-76. Los datos sobre la
producción se refieren a los productos primarios (por ejemplo, caña de azúcar y remolacha
azucarera, en lugar de azúcar), y, como coeficientes de ponderación, se utilizan los
precios nacionales medios al productor. Los indices correspondientes a los productos
alimenticios no incluyen el tabaco, el café, el té, las semillas oleaginosas no
comestibles, las fibras animales y vegetales, ni el caucho. Estos indices se basan en los
datos sobre la producción presentados por arios civiles. 1/

NUMEROS INDICES DEL COMERCIO

Los indices del comercio de productos agropecuarios tienen también como base el
periodo 1974-76. Comprenden todos los productos y paises indicados en el Anuario FAO de
Comercio 1984. En los indices correspondientes al total de productos alimenticios se
incluyen los comestibles clasificados en general como "alimentos".

Todos los indices representan los cambios registrados en los valores corrientes de
las exportaciones (f.o.b.) y de las importaciones (c.i.f.), expresados en dólares EE.UU.
Si algunos paises evalúan las importaciones a precios f.o.b. (franco a bordo), se han
ajustado las cifras para que se aproximen a los valores c.i.f. (costo, seguro, flete).
Este método de estimación acusa una discrepancia cuando las tendencias de los seguros y
los fletes difiere de la de los valores unitarios de los productos.

Los indices del volumen y del valor unitario representan los cambios registrados en
la suma de las cantidades, ponderadas respecto al precio, y en los valores de los
productos, ponderados respecto a la cantidad, que son objeto de comercio entre los paises.
Los coeficientes de ponderación son, respectivamente, los promedios de los precios y
cantidades de 1974-76, que es el periodo base de referencia utilizado para todas las
series de números indices actualmente calculados por la FAO. Para el calculo de los
números indices se ha utilizado la fórmula de Laspeyres. 2/

DEFINICIONES DE AGRICULTURA EN SENTIDO "ESTRICTO" Y "AMPLIO"

En la redacción de los informes relativos a la asistencia externa a la agricultura
generalmente se usan las definiciones de agricultura de la OCDE. La definición de
agricultura en sentido estricto, a la que se alude ahora como ayuda prestada "directamente
al sector", comprende los conceptos siguientes:

evaluación de los recursos naturales;
desarrollo y ordenación de los recursos naturales;
investigación;
suministros de insumos de producción;

1/ Para mas detalles, véase Anuario FAO de Producción 1984, Roma, 1985.
f/ Para mas detalles, véase Anuario FAO de Comercio 1984, Roma, 1985.



fertilizantes;
servicios agrícolas;
capacitación y extensión;
producción agrícola;
fomento pecuario;
pesca;
agricultura (subsector no asignado)

La definición en sentido amplio comprende, además de los conceptos indicados, las
actividades que se definen como ayuda prestada "indirectamente al sector". Estas
actividades son las siguientes:

explotación forestal;
fabricación de insumos;
agroindustrias;
infraestructura rural;
desarrollo rural;
desarrollo regional;
desarrollo fluvial.

DELIMITACION DE LAS REGIONES

La expresión paises desarrollados engloba a (i) las economías de mercado
desarrolladas (América del Norte, Europa occidental, inclusive Yugoslavia, Oceanía,
Israel, el Japón y Sudáfrica), y (ii) las economías de planificación centralizada de
Europa oriental (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República
Democrática Alemana, inclusive Berlín oriental, Rumania) y la URSS. 3/

La expresión paises en desarrollo engloba a (i) las economías de mercado en
desarrollo (Africa, América Latina, Cercano Oriente 4/, Lejano Oriente y otras), y (ii)
las economías de planificación centralizada de Asia (China, Kampuchea Democrática,
Mongolia, República Popular Democrática de Corea y Viet Nam).

31 Obsérvese que los paises industrializados (véase Cuadro 1-1), con arreglo a la
definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), son los siguientes: Alemania
(Rep. Fed. de), Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza. (No están incluidos
Yugoslavia, Grecia, Israel, Sudáfrica, las economías de planificación centralizada y
algunos otros paises pequeños)

Los países de la OCDE son los siguientes: Alemania (Rep. Fed. de), Australia,
Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia,
Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.

4/ El Cercano Oriente comprende los paises siguientes: Egipto, Jamahiriya Araba Libia,
Sudán, Afganistán, Bahrein, Chipre, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán,
Qatar, Reino de Arabia Saudita, República Arabe de Siria, Turquía, Emiratos Arabes
Unidos, República Arabe del Yemen, Yemen Democrático.



ntro6 qacción

El examen del estado mundial de la agricultura y la alimentación de este año se rea-

liza a mediados del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es, por lo

tanto, un momento apropiado para evaluar la situación de la agricultura mundial y la expe-

riencia adquirida en los primeros años del decenio de 1980 respecto de los arios setenta.

El examen se realiza tanto a nivel mundial como regional y se complementa con un análisis.

de las tendencias y las perspectivas de cambio en tres sectores de gran interés actual. la

utilización de la energía en la agricultura, volviendo a un tema examinado por última vez

en El Estado de la Agricultura y la Alimentación de hace casi diez años; el medio ambiente;

y la comercialización de productos agrícolas, por su influencia en los incentivos al productor

y, por consiguiente, en la producción.

Los tumultuosos acontecimientos económicos del decenio de 1970 llevaron aparejados

grandes fluctuaciones de los precios internacionales de algunos de los principales productos

objeto de comercio y, por lo tanto, importantes cambios en la distribución del poder econó-
mico por grupos de países. También se registraron grandes cambios en algunas instituciones

que habían dirigido el progreso económico desde el final de la segunda guerra mundial, por

ejemplo la utilización de un tipo de cambio fijo del dólar EE.UU en relación con el oro. Sin

embargo, en el decenio de 1970 también se registró un crecimiento constante de la producción

y el comercio. Pese a la inestabilidad e incertidumbre reinantes cuando se formuló la estra-

tegia para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cabía esperar que

se mantendría el ritmo de crecimiento y desarrollo económicos en el decenio de 1980.

Sin embargo, no ocurrió así y, desde la perspectiva actual, tampoco podría haber ocu-

rrido debido a los desequilibrios y distorsiones creados en los arios precedentes. Este fue

el caso, en particular, de la deuda internacional, aunque también se habían producido cam-

bios estructurales en los mercados, en la composición de la producción y en la utilización

de insumos. Así pues, el Tercer Decenio para el Desarrollo, que se inició oficialmente el

1° de enero de 1981, comenzó en un período de recesión económica, la peor desde la depre-

sión de los arios treinta.

El capitulo "Análisis mundial" demuestra que la agricultura no quedó al margen de esos acon-

tecimientos. De hecho, la interdependencia cada vez mayor de la agricultura y otros sectores

económicos, especialmente a través del comercio, había hecho a ese sector más sensible a

las poderosas fuerzas económicas mundiales.

El efecto de la recesión económica en la agricultura se transmitió de diversas mane-

ras: aumento del desempleo, disminución de los ingresos reales y agravamiento de los pro-

blemas del servicio de la deuda, lo que redujo la demanda de alimentos y productos agrícolas.

El crecimiento del comercio agrícola, que había sido una de las características del decenio

de 1970, se redujo considerablemente. Los precios de la mayor parte de los productos baja-

ron mucho y, al mismo tiempo que los aumentos de los costos de los insumos, que hablan sido

muy fuertes en el decenio de 1970, también fueron menos pronunciados, los agricultores de

los países más abiertos al comercio estuvieron sometidos a una intensa presión costos-pre-

cios. En América del Norte muchos agricultores, que se habían endeudado mucho en el periodo

de expansión de los arios setenta, hubieron de hacer frente al aumento de los tipos de in-

terés real y la disminución del valor de la tierra. Consideraciones presupuestarias lleva-

ron a limitar el crecimiento de la producción en la Comunidad Económica Europea (CEE), lo

cual tropezó con fuertes resistencias políticas. En los paises en desarrollo, aparte las

repercusiones del debilitamiento de los precios de los productos básicos, la agricultura

también estuvo sometida a presiones por las limitaciones de divisas para las importaciones

y algunos aspectos de los programas de reajuste económico.
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La recesión tuvo su resultado más patente en los precios de exportación de los pro-

ductos básicos agrícolas. Estos habían subido como promedio más del 7 por ciento por año

durante el decenio de 1970, pero en 1980-84 disminuyeron a una tasa anual de más del 1

por ciento. Los efectos fueron desiguales de una región en desarrollo a otra, siendo

más evidentes en Africa, ya que sus exportaciones estaban orientadas a los mercados de

Europa occidental, los cuales respondieron lentamente a la recuperación económica en curso

en 1983, especialmente en los Estados Unidos.

En lo que va del decenio de 1980, esos acontecimientos no han tenido efectos globa-

les mensurables en el crecimiento de la producción alimentaria mundial. Sin embargo, las

tasas de crecimiento han variado mucho de una región a otra. En Africa, América Latina y

el Cercano Oriente han disminuido de manera apreciable, y sólo se ha registrado un creci-

miento acelerado en el Lejano Oriente, incluida China, lo cual ha elevado la tasa de cre-

cimiento del conjunto de los países en desarrollo. En los países desarrollados, el creci-

miento de la producción en 1980-84 se desaceleró bruscamente en América del Norte, no varió

en Europa occidental y se aceleró en Europa oriental y la URSS. No hubo indicación general

alguna de una mayor inestabilidad de la producción en los países en desarrollo, aunque

Africa padeció condiciones generales de sequía. La inestabilidad en los países desarrollados

fue mayor debido a los efectos de políticas limitativas de la producción, que a veces estu-

vieron acompañados de condiciones meteorológicas desfavorables.

Con respecto a la utilización de insumos, el cambio más destacado fue la desacelera-

ción de la tasa de crecimiento del uso de fertilizantes, que se redujo a menos de la mitad

de la registrada en el decenio de 1970 en los países en desarrollo. La disminución fue

particularmente acusada en América Latina y los países desarrollados. En consecuencia,

el uso de los fertilizantes aumentó menos rápidamente que la producción a comienzos de los

ochenta. Ello se debió a medidas políticas, como los programas de reserva de tierras en

los Estados Unidos, el empeoramiento de las relaciones de precios, y las presiones finan-

cieras sobre las importaciones de los países en desarrollo. Tampoco ha aumentado la ayuda

para fertilizantes en los últimos años.

Los compromisos nominales de asistencia externa a la agricultura aumentaron poco

a comienzos del decenio de 1980, a diferencia de lo que había ocurrido en el decenio an-

terior, aunque la revalorización del dólar EE.UU y la disminución de la inflación signi-

ficaron el mantenimiento de las tasas de crecimiento real de esos compromisos. Sin embar-

go, las condiciones de la asistencia, que habían mejorado mucho a fines del decenio de

1970, empeoraron apreciablemente. A ese respecto, no se ha tenido debidamente en cuenta,

al menos en lo que respecta al sector agrícola, el llamamiento hecho en la estrategia

del desarrollo de las Naciones Unidas para el decenio de 1980 a que se aumentaran las co-

rrientes de asistencia para el desarrollo.

Los préstamos privados externos a la agricultura se redujeron mucho en los primeros

años ochenta, disminuyendo casi en un 80 por ciento entre 1981 y 1983. La contracción fue

particularmente acusada en América Latina, pero Africa también resultó gravemente afectada.

Los efectos de esos factores en el indicador más importante de bienestar, a saber el

suministro diario de energía alimentaria per cápita (SEA), tardaron en hacerse sentir.

Aunque en general éste mejoró (el aumento fue del 12 por ciento aproximadamente), hubo

grandes diferencias regionales. En las economías de planificación centralizada de Asia y en

el Cercano Oriente aún se registró un pequeño crecimiento a comienzos del decenio de 1980,

pero en Africa el SEA disminuyó considerablemente, lo que representa una grave situación

para un continente en el que el margen para la supervivencia es tan pequeño. Este hecho se

produjo a pesar de que la ayuda alimentaria per cápita a Africa se duplicó entre mediados

de los decenios de 1970 y 1980.
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Pasando a la situación en 1985, las características esenciales fueron las siguientes:

Un lento crecimiento de la producción alimentaria y agrícola, que confirmaba

la recuperación de 1984. A nivel regional, la distribución de los aumentos de

la producción entre las economías de mercado en desarrollo fue mejor que en 1984.

Una importante recuperación de la producción en Africa, donde muchos países

habían sido asolados por la sequía en los tres años anteriores. En 1984 algunos

países de Africa occidental iniciaron una recuperación, y el mejoramiento de

las condiciones fue más general en 1985.

Una cosecha de cereales sin precedentes, lo cual hizo bajar en general los pre-

cios en 1985, después de la pequeña subida de 1984, y permitió acumular exis-

tencias. De hecho, la situación en 1985 fue de oferta excesiva y bajos precios

de mercado para la mayor parte de los productos agrícolas, con algunas excep-

ciones, como el café a fines del año.

Los precios internacionales de los fertilizantes apenas variaron. Creció el

consumo de fertilizantes en la campaña que finalizó a mediados de 1984, debido

sobre todo a la recuperación del consumo en América del Norte. Parece poco

probable que el uso de fertilizantes aumente en un futuro próximo al ritmo del

decenio de 1970, y los precios actuales son bajos.

En 1984, el volumen del comercio de productos agrícolas sólo aumentó un 3 por

ciento, pero su valor lo hizo un 5 por ciento. Las exportaciones del Lejano

Oriente y de los países de planificación centralizada de Asia fueron los que

más crecieron en 1984, pero las procedentes del Cercano Oriente disminuyeron.

En el plano institucional, los esfuerzos se concentraron sobre todo en la prepara-

ción de otra ronda de negociaciones comerciales multilaterales (NCM), que comenzarán a

fines de 1986. Las NCM abarcarán problemas del comercio agrícola, especialmente el pro-

teccionismo y medidas de fomento de las exportaciones.

En el mismo capítulo se examinan las tendencias a largo plazo de la asistencia exter-

na a la agricultura. Cifras preliminares correspondientes a 1984 indican que los compro-

misos oficiales de ayuda a la agricultura (COA) (sentido amplio) disminuyeron por segunda

vez en el decenio de 1980, (el 12 por ciento en dólares corrientes, pero el 9 por ciento

en términos reales), debido fundamentalmente al fortalecimiento del dólar EE.UU. y la

reducción de la inflación en los países industrializados. La disminución de los compro-

misos en condiciones de favor fue menor que en 1983, situándose en el 5 por ciento y el

2 por ciento a los precios corrientes y de 1980, respectivamente.

Como consecuencia de la fuerte tendencia al alza de los COA a fines del decenio de

1970, los desembolsos aumentaron considerablemente, aunque se hicieron más espaciados, a

comienzos de los años ochenta, habiéndose estabilizado desde entonces dicho crecimiento.

Las proyecciones indican que si los compromisos se mantienen al nivel de 1983 los desem-

bolsos dejarán de crecer a fines del decenio, situándose a un nivel superior en un 30 por

ciento aproximadamente al de 1983. Si los compromisos crecen en un 5 por ciento por año

- lo que parece poco probable - los desembolsos también seguirán creciendo y se habrán

duplicado en 1995. No obstante, tales proyecciones han de enmarcarse en una situación de

disminución de los desembolsos de fuentes externas privadas a comienzos del decenio de 1980.
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En el sector pesquero prosiguen los reajustes en respuesta a la general adhesión

en 1982 a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, la Estra-

tegia aprobada por la Conferencia Mundial de la FAO sobre Ordenación y Desarrollo Pesqueros

en 1984 está siendo aplicada. La Estrategia se refiere a la planificación del sector pes-

quero: pesquerías en pequeña escala, acuicultura, comercio internacional, y función del

pescado en la nutrición. La adopción de la Convención sobre el Derecho del Mar en 1982 y

la celebración de la Conferencia de la FAO en 1984 ya han caracterizado a este decenio

como un período de reajuste y cambios en el sector pesquero, lo cual supone no sólo un

desafío sino también mayores oportunidades.

Con respecto al sector forestal, el empeoramiento de la situación económica a comien-

zos del decenio de 1980 creó más dificultades que oportunidades, especialmente para los

países en desarrollo que trataban de reestructurar su sector forestal para ofrecer más

productos terminados. Incluso en el sector del papel y la pasta de papel, que es uno de

los que tenían algunas oportunidades, la construcción y utilización de fábricas de papel

y de pasta en los países tropezó con dificultades, especialmente en Africa. Sin embargo,

el principal problema con que se enfrenta el sector forestal de los países en desarrollo

en el decenio de 1980 es el de conservar los beneficios que producen los bosques. La

disminución de los recursos forestales debido a la insuficiencia de las inversiones en

actividades de repoblación forestal y conservación es motivo de profunda preocupación.

Esta cuestión fue un tema importante del Congreso Forestal Mundial y del Ario Internacional

del Bosque celebrados en 1985.

La disponibilidad de suministros de energía estables y suficientes es un requisito

esencial para mantener y acelerar el ritmo de modernización de la agricultura. En los

países que se enfrentan con problemas de balanza de pagos, y desde el punto de vista de la

conservación de un recurso no renovable, la utilización de energía comercial en la agricul-

tura, a base en gran parte de productos petrolíferos, es una cuestión que debe mantenerse

en examen.

Los cálculos indican que después de 1972 algunas regiones de países desarrollados

-América del Norte y Oceanía en particular - redujeron la utilización de energía en la

agricultura, generalmente mediante el empleo menos intensivo de maquinaria. El consumo

de energía siguió creciendo rápidamente en los países en desarrollo, especialmente en el

Lejano Oriente, el Cercano Oriente y los paises de planificación centralizada de Asia,

por lo cual la utilización de energía con fines agrícolas en los países en desarrollo

representa actualmente más del 25 por ciento del consumo mundial de energía en ese sector;

diez años antes representaba menos del 20 por ciento.

La conclusión parece ser que debe permitirse en los países desarrollados que los

costos determinen el uso de insumos consumidores de energía, mientras que en los países

en desarrollo debe mantenerse el interés en las investigaciones sobre sistemas agrícolas

que, a largo plazo, no representen una fuerte presión sobre las fuentes convencionales de

energía.

La evolución de las cuestiones ambientales tiende a ser bastante lenta. Sin embar-

go, a mediados del decenio de 1980 había una separación clara entre la serie de cuestiones

y problemas con que se enfrentan los países desarrollados y los países en desarrollo.

En los primeros, la agricultura se ha industrializado mucho, pero su elevada productividad

ha generado excedentes de productos difíciles de colocar y con un costo considerable para

los ecosistemas. Por lo tanto, se han tomado iniciativas tendientes a reducir la intensidad

de los sistemas de cultivo, reducir al mínimo las presiones ejercidas sobre el medio ambien-

te y reparar los daños ya causados.
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En los países en desarrollo, es apremiante la necesidad de aumentar el suministro

de alimentos - sin olvidar la leña necesaria para cocinarlos - y elevar los ingresos en
las rurales. Los sistemas agrícolas autóctonos frecuentemente no pueden soportar la cons-
tante presión para aumentar la producción de alimentos y de leña sin degradar los siste-

mas a menudo frágiles de los que dependen. En consecuencia, la constante degradación de

los ecosistemas tropicales y subtropicales es uno de los problemas ambientales de mediados

del decenio de 1980 más difíciles de resolver. Hace casi 15 arios se celebró la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Desde entonces, las actividades llevadas a

cabo en esta esfera han dejado de concentrarse en la determinación de los daños causados

en el medio ambiente y en la formulación de estrategias para repararlos, y se ha hecho

cada vez más hincapié en la preparación de proyectos de campo que proporcionen beneficios

directos en el plano local y nacional.

Los primeros años ochenta fueron un período de dificultades económicas para muchos

países en desarrollo, de los que no se libró la agricultura. Un número cada vez mayor de

paises está examinando la eficiencia de los mercados agrícolas como medio de aumentar el

producto agrícola y como parte de un reajuste financiero o presupuestario general. Se

ofrecen ejemplos de cambios institucionales y de política, en algunos casos realizados

con apoyo de la FAO. La capacitación a nivel de agricultor más que de personal de gestión

es un componente necesariamente importante de esos proyectos de mercadeo agrícola, y en

la sección "La comercialización y el desarrollo agrícola" se indica como se hace.

Pasando al capítulo "Análisis por regiones", el comienzo del decenio de 1980 se

recordará como un periodo de extrema dificultad y grandes penalidades para Africa. La

deuda, la recesión económica y la sequía forman un conjunto de problemas temibles en

el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, esta experiencia

ha entrañado la realización de un importante estudio de las políticas de desarrollo en

Africa. Se ha reconocido en general la necesidad de hacer de la agricultura el sector

prioritario, y los gobiernos africanos también han expresado la voluntad política para

introducir los cambios necesarios en las políticas, las inversiones y los gastos corrientes.

El mejoramiento de la situación económica en la segunda mitad del decenio contribuiría

mucho 'a la recuperación agrícola y económica de Africa:

Los primeros años del decenio de 1980 fueron un período económicamente muy difícil

para América Latina. Sin embargo, se ha observado que el sector agrícola tiene una influen-

cia más estabilizadora en esta región, manteniendo la producción y los ingresos y generan-

do divisas con las que atender el servicio de la deuda. La agricultura también se enfrentó

con dificultades. La sucesión de una serie de arios de tiempo muy variable redujo el creci-

miento de la producción, y la baja de los precios en los mercados mundiales contribuyó a

reducir los ingresos agrícolas en varios países. Se ha expresado preocupación en varias

ocasiones en el sentido de que el aumento de la importancia atribuida al fomento de las

exportaciones agrícolas como consecuencia de la crisis entrañe la adopción de medidas en

favor de la agricultura comercial en detrimento de las pequeñas explotaciones agrícolas.

Asimismo, otra reacción en respuesta a la crisis, consistente en la reducción del gasto

público, podría también tener efectos discriminatorios para la agricultura en pequeña

escala y los agricultores de bajos ingresos.
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La situación agrícola en el Cercano Oriente también se vio afectada por desequili-

brios y fuerzas contrapuestas. Las guerras y los disturbios que por desgracia siguen pre-

valeciendo en la región han desorganizado profundamente la actividad agrícola y la vida

económica en general. La recesión económica de comienzos del decenio de 1980 y la baja

de los precios del petróleo entrañaron una fuerte disminución de los ingresos en concepto

de remesas, que en parte se estaban transfiriendo a los sectores rurales de los países

fundamentalmente agrícolas de la región exportadores de mano de obra. Por otra parte,

la disminución de los ingresos del petróleo reforzó la creencia de que se requería un

cambio de orientación política en favor de la agricultura para promover una mayor auto-

suficiencia alimentaria y fuentes de alimentos más seguras. Algunos países consiguieron

tasas altas de crecimiento de la producción agrícola, pero pasaron a depender de tecno-

logía e insumos importados.

Con arreglo a la mayor parte de los índices económicos, la región del Lejano Oriente

sorteó bastante bien la recesión. Sin embargo, aparecieron tensiones en el sector agrícola

a medida que aumentaron las presiones sobre el medio ambiente y bajaron los precios de los

productos básicos. Aun excluyendo a China, se mantuvo el crecimiento regional de la pro-

ducción alimentaria y agrícola a comienzos del decenio de 1980, pero un examen más detenido

indica que este resultado se debió enteramente al crecimiento de la producción alimentaria

en la India. Se redujo el crecimiento de la producción tanto en Asia oriental como sudo-

riental, aunque la tasa siguió siendo satisfactoria, y en Asia meridional (salvo la India).

En efecto, la producción de alimentos en Asia meridional, con exclusión de la India, creció

a una tasa inferior al de la población en 1980-84. La competencia cada vez mayor en los

mercados agrícolas externos también explica las inciertas perspectivas de crecimiento para

los exportadores agrícolas de la región.

El comienzo del decenio de 1980 fue para China, país bastante aislado hasta entonces

de las fuerzas económicas mundiales, un periodo de rápido crecimiento, lo cual fue conse-

cuencia de las reformas políticas introducidas a fines de los años setenta, pero modifica-

das en los primeros años ochenta. El crecimiento de la producción agrícola fue espectacular,

pero se desaceleró en 1985. Surgieron nuevos problemas, como insuficiencias en los servi-

cios de transporte y almacenamiento. El deseo de las autoridades chinas de intentar estabi-

lizar los precios al por menor, aumentar los ingresos en las zonas rurales y cambiar las

modalidades de producción agrícola creó dificultades en las políticas de planificación y

ejecución. Parece que actualmente se pasa por un período de reflexión y ahorro después de

las profundas innovaciones políticas de los illtimos años. Por la razón que sea, China se

ha convertido en un exportador de productos agrícolas potencialmente importante, al mismo

tiempo que ha reducido sus importaciones agrícolas, lo que ha tenido un efecto profundo

en algunos mercados agrícolas.

Los sectores agrícolas de los países desarrollados no quedaron libres de los traumas

económicos que caracterizaron la primera mitad del decenio de 1980. Simplemente, el debi-

litamiento de los mercados de productos agrícolas y la baja de los precios en América del

Norte, la CEE y algunos otros países desarrollados demostraron las insuficiencias de los

sistemas de sostenimiento de los ingresos agrícolas, lo cual, unido a la utilización de

tecnologías muy mejoradas, generó importantes excedentes, prácticamente invendibles, y

crecientes déficit presupuestarios. Aun así, los ingresos agrícolas se redujeron en los

primeros años ochenta debido, por una parte, a la elevación de los costos de los insumos,

especialmente los tipos de interés, y, por la otra, a la estabilización o disminución de

las ganancias. En una agricultura moderna y con gran densidad de capital, la reacción a

una situación de ese tipo es siempre tratar de producir más. Aún está por resolver esta

cuestión y, entre tanto, aumenta la competencia entre los dos grandes protagonistas del

comercio de productos agrícolas, los Estados Unidos y la CEE situación que se ha agravado

por la reciente integración de España y Portugal en la Comunidad.
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Han surgido diversos problemas que han influido en las políticas agrícolas seguidas

en los países de Europa oriental y en la URSS en los últimos años. La principal preocu-

pación de esos países es aumentar la eficiencia, economizar insumos especialmente los

que consumen energía, y aumentar la producción de manera selectiva para aumentar la dis-

ponibilidad de alimentos y mejorar las dietas. También se plantea la cuestión de la carga

presupuestaria que representan las subvenciones, pero las que se conceden al consumo más

que las de los precios al productor. Se están ensayando diversos métodos de aumentar la

productividad del sector agrícola, e incluso en algunos países los gobiernos están adop-

tando una actitud más tolerante en relación con las granjas y empresas agrícolas de propie-

dad privada.
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LA COYUNTURA ECONOMICA

La interdependencia cada vez mayor de las economías nacionales y los profundos efec-

tos que ello puede tener en la producción, el comercio y el consumo de alimentos y produc-

tos agrícolas, se pusieron de relieve en 1980-85. La conyuntura económica de esos años

fue para el crecimiento de la producción y el consumo de alimentos y productos agrícolas

mucho menos favorable que en el decenio de 1970. Las veleidades de la economía mundial

también han tenido efectos muy diversos en la producción, el consumo, la inflación y la

deuda externa en distintos grupos de países y regiones (Cuadro 1-1).

La recesión de 1980-82 en los países industrializados dio paso a una recuperación

desigual de la actividad económica. La recuperación, inicialmente limitada a los Estados

Unidos y el Japón en 1983, fue extendiéndose lentamente y con menor intensidad a un nú-

mero cada vez mayor de países en 1984 y 1985.

La recesión económica fue para los paises en desarrollo tan profunda como la de

1974-75, pero más duradera, más general y de efectos más graves. En muchos casos, sólo

se pudieron lograr niveles de crecimiento económico incluso bajos mediante un fuerte

endeudamiento externo que, en relación con el producto interno bruto (PIB), creció en un

41 por ciento entre 1980 y 1985.

Crecimiento y estructura de la producción

En 1980-85 la producción mundial de bienes y servicios creció a una tasa anual del

2,3 por ciento, es decir inferior en un 50 por ciento a la tendencia a largo plazo. Se

mantuvo el crecimiento de la producción en los países en desarrollo de Asia, pero fue

muy inferior en las otras regiones en desarrollo. En América Latina, Africa y Oriente

Medio se registraron importantes descensos de la producción per cápita.

La mayor contracción del crecimiento de la producción se produjo en los paises ex-

portadores de petróleo y en los países en desarrollo con problemas de servicio de la deuda.

El crecimiento en los países productores de productos primarios fue más lento que en los

productores de manufacturas. Los países más estrechamente vinculados al comercio exterior

estuvieron relativamente más expuestos a los efectos de la recesión. En efecto, los

países de bajos ingresos generalmente mantuvieron tasas de crecimiento más altas que los

países de ingresos medios importadores de petróleo.

En los países industrializados, la desaceleración del crecimiento de la producción

fue mayor en las economías de mercado europeas y menos acusado en el Japón y los Estados

Unidos. La producción mundial, después del aumento del 4,4 por ciento registrado en 1984,

sólo creció un 2,9 por ciento en 1985. En los paises industrializados aumentó un 2,8 por

ciento, lo que es inferior al incremento del 4,7 por ciento registrado en 1984. En los

países en desarrollo el crecimiento de la producción pasó del 4,1 por ciento en 1984 al

3,2 por ciento en 1985.

Crecimiento y estructura del comercio

En el decenio de 1970, el crecimiento del comercio mundial fue muy superior al au-

mento de la producción agregada, pero en los primeros años ochenta las tasas de crecimien-

to tanto del comercio como de la producción fueron aproximadamente iguales. La relación

existente en el decenio de 1970 sólo se restableció en 1984, cuando la expansión del co-

mercio superó el promedio a largo plazo y el aumento de la producción fue igual a la

media. Sin embargo, en 1985 el comercio mundial se redujo fuertemente, volviéndose a

registrar una tasa de crecimiento análoga a la de la producción.



La mayor parte de las distorsiones registradas en las modalidades de crecimiento del

comercio en los países en desarrollo durante la primera mitad del decenio de 1980 se de-

bieron al alza de los precios del petróleo en 1979-80 o a problemas del servicio de la

deuda. Entre 1981 y 1985, las exportaciones de los países exportadores de petróleo dismi-

nuyeron en promedio casi el 10 por ciento por año, y el crecimiento de las importaciones,

que se situó en un 3 por ciento por ario, también fue muy inferior al promedio anterior.

Los países con problemas de servicio de la deuda aumentaron sus exportaciones en un 1,3

por ciento por año y redujeron las importaciones en más del 5 por ciento, mientras que los

países sin ese tipo de problemas aumentaron sus exportaciones casi en un 7 por ciento y las

importaciones aproximadamente en un 4 por ciento por año. Además, los paises exportadores

de manufacturas registraron un crecimiento del volumen de sus exportaciones mucho mayor,

y menores fluctuaciones de la relación de intercambio, que los exportadores de productos

primarios.

El conjunto de los países en desarrollo experimentó una disminución de las exporta-

ciones de mercaderías durante tres arios consecutivos (1980-82), un lento crecimiento en

1983, una importante recuperación en 1984 y prácticamente un estancamiento en 1985 (Cuadro

1-1). El aumento de las exportaciones de los países en desarrollo de Asia fue impresionante;

en América Latina crecieron en cuatro de los seis años; en Africa disminuyeron mucho en

1981 y 1982, lo cual sólo fue compensado parcialmente por el crecimiento registrado en los

tres años siguientes; y en el Oriente Medio, la disminución fue enorme.

Las importaciones de mercaderías de los paises en desarrollo siguieron incrementán-

dose en 1980 y 1981, pero disminuyeron mucho en 1982 y 1983, y aón más en 1985, especial-

mente en Africa y en América Latina. Asia resultó menos afectada, aunque sus importaciones

de mercaderías no aumentaron en 1982 (Cuadro 1-1).

El comercio también aumentó más lentamente en los países industrializados, especial-

mente en 1981-83. El crecimiento de las exportaciones siguió siendo positivo (excepto en

1982), mientras que las importaciones disminuyeron en 1980-81. Las exportaciones aumentaron

a un ritmo menor que las importaciones excepto en 1980 y 1981.

Por consiguiente, los ingresos de exportación y la balanza comercial de los países

en desarrollo considerados como grupo alcanzaron su nivel máximo en 1980, debido en gran

medida a los altos precios del petróleo. La balanza comercial de los paises de Oriente

Medio disminuyó de 122 400 millones de dólares en 1980 a 14 200 millones en 1983, y sólo

mejoró un poco en los dos años siguientes, debido principalmente a la disminución de los

ingresos de exportación. Por el contrario, en 1980-85 los valores f.o.b. de las exporta-

ciones de Asia aumentaron un 27 por ciento, sus importaciones un 20 por ciento, y dismi-

nuyó el déficit de su balanza comercial después de 1981. Después del fuerte descenso

registrado en 1981-82, los ingresos de exportación de Africa se estabilizaron, lo cual,

junto con la disminución de los gastos de importación después de 1981, permitió registrar

una balanza comercial cada vez más positiva en 1983-85. Los ingresos de exportación de

América Latina fueron relativamente constantes y los gastos de importación se redujeron

en más de un 40 por ciento entre 1981 y 1985 a fin de conseguir una balanza comercial po-

sitiva que permitiera efectuar los pagos del servicio de la deuda.



A partir de mediados de 1984 se produjo una desaceleración del crecimiento del

volumen del comercio mundial, que se estimó en un 2,9 por ciento aproximadamente en 1985,

lo que representa un fuerte descenso en relación con la tasa de crecimiento del 8,7 por

ciento registrada en 1984, que fue la más alta desde 1976.

La reactivación del comercio mundial en 1984 fue consecuencia en gran parte de la

intensificación de la actividad económica y del aumento de la demanda en los Estados

Unidos: las importaciones de América del Norte representaron por sí solas ese ario casi

las dos terceras partes del aumento global del comercio mundial expresado en dólares.

El valor de las exportaciones de los países en desarrollo aumentó en un 7 por ciento

en 1984, si bien ello se debió sobre todo a la disminución del valor de las exportaciones

de petróleo. Si se excluyen los principales países en desarrollo exportadores de petróleo,

las exportaciones de los países en deS'arrollo crecieron más del 12 por ciento, es decir a

un ritmo considerablemente más rápido que en los paises industrializados. Sin embargo, el

valor en dólares de las exportaciones de los países en desarrollo disminuyó más del 3 por

ciento en 1985, especialmente en América Latina y Oriente Medio.

En 1985, los precios mundiales de los productos básicos fueron generalmente bajos,

en especial los productos no petrolíferos. La relación de intercambio de los países en

desarrollo se deterioró en un 2 por ciento, contrarrestando con creces la pequeria mejora

del 1,2 por ciento registrada en 1984. La disminución de los ingresos de exportación y

la ya difícil situación financiera entrañó una nueva disminución de las importáciones de

los países en desarrollo en 1985.

Precios, valores monetarios y tipos de interés

Las grandes diferencias de las tasas de inflación interior han influido en los valo-

res monetarios y aumentado considerablemente el número de devaluaciones en la primera mitad

del decenio de 1980. La baja de la mayor parte de los productos en los mercados internacio-

nales también se sumó a la presión para que se hicieran reajustes monetarios. En 1984, los

precios mundiales de mercado (en dólares EE.UU.) del petróleo, las manufacturas y los pro-

ductos primarios distintos del petróleo, respectivamente, eran inferiores en un 9 por ciento,

un 14 por ciento y un 18 por ciento a los de 1980. En 1985 subieron un poco los precios de

las manufacturas, pero los de los productos primarios volvieron a bajar mucho. La infla-

ción de los precios al consumidor se redujo en los paises industrializados y en los países

en desarrollo de Asia, pero la inflación siguió siendo relativamente alta en Africa y

Oriente Medio y se intensificó en América Latina (Cuadro 1-1).

En 1985 las tasas de inflación en los países industrializados siguieron disminuyendo

para situarse en un 4,1 por ciento. Es probable que los bajos precios de los productos

básicos permitan mantener las bajas tasas de inflación en los países industrializados, las

cuales, a pesar de las nuevas presiones procedentes de otras fuentes como el aumento de los

costos de la mano de obra, probablemente serán inferiores al 3 por ciento anual en 1986/87.

Mientras tanto, la inflación en los países en desarrollo siguió aumentando en 1985, especial-

mente en América Latina. Se prevé que en 1986 disminuirá.

Tipos de interés excepcionalmente altos hicieron aumentar los pagos del servicio de
la deuda y obligaron a los países endeudados a incrementar su deuda o acelerar las expor-

taciones en relación con las importaciones. Sin embargo, el lento crecimiento de la econo-

mía mundial dificultó la expansión de las exportaciones y, en muchos casos, obligó a los
gobiernos a reducir las importaciones.
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En los Estados Unidos, la fuerte elevación de los tipos de interés real, que dé

ligeramente negativos en 1980 superaron el 9 por ciento en 1984, y la disminución de la

inflación contribuyeron a la revalorización del dólar en la primera mitad del decenio de

1980. La fuerte elevación de los tipos de interés real fue un hecho imprevisto en medio

de una recesión. Esto y la fortaleza del dólar hizo que la situación de la deuda en

América Latina y Africa se agravara mucho. Cabe prever un mejoramiento de la situación

como consecuencia de la baja de los tipos de interés y el debilitamiento del dólar EE.UU.

Deuda, servicio de la deuda y flujos de capital

La deuda externa de los países en desarrollo importadores de capital siguió aumentan-

do en los primeros años del decenio de 1980 hasta situarse en 888 300 millones de dólares

en 1985. También aumentaron los pagos del servicio de la deuda, que pasaron de 87 900

millones de dólares en 1980 a 131 400 millones en 1985. Entre esos dos arios, América Latina

registró el mayor aumento de la deuda en términos absolutos (137 600 millones de dólares).

Los coeficientes deuda-servicio de la deuda en 1985 eran más altos que en 1980 en

todas las regiones, sobre todo en América Latina. El mayor aumento se registró en Africa,

donde se duplicó (Cuadro 1-1).

En 1980-85 el mayor endeudamiento externo neto se registró en América Latina

(187 800 millones de dólares). Sin embargo, en ese mismo ario Asia casi había superado a

América Latina. En 1985, el endeudamiento externo neto fue inferior al promedio de 1980-84

en todas las regiones, como se desprende de las cifras siguientes:

Endeudamiento externo neto

Región Promedio 1985

1980-84
...miles de millones de dólares

Africa 13,0 2,3

Asia 23,1 14,4

América Latina 37,1 4,5

La disminución de las entradas de capital procedente de fuentes comerciales a partir

de 1981, después de un período de gran disponibilidad de fondos en los mercados internacio-

nales, fue otro aspecto del problema de la deuda. En 1981, los acreedores privados fueron,

con gran diferencia, la principal fuente de crédito a los países en desarrollo, pasando de

28 200 millones de dólares en 1977 a 84 100 millones en 1981. Sin embargo, en 1984 los

préstamos netos tomados de acreedores privados disminuyeron a 13 600 millones de dólares,

es decir el nivel más bajo desde la primera subida de los precios del petróleo en 1973.

Los préstamos netos tomados de esos acreedores disminuyeron en 70 500 millones de dólares,

de los cuales el 80 por ciento correspondió a los países de América Latina.
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CUADRO 1-1. VARIACIONES ANUALES DE DETERMINADOS INDICADORES ECONOMICOS Y
FINANCIEROS, 1980-85

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Producción
Paises industrializados 1.2 1.4 -0.4 2.6 4.7 2.8
Paises en desarrollo 3.5 2.2 1.6 1.3 4.1 3.2

Africa 3.8 1.7 0.8 -1.5 1.

Asia 5.5 5.5 5.0 7.4 7.9
Oriente Medio -2.1 -1.8 -0.2 0.1 0.7 -1.6
América Latina 5.3 0.9 -0.9 -3.1 3.1 3.8

Precios al consumidor
Paises industrializados 11.8 9.9 7.3 4.9 4.7 4.1
Paises en desarrollo 27.1 26.0 24.5 32.7 37.4 39.3

Africa 16.5 21.3 12.7 18.6 19.8 13.6
Asia 13.1 10.6 6.2 6.6 7.1 6.7
Oriente Medio 16.7 15.3 12.7 12.1 13.9 13.8
América Latina 54.2 59.1 66.3 102.4 122.6 144.0

Volumen de las exportaciones
Paises industrializados 4.1 3.6 -2.2 2.5 9.3 3.9
Paises en desarrollo -4.0 -5.7 -8.1 2.9 7.1 0.4

Africa - -16.1 -7.0 3.8 4.6 6.1
Asia 9.2 9.3 0.5 10.1 14.0 2.5
Oriente Medio -15.2 -17.9 -19.8 -8.9 -3.2 -5.9
América Latina 1.2 6.1 -2.2 7.1 7.3 -1.2

Volumen de las importaciones
Paises industrializados -0.7 -1.5 0.1 5.1 13.0 5.2
Paises en desarrollo 8.5 7.1 -4.2 -3.2 2.2 -0.3

Africa 9.3 10.3 -9.0 -10.1 -0.3 -5.2
Asia 10.2 4.1 -0.2 6.4 6.7 6.3
Oriente Medio 9.4 16.8 5.9 -2.8 -6.3 -11.4
América Latina 9.3 2.6 -17.7 -22.2 2.9 -1.3

Relación de intercambio
Paises industrializados -6.4 -1.2 2.7 2.3 1.1 1.8
Paises en desarrollo 16.7 3.0 -1.2 -3.9 1.2 -2.2

Africa 15.2 2.3 -4.8 -3.3 2.4 -3.0
Asia -1.8 -4.7 -0.8 -0.6 1.1 -1.2
Oriente Medio 41.3 14.0 2.2 -8.8 -3.5
América Latina 7.0 -4.4 -5.8 -2.8 4.0 -3.0

Coeficiente del servicio de la deuda a/
Paises importadores de
capital 17.1 20.5 23.6 22.0 22.9 24.1

Africa 13.6 15.5 19.6 22.8 24.8 27.0
Asia 8.2 9.5 11.2 10.8 11.8 12.3
Paises de Oriente
Medio no exporta-
dores de petróleo 16.3 18.1 18.6 20.1 22.9 25.8
América Latina 33.3 41.1 49.6 43.0 42.4 44.1

Nota: La lista de los "paises industrializados" figura en la Nota
Explicativa.

a/ Pagos (intereses, amortización o ambas cosas) como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios.

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril 1986.
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La situación de la deuda de los países en desarrollo, que empeoró en 1985 al vencer

el plazo de reembolso anteriormente renegociado, podría volver a deteriorarse debido a la

atonía del comercio mundial y al aumento de la presión política en favor del proteccionis-

mo. Se calcula que el servicio de la deuda de los países en desarrollo endeudados repre-

sentó alrededor del 24 por ciento de sus ingresos de exportación de bienes y servicios en

1985. Sin embargo, el problema de la deuda debería mitigarse un poco al seguir bajando

los tipos de interés y debido a las medidas adoptadas recientemente para reducir el valor

del dólar EE.UU., en el que están expresadas la mayor parte de las deudas. Si la deprecia-

ción del dólar conduce a corrientes comerciales más equilibradas, podrían reducirse las

presiones proteccionistas especialmente intensas en los últimos meses. Sin embargo, en

este caso se trata más de evitar nuevas medidas proteccionistas que de suprimir las ya

existentes.

Empleo

El aumento del empleo en los países industrializados durante los primeros años

del decenio de 1980 fue del 0,5 por ciento por ario, es decir alrededor de la cuarta par-

te del promedio de los arios setenta. El empleo creció mucho más lentamente en los Estados

Unidos y el Japón y disminuyó de hecho en Europa occidental. El desempleo alcanzó un pro-

medio del 8,8 por ciento en Europa occidental, es decir unas 2,5 veces más que en el de-

cenio de 1970. En 1985, el empleo total en los países industrializados aumentó un 1,4 por

ciento, mejorando la situación de manera apreciable en casi todos los países, salvo unos

pocos.

Se dispone de pocos datos precisos sobre los países en desarrollo, pero, con excep-

ción de Asia, el empleo creció más lentamente que la fuerza de trabajo. Por ejemplo, en

siete países latinoamericanos sobre los que se dispone de información, el desempleo urbano

aumentó en más del 50 por ciento entre 1974-75 y 1983-84.

2. REPERCUSIONES DE LA COYUNTURA ECONOMICA EN LA AGRICULTURA

Factores de la demanda

La recesión económica mundial de 1980-83, y sus secuelas, frenaron el aumento del

empleo y los ingresos, trastornó las corrientes comerciales, redujo los precios de los mer-

cados mundiales, y agravó los problemas de servicio de la deuda. Esta situación perjudicó

fuertemente a la demanda de productos alimentarios y agrícolas. En algunos casos, las

escaseces de divisas determinaron una reducción de los suministros alimentarios por habi-

tante, lo cual provocó una presión al alza en los precios al consumidor. En otros casos,

se redujo el consumo, debido a una situación de amplio y generalizado incremento del desem-

pleo y reducción de los ingresos.

En algunos países, principalmente de Asia, se mantuvo o mejoró el aumento de los

ingresos per cápita, se mantuvo relativamente sólido el crecimiento del comercio, se con-

tinuó atendiendo con relativa holgura al servicio de la deuda, y se frenó la inflación

de los precios al consumidor, con el resultado de que se fortaleció la demanda de produc-

tos alimentarios y agrícolas. En algunos países, sin embargo, y en todas las regiones en

desarrollo, salvo en las de Asia, el cuatrienio de 1981-84 se caracterizó por la disminu-

ción de los ingresos per cápita, importantes distorsiones en las modalidades comerciales

empeoramiento de los problemas de servicio de la deuda, y elevada o creciente inflación d

los precios nacionales. En estos países, la demanda de productos alimentarios y agrícolas

fue débil y, en muchos casos, disminuyó el consumo per cápita.
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En los países desarrollados, el incremento de los ingresos per cápita siguió siendo

en general positivo, aunque procedió a ritmo históricamente modesto. Los modelos comercia-

les fueron trastornándose cada vez más y empezó a agravarse el problema del desempleo.

En varios países de Europa oriental se observaron escaseces de suministros alimentarios e

incrementos de los precios al consumidor, aunque en general, los suministros eran abundan-

tes y las tasas de inflación más bajas que en las economías de mercado desarrolladas.

En algunos casos, sobre todo en América Latina, incluso donde los aumentos de los

precios alimentarios no constituyeron la causa principal de inflación, los incrementos

de los sueldos se han mantenido a la zaga con respecto a los de los precios alimentarios.

También las restricciones presupuestarias forzaron a muchos gobiernos a reducir o eliminar

las subvenciones al sector alimentario y otros programas de intervención nutricional.

Las necesidades de alimentos básicos aumentaron con mayor rapidez que la demanda

efectiva en muchos países en desarrollo. Esta situación se registró sobre todo en gran

parte de Africa, donde el ritmo medio de crecimiento demográfico del 3,2 por ciento al

año, que era ya el más elevado de las regiones en desarrollo, 'continuó acelerándose.

El volumen y la estructura de la demanda de alimentos quedaron también afectados

por las elevadas tasas de urbanización. Se estimó que la tasa media de crecimiento de la

población urbana de países en desarrollo era casi el triple de la tasa correspondiente a

los países desarrollados (3,8 por ciento frente a 1,3 por ciento). Entre las regiones en

desarrollo, Africa era la región cuya tasa de crecimiento urbano era más elevada: más del

5 por ciento al año, frente a menos de 3-4 por ciento al año en otras regiones. La varia-

ción de la estructura de la demanda de alimentos debida al rápido crecimiento urbano de-

terminó el aumento de la demanda de alimentos importados.

Factores de la oferta

La situación económica y financiera tuvo efectos más inmediatos y directos en la

demanda de productos agrícolas que en la oferta. Al frenarse el ritmo de crecimiento del

consumo de productos agrícolas se acumularon enseguida grandes excedentes en los países

exportadores, que produjeron una depresión de los precios en los mercados internacionales

y redujeron los ingresos de exportación. Bajando los precios disminuyeron los ingresos

agrícolas, en particular, en los países donde los precios al productor dependen en gran

medida de la situación del mercado. En cambio, la evolución de los precios de los insumos

agrícolas fueron más favorables después que hubieron pasado los efectos del aumento de los

precios del petróleo en 1979-80.

Esta tenaza del precio-costo en la que se ha visto comprimido el sector agrícola

hasta el año 1980 se originó, pues, más bien de la debilidad de los precios de producción

que de la subida de los precios de los insumos. La excepción más importante ha sido el costo

de los créditos, que ha producido graves consecuencias en el sector agrícola de los países

desarrollados donde las elevadas tasas de interés arrastraron a la bancarrota a numerosos

agricultores que estaban excesivamente comprometidos, y pusieron en peligro la solvencia

de organismos de financiación agrícola, particularmente de los Estados Unidos. Esta situa-

ción se reflejó en la disminución de los valores de las tierras, siendo los Estados Unidos

donde se registraron las mayores bajas desde los años 30.

En los países en desarrollo, otros factores importantes que afectaron negativamente

a los suministros agrícolas fueron las limitaciones en materia de divisas y los programas

de reajuste económico, que contribuyeron a limitar la importación de insumos esenciales,

tales como fertilizantes. Por otra parte, se recortaron los gastos públicos en el sector

de la agricultura, entre ellos las subvenciones para insumos, y se redujeron o retardaron
las inversiones.
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Precios y comercio agrícolas

La debilidad de la demanda durante el período 1980-84 contribuyó a reducir fuerte-

mente los precios de los productos agrícolas. Dicha reducción comenzó hacia el final de

1980, hasta el punto que, para 1982, los precios de los productos agrícolas, en términos

reales, habían llegado a niveles sumamente bajos. Aunque los precios se recuperaron mo-

deradamente en 1983, la recuperación duró poco, y en enero de 1986 el índice del Fondo

Monetario Internacional (FMI) para todos los productos (1980=100) era tan sólo de 77,5.

La debilitación de la demanda de productos agrícolas se debió en gran parte a los

efectos de la recesión en los ingresos; pero esta situación fue más pronunciada en los

países de Africa y de América Latina, donde los ingresos per cápita se redujeron en mayor

medida y pequerba variaciones en los ingresos dieron lugar a grandes cambios en el con-

sumo. Puede explicarse también, en parte, porque las tasas de interés eran más elevadas,

e indujeron a los consumidores a alterar sus programas de gastos. Por otra parte, la re-

cuperación económica arrancó en sectores que requieren poco o ningún insumo de materias

primas, como son los sectores de la electrónica y los servicios.

Los precios de los productos alimentarios quedaron más gravemente afectados que los

de las bebidas y las materias primas agrícolas (Cuadro 1-2; Fig. 1-1). Entre 1980 y 1982,

los índices de precios en dólares para alimentos, bebidas y materias primas disminuyeron

en cerca del 20 por ciento. Los precios se reforzaron en los dos arios siguientes aunque,

con excepción de las bebidas, se mantuvieron muy por debajo de los niveles de los primeros

años ochenta. Desde el segundo semestre de 1984 se ha registrado una fuerte debilitación

de los precios de los productos básicos, lo cual se ha debido sobre todo a la abundancia de

suministros de productos agrícolas en los mercados mundiales y a la depresión constante de

la demanda en las principales zonas importadoras de alimentos.

En los países en desarrollo en conjunto, el valor en dólares de las exportaciones

agrícolas disminuyeron a un ritmo del 1,2 por ciento al año durante el período 1980-84,

después de haber crecido a una tasa de más del 7 por ciento al ario en los arios setenta.

La situación en cuanto a las exportaciones agrícolas de estos países, excepto el Cercano

Oriente, fue peor que la de las exportaciones mundiales, ya que registraron incrementos,

en valor, que fueron menores en los arios de crecimiento, y descensos mayores en los arios

de depresión. La estructura regional de las exportaciones agrícolas fue análoga a la del

comercio mundial: entre 1980 y 1984, el valor de las exportaciones agrícolas apenas aumentó

en el Lejano Oriente (0,4 por ciento); en cambio, en Africa disminuyó el 5 por ciento al

ario. En las demás regiones los ingresos de exportaciones agrícolas disminuyeron ligeramente

durante el período 1980-84.

La reducción global de los ingresos de exportación en el sector agrícola se registró

en un marco general de depresión de la demanda y relativamente amplias fluctuaciones de

la oferta. La respuesta de los precios a tales variaciones de la situación de la demanda

y la oferta produjo amplias variaciones en las relaciones de intercambio agrícola. Otros

factores que intervinieron fueron la subida del dólar de los Estados Unidos, lo cual ha

contribuido a reducir los precios en dólares de los productos básicos y a desacelerar

la inflación en los países industriales.

Como resultado, estos factores produjeron un estancamiento o deterioro del poder

adquisitivo de las exportaciones agrícolas de paises en desarrollo durante el período

1980-83, al cual ha seguido un cierto mejoramiento en 1984. Aunque el índice de los pre-

cios en dólares, de sus importaciones de productos manufacturados y de petróleo crudo,

disminuyó el 13 por ciento durante 1980-83, esta disminución se compensó con creces con la

reducción del 18 por ciento del valor unitario de sus importaciones de productos agrícolas.
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Nota: Para el cálculo de los precios se han tenido en cuenta 39 series de
precios de 34 productos básicos.

Fuente: FMI, Estadísticas financieras internacionales, mayo de 1986.

Desde el punto de vista regional, en el período 1980-83 se registró un fuerte empeo-

ramiento en la relación de intercambio en las exportaciones agrícolas de Africa y, en menor

medida, en las del Lejano Oriente; hubo en cambio un mejoramiento en América Latina, aunque

se debió en gran medida a un sensible incremento del volumen de las exportaciones agrícolas

en uno de los años, 1983. El mejoramiento en el Cercano Oriente se debió principalmente

al aumento de las exportaciones de algodón. En 1984, sin embargo, se observó un notable

mejoramiento en todas las regiones, es decir que, a excepción de Africa, mejoró en todas

ellas la relación de intercambio en el período de 1980-84 (Cuadro 1-3). Pero esta mejora

no se debió al aumento de los precios de exportación de productos agrícolas, sino a la

disminución de los precios de importación y, en algunos casos, al aumento de los volúmenes

de exportación. No obstante, para 1984, las relaciones de intercambio de productos agríco-

las, de Africa y el Cercano Oriente, eran todavía inferiores a sus niveles de mediados de los

años setenta, que para Africa fueron de hasta el 23 por ciento más bajas (véase Cuadro 1-20

para los últimos datos disponibles).

Importaciones de alimentos

El principal factor externo que afectó a la oferta de alimentos en los primeros años

ochenta, fue la crisis económica mundial que forzó a muchos países a limitar sus importa-

ciones, incluso de bienes esenciales como los alimentos. Durante los arios setenta, las

importaciones de alimentos se incrementaron en todas las regiones en desarrollo en propor-

ciones muy superiores al incremento demográfico. Las importaciones de alimentos por habi-

tante aumentaron en más del 3 por ciento al año en el Lejano Oriente, el 7 por ciento en

Africa, y el 8-11 por ciento en el Cercano Oriente y América Latina (Cuadro 1-4).

CUADRO 1-2, INDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DISTINTOS
DEL PETROLEO, 1982-85

Productos básicos distintos
del petróleo

1982 1983 1984 1985

1980=100 (dólares EE.UU.)

Todos los productos básicos

distintos del petróleo 80.0 85.2 86.6 75.9

Alimentos 82.1 89.3 88.6 74.9

Bebidas 79.6 86.1 100.0 88.3

Materias primas agrícolas 81.1 83.6 87.8 77.3
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11 Trigo, duro de invierno N°. 2, proterna ordinaria, f.o.b., Golfo, EE.UU.
2J Maiz, amarillo N°. 2, f.o.b., Golfo, EE.UU.
31 Arroz, elaborado - blanco tailandés, 5% quebrado, f.o.b., Bangkok.
4/ Bananos, N.Y., f.o.b., verde, 1a clase, América Central y del Sur.

Azticar en bruto, precio diario C.I.A.,f.o.b. y estibado en puertos del Caribe, a granel.
W Café, verde, precio compuesto, Convenio Internacional del Café de 1976.

Té, Bolsa de Londres, media ponderada, té de todas las procedencias.
Algodón, fibra, territorio de Memphis, MI - 3/32.

Fuente: FAO, Dirección de Estadística
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CUADRO 1-3. TASAS ANUALES DE VARIACION DE LA RELACION DE INTER-
CAMBIO DE RENTA ENTRE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
Y LAS MANUFACTURAS Y EL PETROLEO CRUDO, 1971-80 Y
1980-84

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica y Dirección de Análisis de
Políticas.

CUADRO 1-4. TASAS ANUALES DE VARIAC ION DEL VOLUMEN DE LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PER CAPITA,
1971-80 Y 1980-84

Fuente: FAO, Dirección de Análisis de Políticas.

1971-80 1980-84

Economías de mercado en desarrollo 1.5 3.9

Africa -0.5 -0.3

Lejano Oriente 3.4 4.8

América Latina 2.4 4.9

Cercano Oriente -6.1 8.2

Economías de planificación
centralizada de Asia -3.9 6.9

Total de paises en desarrollo 1.2 4.4

Economías de mercado desarrolladas 2.0 1.4

América del Norte 2.1 2.2

Oceanía -1.9 -0.5

Europa occidental 2.8 1.8

Europa oriental y la URSS -4.1 -1.6

Total de paises desarrollados 1.4 1.1

1971-80 1980-84

Economías de mercado en desarrollo 7.2 0.6

Africa 7.1 0.5
Lejano Oriente 3.2 0.2
América Latina 8.1 -6.4
Cercano Oriente 10.8 5.8

Economías de planificación
centralizada de Asia 6.0 -4.5

Total de paises en desarrollo 7.2 0.4

Economías de mercado desarrolladas 1.4 0.7

América del Norte -1.1 1.1

Oceanía 1.1 8.1

Europa occidental 2.0 0.2
Europa oriental y la URSS 6.9

Total de paises desarrollados 2.3 0.4
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En muchos países, este recurso en medida considerable, a las importaciones, incluida

la ayuda alimentaria, había contribuido de modo notable a mejorar los niveles de nutrición,

aunque a algún costo. Por lo que respecta a Africa, las importaciones de alimentos en los

primeros arios setenta representaron cerca del 6 por ciento de los aportes calóricos tota-

les, incluidos los piensos. Diez años más tarde la proporción había aumentado a casi el

13 por ciento. Aumentos análogos tuvieron lugar en América Latina (del 8 al 15 por ciento

del total) y en el Lejano Oriente (del 12 al 23 por ciento). También aumentó en el Lejano

Oriente, aunque en menor medida (del 5 al 7 por ciento) la contribución de las importaciones

al aporte calórico total.

Los primeros años ochenta marcaron la terminación de este período de expansión de las

importaciones de alimentos. En América Latina, el volumen de importaciones de alimentos por

habitante disminuyó de hecho en más del 6 por ciento al año entre 1980 y 1984 y entre el

4 y 5 por ciento al año en las economías de planificación centralizada de Asia. En todas

las demás regiones en desarrollo, salvo el Cercano Oriente, el icremento de las importacio-

nes de alimentos fue muy inferior al de sus crecimientos demográficos. En el Cercano

Oriente, el volumen de las importaciones de alimentos por habitante aumentaron a razón

de aproximadamente el 4 por ciento al año durante 1980-83, es decir, menos de un tercio

de la tasa media de incremento de los años setenta.

Gran parte de los cambios generales antes mencionados se debió a unos pocos impor-

tantes países importadores, de elevados ingresos, de cada región. No obstante, tanto

los países de elevados como de bajos ingresos redujeron el incremento de sus importaciones

de alimentos.

En varios casos, principalmente en Asia, la reducción de las importaciones de alimen-

tos fue posible gracias al mejoramiento de la producción interna de alimentos. Sin embargo,

en el período 1980-84, fueron raros los casos en que la deficiencia de producción fuera

compensada suficientemente con incrementos de importaciones de alimentos.

La considerable reducción de las importaciones de alimentos no produjo gran alivio

financiero durante los primeros arios ochenta, porque tampoco aumentaron los ingresos de

exportación. Las importaciones de alimentos siguieron, pues, contribuyendo todavía en

gran parte y, a veces, deforma creciente, a la situación de los ingresos de divisas. En

Africa, por ejemplo, el valor de las importaciones de alimentos en 1982-83 representó

alrededor del 16 por ciento del total de los ingresos de exportación, frente al 14 por

ciento en 1972-73. 1/ En el Cercano Oriente, también aumentó, del 8 al 11 por ciento,

la relación del valor de las importaciones de alimentos con respecto al total de las

exportaciones, en América Latina se mantuvo bastante estable en torno al 10 por ciento.

Tan sólo en el Lejano Oriente, donde la situación mejoró debido al incremento de los

ingresos de exportación y el mejoramiento de los rendimientos de producción, se redujo la

dependencia de las importaciones de alimentos.

1/ En las importaciones de alimentos se incluye la ayuda alimentaria. El costo efectivo

de las importaciones de alimentos para el país importador depende de la cantidad de

ayuda alimentaria recibida y de las condiciones de favor en que la haya obtenido.



RECUADRO 1-1

NUEVO PROGRAMA SUSTANCIAL DE ACCION (NPSA) PARA EL DECENIO DE 1980

EN FAVOR DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS:

SITUACION A MITAD DE DECENIO

El NPSA, que fue creado por la UNCTAD

en 1979 y adoptado por la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre los Países Menos

Adelantados (paises MA), en septiembre de

1981, se estableció para abordar con deci-

sión problemas de desarrollo a largo plazo

de los países MA en cuatro sectores princi-

pales: cambios estructurales, necesidades

sociales, inversiones de transformación y

ayuda de urgencia. Se convocó una reunión

especial en Ginebra, del 30 de septiembre

al 11 de octubre de 1985, para examinar los

progresos realizados en estos sectores des-

de que se adoptó el Programa. Representan-

tes de 102 paises miembros de la UNCTAD y

numerosas organizaciones y organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales exami-

naron las situaciones socioeconómicas de

los países MA, así como los factores in-

ternos y externos que las condicionaban.

Al analizar el NPSA por países, se

llegó a la conclusión de que la alimenta-

ción y la agricultura eran los sectores

más críticos, pues no sólo el incremento

de la producción agrícola de los países

MA (2,4 por ciento durante 1980-85) había

disminuido muy por debajo del objetivo del

4 por ciento al año establecido por el

NPSA para los años ochenta, sino que la

producción de alimentos por habitante

había disminuido de hecho en casi el 0,5

por ciento al año. Solamente siete de los

36 países MA registraron incrementos posi-

tivos en la producción de alimentos por

habitante. El análisis reveló la necesidad

de introducir estrategias alimentarias

coordinadas y bien orientadas, sobre todo

con miras a: fomentar la creación de coo-

perativas, aplicar políticas de precios

apropiadas para los insumos agrícolas,

y adoptar medidas para asegurar la plena

participación de la población rural, en

particular de las mujeres. Se instó a

los donantes a que formularan promesas más

en firme de ayuda técnica, financiera y

alimentaria, que pudieran ser integradas en

los planes de desarrollo agrícolas y alimen-
tar io.

Otro sector objeto de particular aten-

ción fue el desarrollo de recursos humanos,

a través de medidas concretas, educativas y

de capacitación, sanitarias, nutricionales

y demográficas.

El análisis concluyó exhortando a

emprender una movilización masiva de recur-

sos nacionales e internacionales para llevar

a cabo estas actividades. A fin de movilizar

los recursos nacionales y asegurar su utili-

zación eficaz, se instó a los paises MA a

que continuaran creando un marco de políticas

apropiado, incluidas las políticas de precios,

la reforma institucional, la racionalización

del gasto público y el mejoramiento de la

gestión del sector público. Se les instó

también a que adoptaran medidas para que

se realizaran economías en los países y se

reforzaran sus instituciones financieras y

de planificación.

En la reunión se reconoció la nece-

sidad de incrementar sustancialmente las

transferencias de recursos financieros del

exterior y de adoptar modalidades más gene-

rosas de asistencia. El NPSA consideró que,

para 1985, debería duplicarse la cuantía de

la ayuda al desarrollo proporcionada a países

MA, con respecto a las transferencias anuales

efectuadas durante el período de 1976-80.

Sin embargo, todo parece indicar que en 1985

la cuantía de la asistencia prestada efecti-

vamente habla sido considerablemente infe-

rior al objetivo previsto. No obstante, un

número considerable de donantes que en 1981

había aceptado o bien proporcionar ayuda

equivalente al 0,15 por ciento del PNB o

bien duplicar la cuantía de su asistencia a

los países MA, habían cumplido totalmente,

o casi, dichas promesas.

Aunque en general la mayoría de los

países donantes proporcionaron más ayuda



en forma de concesiones en condiciones

flexibles, no se habían hecho progresos

desde 1981 en cuanto a ayuda no condicio-

nada. Es más, queda aún margen para una

mayor participación de los donantes en

la financiación de gastos en moneda local

y de gastos ordinarios.

La deuda exterior de países MA au-

mentó a 35 000 millones de dólares en 1983

y en el análisis se observó con satisfac-

ción la cancelación de la deuda oficial de

países HA por algunos países donantes. Se

instó a los acreedores a que, cuando rees-

tipularan nuevos calendarios de devolución

de la deuda con países MA, tuvieran debi-

damente en cuenta los esfuerzos de reajus-

te de dichos paises.
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En el examen se acogió con satisfac-

ción la decisión de la CEE de establecer

un sistema análogo al STABEX (Sistema de

Estabilización de los Ingresos de Expor-

tación) para los nueve países MA no consi-

derados en la Tercera Convención de Lomé,

y de añadir el yute en bruto a la lista

de los 48 productos agrícolas regulados

por el sistema STABEX. Si bien se recono-

cían los numerosos esfuerzos realizados

por varios paises desarrollados por mejo-

rar el acceso de las exportaciones de

paises HA a sus mercados, en el examen

del NPSA se invitaba a los paises impor-

tadores desarrollados a esforzarse más

por estabilizar los ingresos de exporta-

ción de los paises MA.

Tendencias y modalidades de producción alimentaria y agrícola en el período 980-85

La producción mundial de alimentos durante la primera mitad de los años ochenta

aumentó al mismo ritmo que durante los años setenta (Cuadro 1-5). Pero este aumento se

debió en gran parte a la elevada tasa de crecimiento registrada en las economías de pla-

nificación centralizada de Asia, principalmente en China, que fue la fuente principal

de incremento de la producción mundial de productos no alimentarios.

En 1980-85, el incremento del 2,7 por ciento de la producción de alimentos, en

las economías de mercado desarrolladas, fue muy inferior al promedio de 1971-80, pues

representó un nivel apenas superior al incremento demográfico (2,4 por ciento). Sin

embargo, Africa, América Latina y el Cercano Oriente registraron todos ellos en el perío-

do 1980-85 tasas de incremento de la producción de alimentos inferiores a la del crecimien-

to demográfico. La grata excepción fue el Lejano Oriente, que continuó aumentando la tasa

de crecimiento de su producción de alimentos considerablemente por encima de la de su

crecimiento demográfico.

Motivo de gran preocupación es la reducción de la tasa de crecimiento de la pro-

ducción de Africa, donde es necesario mejorarla urgentemente. En numerosos países como

Nigeria, Camerón y Tanzanía, la producción total de alimentos se estancó e incluso dis-

minuyó durante los primeros años ochenta. Es más, la tasa de crecimiento se redujo a la

mitad en el Cercano Oriente, quedando particularmente afectado el Sudán; dicha tasa dis-

minuyó considerablemente en América Latina, donde el aumento de la producción de alimen-

tos por habitante fue negativo en México, Venezuela, Colombia, Chile y Bolivia. La pro-

ducción de cultivos no alimentarios quedó también inmovilizada en los principales países

exportadores, tales como Brasil, Colombia y Chile. Esta situación se debió en parte a

las consecuencias de algunas catástrofes naturales particularmente graves, pero también

a las dificultades económicas que padecieron en los primeros arios ochenta.
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CUADRO 1-5. TASAS ANUALES DE VARIACION DE LOS NUMEROS INDICES FAO DE LA PRODUCCION NETA

DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y DE LA PRODUCCION BRUTA DE
CULTIVOS, 1971-80 Y 1980-85

Las economías de mercado desarrolladas experimentaron una fuerte disminución del

crecimiento de la producción de alimentos en los arios ochenta, lo cual se debió prin-

cipalmente a las políticas agrícolas de los Estados Unidos, que limitaron la producción

para reducir la acumulación de excedentes. También las condiciones atmosféricas adversas

contribuyeron a esta reducción, sobre todo en 1983. Por otra parte, Europa Oriental y la

URSS aumentaron considerablemente su producción de alimentos durante los primeros años

ochenta.

1971-80 1980-85 1971-80 1980-85 1971-80 1980-85

Economías de mercado en desarrollo 3.2 2.7 0.8 2.5 2.7 3.0

Africa 2.0 2.4 - 3.0 1.3 2.4

Lejano Oriente 3.5 3.6 2.1 3.0 3.2 3.4

América Latina 3.7 2.1 0.6 2.0 3.0 2.9

Cercano Oriente 3.4 1.8 -0.4 2.2 2.9 1.8

Economías de planificación
centralizada de Asia 3.2 5.4 2.6 13.0 3.3 5.6

Total de paises en desarrollo 3.2 3.5 1.2 5.4 2.9 3.6

Economías de mercado desarrolladas 2.1 1.4 0.1 -0.1 1.7 1.7

América del Norte 2.9 -0.9 0.4 -1.3
'

3.1 1.1

Oceanía 2.8 4.1 -1.4 3.0 3.4 8.3

Europa occidental 1.7 1.4 2.1 4.3 1.0 1.8

Europa oriental y la URSS 1.5 2.7 0.7 0.0 0.9 3.3

Total de paises desarrollados 1.9 1.8 0.4 0.0 1.4 2.2

Total mundial 2.4 2.5 0.8 3.0 2.1 3.0

Paises de bajos ingresos con un PNB
per capita de hasta 400 dólares
(1983) 2.8 4.4 1.5 9.4 2.6 4.6

Paises en desarrollo distintos
de los de bajos ingresos 3.6 2.3 1.0 1.8 3.2 2.3

Paises menos adelantados 2.4 2.3 -1.4 5.4 1.6 2.6

Paises en desarrollo exportadores
de petróleo 3.2 2.7 1.0 3.2 2.7 2.0

Paises en desarrollo no
exportadores de petróleo 3.2 3.6 1.2 5.5 2.9 3.8

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica.

Alimentos Productos no Cultivos

alimentarios



- 24-

Las variaciones anuales en la producción de alimentos se mantuvieron dentro de la

gama del 1-2 por ciento en los países en desarrollo a lo largo de los arios setenta y los

comienzos de los ochenta. La producción de alimentos fue en general más estable en Africa

y América Latina que en el Lejano y el Cercano Oriente. La inestabilidad de los cultivos

no alimentarios fue más marcada que la de los cultivos alimentarios, alrededor del 5 por

ciento, aunque en el caso de América Latina superó incluso el 12 por ciento. Tanto para

los cultivos alimentarios como los no alimentarios, las fluctuaciones de la producción

en los países en desarrollo tendieron a moderarse durante los primeros años ochenta, sobre

todo en los países en desarrollo más pobres.

En cambio, la producción de cultivos en los países industrializados fue más ines-

table: el 4 por ciento durante los arios setenta y el 10 por ciento durante los primeros

arios ochenta. La mayor inestabilidad se registró en la producción de Europa Occidental,

pero más adn en América del Norte. El hecho de que en los países industrializados se re-

gistrara la mayor inestabilidad refleja en general su mayor control de los suministros,

mediante las intervenciones de política. En cambio, en la mayoría de los países en desa-

rrollo donde gran parte de la población vive a niveles casi de subsistencia, fluctuaciones

incluso pequeñas de la producción pueden acarrearles efectos devastadores. En consecuencia,

se tiene más confianza en los cultivos que dan rendimientos estables, aunque sean bajos.

El hecho de que se registrara mayor estabilidad en la producción de muchos paises donde

ésta se hallaba estancada, hace pensar más bien en tendencias de deterioro seculares.

No se registraron mayores cambios en cuanto a la composición por productos de la

producción agrícola mundial durante el pasado decenio. No obstante, sí hubo algunos cambios

en el plano regional, como consecuencia de la variación, la demanda hacia productos gana-

deros y a una alimentación más intensiva del ganado.

En todas las regiones y grupos de ingresos, la proporción de los cereales con res-

pecto a la producción total se mantuvo casi invariada entre 1971-73 y 1981-82: alrededor

del 34 por ciento en los paises en desarrollo en conjunto, y el 24 por ciento en las

economías de mercado desarrolladas. En cambio, aumentaron las proporciones relativas a

la producción ganadera y de productos oleaginosos mientras que disminuyeron las de raíces

y tubérculos, legumbres y otros cultivos. En los países en desarrollo en conjunto, la

producción ganadera en 1982-84, representó el 24 por ciento del total, frente al 22

por ciento diez arios antes.

Factores de producción y otros insumos

Existe gran diversidad regional en cuanto a disponibilidad de tierras por trabaja-

dor agrícola y en cuanto a uso de fertilizantes y riego. Los mejoramientos recientes en

producción agrícola a nivel regional se debieron más al aumento de la productividad de

las tierras que a la ampliación de las superficies cultivadas.

En la mayoría de los países en desarrollo, la fuerza laboral agrícola está aumen-

tando a ritmo más rápido que el de la utilización de las tierras. Por consiguiente, está

disminuyendo la proporción de la superficie cultivable por trabajador agrícola, salvo en

América Latina, donde la integración de tierras para cultivo se está realizando a un

ritmo elevado y en cambio la fuerza laboral agrícola está aumentando lentamente. En los

países desarrollados, la fuerza laboral agrícola está disminuyendo de hecho.

La proporción de tierras cultivables irrigadas aumentó de 1971-73 a 1980-82,

solamente a un ritmo del 1,5 por ciento en el Cercano Oriente, donde la preocupación

mayor es la rehabilitación de "viejos" planes. En cambio, el aumento fue de hasta el

18 por ciento en el Lejano Oriente y el 21 por ciento en Africa (Cuadro 1-6). Sin embar-

go, en Africa, la superficie regada es del 2 por ciento frente a más del 25 por ciento

en el Lejano Oriente.
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El riego está aumentando muy rápidamente en los países desarrollados, sobre todo

en Europa oriental y la URSS. Además, la expansión de este sector en Europa oriental

(21 por ciento) durante los años setenta fue tan elevada como en cualquiera de las regio-

nes en desarrollo, posiblemente a raíz de las políticas de apoyo a la agricultura

adoptadas en general en esa región.

En lo referente al consumo de fertilizantes durante los arios setenta, se registra-

ron incrementos de gran mangnitud, aunque desiguales según las regiones (Cuadro 1-7).

La utilización de fertilizantes en China aumentó a razón de más del 12 por ciento al año,

y para los primeros años ochenta el consumo había alcanzado 145 kg/ha, es decir, más

del cuádruple de los 33 kg/ha consumidos por las economías de mercado en desarrollo en

conjunto. Por otra parte, en Africa, donde el consumo de fertilizantes se ha estancado

se registró un promedio de 9 kg/ha durante el período 1980-82 (véase Cuadro 1-6).

En todas las regiones excepto el Cercano Oriente, durante los primeros arios ochenta

empeoró sensiblemente el incremento del consumo de fertilizantes. En Africa, el consumo,

dejó de aumentar, mientras que en América Latina disminuyó de hecho en casi el 8 por ciento

al año.

CUADRO 1-7. TASAS ANUALES DE VARIACION DEL CONSUMO DE
FERTILIZANTES POR REGIONES, 1971-80 Y 1980-83

Tasa de variación anual

1971-80 1980-83

000000000 % "0000000

Economías de mercado en desarrollo
Africa 6.1 -

Lejano Oriente 10.2 6.5
América Latina 9.9 -7.8
Cercano Oriente 11.1 10.4

Economías de planificación
centralizada de Asia 12.4 6.0

Paises en desarrollo 10.9 3.9

Paises desarrollados 3.6 1.3

Fuente: FAO, Dirección de Fomento de Tierras y Aguas.

La disminución del consumo de fertilizantes, en los últimos arios, se debió a las

restricciones impuestas a las importaciones por problemas de pago, reducciones de las

subvenciones para fertilizantes, los precios bajos pagados en el mercado para cultivos

que consumen fertilizantes, o por la sequía. El consumo de fertilizantes quedó gravemen-

te afectado en América del Norte por los programas de reducción de las tierras de culti-

vo en 1982/83, a los cuales se sumaron los efectos de las sequía en el último ario.

Hubo algún incremento en el consumo de fertilizantes en 1983/84 en todas las regio-

nes en desarrollo, excepto América Latina (véase Cuadro 1-16). Es más, en 1983-84 aumen-

taron las importaciones de fertilizantes en las economías de planificación centralizada

de Asia (40 por ciento), en el Cercano Oriente (30 por ciento), Africa (7 por ciento), y



Lejano Oriente (1 por ciento), pero volvió a disminuir en América Latina (15 por ciento).

No obstante, en tres de las regiones, Africa, Cercano Oriente y América Latina, en

1983/84, las importaciones de fertilizantes eran todavía inferiores a los niveles de

1981/82. Esta débil demanda coincidió en un período de disminución de los precios de

exportación de fertilizantes, tras los considerables incrementos de la demanda y los pre-

cios, que tuvieron lugar durante los últimos arios setenta. Sólo en 1984 empezaron a

subir de nuevo los precios de algunos fertilizantes, aunque volvieron a bajar en el

último semestre de 1985 (Figura 1-2).

Figura 1-2 - PRECIOS DE EXPORTACION DE LOS FERTILIZANTES, 1980-85

$ EE. UU /tonelada
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I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I80 81 82 83 84 85 JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND
1984 1985

Urea f.o.b. ,,Sulfato de amonio Superfosfato triple
Europa occidental fo.b. Europa occidental f.o.b. Golfo, EE.UU.

Cloruro de potasio Fosfato diam6nico
f.o.b. Europa occidental f.o.b. Golfo, EE.UU.

Ya para los comienzos de 1980, se manifestaron claramente las dificultades de man-

tener los niveles de importación de todos los insumos agrícolas, incluidos los fertili-

zantes. Se observó una marcada reducción del aumento de las importaciones o incluso

disminuciones en todas las regiones en desarrollo, particularmente en América Latina en

1981-82, y en el Lejano Oriente en 1982. También descendieron las importaciones de insu-

mos a cargo de países africanos, aunque en una proporción menor que en otras regiones y

en cuantías también más bajas.

En las regiones de limitada disponibilidad de tierras cultivables del Cercano

Oriente, de las economías de planificación centralizada de Asia y del Lejano Oriente,

la superficie de tierras cultivables y la utilización de tierras para cultivos permanen-

tes disminuyó, o aumentó lentamente, con respecto al período de mediados de los años

setenta hasta 1982, registrándose una disminución anual del 0,5 por ciento en el Cercano

Oriente y aumentos del 0,1 y 0,4 por ciento en las economías de planificación centraliza-

da de Asia y el Lejano Oriente respectivamente. Los considerables incrementos de produc-
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ción agrícola logrados en Asia en los últimos años se debieron, pues, principalmente,

al mejoramiento de los rendimientos y a una utilización más intensa de_las tierras. Por

ejemplo, la superficie de tierras cultivadas de cereales, cosechadas, aumentó ligera-

mente en más del 2 por ciento entre 1980 y 1981 en el Lejano Oriente, y se mantuvo

prácticamente invariada en las economías de planificación centralizada de Asia. Por

otra parte, el rendimiento por hectárea en las dos regiones aumentó del 11 y el 22

por ciento, respectivamente, durante esos arios.

En las regiones de mayor abundancia de tierras, como América Latina y Africa, el

aumento de la utilización de tierras se realizó a un ritmo anual del 1,6 y el 0,7 por

ciento, respectivamente, desde mediados de los arios setenta a 1982. América Latina

amplió su superficie destinada a los cereales en un 6 por ciento en el período 1979/80

y 1983/84, y los rendimientos medios mejoraron en casi el 13 por ciento. En Africa, la

producción de cereales quedó perjudicada por la reducción de los rendimientos y, con

excepción del año 1982, no se registraron notables incrementos de superficie cosechada.

Estas variaciones en la utilización de insumos, y en la relación "fuerza laboral/

utilización de tierras", determinó importantes cambios en la productividad de la fuerza

laboral en la agricultura. La producción por unidad de fuerza laboral empleada en la

agricultura parece haber mejorado considerablemente en las economías de planificación

centralizada de Asia durante el período 1980-84, con respecto al decenio de los arios

setenta (Cuadro 1-8). Dicho mejoramiento fue el resultado de un marcado aumento de la

producción y la disminución del número de personas empleadas en la agricultura. La

productividad de la fuerza laboral agrícola aumentó también en el Lejano Oriente, gra-

cias a un crecimiento más lento de la fuerza laboral y a un mayor incremento de la pro-

ducción. En cambio, en Africa, donde la fuerza laboral agrícola aumentó a un ritmo casi

el doble que en las demás regiones, la productividad de la fuerza laboral no logró aumen-

tar. El incremento de la productividad laboral disminuyó considerablemente en América

Latina, donde una brusca baja en el aumento de producción contrarrestó con creces el

efecto de la disminución del crecimiento de la fuerza laboral agrícola.

CUADRO 1-8. TASAS ANUALES DE VARIACION DE LA POBLACION Y ESTIMACIONES DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO AGRICOLA, 1971-80 Y 1980-84

Población 3.0 3.1 2.3 2.2 2.5 2.3 2.8 2.7 1.9 1.3

Fuerza laboral
agrícola 1.5 1.5 1.0 0.7 0.6 0.4 0.8 0.8 0.5 -0.6

Producción
agrícola 1.8 1.8 3.4 3.9 3.3 2.0 3.0 1.6 3.1 7.1

Variación con-
siguiente de la
producción por
unidad de fuer-
za laboral
agrícola 0.3 0.3 2.4 3.2 2.7 1.6

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica.

2.2 0.8 2.6 7.7

Africa Lejano América Latina Cercano Economías de
Oriente Oriente planifica-

ción central.
de Asia

1971 1980 1971 1980 1971 1980 1971 1980 1971 1980
a a a a a a a a a a
1980 1984 1980 1984 1980 1984 1980 1984 1980 1984



Total a precios corrientes 4 879
Total a precios constantes 1980 a/ 8 162

COA en condiciones no favorables
Bilaterales
Multilaterales

Total

COA en condiciones de favor
Bilaterales
Multilaterales

Total

Proporción de los COA en condi-
ciones de favor respecto del
total

Proporción de los COA en condi-
ciones de favor respecto de
la AOD total b/

1974-75 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84

250
1 508
1 758

1 918
1 202
3 120

- 29-

Repercusiones en las corrientes de asistencia externa a la agricultura

Compromisos oficiales de asistencia a la agricultura (COA) aumentaron rápidamen-

te, en un 17 por ciento al año en precios corrientes, en el período 1974-75 a 1979-80.

La inflación de los precios fue más rápida en ese periodo, y el valor del dólar disminuyó

con respecto al de otras monedas, de forma que, en dólares de 1980, el aumento medio de

los compromisos fue del 6,4 por ciento (Cuadro 1-9). La tasa de aumento de los COA dismi-

nuyó al 5,1 por ciento al año, a precios corrientes, de 1979-80 a 1982-83, pero en

una situación de apreciación del valor del dólar de los Estados Unidos y una inflación

más lenta, el incremento anual, en dólares constantes, se aceleró al 7 por ciento al año.

No obstante, en los primeros años ochenta se observó un notable endurecimiento de las

condiciones de los COA.

CUADRO 1-9. COMPROMISOS OFICIALES DE ASISTENCIA EXTERNA A LA AGRICULTURA (COA) iSENTID0
AMPLIO), INCLUSIVE LAS DONACIONES A TITULO DE ASISTENCIA TECNICA, PROMEDIOS
MOVILES BIENALES, 1974-75 Y 1979-80 A 1983-84

a/ Deflacionados con arreglo al Indice de las Naciones Unidas
de las exportaciones de manufacturas.

bi Proporción de los compromisos oficiales de asistencia a la
total de la asistencia oficial para el desarrollo en todos

Fuente: OCDE y FAO, Dirección de Análisis de Politices.

millones de dólares

COA totales
Bilaterales 2 168 4 659 4 608 4 931 4 834 4 543
Multilaterales 2 711 5 915 6 875 7 183 7 435 6 835

10 574 11 483 12 114 12 269 11 378
11 129 11 860 13 031 13 633 13 142

216
2 733
2 949

4 443
3 183
7 626

138
3 353
3 491

4 470
3 524
7 994

.0000 OOOOOO OO. OOOOOOO %

170
3 838
4 008

4 762
3 346
8 108

172 236
4 318 3 963
4 490 4 199

4 662 4 307
3 116 2 872
7 778 7 179

de los valores unitarios

agricultura respecto del
los sectores.

64 72 70 67 63 63

12 19 19 20 20 18
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Evaluadas a precios constantes, los COA en condiciones de favor aumentaron en

casi el 20 por ciento al ario durante la segunda mitad de los arios setenta, pero en un

3 por ciento en el período de 1979-80 a 1981-82, y ha descendido a casi el 6 por cien-

to al años posteriormente. En cambio, la tasa anual de incremento de los COA en condi-

ciones comerciales aumentó del 11 por ciento al año en el período desde mediados a

finales de los arios setenta al 15 por ciento desde entonces a 1982-83. Pero también los

COA en condiciones comerciales disminuyeron en un 7 por ciento en 1983-84. Como conse-

cuencia, la proporción de los COA en condiciones de favor, con respecto al total, que

en la segunda mitad de los años setenta había aumentado del 64 al 72 por ciento, volvió

a bajar al 63 por ciento en 1983-84.

El rápido incremento en los COA en condiciones de favor durante la segunda mitad

de los años setenta se debió principalmente al aumento de la parte destinada a la

agricultura de la ayuda oficial al desarrollo en condiciones de favor (AOD) concedida

para todos los sectores: la proporción destinada a la agricultura aumentó del 12 por

ciento a mediados de los años setenta al 20 por ciento para el final de los primeros

años ochenta. Esta proporción ha vuelto a disminuir posteriormente, debido a que, desde

1982, la AOD en condiciones de favor ha disminuido más lentamente que los COA.

Parece notarse una tendencia a canalizar la asistencia en condiciones de favor

hacia los países de bajos ingresos y, por consiguiente, a Africa. Por ejemplo, los

paises menos adelantados (países MA), la mayoría de los cuales son africanos, recibie-

ron menos del 30 por ciento de las asignaciones en condiciones de favor a mediados de

los años setenta, pero aproximadamente un tercio de tales asignaciones en los primeros

arios ochenta. Asimismo, los países que reciben ayuda de la Asociación Internacional de

Fomento (AIF), del Banco Mundial, vieron aumentar del 75 por ciento a más del 80 por

ciento su proporción de las asignaciones en condiciones de favor.

Los donantes y los países beneficiarios han venido dedicando cada vez mayor aten-

ción a la proporción de la ayuda disponible para la financiación de los gastos en mone-

da local y gastos ordinarios y la concedida para las necesidades corrientes de importa-

ción. Para los proyectos agrícolas suelen necesitarse cantidades sustanciales de ambas

formas de ayuda. Normalmente, los gastos en moneda local constituyen una proporción

relativamente elevada de los proyectos de desarrollo agrícola y rural en pequeria escala.

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se destina apro-

ximadamente el 8 por ciento de la ayuda bilateral para la financiación de los gastos en

moneda local y no se tienen datos de las tendencias ascendentes o descendentes de los

últimos años.2/

2/ OCDE, Development Cooperation, informe de 1984, París, nov. de 1984.
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Ayuda en forma de insumos agrícolas

Los compromisos de asistencia exterior para fertilizantes, plaguicidas y semillas

disminuyeron, durante los primeros años ochenta, de 1 015 millones de dólares en 1979-81

a 733 millones de dólares en 1983. Su proporción con respecto al total de los compromi-

sos de asistencia a la agricultura disminuyó del 9 por ciento aproximadamente al 6 por

ciento. 3/

La ayuda en fertilizantes, que ha pasado a ser el mayor componente de ayuda para

insumos, disminuyó sensiblemente. Desde un elevado nivel de casi dos millones de tonela-

das de materias fertilizantes, en 1978/79, la ayuda en fertilizantes se redujo a casi

un millón de toneladas en 1981/82 y 1982/83, lo que representa alrededor del 7-8 por

ciento de las importaciones de fertilizantes por países en desarrollo. En los últimos

años, la ayuda proporcionada a través del Plan Internacional de Suministros de Fertili-

zantes (PIF), de la FAO, ha descendido a solamente el 1-3 por ciento de la ayuda total

en fertilizantes, que ahora se concede casi exclusivamente por conductos bilaterales.

Aunque la ayuda en fertilizantes es pequeña comparada con el consumo o las impor-

taciones mundiales de fertilizantes, asume cada vez mayor importancia en relación con

las necesidades de los países de bajos ingresos más pequeños. Por ejemplo, la reducida

cuantía actual de ayuda en fertilizantes equivale a una octava parte de las necesidades

de importación de fertilizantes de los 50 países más gravemente afectados o menos adelan-

tados, cuya evolución sigue de cerca la FAO. 4/

Préstamos privados externos a la agricultura (sentido amplio) 5/

La importancia y función de las corrientes de ayuda externa privada a la agricul-

tura, en los países en desarrollo, y particularmente su complementariedad con las corrien-

tes de otras fuentes, han constituido objeto de preocupación en el plano nacional e inter-

nacional en los arios ochenta. Se están examinando varios medios y maneras de incrementar

el acceso de los países en desarrollo a las fuentes exteriores de préstamos privados.

La información sobre las corrientes privadas de asistencia a la agricultura tro-

pieza con dificultades por falta de datos suficientes. En los últimos 14 años se ha tra-

tado de estudiar la magnitud de estas corrientes, utilizando datos tomados del Sistema

de Notificación de la Deuda, del Banco Mundial, relativos a 77 países en desarrollo

(Cuadro 1-10).

3/ Véase el estudio FAO: Quinto Informe sobre la Situación del Reajuste Agrícola

Internacional, C85/21, agosto 1985.

Véase FAO, Ayuda en forma de fertilizantes a los países en desarrollo, Comisión de

Fertilizantes, Novena reunión. FERT/85/5, sept. 1984. Se considera países más gra-

vemente afectados a los "más gravemente afectados" por la crisis del petróleo de

1973-74.

Véase nota explicativa en relación con "sentido amplio".
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La tendencia de los préstamos exteriores privados a la agricultura parece seguir

de cerca la tendencia observada para los préstamos privados globales a los países en de-

sarrollo. Los préstamos a la agricultura aumentaron rápidamente en los años setenta, pero

han disminuido desde 1979, sobre todo desde 1981-82. Solamente los préstamos agrícolas

procedentes de esta fuente y destinados a países de Asia y el Pacífico han continuado

aumentando en los últimos arios.

En 1983, los préstamos privados a la agricultura disminuyeron a 556 millones de

dólares frente a 969 millones en 1982 y 2 574 millones en 1981. Por consiguiente, la

proporción de los préstamos privados con respecto al total de préstamos exteriores a

La agricultura llegó solamente al 11 por ciento en 1983 frente al 30 por ciento en 1981

y un promedio del 25 por ciento aproximadamente en los arios setenta.

3. REPERCUSIONES DE LOS FACTORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Las variaciones de población, empleo, ingresos, así como de producción, comercio

y precios alimentarios, han repercutido de forma diversa en el estado nutricional de las

poblaciones de diferentes regiones y grupos de paises (Fig. 1-3). El consumo calórico por

habitante fue un 12 por ciento más elevado en los primeros arios ochenta, con respecto a

doce años antes, en los países desarrollados en conjunto. El componente de productos ani-

males en el total de suministros de energía alimentaria (SEA) aumentó del 7 al 8 por

ciento durante el mismo período (Cuadro 1-11).

CUADRO 1-11. SUMINISTRO DIARIO DE ENERGIA ALIMENTARIA PER CAPITA,
PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO, 1969-71 Y
1981-83

1969-71 1981-83

Horta- Pro- Total Horta- Pro- Total
lizas ductos lizas ductos

anima- anima-
les les

calorías/día

Economías de mercado
desarrolladas 2 220 1 040 3 260 2 290 1 080 3 370

Todos los paises
desarrollados 2 310 970 3 280 2 360 1 030 3 390

Economías de mercado
en desarrollo 1 980 180 2 160 2 140 200 2 340

Africa 2 030 140 2 170 2 080 140 2 220
América Latina 2 100 400 2 500 2 180 460 2 640
Cercano Oriente 2 170 230 2 400 2 580 320 2 900
Lejano Oriente 1 910 110 2 020 2 060 130 2 190

Economías de planifi-
cación centralizada
de Asia 1 990 110 2 100 2 360 170 2 530

Todos los paises en
desarrollo 1 990 150 2 140 2 210 190 2 400

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica.
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Este mejoramiento general del consumo alimentario varió, sin embargo, ampliamente,

según las regiones y a lo largo del tiempo. A nivel regional, el incremento del SEA

desde los primeros años setenta a los primeros años ochenta, fue más espectacular en el

Cercano Oriente, donde la población, los ingresos y las importaciones de alimentos aumen-

taron rápidamente, y en las economías de planificación centralizada de Asia, donde el

crecimiento demográfico estaba disminuyendo y la producción de alimentos aumentando. Pro

es sobre todo la situación en Africa la que requiere mayor atención, en esa región, el con-

sumo de alimentos quedó afectado por dos factores opuestos. Por una parte, ha aumentado

rápidamente el crecimiento demográfico y urbano, creando la necesidad de incrementar con-

siderablemente los suministros alimentarios. Por otra, la demanda efectiva se ha mantenido

baja a causa de la disminución de los ingresos per cápita.

La situación de débil demanda y bajos índices de producción de alimentos o de in-

cremento de las importaciones en la mayoría de los paises en desarrollo, durante el pe-

ríodo 1980-84, hizo disminuir el ritmo de mejoramiento de los SEA en comparación con los

años setenta. En cambio, el sólido mejoramiento de los SEA, alcanzado por las economías

de planificación centralizada de Asia durante los años setenta, volvió a aumentar en los

primeros arios ochenta.

En cuanto a los suministros, tanto el incremento de la producción como de las

importaciones alimentarias de Africa han bajado a niveles inferiores a las tendencias

a largo plazo, con el resultado de que disminuyeron en general los SEA durante los pri-

meros arios ochenta. Ta disminución anuló en gran parte los aumentos que se habían logra-

do, a expensas de una creciente dependencia de las importaciones alimentarias durante

los años setenta. Para 1983, el consumo africano llegaba tan sólo al 93 por ciento de

las necesidades estimadas de calorías, es decir, casi el mismo porcentaje que los prime-

ros arios setenta.

Factores análogos han afectado, aunque en medida diferente, al consumo de alimen-

tos en América Latina. Fuertes descensos en los ingresos per cápita yen las tasas de

crecimiento de la producción de alimentos dieron lugar a un estancamiento general en los

SEA entre 1979-81 y 1981-83. Si bien el consumo de alimentos se mantuvo en general, en los

primeros años ochenta, por encima de las necesidades estimadas, como era de esperar de

una región agrfcolamente tan rica, las escaseces de alimentos comenzaron a aumentar.

El notable mejoramiento en la situación de los suministros alimentarios en las

economías de planificación centralizada de Asia densamente pobladas (fundamentalmente

China) y otros países del Lejano Oriente, ha constituido un importante logro en el con-

texto de la seguridad alimentaria mundial. Mientras los SEA por habitante, en los pri-

meros años setenta, eran un 8-10 por ciento inferiores a las necesidades estimadas en

ambas regiones, doce años más tarde, en el Lejano Oriente, se llegó prácticamente a un

equilibrio entre los suministros y las necesidades. De hecho, en el período 1981-83, en

las economías de planificación centralizada de Asia, los suministros superaban en más

del 10 por ciento las necesidades.

En ambos casos el mejoramiento de los SEA por habitante se ha debido al aumento

considerable de la producción de alimentos y al relativamente bajo crecimiento demográ-

fico. A este respecto, destaca sobre todo el ejemplo chino, aunque los países más

grandes del sur de Asia (India, Bangladesh, Pakistán) también aumentaron y aceleraron

sus tasas de incremento de la producción agrícola.
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Figura 1-3 - TENDENCIAS DE LA PRODUCCION ALIMENTARIA, LA POBLACION,
EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y LOS NIVELES
DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ALIMENTARIA, 1971-84
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A pesar de los volúmenes crecientes de importación de alimentos, Asia ha venido

dependiendo bastante menos que otras regiones de fuentes alimentarias exteriores. En los

primeros años ochenta, la proporción de las importaciones, en los suministros calóricos

totales, era del 4 por ciento en las economías de planificación centralizada de Asia

(2 por ciento doce años antes); y el 7 por ciento en el Lejano Oriente (5 por ciento du-

rante 1969-71).

Tras haber disminuido bruscamente durante los años de crisis alimentaria de media-

dos de los años setenta, la ayuda alimentaria se había estabilizado, durante los últimos

arios setenta, en unos 8,5 - 9 millones de toneladas de cereales al año. Al disminuir los

precios de los cereales en los primeros años ochenta y los años más recientes, la crisis

alimentaria que se estaba creando en Africa, ha suscitado un aumento de la ayuda alimen-

taria de casi 10 millones de toneladas en 1983/84 y 12,5 millones de toneladas en

1984/85.

El volumen de ayuda alimentaria en cereales por habitante ha aumentado en todas

las regiones en desarrollo, salvo el Lejano Oriente (Cuadro 1-12). A raíz de ello, la

ayuda alimentaria ha representado últimamente un porcentaje creciente de las importacio-

nes de cereales de países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), es decir,

del 15-16 por ciento a finales de los años setenta al 18 por ciento en 1983/84 y posible-

mente al 21 por ciento en 1984/85 (Fig. 1-4). No obstante a mediados de los años setenta,

la proporción correspondiente fue del 22 por ciento, de forma que el incremento de la ayuda

alimentaria durante los primeros años ochenta, que se ha concentrado cada vez más en los

PBIDA, se ha mantenido apenas al paso de sus crecientes importaciones de cereales.

CUADRO 1-12. VOLUMEN DE LA AYUDA ALIMENTARIA PER CAPITA EN

CEREALES 1973-76 Y 1981-84

1973-74 1981-82

a a

1975-76 1983-84

Fuente: FAO, Dirección de Productos Básicos y Comercio.

kg/habitante ......

Africa 3.4 6.4

Lejano Oriente 3.3 2.0

América Latina 1.5 2.8

Cercano Oriente 4.9 10.5

Paises de bajos ingresos y con

déficit de alimentos 2.4 2.9

Paises menos adelantados 8.4 9.3

Total 1.7 2.0
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Figura 7-4 - ENVIOS DE AYUDA ALIMENTARIA EN CEREALES Y PRODUCTOS
DISTINTOS DE LOS CEREALES, 1974/75 A 1983/84.

Miles de toneladas

74/75 75/76 76/77 77/78

Productos distintos de los
cereales

Cereales

4. SITUACION ALIMENTARIA Y AGRICOLA EN 1985

Producción

78/79 79/80 80/81 87/82 82/83 83/84

7===2 Porcentaje de las importaciones de
cereales de paises de bajos ingresos
y con déficit de alimentos cubierto con ayuda
alimentaria

En 1985 la producción alimentaria y agropecuaria mundial fue superior en un 1,6

por ciento a la de 1984 (Cuadro 1-13). Esta tasa de aumento sólo representa la tercera

parte de la de 1984, pero confirma la recuperación iniciada ese afío respecto de los

resultados de la producción en 1983.

El crecimiento de la producción agrícola (cultivos) mundial se desaceleró de mane-

ra considerable en 1985 para situarse en un 1,5 por ciento, pero este resultado siguió

al aumento excepcional del 7 por ciento registrado en 1984. La producción pecuaria aumentó

a una tasa análoga (1,7 por ciento), lo que representó una pequeila desaceleración respecto

de 1984.

La producción alimentaria en los países en desarrollo aumentó en 1985 a una tasa

inferior a la de 1984; al ser del 2,5 por ciento aproximadamente, fue inferior al prome-

dio de aumento entre 1980 y 1985, que fue del 3,5 por ciento. Sin embargo, el incremento

del 3,5 por ciento registrado en las economías de mercado en desarrollo fue superior al

de 1984. La desaceleración de la tasa de crecimiento en todos los países en desarrollo

fue consecuencia en gran parte del menor aumento experimentado en los países de planifi-

cación centralizada de Asia, especialmente en China, donde la producción creció mucho

en 1983 y 1984.
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Una característica positiva de la producción alimentaria y agropecuaria en 1985

fue la mejor distribución de los aumentos de la producción entre los países en desarrollo

de economía de mercado. La producción aumentó en 1985 bastante más que en 1984 en el Cercano

y en el Lejano Oriente, mientras que fue casi igual (3 por ciento) en 1984 y 1985 en

América Latina.

Las estadísticas agregadas indican que la producción alimentaria en Africa creció

en 1985 tanto como en 1984; se recogieron cosechas normales o superiores a la media en

la mayor parte de los países y se incrementó la producción pecuaria. El aumento relati-

vamente importante de la producción alimentaria y agropecuaria en 1984 se debió a su

recuperación después de la sequía de 1983, especialmente en Africa meridional y los

países ribererios de Africa occidental, que habían registrado un retroceso superior al

3,5 por ciento. Por consiguiente, el incremento de la producción alimentaria en 1985 se

basó en la recuperación de 1984. También fue reflejo del importante crecimiento de la

producción de los países de Africa meridional, oriental y septentrional y de la zona

saheliana, las cuales habían sido gravemente afectados por la sequía en 1984 y, en

algunos casos, también en 1985.

La situación alimentaria general en los 21 países afectados entonces por la sequía

mejoró mucho en 1985 y volvió a ser normal en muchos de esos países. 6/ Sin embargo,

unos seis paises seguirán necesitando ayuda alimentaria excepcional en 1985/86

(recuadro 1-2).

Las variaciones de la situación alimentaria en los paises desarrollados durante

1985 indicaban lo siguiente:

Una desaceleración de la tasa de recuperación respecto de 1984 en América del

Norte (aunque la tasa de aumento del 5,6 por ciento seguía siendo considerable)

y en Africa meridional;

Un deterioro de las condiciones meteorológicas y, por lo tanto, una disminución

de la producción en Europa occidental después del ario excepcionalmente favora-

ble de 1984; y

Una tasa negativa de crecimiento en Europa oriental y la URSS. Aunque la pro-

ducción agrícola creció a un ritmo acelerado, la pecuaria aumentó más despacio

e incluso gracias a la importación de cantidades considerables de piensos.

6/ Los paises afectados por la sequía son los siguientes: Angola, Botswana,

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malí, Marruecos,

Mauritania, Mozambique, Níger, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudán, Tanzanía, Zambia

y Zimbabwe.



La tasa media de aumento de la producción alimentaria (0,8 por ciento) en los

países desarrollados durante 1985 fue, por consiguiente, muy inferior a la tasa media

a largo plazo del 1,9 por ciento.

En 1985 se recogió una cosecha de cereales sin precedentes de 1 841 millones de

toneladas (incluido el arroz cáscara), superior en un 2,1 por ciento aproximadamente a

la de 1984 (Cuadro 1-14). Sin embargo, la mayor parte de ese aumento se debió a los ce-

reales secundarios, ya que la producción mundial de trigo disminuyó un poco.

Volvieron a registrarse importantes aumentos en los cultivos oleaginosos, especial-

mente el de soja en los Estados Unidos, cuya cosecha fue superior en más del 10 por ciento

a la de 1984, y los aceites tropicales (aceite de palma y aceites con contenido de ácido

láurico). En 1985 la producción de café se recuperó con creces de la disminución regis-

trada en 1984, y los efectos de la sequía que padeció el Brasil más avanzado el ario sólo

afectarána la producción de 1986. La producción mundial de té y de cacao siguió crecien-

do. En efecto, la producción de la mayor parte de los cultivos (con excepción del trigo,

el azúcar, el algodón y posiblemente las raíces y tubérculos) aumentó en 1985.

La tasa de crecimiento de la producción mundial de productos pecuarios en 1985

fue casi igual que en 1984. En el sector lechero de los países desarrollados, la intro-

ducción de cupos de producción de leche por la CEE en 1984-85 redujo los suministros.

Asimismo, en marzo de 1985 se puso fin al programa de diversificación de las inversio-

nes en el sector lechero de los Estados Unidos, y la producción aumentó. También se

incrementó la producción de leche en la URSS, pero se produjo una desaceleración en los

países en desarrollo. Por el contrario, la producción de carne alcanzó su nivel máximo

en 1985 en los países en desarrollo, pero en los países desarrollados el aumento no

fue tan rápido debido a que la eliminación de los animales improductivos se estaba lle-

vando a cabo a un ritmo más lento que en 1984.

RECUADRO 1-2

ESCASECES ANORMALES DE ALIMENTOS Y AYUDA ALIMENTARIA DE URGENCIA DEL PMA

A fines de 1985, el Sistema Mundial

de la FAO de información y alerta sobre la

alimentación y la agricultura informó, de

que en 11 paises había escasez anormal de

alimentos. Con arreglo a la clasificación

regional del Sistema, estaban en esa si-

tuación 6 países en Africa (Angola,

Botswana, Cabo Verde, Etiopía, Mozambique

y Sudán), 4 en Asia (Bangladesh, Kampuchea

Democrática, Líbano v Viet Nam), y uno en

América Central (El Salvador).

La situación ha mejorado notable-

mente desde 1984 (debido sobre todo a las

condiciones meteorológicas más favorables

y al aumento de la producción alimentaria

en el Africa subsahariana) ya que entonces

el total era de 34 países (25 en Africa,

6 en Asia, 2 en América Central y 1 en

América del Sur).

En el cuadro que figura a conti-
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nuación se indica el incremento constante

de la ayuda alimentaria de urgencia presta-

da por el PMA en los últimos años. La

Reserva Alimentaria Internacional de Emer-

gencia (RAIE) se complementa con una asig-

nación anual de 45 millones con cargo a los

recursos ordinarios del PMA para hacer fren-

te a situaciones de urgencia. Sim embargo,

en 1984 la asignación fue superior a 54

millones de dólares debido al aumento de

los costos de financiación de las 63 opera-

ciones de urgencia, fundamentalmente en

Africa. En 1984 se organizaron menos ope-

raciones, pero de mayor alcance y en más

países que en 1983.

En 1985 se aportaron a la RAIE

764 466 toneladas de cereales y 60 418

toneladas de otros productos alimentarios,

como leche en polvo y aceite vegetal. Tales

contribuciones fueron considerablemente ma-

yores que en 1984, año en el que los compro-

misos representaron 620 600 toneladas de ce-

reales y 45 350 de otros productos alimenti-

cios.
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OPERACIONES DE URGENCIA DEL PMA APROBADAS ANUALMENTE, 1981-1985 a/

o o
de NN de Recursos

Operaciones países Ordinarios CIARA b/ RAIE Total

del PMA

N°Nu N millones de dólares

1981 53 30 44,4 1,0 132,9 178,3

1982 68 37 19,7 1,3 172,2 193,2

1983 68 36 45,0 - 155,3 200,3

1984 63 40 54,2 178,2 232,4

1985 55 32 43,9 - 181,0 224,9

Asignaciones aprobadas al final de cada año, inclusive los fondos de seguros.

Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa.

Fuente: PMA, Dirección de Administración de Recursos.

Precios de exportación de productos agropecuarios

Los mercados internacionales de la mayor parte de los productos básicos agrícolas

en 1985 se caracterizaron sobre todo por la abundancia de suministros, la atonía de la

demanda y la baja de los precios. Mediados de 1984 parece haber sido un momento de cambio

para la mayor parte de los precios. Los índices de los precios de las bebidas tropicales
y los productos no alimenticios, que habían subido en 1983 y comiecizos de 1984 como con-

secuencia del fortalecimiento de la demanda, empezaron a debilitarse. La baja continuó

en 1985 debido a las buenas cosechas recogidas y a que la actividad económica y el comer-

cio crecieron menos de lo previsto.

Los precios de los cereales siguieron bajando en 1985 y a fines del año eran

inferiores en un 10 por ciento a los de 1984 (Cuadro 1-15). Se registró una afianzamiento

temporal de los precios en 1985 como consecuencia de la depreciación del dólar respecto

de la mayor parte de las otras monedas importantes a partir de septiembre. Sin embar-

go, las existencias eran abundantes, y el aumento de la producción de cereales en la

URSS significaba que importarla menos en 1985/86. En efecto, desapareció el elemento

principal que podía haber sostenido los precios en los mercados de cereales. Otra

fuente de debilitamiento de los precios fue la previsión de una reducción en los

Estados Unidos de las subvenciones a los precios de mercado de los cereales, lo cual

provocó bajas hasta niveles inferiores a los actuales precios de sustentación en ese país.

Los precios de los productos pecuarios bajaron aun más, las existencias siguieron

siendo altas y la competencia en el mercado fue intensa. Los precios de las semillas

oleaginosas, los aceites y las grasas, que fueron relativamente altos hasta mediados

de 1984, experimentaron una presión cada vez mayor a la baja, ya que las nuevas cose-

chas parecían suficientes para satisfacer las necesidades de consumo, y las existencias,

que en 1984 se habían reducido, pudieron reponerse. El aumento de los suministros de

harinas oleaginosas y la atonía de la demanda de productos pecuarios y, por lo tanto, de

piensos, unido a los bajos precios de los cereales, hicieron que los precios de las

harinas oleaginosas alcanzaran el nivel más bajo en más de diez arios, que fue inferior

casi en un 50 por ciento al máximo registrado en octubre de 1983.
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CUADRO 1-14. PRODUCCION AGROPECUARIA, POR PRODUCTOS, 1984-85

Paises desarrollados Paises en desarrollo Todo el mundo

Producto Variación Variación Variación

a/ Incluido el arroz, expresado en equivalente de arroz cáscara.
b/ Cantidad total cosechada.

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica.

1984 1985 1984-85 1984 1985 1984-85 1984 1985 1984-85

millones de
toneladas

Todos los cereales a/ 882.3 917.4

Trigo 319.6 306.3
Arroz 26.1 26.3

Cereales
secundarios 431.0 472.4

Raíces y
tubérculos 224.6 214.7

Legumbres 13.5 15.2

Cultivos
oleaginosos: b/
Contenido de
aceite 22.2 23.9

Contenido de tor-
tas oleaginosas 61.0 67.5

Azúcar, centrifugada
(en bruto) 42.5 41.7

Cacao -

Café - -

Té 0.3 0.3

Fibra de algodón 5.7 6.2

Tabaco 2.2 2.1

Total carne 93.9 95.2

Total leche 382.7 385.5

Huevos de gallina 18.7 18.8

%

4.0

-4.2
-0.8

9.6

-4.4
12.6

7.7

10.7

-1.9

-
-

3.2

8.8

-2.7

1.4

0.7

0.5

millones de
toneladas

921.4 923.6

204.0 203.8
444.7 439.7

191.6 195.6

369.7 367.4
34.4 34.0

36.9 39.9

62.5 67.0

57.7 56.2

1.8 1.9
5.2 6.0
1.9 2.1

12.1 10.8

4.0 4.4

49.9 53.0

117.3 122.0

10.8 11.4

%

2.4

-.1

-1.1

2.1

-0.6
-1.2

8.1

7.2

-2.6

5.6

15.4
10.5

-10.7

10.0

6.2

4.0

5.6

-

1

millones de
toneladas

803.7 1 841.0

510.0 510.0
470.8 466.0

622.6 668.1

594.3 582.1
47.9 49.2

59.1 63.8

134.5 133.4

100.2 97.9

1.8 1.9

5.2 6.0
2.2 2.3

17.8 17.0

6.1 6.6

143.8 148.2

499.9 507.5

29.6 30.2

.

2.1

-1.6
-1.0

7.3

-2.1
2.7

8.0

9.0

-2.3

5.6
15.4
4.6

-4.5

8.2

3.1

1.5

2.1
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RECUADRO 1-3

CONFERENCIA MUNDIAL PARA EL EXAMEN Y LA EVALUACION DE LOS LOGROS DEL

DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ,

NAIROBI, JULIO 1985

La Conferencia Mundial sobre Reforma acceso a la tierra, el capital, la tecnolo-

Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR) celebra- gia y otros recursos de producción. Ta vez

da en 1979 fue la primera gran reunión in- haya que cambiar las leyes que impiden un

ternacional que aprobó un programa importan- acceso equitativo a los recursos.

te de acción para la integración de la mujer

en el desarrollo rural, inclusive un acceso Se observó que el fenómeno de la

equitativo a la tierra, al agua y a otros pobreza y la carencia de tierras de las

recursos naturales, insumos y servicios, y mujeres en las zonas rurales se habrá agu-

la igualdad de oportunidades para desarrollar dizado considerablemente en el año 2000,

y emplear sus capacidades. Por lo tanto, era por lo que los gobiernos deberían otorgar

apropiado y satisfactorio que en el documen- prioridad a la adopción de políticas que

to "Estrategias de aplicación orientadas garanticen una distribución equitativa de

hacia el futuro", * firmado unánimemente por los beneficios del desarrollo, teniendo

los 157 gobiernos u organizaciones partici- plenamente en cuenta a las mujeres.

pantes en la Conferencia Mundial celebrada

en Nairobi en julio de 1985, se subrayara Asimismo, la importancia concedida

la función de la mujer como productora de por el documento al acceso de la mujer a

alimentos y se destacaran los resultados los recursos de agua para uso doméstico y

de la CMRADR en relación con las campesinas agrícola debe ponerse en relación con los

pobres. El documento hace hincapié en la intentos de la FAO de elaborar y ejecutar

necesidad de elaborar estrategias, progra- pequeños proyectos de riego para las mu-

mas y proyectos en el sector alimentario jeres.

y agrícola en los que se integre plenamen-

te a las mujeres en todos los aspectos del

ciclo de los proyectos y se garantice su

Naciones Unidas, "Estrategias de aplicación orientadas hacia el futuro para el .

adelanto de la mujer y medidas concretas para superar los obstáculos que se oponen

a la consecución de las metas y los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas

para la mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz", Nairobi, julio de 1985.

El precio mundial del azúcar también descendió a niveles antes nunca alcanzados.

Se recuperó un poco después de mediados de 1985 para aproximarse a su nivel de mediados

de 1984 como efecto de la entrada de algunos compradores en el mercado, y se preveía que

la producción en 1985/86 sería inferior en un 2-3 por ciento a la de 1984/85. Sin embargo,

las existencias equivalían aproximadamente al 40 por ciento del consumo anual, y por ser

tan grandes constituían el primer factor de la tendencia a la baja de los precios.

Los precios de las bebidas tropicales bajaron en 1985, especialmente los del té. En

julio y agosto, el precio medio en la bolsa del té de Londres era inferior al de diez

años antes. También disminuyeron los precios del café, debido sobre todo a la mayor

producción obtenida en 1985 y como consecuencia del aumento de las cuotas mundiales de

exportación convenidas en 1984-85 en virtud del convenio internacional del café.

Se situaron en la zona inferior de la escala de precios de la Organización Internacional

del Café (OIC). Sin embargo, las especulaciones acerca de los efectos de la sequía en

la producción de las zonas productoras del Brasil a fines de 1985 hicieron subir los

precios del café al nivel más alto alcanzado en más de ocho años. Los precios del cacao

bajaron mucho a mediados de 1985, pero han vuelto a subir en los últimos meses. Sin em-

bargo, eran considerablemente inferiores a los de fines de 1984.



CUADRO 1-15. PRECIOS DE EXPORTACION DE LOS CEREALES Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS
SELECCIONADOS, 1984-85

Trigo Café
EE.UU. verde,
N° 2 duro 1976
en cont. precio
proteínico compuesto
ordinario del CIC
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Maíz
EE.UU.
No 2
amarillo

Fuente: FAO, Direccitin de Productos Básicos y Comercio.

Con respecto a los productos agrícolas no alimenticios, únicamente el precio del

yute mostró cierta firmeza, duplicándose entre el último trimestre de 1983 y mediados de

1985. Las tendencias de los precios de todos los demás productos de este grupo no fueron

favorables para los productores. Los precios del algodón bajaron por la previsión de una

disminución del precio de sostenimiento en los Estados Unidos.

Perspectivas para los cereales en 1985/86

La situación para los cereales en 1985/86 fundamentalmente es la misma que en la

anterior campaña: abundantes suministros, escasa demanda y estancamiento del comercio

y los precios. En 1985 la producción de cereales en los países exportadores no ha aumen-

tado tanto como en 1984, pero los países importadores han producido más cereales, espe-

cialmente en la URSS y en Africa, por lo cual la demanda de importaciones probablemente

se reducirá mucho. La lenta recuperación económica y la continuación del problema de

la deuda impiden que el consumo mundial de cereales crezca más de un 2 por ciento en

1985/86.

Por consiguiente, en enero de 1986 se calculaba que las existencias mundiales de

cereales a fines de la campaña 1985/86 habrían aumentado casi una cuarta parte (23,8

por ciento). La cifra prevista de 389 millones de toneladas en 1986 supera con creces el

récord anterior de 1982/83 y representa el 23 por ciento del consumo mundial previsto,

en comparación con el 20 por ciento en 1984/85 y el 17 por ciento en 1983/84.

En su mayor parte, el aumento estimado de las existencias de cereales a fines de

1985/86 se deberá al maíz. La composición de las existencias es la siguiente:

Arroz Soja
5% f.o.b. EE.UU.
Tailandia N° 2

amarilla

Azúcar
en bruto
CIA
Caribe

$/ton

1984 - Septiembre 157 1308 131 254 238 90

Octubre 155 2998 122 251 239 102

Noviembre 153 3042 117 231 234 96

Diciembre 151 2976 114 224 221 78

1985 - Enero 150 3020 119 224 220 80

Febrero 148 2954 120 220 217 81

Marzo 146 2932 120 221 226 84

Abril 145 2910 120 222 227 75

Mayo 138 2910 117 222 213 62

Junio 135 2888 116 222 212 62

Julio 130 2668 115 210 206 71

Agosto 124 2646 105 210 192 97

Septiembre 128 2626 102 210 190 113

Octubre 130 2779 98 210 190 110

Noviembre 137 3112 106 212 190 120

Diciembre 142 3876 108 220 191 118
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Trigo: 153,3 millones de toneladas, casi un 7 por ciento más que al comienzo

de la campaña;

Cereales secundarios: 186;4 millones de toneladas, un aumento de casi el 57

por ciento;

Arroz (elaborado): 50,1 millones de toneladas, un 4 por ciento menos que al
comienzo del año.

Las importaciones mundiales de cereales en 1985-86 se estiman en 182,4 millo-

nes de toneladas, inferiores casi en un 15 por ciento a las de 1984/85, y su composición

es la siguiente:

Trigo: 87,5 millones de toneladas, menos que en 1984/85;

Cereales secundarios: 84 millones de toneladas, un 17,9 por ciento menos;

Arroz: 10,9 millones de toneladas, menos que en 1984.

Se prevé una fuerte reducción del comercio mundial de trigo como consecuencia

de la atonía de la demanda de importaciones. Se estima que las necesidades de importa-

ción de la URSS y de varios paises de Africa, Asia y América Latina serán menores debi-

do al aumento de la producción interna. Se prevé que la URSS por sí sola importará un

40 por ciento menos que en 1984/85. Otra señal de la ampliacibn de la base de suminis-

tros en los últimos años ha sido las importantes disponibilidades de exportación en los

paises exportadores menores. Los envíos de Austria, Suecia y Hungría tal vez disminuyan

en 1985/86, pero la India posee mayores excedentes de trigo.

También se pronostica una fuerte reducción del comercio mundial de cereales secun-

darios. Ello se debe a tres factores:

El mejoramiento de las perspectivas de la producción en varios paises importa-

dores, especialmente la URSS;

La generalización de los problemas financieros, que impiden a muchos paises en

desarrollo comprar todo lo que necesitan para el consumo directo y la alimenta-

ción de los animales; y

La vacilante recuperación económica en los países industrializados, que frena

el crecimiento de la demanda de productos pecuarios y, en consecuencia, de

cereales para piensos.

Los principales paises exportadores poseen amplios suministros de maíz. China tam-

bién posee importantes cantidades de maíz para la exportación, pero menos que en 1984/85,

mientras que en Africa, Zimbabwe, Malawi y Kenya tienen suministros exportables (en

Zimbabwe ascienden a más de un millón de toneladas).
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Fertilizantes

Precios. Los precios de exportación de los fertilizantes subieron mucho, especial-

mente en 1980, y después bajaron (véase Fig. 1-2). Se registró una nueva subida a partir

de 1983 aproximadamente, y en 1984 no variaron de manera apreciable, aunque al estar

expresados en dólares EE.UU. siguieron aumentando en las monedas de la mayor parte de

los países importadores. No obstante, los precios mundiales de los fertilizantes expresa-

dos en dólares tendieron a bajar en 1985, con la excepción del superfosfato triple.

El precio de la urea bajó mucho en 1985, casi en un 50 por ciento desde el comienzo

del año. El sulfato amónico también bajó. Los precios de los fertilizantes fosfatados su-

bieron un 7 por ciento a fines del verano de 1985, debido probablemente a un aumento esta-

cional de la demanda, que fue breve. Parece que los fertilizantes son cada vez más objeto

de transacciones de compensación comercial, lo cual puede explicar el bajo nivel aparente
de los precios.

Consumo. El consumo mundial de los tres principales nutrientes - nitrógeno (N),

fosfato (P2 0
5

) y (K 0) - aumentó en 1983/84 después de dos años consecutivos de contracción.

El crecimiento fue ¡el 9,3 por ciento, por lo que, el consumo mundial ascendió a 125

millones de toneladas (Cuadro 1-16). En su mayor parte esta recuperación correspondió a

las economías de mercado desarrolladas en las que, después de haber descendido durante

dos años consecutivos, se registró un aumento en el consumo de cada uno de esos nutrientes.

El aumento también fue considerable en las economías de planificación centralizada, y sólo

el consumo de potasa había disminuido el año anterior. El consumo de este producto bajó

en las economías de mercado en desarrollo en 1983/84, después de que el ario precedente

hubiera aumentado el consumo de cada uno de los nutrientes. El de fosfato en 1983/84

fue inferior al del año precedente. El consumo de nitrógeno aumentó, si bien a un ritmo

inferior al promedio del último quinquenio, como en el caso del fosfato y la potasa.

Por otra parte, la tasa de crecimiento del consumo de cada nutriente en 1983/84 en las

economías de planificación centralizada y en las economías de mercado desarrolladas fue

mucho mayor que el promedio registrado en el último quinquenio.

El mayor consumo de cada nutriente en las economías de mercado desarrolladas

durante 1983/84 se debió sobre todo a la recuperación registrada en América del Norte.

En comparación con las tasas allí registradas, las obtenidas en las otras regiones

desarrolladas fueron bajas. La recuperación fue consecuencia de una ampliación de la

superficie cultivada en los Estados Unidos, de la subida de los precios agrícolas en 1983

y del mejoramiento económico general en América del Norte. Sin embargo, el consumo en esa

región en 1983/84 fue inferior al de 1980/81 en 1,4 millones de toneladas de nutrientes

aproximadamente. El pequeño crecimiento del consumo en Europa occidental parece que se

debió a una desfavorable relación de los precios y a la sequía en las zonas meridionales

de la región.

Cálculos preliminares indican que en 1984/85 el consumo en Estados Unidos creció

poco (1 por ciento). Ello se debió al aumento del consumo de nitrógeno en un 4 por ciento,

ya que el de potasa disminuyó también un 4 por ciento, y eldel fosfato un 16 por ciento.

El pequeñísimo incremento medio parece que se debió a una pequeña reducción del área

cultivada y a la situación generalmente deprimida de la economía agrícola estadounidense.

No se prevé que el consumo aumente en Europa occidental debido a la influencia moderadora

de la política agrícola común de la CEE.

El pequeño aumento del consumo de potasa en las economías de mercado en desarrollo

registrado en 1983/84 se debió al fuerte descenso registrado en América Latina, especial-

mente el Brasil y México. Estos dos países fueron también los principales responsables de

la disminución del consumo de nitrógeno y fosfato en América Latina, pero en Colombia

también disminuyó mucho el de fosfato en 1983/84. El consumo de cada nutriente se recuperó en
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CUADRO 1-16. CONSUMO DE FERTILIZANTES, POR PRINCIPALES NUTRIENTES, 1981-84

Fuente: FAO, Dirección de Fomento de Tierras y Aguas.

Africa y la tasa de crecimiento medio fue aproximadamente dos veces superior a la del

último quinquenio. La tasa de crecimiento del consumo de cada nutriente en el Cercano

Oriente fue inferior a la del año anterior, pero mayor que la del promedio de los cinco

años anteriores. En el Lejano Oriente elconsumocreció más rápidamente que en 1982/83
y que el promedio de los cinco años anteriores, y el consumo de potasa se recuperó mucho
respecto del año anterior.

La disminución del consumo de fertilizantes en América Latina en 1983/84 - atribui-
ble sobre todo a los principales países consumidores - se debió a limitaciones financie-

_

lras, a a sequía padecida en algunos países y a la baja de los precios de exportación de

los productos básicos agrícolas. En 1984/85 se prevé una recuperación del consumo de fer-

tilizantes en América Latina, aunque la recuperación habría de ser importante para que el

consumo alcanzara el nivel de 1980/81 (7,5 millones de toneladas para los tres nutrientes).

Las condiciones de crecimiento mejoraron en México después de la sequía de 1983. El me-
joramiento general de la economía mundial tuvo un efecto favorable en los precios de

exportación de productos agropecuarios, y algunos paises han iniciado programas especia-
les para aumentar el uso de fertilizantes. En la Argentina se ha establecido un sistema
de intercambio fertilizantes-productos agrícolas ya utilizado en la República de Corea y
otros países de Asia.

1981/82 1982/83 1983/84

Variación Tasa
de

anual
variación

1982

a

1983

1983

a
1984

1980

a

1984

.. millones de t . ........... % .......
Paises desarrollados

Nitrógeno 35.21 34.57 38.12 -1.8 10.3 1.6

Fosfato 21.61 20.80 22.40 -3.7 7.7 -1.0

Potasa 19.93 19.20 21.54 -3.7 12.2 0.6

Total de nutrientes 76.74 74.57 82.05 -2.8 10.0 0.6

Paises en desarrollo

Nitrógeno 25.07 26.49 28.78 5.7 8.6 5.7

Fosfato 9.19 9.80 10.46 6.6 6.7 5.4

Potasa 3.81 3.70 3.87 -2.9 4.6 0.7

Total de nutrientes 38.07 39.98 43.12 5.0 7.9 5.1

Africa 1.46 1.34 1.47 -8.2 9.7 4.5

Lejano Oriente 10.77 11.25 12.27 4.5 9.1 6.5

América Latina 6.36 6.46 5.71 1.6 -11.6 -4.7

Cercano Oriente 3.24 3.82 4.26 17.9 11.5 10.4

Paises de planificación
centralizada de Asia 16.20 17.10 19.39 5.6 13.4 7.3

Todo el mundo

Nitrógeno 60.27 61.06 66.91 1.3 9.6 3.3

Fosfato 30.80 30.59 32.86 -0.7 7.4 0.8

Potasa 23.74 22.90 25.41 -3.5 11.0 0.6

Total de nutrientes 114.81 114.55 125.17 -0.2 9.3 2.0



En 1983/84 el consumo de cada nutriente aumentó en Africa a pesar de la intensa

sequía que afectó gravemente al Sahel y las regiones meridionales, habiéndose registrado

los mayores aumentos en los paises de las zonas septentrionales y occidentales del conti-

nente. Ello se debió sobre todo al importante aumento del consumo de fosfato, ya que el

de nitrógeno disminuyó por segundo año consecutivo. Debido a problemas financieros en

muchos países, la ayuda en fertilizantes ha desempeñado un papel importante en Africa.

De 1981/82 a 1982/83 treinta y en 1983/84 veintiocho de 44 paises recibieron al menos

parte de sus importaciones de fertilizantes a titulo de ayuda. Las regiones más dependien-

tes de la ayuda fueron Africa central y el Sahel. Al mejorar las condiciones meteorológi-

cas en 1985, el consumo de fertilizantes debería seguir aumentando, pero tal vez no se

puedan adquirir suministros debido a los problemas financieros de muchos paises africanos

y a la falta de ayuda en forma de fertilizantes.

La tasa de crecimiento del consumo de cada uno de los nutrientes en el Cercano

Oriente fue más alta que el promedio quinquenal, a pesar de que en Turquía (que es el

principal consumidor de la región) el consumo de nitrógeno y de fosfato creció menos

que el año anterior, y disminuyó el de potasa debido principalmente a una relación precios

de los fertilizantes-cultivos menos favorable, pero también a las presiones sobre las im-

portaciones derivadas de las dificultades financieras. El consumo aumentó en otros impor-

tantes consumidores como Egipto y el Irán, y también en Arabia Saudita, cuyas altísimas

tasas de crecimiento del consumo se debieron a la relación muy favorable precios de los

fertilizantes-cultivos. La importancia de Turquía en lo que respecta a los precios rela-

tivos de los fertilizantes y de los productos agrícolas y su capacidad de importación

tendrán una influencia importante en el crecimiento del consumo de fertilizantes en el

Cercano Oriente en 1984/85, incluso si prosiguen los considerables aumentos registrados

recientemente en paises como Siria, el Iraq, Egipto y Arabia Saudita.

En el Lejano Oriente, la tasa de crecimiento en 1983/84, que fue superior a la ten-

dencia quinquenal más reciente, se debió al aumento del consumo en casi todos los paises.

Sin embargo, correspondió a la India una parte considerable del aumento, mientras que el

consumo disminuyó en el Pakistán e Indonesia. En este 61timo país, el descenso se debió

a la sequía, mientras que en el Pakistán a una relación menos favorable entre los precios

de los fertilizantes y de los productos agrícolas, ya que se redujo la subvención a los

fertilizantes. El crecimiento del consumo de éstos en Filipinas fue escaso en 1983/84, ya

que las devaluaciones monetarias debidas a problemas económicos afectaron negativamente

la capacidad del país para importar fertilizantes y materias primas para la producción

nacional, lo que a su vez entrañó un aumento de los precios de los fertilizantes. Se prevé

que en 1984/85, otro año de clima generalmente bueno, aumentará el consumo de fertilizan-

tes, sobre todo en la India debido a sus políticas y programas de promoción de su consumo.

Las economías de planificación centralizada de Asia y Europa oriental contribuyeron

al aumento del consumo de cada nutriente en 1983/84. Aumentó considerablemente el consumo

de potasa en los países de planificación centralizada de Asia, donde había disminuido

mucho el año anterior. El consumo de potasa y fosfato se recuperó de la disminución regis-

trada el año anterior en los países de Europa oriental. China, que es el principal consu-

midor de Asia, importó importantes cantidades de fertilizantes como complememto de su pro-

ducción local. Sin embargo, los cambios introducidos en 1984/85 en el sistema de precios
agrícolas en ese país podría entrañar una disminución de la tasa de crecimiento del con-
sumo de fertilizantes.
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Comercio agrícola

El comercio de productos agrícolas y pecuarios es el que menos se benefició de la

recuperación del comercio mundial en 1984 ya que su volumen sólo creció un 3 por ciento

en comparación con el comercia de manufacturas que lo hizo en un 12 por ciento. No obstante,

la relación de intercambio evolucionó de manera favorable para los productos agrícolas, y

el incremento del valor de las exportaciones agrícolas en un 5 por ciento se aproximó al

del comercio de mercaderías en general (Cuadro 1-17).

El comercio agrícola estuvo condicionado por la abundancia de suministros de muchos

productos agrícolas en los mercados mundiales, debido a las excelentes cosechas recogi-

das en 1984 y a factores de la demanda relacionados en particular con lo siguiente:

La desigual distribución de la recuperación económica entre los países;

CUADRO 1-17. VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES, A PRECIOS CORRIENTES, 1982-84

Variación Tasa anual de
variación

1982 1983 1980
a a a

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica; Departamento de Pesca; Departamento de Montes.

1982 1983 1984 1983 1984 1984

miles de millones
de dólares . 000000008 % 000000 00*

Productos agropecuarios 212.5 208.7 218.5 -1.8 4.7 -2.4

Todos los paises en
desarrollo 64.1 66.5 73.0 3.8 9.7 -0.4

Todos los paises
desarrollados 148.4 142.2 145.5 -4.2 2.3 -3.3

Productos pesqueros 15.3 15.8 16.0 2.8 1.3 0.9

Todos los paises en
desarrollo 6.6 6.8 7.1 2.9 5.1 3.8

Todos los paises
desarrollados 8.7 9.0 8.8 2.7 -1.6 -1.2

Productos forestales 46.6 47.7 50.9 2.3 6.8 -2.5

Todos los paises en
desarrollo 7.0 7.5 7.6 7.0 1.0 -3.9

Todos los paises
desarrollados 39.6 40.2 43.3 1.4 7.9 -2.3

Total 274.5 272.2 285.4 -0.8 4.8 -2.2

Todos los paises en
desarrollo 77.7 80.9 87.7 4.0 8.5 -0.4

Todos los paises
desarrollados 196.8 191.3 197.7 -2.8 3.3 -3.0

000000000 % ..000000
Proporción correspondiente a los

paises en desarrollo 28 30 31
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La difícil situación de la deuda de muchos paises en desarrollo;

Las medidas adoptadas por los países industrializados a fin de economizar
la utilización de productos primarios; y

El fortalecimiento del dólar EE.UU., que afectó de manera importante al grado

de competitividad de los países en el sector del comercio.

La recuperación del volumen del comercio agrícola mundial en 1984, aunque limita-
da en relación con otros sectores, se produjo después de un período de tres años de
crecimiento muy lento. Dentro de los principales grupos de productos agrícolas y pecua-

rios, el mayor incremento se registró en el volumen del comercio de alimentos, especial-

mente de cereales y bebidas tropicales (Cuadro 1-18).

CUADRO 1-18. NUMEROS INDICES FAO DEL VOLUMEN, EL VALOR Y EL VALOR
UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, POR PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS,
1982-84

Variación Tasa anual de
1982 1983 variación
a a

1982 1983 1984 1983 1984 1980 a 1984

a/ Café y té. El cacao se incluye en el rubro "Alimentos".

Fuente: FAO, Dirección de Estadística.

Volumen
.. 1974-76=100 .. OOOOO O % O O O O

Todos los productos
agropecuarios 136 137 141 0.8 2.9 1.4

Alimentos 141 141 146 0.1 3.4 1.4
Cereales 142 143 151 0.9 5.3 0.8
Piensos 188 202 186 7.6 -7.8 3.5
Materias primas 107 108 110 1.4 1.3 -0.3
Bebidas a/ 120 124 132 3.0 7.0 3.6

Valor

Todos los productos
agropecuarios 162 159 166 -1.8 4.6 -2.9

Alimentos 162 156 163 -3.5 4.3 -3.4
Cereales 148 146 152 -1.3 4.3 -3.6
Piensos 237 262 231 10.6 -11.9 0.5
Materias primas 139 140 148 0.7 5.4 -2.7
Bebidas a/ 174 177 204 2.1 14.8 -0.6

Valor unitario

Todos los productos
agropecuarios 122 119 121 -2.5 1.8 -4.1

Alimentos 118 113 114 -3.9 0.7 -4.6
Cereales 107 103 103 -3.3 -0.7 -4.6
Piensos 127 128 121 1.2 -5.2 -3.4
Materias primas 129 131 135 0.8 3.2 -2.2
Bebidas a/ 147 149 162 1.3 8.7 -3.3
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En 1984 el comercio de cereales aumentó un 5,3 por ciento en volumen y un 4,3 por

ciento en valor, debido en gran parte a las compras de cereales por la URSS y a las mayo-

res necesidades de importación de Africa. Sin embargo, las estimaciones actuales de las

necesidades de los principales paises importadores de cereales, en particular la URSS,

indican un fuerte descenso del comercio agrícola mundial en 1985-86.

El valor del comercio de bebidas tropicales en 1984 se incrementó casi en un 15

por ciento, ya que la ampliación de las cuotas de exportación de la Organización

Internacional del Café (OIC) coincidió inicialmente con precios elevados. EL fortalecimien-

to de la demanda en los principales países importadores también estimuló el comercio del

té, aunque la competencia con la demanda interna por los suministros disponibles llevó

a la India a introducir medidas de intervención en las exportaciones. El comercio de

azúcar se redujo en 1984 como consecuencia de las menores necesidades de importación de

muchos mercados tradicionales, pero en 1985 parece haber aumentado el interés de los
compradores y han subido los precios de exportación.

Una característica importante de la estructura regional del comercio agrícola en

1984 fue la fuerte recuperación de las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios

en todas las regiones en desarrollo, con excepción del Cercano Oriente (Cuadro 1-19).

Sin embargo, el incremento fue insuficiente para que aumentara del valor de su 'comercio

agrícola en 1980-84.

En 1984 las importaciones de productos agrícolas crecieron de manera apreciable

en todas las economías de mercado en desarrollo, si bien a una tasa fue muy inferior a la

de las exportaciones. En consecuencia, la posición del conjunto de los países en desarrollo

como exportadores netos de productos agrícolas mejoró por segundo año consecutivo. En 1982,

su balanza comercial agregada registró un déficit neto. Además, el mejoramiento de su balan-

za comercial en 1984 tuvo bases más sólidas que en el año anterior, ya que entonces se

debió fundamentalmente a una contracción de las importaciones.

Considerando ese mejoramiento general, la situación varió mucho de una región a

otra. El aumento de los ingresos de exportación en un 11,4 por ciento registrado en Africa

en 1984 fue el mayor alcanzado en un solo año desde 1977-, aunque sólo permitió contrarres-

tar parcialmente las pérdidas habidas entre 1981 y 1983, cuando los ingresos de exporta-

ción disminuyeron globalmente más del 30 por ciento. La expansión de las exportaciones

agrícolas en 1984 también fue consecuencia, en gran medida, del espectacular aumento de

los envíos de algunos de los principales países comerciales de la región. En particular,

el valor de las exportaciones de C8te d'Ivoire, el Camerún y Tanzanía se elevó en un

40-45 por ciento. Las importaciones agrícolas (sobre todo alimentos) de Africa también

crecieron casi un 5 por ciento, porlo que su valor actual se aproxima al de 1982. El

incremento de las importaciones fue mucho mayor en los países situados al sur del Sahara,
en los que debido a las malas cosechas de 1983 hubo grave escasez de alimentos el año
siguiente.

En 1984, el fuerte aumento de las exportaciones agrícolas en el Lejano Oriente

representó el fin de un bienio de atonía. El incremento se debió en gran parte a los

cuantiosos embarques de caucho natural y bebidas tropicales de Malasia e Indonesia, si

bien las exportaciones de Tailandia y Filipinas también registraron una importante expan-

sión. Con respecto a las importaciones, cabe destacar que el valor de las importaciones

agrícolas de la India se incrementó un 50 por ciento entre 1982 y 1984, lo que contrasta

vivamente con el estancamiento de sus exportaciones agrícolas. Aunque la India siguió

siendo un exportador agrícola neto en 1984, sólo lo fue por un estrecho margen. Dos años

antes, las importaciones agrícolas de la India habían representado únicamente el 57

por ciento del valor de sus exportaciones.
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a/ Obtenido deflacionando los valores corrientes del comercio con los índices
(1974-76 - 100) de los valores unitarios de las exportaciones e importaciones de
productos agropecuarios.

Fuente: FAO, Dirección de Estadistica.

CUADRO 1-19. VALOR A PRECIOS CORRIENTES DEL COMERCIO MUNDIAL DE
AGROPECUARIOS, POR REGIONES, 1982-84

PRODUCTOS

1982 1983 1984

Variación Tasa anual de variación
1982

a
1983

1983 1980

a

1984 Precio

a 1984

Volumen a/

miles de millones
... de dólares .......... ....... % ....... ...........

Economías de mercado
en desarrollo

Exportación 59.7 61.7 67.4 3.3 9.2 -0.8 2.8

Importación 58.7 58.3 62.4 -0.6 7.0 -0.4 2.9

Africa
Exportación 8.3 7.8 8.7 -6.7 11.4 -5.0 -0.9

Importación 9.9 9.4 9.8 -5.1 4.8 -2.4 4.4

Lejano Oriente
Exportación 17.6 17.9 20.8 2.1 16.0 0.4 3.3

Importación 16.1 16.7 17.8 3.8 6.7 1.2 4.1

América Latina
Exportación 27.7 30.1 32.2 8.6 7.0 -0.3 3.7

Importación 11.5 11.1 11.7 -3.2 4.7 -6.8 -4.9

Cercano Oriente
Exportación 5.7 5.4 5.1 -4.1 -6.2 -0.6 1.8

Importación 20.5 20.4 22.4 -0.7 10.1 3.7 6.6

Economías de planificación
centralizada de Asia

Exportación 4.4 4.9 5.6 10.4 15.1 5.1 11.5

Importación 8.3 6.9 6.3 -17.2 -9.1 -8.5 -5.7

Todos los países en desarrollo
Exportación 64.1 66.5 73.0 3.8 9.7 -0.4 3.4

Importación 67.0 65.2 68.6 -2.7 5.3 -1.3 -1.9

Economías de mercado
desarrolladas

Exportación 139.2 133.8 137.6 -3.8 2.8 -3.1 1.3

Importación 139.6 137.2 144.0 -1.7 4.9 -2.5 2.5

Europa oriental y la URSS
Exportación 9.3 8.3 8.0 -10.2 -4.7 -6.2 -0.8

Importación 27.7 26.4 26.8 -4.8 1.5 -3.3

Todos los países
desarrollados

Exportación 148.4 142.2 145.5 -4.2 2.3 -3.3 1.2

Importación 167.3 163.6 170.7 -2.2 4.4 -2.6 2.1

Total mundial
Exportación 212.5 208.7 218.5 -1.8 4.7 -2.4 1.8

Importación 234.3 228.8 239.4 -2.3 4.6 -2.3 2.2

Proporción correspondiente a
los paises en desarrollo en
el comercio mundial de
productos agropecuarios % .....

Exportación 30 32 33

Importación 29 28 29



En 1984 la relación de intercambio agrícola tanto real como de renta, mejoró en

las regiones desarrolladas y en desarrollo. Esta mejora consolidó los progresos del año

anterior, en el que se detuvo el deterioro constante de la relación de intercambio agrí-

cola iniciado en 1977. Ello se debió al alza de los precios de las exportaciones agríco-

las en relación con los precios de importación de otros productos y a la expansión del

volumen del comercio agrícola (Cuadro 1-20).
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Los ingresos obtenidos en América Latina de las exportaciones de productos agrope-

cuarios siguieron recuperándose en 1984 del fuerte retroceso de 1980-82. Sin embargo, la

recuperación se concentró sobre todo en los principales exportadores agrícolas de la región;

a saber el Brasil, Colombia y, en menor medida, la Argentina. También se produjo una

reactivación moderada de las importaciones agrícolas después de tres años de restriccio-

nes por la crisis económica. La mayor parte del aumento agregado de las importaciones

agrícolas se concentró en un pequeño número de los principales países comerciales de la

región, en particular el Brasil, Cuba, México y Venezuela.

En 1984 siguió agudizándose el desequilibrio entre las exportaciones y las impor-

taciones agrícolas agregadas en el Cercano Oriente. La atonía del mercado y los bajos

precios, en particular del algodón, contribuyeron a reducir los ingresos de exportación

en los dos principales exportadores de la región, es decir, Egipto y Turquía. Por otra

parte, el aumento de las importaciones de alimentos de Egipto y varios países exportado-

res de petróleo, especialmente el Iraq y Arabia Saudita, se reanudó con fuerza en 1984.

La situación en los países de planificación centralizada de Asia fue reflejo del

imponente peso de China, cuya producción agrícola había mejorado de manera constante

en los últimos años, lo cual había permitido aumentar las exportaciones y reducir las

importaciones de alimentos. En sólo tres años (1982 a 1984) la relación exportaciones/impor-

taciones pasó del 53 por ciento a casi el 90 por ciento, poniendo al país en una situación

casi inversa a la tradicional de importador neto de productos agrícolas.

Relación de intercambio

Fuente: FAO, Dirección de Estadística; Dirección de Análisis de
Políticas.

CUADRO 1-20. RELACION DE INTERCAMBIO REAL Y DE RENTA ENTRE LAS
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y LAS MANUFACTURAS
Y EL PETROLEO CRUDO, 1980-84

1980 1981 1982 1983 1984

1974-76=100 ...... .........
Relación de intercambio real

Economías de mercado
desarrolladas 69 68 66 69 71

Economías de mercado en
desarrollo 78 69 65 73 81

Africa 90 74 72 79 90
Lejano Oriente 74 68 60 70 81
América Latina 76 68 64 72 78
Cercano Oriente 71 71 67 74 79

Relación de intercambio de renta

Economías de mercado
desarrolladas 101 102 98 101 109

Economías de mercado en
desarrollo 90 85 81 93 104

Africa 78 67 65 67 77
Lejano Oriente 98 94 89 99 121
América Latina 90 88 81 100 107
Cercano Oriente 67 78 80 87 94
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La mejora se produjo a pesar de que los precios de exportación de los productos

alimenticios fueron generalmente bajos a partir del segundo trimestre de 1984, aunque

se registró un alza general de los precios de los productos no alimenticios. Considerando

el conjunto del año, los precios de los alimentos en todas las economías de mercado

bajaron casi un 5 por ciento respecto de los vigentes en 1983, pero los precios de los

productos agrícolas no alimenticios subieron un 6,2 por ciento. Frente a esta variada

situación de los precios agrícolas en 1984, las cotizaciones internacionales de otros

importantes grupos de productos bajaron. Los precios de las manufacturas en dólares

EE.UU. bajaron el 3,6 por ciento y los del petróleo crudo el 2,5 por ciento.

RECUADRO 1-4

CRECIMIENTO DEL COMERCIO: UNA MEDIDA ALTERNATIVA

La decisión tomada por los principa-

les países comerciales a comienzos del de-

cenio de 1970 de dejar fluctuar los tipos

de cambio dificultó la tarea de medir el

aumento del valor del comercio regional

o mundial. Las dificultades han aumentado

por la utilización del dólar EE.UU. como

unidad monetaria básica para medir el co-

mercio, debido en gran parte a su infrava-

loración durante gran parte del decenio de

1970 y su ulterior sobrevaloración en los

arios ochenta.* En los últimos años, la

fluctuación del valor del dólar en rela-

ción con otras monedas ha sido reflejo de

movimientos de capital en respuesta a

políticas monetarias y fiscales y no de

la relación entre la oferta y la demanda

de las distintas monedas resultante del

comercio de bienes y servicios.

Por lo tanto, cada vez se utilizan

más los derechos especiales de giro (DEC)

en vez del dólar para medir agregados co-

mo el de las corrientes comerciales. Los

DEC son, en sentido funcional, una "cesta"

de cinco importantes monedas y reflejan la

importancia relativa de éstas en el comercio

y las finanzas. El dólar EE.UU. es el prin-

cipal componente de esa cesta, y el 1° de

enero de 1986 representaba el 42 por ciento

por DEC. el marco alemán el 19 por ciento,

el yen japonés el 15 por ciento, el franco

francés el 12 por ciento, y la libra ester-

lina el 12 por ciento.**

La utilización de los DEC para medir

las corrientes comerciales reduce las tasas

de crecimiento de las importaciones y las

exportaciones en el decenio de 1970 medidas

en dólares EE.UU. y hace que las tasas de

crecimiento negativas del comercio expre-

sado en dólares sean positivas en los pri-

meros años del decenio de 1980. Por ejem-

plo, las exportaciones agrícolas de los

países en desarrollo a comienzosdel dece-

nio de 1980 parece que han crecido más de

un 4 por ciento por alto si se miden en DEC,

pero han disminuido un 1,6 por ciento si

se miden en dólares EE.UU. Sin embargo,

independientemente de la unidad de medida

que se utilice, es indudable que el creci-

miento del comercio ha registrado una fuerte

desaceleración desde comienzos de los años

ochenta.

* El dólar, que había sobrevalorado en los últimos arios del decenio de 1960, perdió

el 15 por ciento de su valor entre 1970 y 1973-74. En 1978, su valor equivalía únicamente

al 79 por ciento del de 1970. Sin embargo, después de 1978 se estabilizó, y aumentó mucho

a partir de 1980. Esta revalorización entrañó una fuerte disminución del valor del comercio

en dólares, agravando la recesión de 1980-83. No obstante, a partir de comienzos de 1985

el dólar EE.UU. se ha debilitado en relación con todas las demás monedas, con excepción

dei dólar australiano y el canadiense.

** La efectiva importancia relativa de cada moneda varía de un día a otro con arreglo a

la evolución de los tipos de cambio. En marzo de 1985 el valor del dólar, cuyo máximo se

había alcanzado recientemente, llegó a representar el 57 por ciento por DEC.



TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO TOTAL (TODO EL MUNDO,

REGIONES DESARROLLADAS Y EN DESARROLLO), 1971-80 y 1980-84

Importaciones Exportaciones

1971-80 1980-84 1971-80 1980-84

Todo el mundo (dólar EE.UU.) 20,3 -2,5 26,3 -1,6

(DEG) 17,7 3.3 17,7 4,2

Regiones desarrolladas (dólar EE.UU.) 19,4 -3.2 13,7 -0,9

(DEC) 16,6 2,6 17,4 5,0

Regiones en desarrollo (dólar EE.UU.) 23,9 -0,5 26,2 -5,1

(DEG) ?1,1 5,4 24,8 0,5

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,

TODO EL MUNDO, REGIONES DESARROLLADAS Y EN DESARROLLO, 1971-80 y 1980-84

Importaciones Exportaciones

1971-80 1980-84 1971-80 1980-84

% ......... . . ........ .

Todo el mundo (dólar EE.UU.) 16,2 -2,3 16,0

(DEG) 13,7 3,6 13,5 3,4

Regiones desarrolladas (dólar EE.UU.)14,7 -2,5 16,8 -2,8

(DEG) 12,1 3,3 14,2 3,0

Regiones en desarrollo (dólar EE.UU.)19,5 -1,8 16,8 -1,6

(DEC) 16,9 4,1 12,3 4,2

Al mantenerse en general bajos los precios de muchos productos agrícolas exporta-

dores principalmente por países desarrollados (cereales, productos lácteos, carne), la

baja de las manufacturas y el petróleo crudo no representó ninguna mejora importante

para la relación de intercambio agrícola de este grupo de paises. Por el contrario, las

regiones en desarrollo se beneficiaron de las cotizaciones más altas de las bebidas tropi-

cales, los aceites y las grasas y de varias categorías de materias primas, como el yute,

los cueros y las pieles.

En consecuencia, la relación de intercambio real de los productos agrícolas en

1984 mejoró en un 11 por ciento aproximadamente en las economías de mercado en desarrollo,

pero sólo un 3 por ciento en las desarrolladas. Teniendo en cuenta las variaciones del

volumen de los embarques de productos agrícolas, la capacidad adquisitiva general de las

exportaciones agrícolas (relación de intercambio de renta) aumentó un 12 por ciento en las

economías de mercado en desarrollo y un 8 por ciento en las desarrolladas.
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Entre las regiones en desarrollo, el mejoramiento fue mayor en el Lejano Oriente,

seguido de Africa. No obstante, la recuperación en Africa ha de considerarse a la luz

del prolongado hundimiento de los ingresos de las exportaciones agrícolas que la había

precedido. En 1984 las exportaciones agrícolas sólo habrían permitido a Africa comprar

aproximadamente el mismo volumen de manufacturas y petróleo crudo que en 1980 y casi un
25 por ciento menos que en 1974-76.

Aunque todavía no pueden cuantificarse las variaciones del comercio mundial de

productos agrícolas en 1985, se pronostican condiciones de mercado generalmente deprimi-

das en la mayoría de los paises y para la mayor parte de los productos. Como ya se indicé

anteriormente, los precios de casi todos los productos agrícolas han tendido a bajar

en 1985, y las perspectivas comerciales no son nada brillantes debido a la disminución

de las necesidades de importación de cereales en la URSS. Una indicación adicional

de la atonía del comercio mundial fue que en agosto de 1985 los fletes marítimos en

algunas de las principales rutas alcanzaron los niveles más bajos desde mediados de

197. Posteriormente, los fletes aumentaron en algunas rutas, pero este mercado siguió

estando expuesto a las oscilaciones de la oferta de buques.

Aunque el estaño no es un producto básico agrícola, la crisis actual del mercado

internacional de estaño, que permanece cerrado desde el 24 de octubre de 1985, ha oscure-

cido las perspectivas de otros mercados de productos básicos, especialmente aquellos cuyo

comercio se rige por convenios internacionales de productos básicos. En octubre de 1985,

el Consejo Internacional del Estaño quedó en situación de insolvencia debido a las deudas

contraídas con los corredores de la bolsa del metal de Londres y con los bancos, por lo

que el comercio hubo de suspenderse.

Evolución reciente 7/

La atención internacional se ha concentrado sobre todo en los problemas del comer-

cio agrícola derivados de la adopción de políticas proteccionistas. Esta será una de las

cuestiones que se examinarán en la nueva ronda propuesta de negociaciones comerciales

multilaterales (NCM), y a comienzos de 1986 se celebraron reuniones preparatorias para

elaborar el programa de las negociaciones, que tal vez comenzarán a fines de año.

El Comité de Comercio Agropecuario del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio (GATT), establecido por la Reunión Ministerial del GATT de noviembre de 1982,

prosiguió su labor en 1985. El Comité preparó una serie de recomendaciones que fueron

adoptadas por las partes contratantes del GATT en noviembre de 1984, y otra serie de

recomendaciones relativas, entre otras cosas, al articulo 11 (acceso al mercado) y al

artículo 16 (subvenciones a la exportación) se presentaron a la 41a reunión de las

partes contratantes del GATT celebrada en noviembre de 1985. Se dio instrucciones al

Comité para que prosiguiera sus trabajos técnicos paralelamente al Comité preparatorio,

que a mediados de 1986 elaborará el programa y determinará en gran parte las cuestiones

agrícolas que se someterán a la consideración de una reunión ministerial prevista para

septiembre de 1986.

La publicación de la FAO titulada Situación y Perspectivas de los Productos

Básicos 1985-86 contiene un examen más detallado de la situación del mercado de

productos básicos y de la acción internacional en cuestiones comerciales.



57

Los Comités de Agricultura y de Comercio de la OCDE también han proseguido sus tra-

bajos relativos al comercio agrícola en virtud del mandato ministerial de 1982. Ese man-

dato abarca los criterios aplicables para una reducción equilibrada y gradual del protec-
cionismo en la agricultura, un examen de las políticas nacionales que afectan de manera

importante al comercio agrícola, y los métodos para mejorar el funcionamiento de los

mercados mundiales de productos agrícolas. Se han realizado estudios por países de la

OCDE relativos al mandato, y esté prevista la presentación en junio de 1986 de un informe

sobre esa labor. Se han realizado suficientes trabajos básicos para que pueden incluirse

cuestiones agrícolas en la nueva ronda propuesta de NCM.

El Comité de Problemas de Productos Básicos (CPPB) de la FAO, en su reunión de

octubre de 1985, examinó una amplia gama de problemas del comercio de productos agrícolas,

inclusive el proteccionismo, y las medidas tomadas en relación con la resolución aprobada

por la Conferencia de la FAO de 1979 sobre el comercio de productos básicos, el proteccio-

nismo y el reajuste agrícola. Se llegó a un acuerdo concreto sobre los esfuerzos que de-

bían realizarse para inducir a los paises a eliminar las subvenciones a la exportación

y otras medidas equivalentes, así como las medidas limitadoras del acceso a los mercados

internacionales.

Corrientes de recursos a la agricultura en el decenio de 1980

Asistencia externa

a) Compromisos

Volumen. En una sección anterior se han examinado las tendencias a largo plazo.

En 1984, el último ario para el cual se dispone de datos globales, el total de compromisos

de asistencia oficial a la agricultura (COA) (sentido amplio) disminuyeron por segunda

vez en los años ochenta.8/ Los compromisos ascendieron a 10 639 millones de dólares,

frente a 12 115 millones en 1983, lo cual representó una baja del 12 por ciento a precios

corrientes. Sin embargo, y debido sobre todo al aumento del valor del dólar estadouniden-

se en relación con otras importantes monedas, esta baja se redujo al 9 por ciento en

cifras reales (Cuadro 1-21). La disminución se produjo a causa de los menores compromisos

de fuentes multilaterales, especialmente el Banco Mundial. Los compromisos bilaterales,

que disminuyeron agudamente en 1983, se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel en 1984.

En 1982-84, los compromisos de asistencia en condiciones de favor a la agricultura

se redujeron en casi un 15 por ciento (expresados en dólares corrientes). No obstante, fue

menor (7,6 por ciento) la baja a precios constantes en ese período. La disminución de los

compromisos de las fuentes bilaterales y las multilaterales fue casi idéntica en términos

porcentuales. Los compromisos en condiciones .comerciales, que, expresados en dólares

corrientes, hablan aumentado en 1983 en un 12 por ciento, y habían compensado en parte

la reducción de los compromisos en condiciones de favor en ese ario, disminuyeron mucho

en 1984 (23 por ciento). La parte correspondiente a los compromisos en condiciones de

favor en el total de COA, que llegó al 61 por ciento en 1983 históricamente una propor-

ción baja , aumentó nuevamente al 66 por ciento en 1984, aunque se redujo en cifras

absolutas. Aparte de la baja de los compromisos totales en 1983 y 1984, la constante

reducción de las corrientes en condiciones de favor es un hecho reciente particularmente

inquietante en el sector de la asistencia externa y ha contribuido a hacer más estrictas

las condiciones generales de los préstamos.

8/ La definición en sentido amplio incluye la asistencia directa al sector agrícola,
más la correspondiente a las siguientes actividades indirectas: silvicultura, fabri-
cación de insumos, agroindustrias, infraestructura rural, desarrollo rural y regional,
y como aprovechamiento fluvial (en tanto que la definición en sentido estricto abar-
ca sólo la asistencia directa a la agricultura). Para más detalles, véase la nota
explicativa.



En 1983 disminuyó la asistencia en condiciones de favor a la agricultura en el caso

de todos los organismos multilaterales de financiación, salvo los bancos regionales de

desarrollo, cuya ayuda aumentó en más del 30 por ciento (no obstante, esta proporción

siguió siendo inferior al nivel registrado en 1980 y 1981). La mayor parte de la disminu-

ción de los COA en 1983 se produjo en los correspondientes a la AIF y al Fondo Internacio-

nal de Desarrollo Agrícola(FIDA).

La baja de los COA multilaterales en condiciones de favor, iniciada en 1981, conti-

nuó en 1984 con una nueva caída de más del 7 por ciento a precios corrientes, y del 4

por ciento a precios constantes. No obstante, la principal disminución de la asistencia

multilateral en 1984 se produjo en los COA en condiciones comerciales, los cuales bajaron

- expresados en dólares corrientes - a 3 328 millones de dólares, frente a 4 598 millones

en 1983, una reducción de alrededor del 27 por ciento en un año. En 1984, los ,COA en

condiciones comerciales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -dismi-

nuyeron en más de la mitad.

Distribución subsectorial. Entre 1980 y 1983, alrededor del 66 por ciento de los

compromisos totales de ayuda a la agricultura (sentido amplio) se destinaron a apoyar

las actividades directamente relacionadas con la producción agrícola (sentido estricto);

el resto se destinó a la silvicultura, la fabricación de insumos, otras agroindustrias,

la infraestructura rural, el desarrollo rural y regional, y el aprovechamiento fluvial.

Los COA multilaterales han solido centrarse en mayor medida en las actividades que

promueven la producción agrícola, y ello se aplica especialmente a los compromisos en

condiciones de favor. En 1984, los compromisos totales y en condiciones de favor de

ayuda multilateral a la agricultura (sentido estricto) representaron un 84 por ciento

y un 90 por ciento, respectivamente, de los COA multilaterales totales y en condiciones

de favor. Estos porcentajes son más elevados que los registrados de 1980 a 1983, pero

que no muestran ninguna tendencia particular.

Entre las actividades relacionadas con la agricultura (sentido amplio) que reciben

asignaciones de capital en condiciones de favor y comerciales, la principal sigue siendo

la inversión en los sectores del desai-rollo y la infraestructura rurales, seguida por el

desarrollo de los recursos de tierras y aguas y los servicios agrícolas. Sin embargo,

en los últimos años ha aumentado la proporción de las asignaciones de capital destinadas

a los servicios agrícolas y al desarrollo fluvial.

Distribución regional. La región de Asia y el Pacífico es la que recibe el mayor

volumen de asistencia oficial a la agricultura en condiciones de favor, seguida por Africa,

América Latina y el Cercano Oriente. En el decenio de 1980, la principal novedad en la

distribución regional del total de COA ha sido el aumento en la proporción correspondien-

te a Africa, especialmente al sur del Sahara. En 1983, el Africa subsahariana recibió un

26 por ciento del total de COA totales y de un 34 por ciento de los COA en condiciones

de favor, en comparación con un 20 y un 25 por ciento, respectivamente, en 1980.

b) Desembolsos

Volumen. Actualmente se pueden hacer estimaciones de los subagregados de los

desembolsos en la misma forma que las estimaciones de los compromisos, las cuales se

utilizan para presentar informes periódicos sobre la ayuda a la agricultura.
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De las estimaciones de los desembolsos (Cuadro 1-22) y los compromisos anuales

(Cuadro 1-21) se desprende claramente que el total de desembolsos en 1980-83 sigue siendo

muy inferior al nivel de los compromisos asumidos durante el mismo período. 9/ No obstan-

te, los desembolsos aumentaron constantemente durante ese periodo, como reflejo del gran

crecimiento de los compromisos a partir de mediados del decenio de 1970 y de la rapidez

de desembolso mencionada más arriba. Por ejemplo, el gran aumento de los compromisos de

ayuda a la agricultura del Banco Mundial en los últimos diez años (5 280 millones de

dólares comprometidos a título de ayuda a la agricultura en 1983, frente a 1 565 millones

en 1974) dio lugar a un gran crecimiento de los desembolsos de 1980 a 1983. Así, los

desembolsos del Banco Mundial aumentaron de 2 054 millones de dólares en 1980 a 3 214

millones en 1983. Su volumen ascendió a 3 970 millones de dólares en 1984, cifra superior

al nivel de los compromisos del Banco Mundial en ese mismo ario. Este considerable incremen-

to se debió también a que el desembolso de los nuevos compromisos de ayuda del Banco

Mundial a la agricultura durante 1983-84 fue más rápido que en amnios anteriores.

Distribución sectorial y regional. La distribución sectorial y regional de los

desembolsos entre 1980 y 1983 fue muy análogo a la observada en el caso de los compromi-

sos durante el mismo periodo. Las proporciones de los desembolsos totales y en condicio-

nes de favor para Africa, especialmente el Africa subsahariana, también han venido aumen-

tando durante este período, como en el caso de los compromisos. En cambio, la proporción

de los desembolsos recibidos por el Cercano Oriente fue ligeramente superior a la corres-

pondiente a los compromisos porque ésta disminuyó considerablemente en los primeros

años del decenio de 1980.

Perspectivas y proyecciones. Como ya se ha indicado, el volumen de desembolsos en

un año dado es el resultado de los compromisos asumidos en ese ario y en los nueve prece-

dentes, así como de la rapidez de desembolso. Por ejemplo, los desembolsos en 1990 vendrán

determinados por el volumen de los compromisos hechos entre 1981 y 1990, y por el ritmo

al cual se desembolsen. Así pues, si se mantiene invariable el ritmo típico de desembolso

indicado en el recuadro 1-5, puede preverse el total de desembolsos de la asistencia a la

agricultura (sentido amplio) utilizando la cifra de los compromisos efectivos en los

primeros años del decenio de 1980 y partiendo de varias hipótesis en cuanto al aumento

de los compromisos en los años intermedios y últimos de ese decenio (Cuadro 1-23).

La tasa media anual de aumento de los desembolsos entre 1983 y 1990, calculada a

partir de las cuatro hipótesis formuladas, varia de alrededor de I por ciento a más del 8

por ciento; y entre 1990 y 1995, de una disminución media de más del 4 por ciento a un

aumento medio superior al 8 por ciento. En 1995 habrá una diferencia de más del 250

por ciento entre los desembolsos anuales calculados a partir de la hipótesis pesimista

(menos 5 por ciento) y la más optimista (10 por ciento) por lo que se refiere al crecimien-

to de los compromisos. Si éstos siguen disminuyendo, los desembolsos comenzarán a bajar

en 1987, y en forma más apreciable al final del decenio. Si el crecimiento de los compro-

misos es nulo, los desembolsos dejarán de crecer a partir de 1988, pero seguirán siendo

un 30 por ciento superiores al nivel correspondiente a 1983. Incluso si aumentaran los

compromisos a una tasa anual del 10 por ciento, los desembolsos se incrementarían a una

tasa inferior, porque aquellos crecieron a razón del más del 10 por ciento al año

durante el final del decenio de 1970, lo cual se refleja en un crecimiento más rápido

de los desembolsos durante los arios intermedios del decenio de 1980. Sin embargo,

el aumento de los desembolsos disminuiría posteriormente.

En un año dado, el volumen de los desembolsos viene determinado por el nivel de

compromisos de ese año y de años anteriores, así como por la rapidez de desembolso

(véase el recuadro 1-5).
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CUADRO 1-22. DESEMBOLSOS DE LA ASISTENCIA EXTERNA TOTAL Y EN CONDICIONES DE FAVOR A LA
AGRICULTURA (SENTIDO AMPLIO), 1980-83

Fuente

Desembolsos totales Desembolsos en condiciones
de favor

1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983

millones de dólares OOOOO 00004.00000000000
A precios corrientes

Total de desembolsos 7 325 7 793 8 660 8 812 5 701 5 967 6 291 6 088

Bilaterales 4 046 4 088 4 282 3 869 3 890 3 935 4 050 3 783

CAD/CEE a/ 3 814 3 940 4 167 3 650 2 708 3 886 3 930 3 582
de los cuales:
Donaciones de
capital b/ 1 698 1 524 1 805 1 464 1 698 1 524 1 805 1 464
Donaciones a titulo
de asistencia
técnica c/ 950 853 858 840 950 853 858 840

Asistencia bilateral
de la OPEP 232 148 115 219 232 148 115 219

Multilaterales 3 279 3 705 4 378 4 943 1 811 2 032 2 241 2 305

Banco Mundial 2 054 2 381 2 826 3 214 865 1 064 1 168 1 144
BIRF 1 244 1 367 1 690 2 099 55 50 32 28

AIF 810 1 014 1 136 1 116 810 1 014 1 136 1 116
FIDA 45 66 93 138 45 66 92 124
Bancos regionales

de desarrollo 639 689 893 1 012 365 338 418 471
Asistencia multilateral

de la OPEP 86 68 60 89 81 63 57 76

PNUD c/ 204 200 190 160 204 200 190 160
FAO (iF/PCT) c/ 113 136 137 143 113 136 137 143
GCIAI c/ 120 131 144 165 120 131 144 165
Otras donaciones a

titulo de asistencia
técnica c/ 18 34 35 22 18 34 35 22

A precios constantes
de 1980 d/

Total de desembolsos 7 325 8 290 9 413 10 014 5 701 6 348 6 838 6 918

Nota: FF/PCT - Fondos Fiduciarios/Programa de Cooperación Técnica.

a/ Cifras basadas en los datos proporcionados por la Secretaría del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE y elaboradas por la FAO.

b/ Datos basados en los desembolsos previstos y no en las corrientes efectivas; no se
dispone de los datos sobre los desembolsos efectivos.

c/ Se ha supuesto que las donaciones a titulo de asistencia técnica se desembolsan
totalmente en el año del compromiso correspondiente.

d/ Coeficiente de deflación utilizado: Indice de las Naciones Unidas del valor unitario
de las exportaciones de manufacturas, base: 1980=100.

Fuentes: FAO y OCDE.
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RECUADRO 1-5

DESEMBOLSOS DE ASISTENCIA EXTERNA A LA AGRICULTURA

Actualmente el banco de datos de la

FAO sobre asistencia externa incluye, ade-

más de los relativos a los compromisos,

información detallada sobre los desembol-

sos de préstamos y donaciones para la agri-

cultura hechos desde 1974. En El Estado

Mundial de la Agricultura y la Alimentación,

1983 se examinaron algunas conclusiones

preliminares de un análisis de los desem-

bolsos de asistencia multilateral. Ese tra-

bajo anterior puede ampliarse ahora para

abarcar también los desembolsos de asisten-

cia bilateral, así como su distribución sec-

torial v regional.

Rapidez y modalidades de desembolso.

Los datos disponibles indican que los com-

promisos de asistencia oficial a la agricul-

tura (COA) hechos en un año dado tardan, por

término medio, más de 10 años en ser total-

mente desembolsados. Sin embargo, en general

durante el cuarto año, inclusive el año del

compromiso, la mitad de éste ya ha sido

desembolsado, y en los arios quinto o sexto

se han desembolsado tres cuartas partes (véa-

se el cuadro que figura más abajo).*

Hay importantes diferencias en cuanto

a la rapidez de desembolso entre los prés-

tamos en condiciones de favor y los otorga-

dos en condiciones comerciales a la agricul-

tura, así como entre los grupos de donantes

y beneficiarios. Al parecer, los compromisos

en condiciones de favor se desembolsan con

mayor rapidez que los que se hacen en con-

diciones comerciales, especialmente durante

los primeros años después del año del com-

promiso. Más del 54 por ciento de los prés-

tamos en condiciones de favor otorgados en

1974-80 se desembolsaron el cuarto año,

en tanto que la proporción correspondiente

a los préstamos en condiciones comerciales

sólo fue por término medio del 47 por ciento.

Los compromisos bilaterales en condi-

ciones de favor también se desembolsan a un

ritmo más rápido que los de carácter multi-

lateral, porque, en general, estos últimos

son de mayor envergadura que los préstamos

bilaterales y sirven para financiar proyec-

tos a plazo más largo. Por otra parte, los

préstamos bilaterales comportan un importan-

te elemento de ayuda en forma de productos,

como, por ejemplo, fertilizantes, que se

suele desembolsar muy rápidamente.

Hay poca diferencia en la rapidez

con que desembolsan los compromisos en

condiciones de favor el Banco Mundial y los

bancos regionales de desarrollo, aunque. en

el caso de los compromisos en condiciones

comerciales, estos últimos bancos parecen

desembolsarlos a un ritmo ligeramente más

rápido.

En los últimos 10 años, y salvo en

el caso del Banco Mundial, no parece haber

una tendencia clara en cuanto a la rapidez

de desembolso medida en función de la rela-

ción media entre los desembolsos y los com-

promisos. Sin embargo, en 1983 y 1984 el

Banco Mundial aumentó considerablemente el

ritmo de desembolso de sus nuevos compromi-

sos, sobre todo a causa del auge de los

préstamos sectoriales y para fines de ajus-

te. Se está haciendo un análisis detallado

de los desembolsos por donantes, por fines

y por grupos de beneficiarios, cuyos resul-

tados se publicarán próximamente.

*A. El año del compromiso se define como aquél en el cual se firma el documento del

préstamo o donación.



PORCENTAJE DE LOS DESEMBOLSOS ACUMULATIVOS ANUALES CORRESPONDIENTES A LAS ASIGNACIONES

TOTALES DE CAPITAL A LA AGRICULTURA (INCLUSIVE LAS DONACIONES),

1974-83

Desembolsos acumulativos

.
1974 o 21 39 54 67 78 86 90 93 c.',5

1975 6 26, 61 57 71 81 83 99 95

1976 3 23 40 54 66 75 83 37

1977 6 20 37 53 66 77 81,

1978 6 20 31, 67 59 67

1979 5 18 34 L8 60

1980 9 21 33 46

1981 6 17 31

1932 10 23

1933 8

a/ El primer año de desembolso corresponde al año del compromiso, el segundo al año si-

guiente, y así sucesivamente.

Fuentes: FAO y OCDE.

Estas proyecciones de los desembolsos se expresan en dólares corrientes. Por ello,

su aumento puede pasar a ser negativo en cifras reales si disminuye el valor del dólar

en relación con otras monedas importantes y si continúa la inflación, incluso a una tasa

reducida. Por ejemplo, incluso en la hipótesis bastante optimista de un aumento de los

compromisos del 10 por ciento, el crecimiento de los desembolsos pasa a ser negativo

si el coeficiente de deflación se incrementa del 8 al 9 por ciento al año entre 1984

y 1990.10/ Cabe recordar que, aunque es posible que las condiciones fueran excepcionales

en aquella época, el deflactor aumentó más del 10 por ciento al año entre 1974 y 1980.

Como los desembolsos permiten medir las corrientes efectivas que producen efectos

directos y, en algunos casos, inmediatos sobre la producción y el desarrollo, los paises

donantes y beneficiarios deberían prestar más atención a los dos factores que determinan

su volumen, es decir, el nivel de compromisos y la rapidez de su desembolso.

10/ El coeficiente de deflación que se utiliza es el indice de las Naciones Unidas

del valor unitario (en dólares) de las exportaciones de manufacturas.

Ario del Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Se::to Séptimo Octavo Noveno Décimo

Compromiso año año año año año año año año año ario
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Los compromisos de ayuda a la agricultura aumentaron a una tasa media anual del
17 por ciento en el período comprendido entre 1974-75 y 1979-80. En los últimos años,

varios donantes multilaterales y bilaterales también han adoptado políticas encaminadas
a aumentar la rapidez de los desembolsos. Así pues, es posible mantener el crecimiento
de éstos si se invierte la actual tendencia a la disminución de los compromisos de ayuda
a la agricultura y se aplican políticas apropiadas para acelerar su desembolso.

Las conclusiones generales que pueden sacarse de todo ello son las siguientes:

Expresado en dólares corrientes, el total de COA disminuyó agudamente en 1983,

en especial los compromisos en condiciones de favor. Desde 1980, y a causa del

creciente valor del dólar estadounidense en relación con otras monedas impor-

tantes, que coincidió con una menor inflación en los países industriales, la

disminución fue menos aguda en dólares constantes;

La situación empeoró aún más en 1984 porque los COA disminuyeron agudamente

y los compromisos bilaterales permanecieron prácticamente invariables;

La menor proporción de los compromisos en condiciones de favor en el total de

compromisos indica que en los primeros años ochenta las condiciones generales

del crédito oficial a la agricultura se hicieron más estrictas. La situación

mejoró en 1984 únicamente porque los compromisos en condiciones de favor dismi-

nuyeron menos que los Que se hicieron en condiciones comerciales;

Pese a esta evolución de los compromisos, los desembolsos siguieron aumentando

en los primeros años ochenta, a causa sobre todo del rápido crecimiento de los

compromisos en los últimos arios del decenio de 1970. Sin embargo, a menos que

éstos vuelvan a crecer inmediatamente, los desembolsos comenzarán a disminuir

en 1988, y es posible que ya hayan comenzado a disminuir los hechos en condi-
ciones de favor;

Desde 1980-81, los préstamos del sector privado a la agricultura han disminuido

en la mayoría de las regiones en desarrollo. Esto se reflejó bastante rápida-

mente en los desembolsos hechos por esta fuente al sector.

Ayuda alimentaria

Las estimaciones hechas al final de 1985 por la FAO de los envíos de ayuda alimen-

taria en cereales en 1984/85 (junio/julio) eran de unos 12,5 millones de toneladas, es

decir, 2,7 millones más que el año anterior. Este crecimiento significativo se debió en

gran parte a los mayores envíos hechos a Africa. Las estimaciones de los compromisos de

ayuda alimentaria en cereales para 1985/86 eran bastante más bajas, con una cifra de

alrededor de 10,9 millones de toneladas, debido también en gran parte a la variación

de las necesidades de ayuda alimentaria de Africa. Esta cantidad incluye una donación

de más de 100 000 toneladas de arroz cáscara (68 000 toneladas de arroz elaborado) hecha

por Indonesia a título de asistencia de urgencia. Hasta hace varios años Indonesia era

el mayor importador de arroz del mundo.

Las promesas de contribuciones de 82 donantes a los recursos ordinarios del Progra-

ma Mundial de Alimentos (PMA) para el actual bienio 1985-86 ascendieron a 988,8 millones

de dólares, o sea, alrededor del 73 por ciento del objetivo de 1 350 millones. Las prome-

sas hechas por 99 donantes para el bienio 1983-84 fueron de 972,6 millones de dólares,
es decir, un 81 por ciento del objetivo de 1 200 millones. El objetivo de 1 400 millones

de dólares fijado por el PMA para el bienio 1987-88, que comprende aproximadamente
3,25 millones de toneladas de alimentos yo405 millones de dólares en efectivo, fue apro-
bado por la Conferencia de la FAO en su 23 período de sesiones, celebrado en noviembre
de 1985.
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5. PESCA Y MONTES

Pesca

A mediados del decenio de 1980 la pesca mundial seguía en un periodo de reajuste y

cambio importantes, sobre todo a raíz de la adopción en 1982 de la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Hace poco más de un decenio, la mayor parte de

las poblaciones de peces explotadas comercialmente eran de propiedad común a las que

todos tenían acceso. En la actualidad, casi todos los recursos marinos, que en conjunto

representan alrededor del 90 por ciento de las capturas mundiales, están dentro de los

370 km de jurisdicción de los Estados ribereños.

Esta aceptación general de la autoridad de los paises para ordenar las poblaciones

de peces que se encuentran en sus zonas de jurisdicción ampliadas ha creado oportunidades

y responsabilidades nuevas para los Estados ribereños, pero también problemas de reajus-

te tanto a ellos como a los países que tradicionalmente han poseído flotas de altura.

Los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo están teniendo que revisar sus

estrategias y políticas de pesca individuales y colectivas, y muchos Estados necesitan

obtener conocimientos especializados, tecnología y recursos financieros y materiales para

aprovechar plenamente los recursos sobre los que recientemente han adquirido jurisdicción.

En 1984 se tomaron importantes iniciativas a este respecto en la Conferencia Mundial

de la FAO sobre Ordenación y Desarrollo Pesqueros, la cual refrendó una Estrategia para

la Ordenación y el Desarrollo de la Pesca y aprobó cinco programas de acción conexos.

La Estrategia contiene principios y orientaciones que los gobiernos y las organizaciones

internacionales deberán tener en cuenta al planificar las políticas y medidas tendientes

a aumentar la contribución de la pesca a los objetivos económicos, sociales y nutricio-

nales de los países. Los programas de acción, que se refieren a la planificación, la

ordenación y el desarrollo de la pesca, la promoción y protección de las pesquerías

en pequeña escala, un mayor desarrollo de la acuicultura, el fomento del comercio interna-

cional de pescado y productos pesqueros, y la promoción de la función de las pesquerías

para mitigar la subnutrición, prevén la prestación de más asistencia a los países en

desarrollo en sus esfuerzos por aumentar la producción de pescado y reforzar su autonomía

en la ordenación y el desarrollo de la pesca. Aunque concebidos fundamentalmente para ser

ejecutados por la FAO, los programas se basan firmemente en el principio de la colabora-

ción internacional y regional y en un mayor apoyo bilateral y multilateral al sector.

El nuevo derecho del mar plantea numerosos y complejos problemas. Muchas de las

principales poblaciones de peces se explotan a fondo e incluso excesivamente. Debe apro-

vecharse plenamente la oportunidad derivada de la ampliación de la jurisdicción nacional

para conservar y ordenar mejor esos valiosos recursos y debe llegarse a un acuerdo sobre

el establecimiento de sistemas de colaboración para la ordenación de poblaciones comunes

a varios países colindantes. No sólo ha de asegurarse la base convencional de recursos,

sino que deben tomarse medidas para aumentar la producción general mediante la utiliza-

ción del importante potencial de especies poco explotadas o desatendidas. Además, se

requiere apoyo a la pesca continental y en particular a la acuicultura, a las que los

gobiernos conceden cada vez más prioridad.

La mayor dificultad es enjugar el déficit potencial de la oferta respecto de una

demanda cada vez mayor debido al crecimiento de la población, y proveer el mercado de

más suministros de un alimento esencial a precios aceptables.



- 67 -

Por lo tanto, deben hallarse los medios no sólo de aumentar las capturas, sino

también de aprovechar mejor los peces capturados. Reduciendo las importantes pérdidas

actuales durante el transporte y la distribución y hallando los medios de comercializar

los peces desechados cuando se capturan especies más valiosas, como los camarones, podrían

incrementarse mucho los suministros sin capturar un solo pez más.

Otro aspecto importante de los esfuerzos por aumentar la producción de pescado es

la necesidad de proteger y desarrollar las pesquerías en pequeña escala, a las cuales

corresponde más de la cuarta parte de las capturas mundiales, y de proteger el bienestar

de los pescadores.

A pesar de la ampliación de la jurisdicción nacional sobre los recursos pesqueros,

la mejor forma de resolver muchos de estos problemas es mediante la colaboración entre los

países y las regiones. Es preciso tomar nuevas medidas para reforzar los mecanismos exis-

tentes de cooperación internacional en la ordenación y el desarrollo pesqueros.

Producción pesquera en 1984

La capturas mundiales de peces alcanzaron un nivel sin precedentes en 1984 (último
año del que se dispone de información completa). La producción total de pescado fue de

82,7 millones de toneladas, es decir, casi 6 millones de toneladas (7,6 por ciento) más

que en 1983 (Cuadro 1-24). Un factor importante de ese aumento fue la recuperación de

las poblaciones de especies pelágicas pequeñas frente a las costas occidentales de América

Latina, que habían sido gravemente afectadas por la corriente de "El Niño" en 1983. Se

registraron importantes aumentos en el Ecuador (cuyas capturas casi se triplicaron), el

Perú (56 por ciento) y Chile (12 por ciento). Su producción conjunta de 8,4 millones de

toneladas representó casi las dos terceras partes de la producción total de pescado en

América Latina, que creció en 2,5 millones de toneladas, es decir, casi el 30 por ciento.

También aumentaron considerablemente las capturas de otros cuatro grandes producto-

res: el Japón mantuvosu posición de primer productor mundial de pescado con 12 millones

de toneladas, lo que representó un incremento de 766 000 toneladas respecto de 1983; la

URSS capturó 836 000 toneladas más, hasta alcanzar un total de 10,6 millones de toneladas;
la producción de China aumentó en un 14 por ciento a 5,9 millones de toneladas; y los

Estados Unidos obtuvieron una producción sin precedentes de 4,8 millones de toneladas,

o sea un 16,2 por ciento más que en 1983.

Los resultados obtenidos en 1984 por otros paises desarrollados fueron desiguales.

La producción del Canadá disminuyó un 7,5 por ciento debido sobre todo a los menores

desembarques de peces de fondo. Tampoco aumentó en la mayor parte de los paises de

Europa occidental. En Noruega, el establecimiento de cupos redujo las capturas de capelán

en más de una tercera parte, por lo que la producción total de pescado se redujo más de

un 13 por ciento, aunque las capturas de peces para la alimentación se mantuvieron al

mismo nivel. Por el contrario, Islandia multiplicó por seis el volumen de sus capturas

de capelán, registrándose en 1984 una producción de 865 000 toneladas, lo que representaba

más del 50 por ciento de su producción total de pescado, que fue de 1,5 millones de tone-
ladas.

Excluyendo América Latina, la producción total en las economías de mercado en desa-
rrollo varió poco en 1984. En el Lejano Oriente, cuyas capturas ascendieron a 15,7 millones
de toneladas, la producción siguió siendo alta. Comunicaron mayores capturas productores

tan importantes como la India, la República de Corea, Indonesia, Filipinas y Tailandia.

Sin embargo, la producción en el Cercano Oriente permaneció estable, y disminuyó en Africa.
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CUADDRO 1-24. CAPTURAS DE PECES, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS, INCLUIDOS TODOS LOS ORGANISMOS
ACUATICOS, SALVO CETACEOS Y ALGAS, EN 1974-76, 1983 y 1984, POR GRUPOS DE
PAISES Y EN TODO EL MUNDO

1974-76 1983 1984 Variación Tasa anual de

En 1984 se mantuvo el volumen de pescado y productos pesqueros comercializados

internacionalmente, pero los bajos precios pagados en general por los principales produc-

tos pesqueros entrañó una disminución del valor tanto de las exportaciones como de las

importaciones (Cuadro 1-25). Así ocurrió especialmente con la harina de pescado: el

volumen de las importaciones se incrementó en un 2 por ciento aproximadamente, pero su

valor total fue inferior en un 8 por ciento al de 1983; las exportaciones crecieron en

650 000 toneladas, lo que hizo ascender el total anual a unos 2,2 millones de toneladas.

Con respecto a los camarones, los suministros alcanzaron niveles sin precedentes en los

Estados Unidos debido al aumento de los desembarques, la disminución de las exportaciones

y el mantenimiento de las importaciones; se importaron cantidades sin precedentes en el

Japón, pero menores en Europa; y los precios fueron en general bajos. Se incrementaron

las importaciones estadounidenses de atún en conserva, pero los precios se matuvieron

bajos. Con respecto a los peces pelágicos pequeños en conserva, fue un año difícil en

el Mediterráneo para la sardina y la caballa. En cuanto a los cefalópodos, crecieron las

importaciones japonesas de pulpo, y en Europa la oferta fue abundante, pero escasa la

demanda. Las exportaciones de aceite de pescado alcanzaron niveles récord, y los precios

se recuperaron, pero siguieron siendo inferiores a la tendencia.

1983 a variación
1984 1974 a 1984

Economías de mercado en

... millones de toneladas ... 00 0000 % 00 0 000

desarrollo 23.6 29.3 31.9 9.0 3.3

Africa 3.7 3.6 3.3 -8.9 -1.1

Lejano Oriente 11.5 15.2 15.6 2.7 3.3

América Latina 7.4 9.2 11.7 27.8 5.1

Cercano Oriente 0.7 1.1 1.1 1.3 6.2

Otras 0.3 0.2 0.2 -3.7 -1.6

Economías de planificación-
centralizada de Asia 6.1 7.6 8.4 10.8 2.9

Todos los paises en desarrollo 29.7 36.9 40.3 9.3 5.0

Economías de mercado desarrolladas 26.2 28.8 30.5 5.7 1.3

América del Norte 3.9 5.5 6.0 10.0 4.6

Oceanía 0.2 0.3 0.3 4.1 6.4

Europa occidental 11.4 11.2 11.5 1.8 -0.3

Otras 10.6 11.9 12.6 6.4 1.5

Europa oriental y URSS 11.2 11.2 11.8 6.1 0.5

Todos los paises desarrollados 37.4 39.9 41.8 5.0 3.1

Todo el mundo 67.1 76.7 81.8 6.6 2.1

Fuente: FAO, Departamento de Pesca

El comercio de pescado en 1984
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La pesca mundial comprende una amplia

gama de actividades, inclusive la pesca con-

tinental, la pesca de bajura y de altura y

la acuicultura. Por su alcance y por la tec-

nología empleada, abarca desde los modernos

buques de gran radio de acción, que emplean

métodos de captura y conservación muy per-

feccionados, hasta rudimentarias canoas y

sencillas redes de playa. Millones de per-

sonas trabajan a jornada completa o parcial

en este sector y en los servicios secunda-

rios de apoyo. En su inmensa mayoría están

empleadas en pequeñas pesquerías artesana-

les típicas de este sector en la mayor

parte del mundo en desarrollo.

Esta pesca artesanal representa una

contribución decisiva a los suministros

alimentarios, especialmente en los paises

menos adelantados de Asia y Africa. Sin

embargo, estos pescadores generalmente

forman parte de los grupos menos favore-

cidos desde el punto de vista socioeconó-

mico. Frecuentemente viven en lugares re-

motos y aislados en los que el único medio

de sobrevivir es la pesca. Desarrollan su

actividad en un medio ambiente imprevisible,

enfrentándose con más peligros ambientales

que los agricultores para obtener un produc-

to menor.
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RECUADRO 1-6

LOS PESCADORES Y SUS COMUNIDADES

La Conferencia Mundial de Pesca

organizada por la FAO en 1984 destacó como

objetivo prioritario hallar los medios de

mejorar el nivel de vida y promover el de-

sarrollo de este sector.

Uno de los principales programas de

acción aprobados por la Conferencia se centra

en el apoyo al desarrollo integrado de las

comunidades pesqueras, teniendo en cuenta

los aspectos técnicos del desarrollo y las

necesidades socioeconómicas de las comunida-

des. Se basa en el fomento de la participa-

ción activa de los propios pescadores en la

planificación y ejecución de las activida-

des de desarrollo. También se concede aten-

ción especial a la función de las mujeres

y los jóvenes en este sector. La FAO está

tratando de obtener fondos, que se estiman

en 3,5 millones de dólares por año, para

establecer una red mundial de grupos de

desarrollo de las pesquerías en pequeña

escala que presten apoyo a estas comunida-

des de pesca artesanal.

A fin de promover una mayor toma de

conciencia por la comunidad internacional

de la importancia de la función y la grave-

dad de los problemas de este sector, un tema

importante del Día Mundial de la Alimenta-

ción de 1986 será "los pescadores y sus

comunidades".

En 1984, los ingresos de exportación de los paises desarrollados disminuyeron

(8 836 millones de dólares frente a 8 983 millones en 1983). Sin embargo, la participación

de los países en desarrollo en las exportaciones mundiales de pescado siguió creciendo

hasta situarse en el 44 por ciento, y los ingresos de exportación aumentaron a 7 100 millo-

nes de dólares frente a 6 774 millones en 1983.

Situación en 1985

Con arreglo a la información preliminar disponible, las capturas mundiales de peces

en 1985 no superaron el nivel récord de 1984. La disminución de las capturas de pequeños

peces pelágicos por los paises latinoamericanos, las restricciones derivadas de la imposi-

ción de cupos en la zona de conservación estadounidense y sobre las capturas de capelán

noruego, y las medidas de ordenación de las poblaciones de pequeños peces pelágicos en el

Japón entrañaron una reducción a corto plazo de las capturas mundiales. Estas medidas

afectaron a la producción de harina de pescado en mayor medida que a la de pescado para

la alimentación. En conjunto, los precios subieron en 1985 respecto de los bajos niveles
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de 1984, en particular los del atún. La baja de la harina de pescado, que se inició en

septiembre de 1983, parece haberse detenido.

Montes

Comparando los primeros años ochenta con el decenio de 1970 la primera observación es

que se redujo mucho el ritmo de crecimiento de la producción de productos forestales en los

países en desarrollo pero se aceleró en los países desarrollados. Esto debe atribuirse sobre

todo a la mayor expansión de las economías de mercado desarrolladas en 1983 y 1984, que

continuó, en cierta medida, en 1985. Este período de crecimiento vino después de una

contracción bastante acusada de la producción de productos forestales en 1981 y 1982 en

esos países.

Producción en 1984

En 1984 (último ario para el que se dispone de información completa), el valor en

dólares corrientes de las exportaciones mundiales de productos forestales fue inferior

casi en un 10 por ciento al estimado en 1980, aunque las exportaciones fueron bastante

superiores a las de 1982, que fue el peor ario. En el caso de los países en desarrollo,

aún eran inferiores en un 15 por ciento a las de 1980, que fue el mejor año.

A fines del decenio de 1970, el valor total de las exportaciones de productos

forestales de los paises en desarrollo fue superior al de sus importaciones. Desde enton-

ces, estos países han vuelto ha convertirse en importadores netos de productos forestales.

Ello se debe a que la merma del valor de las exportaciones de rollos en un 30 por ciento

aproximadamente después de 1980 no ha sido contrarrestada por el pequerio aumento del valor

de las exportaciones de los productos de madera elaborados.

La actividad en el sector forestal en 1984 reflejó la expansión más vigorosa del

sector moderno de las economías de los países en desarrollo, la reanudación del crecimien-

to de la economía de los Estados Unidos, pero una desaceleración del ritmo de crecimien-

to en las otras economías desarrolladas.

En 1984 la producción de rollos creció a un ritmo más lento que el promedio de

1974 a 1984, pero la de productos de madera elaborados aumentó más rápidamente que el

promedio a largo plazo, especialmente en el caso del papel y los productos de papel (Cua-

dro 1-26).

En los países en desarrollo, la principal contribución del sector forestal es

como fuente de energía, especialmente para las comunidades rurales. En 1984, el consumo

de leña en los países en desarrollo fue de 1 400 millones de metros cúbicos, lo que

equivale a 460 millones de toneladas de carbón. El valor de esa contribución se estimó

en unos 70 000 millones de dólares. La leria y la madera recicladas en los sistemas

energéticos de los países desarrollados aportan una contribución adicional de 20 000

millones de dólares al ario.

La producción de productos de madera del sector moderno de los países en desarrollo

fue la siguiente: 94 millones de metros cúbicos de madera aserrada, 17 millones de metros

cúbicos de paneles a base de madera, y 15 millones de toneladas de papel, por un valor

total de unos 30 000 millones de dólares. Esta producción en los paises desarrollados se

valoró en unos 150 000 millones de dólares. En general, el sector forestal aporta una

contribución a la economía mundial de unos 270 000 millones de dólares por año.
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CUADRO 1-26, PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES, EN TODOS LOS PAISES EN
DESARROLLO Y DESARROLLADOS Y EN TODO EL MUNDO, 1974-76, 1983 y 1984

Fuente: FAO, Departamento de Montes.

Con respecto a los productos derivados de la madera, la producción de papel es la

que más creció en 1984, haciéndose a una tasa anual del 7 por ciento en América Latina y

del 10 por ciento en Europa. El aumento de la presión de la demanda sobre la capacidad

de los países desarrollados ha favorecido la producción en los países en desarrollo ya

que las exportaciones de aquellos países eran menos competitivas y aumentaron las opor-

tunidades en los mercados internacionales, especialmente para la pasta de papel.

1974-76 1983 1984

Variación Tasa anual
de variación1983 a

1984 1974 a 1984

...... millones de m3 ........ ........ % ........
MADERA EN ROLLO 2 616 3 004 3 037 1.1 1.7

Todos los paises en desarrollo 1 370 1 646 1 673 1.7 2.3

Todos los paises desarrollados 1 246 1 358 1 364 0.4 0.9

Leña y carbón vegetal 1 285 1 571 1 598 1.7 2.6

Todos los paises en desarrollo 1 117 1 318 1 344 2.0 2.1

Todos los paises desarrollados 167 253 254 0.3 5.6

Madera en rollo industrial 1 332 1 433 1 439 0.4 0.7

Todos los paises en desarrollo 252 328 329 0.4 3.3

Todos los paises desarrollados 1 080 1 105 1 110 0.5 0.1

PRODUCTOS DE MADERA ELABORADOS

Madera aserrada y traviesas 422 450 452 0.4 0.5

Todos los paises en desarrollo 66 95 96 0.9 4.7

Todos los paises desarrollados 356 355 356 0.2 -0.5

Paneles a base de madera 89 104 106 1.9 1.5

Todos los paises en desarrollo 9 17 18 3.9 7.5
Todos los paises desarrollados 80 87 88 1.5 0.6

.. millones de t métricas ..

Pasta para papel 111 131 138 5.2 2.1

Todos los paises en desarrollo 8 14 14 0.9 6.7

Todos los paises desarrollados 103 117 124 5.7 1.7

Papel y carbón 143 176 186 6.1 2.7

Todos los paises en desarrollo 13 20 21 4.1 6.3

Todos los paises desarrollados 130 155 165 6.3 2.3
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Los países en desarrollo han de importar alrededor del 25 por ciento del papel que
consumen y el 15 por ciento de la pasta utilizada en la producción de papel. Sin embargo,

la capacidad de producción de papel y pasta de papel está aumentando a un ritmo más
rápido que el consumo, siendo éste un sector importante en el que los paises en desarro-
llo están reduciendo o tratando de reducir su dependencia general de las importaciones.

Los países africanos han de satisfacer con importaciones hasta un 60 por ciento de
sus necesidades de consumo. Los intentos de enmendar esta situación mediante la construc-

ción de industrias de pasta y de papel han tropezado con dificultades. Se han construido
o se ha iniciado la construcción de fábricas en Nigeria, Tanzanía, el Camerún y Zambia.
La nueva fábrica construida en el Camerún se cerró después de un grave accidente. Otra
fábrica se cerró en Angola a raíz de un sabotaje. El encargo de nuevas fábricas en
Tanzanía y Nigeria se ha retrasado mucho. Teniendo en cuenta los centenares de millones
de dólares que tales inversiones entrañan, las dificultades mencionadas aumentan considera-
blemente, en unos 650 millones de dólares por año, el costo de reducir los gastos netos
de la región en importaciones de papel.

La elaboración mundial de productos de madera por medios mecánicos a comienzos del
decenio de 1980 fue menos favorable que la de papel y pasta. Aunque el consumo creció
hasta alcanzar el nivel máximo anterior de 1979, se ha racionado la capacidad industrial
para reducir los costos, pero, de hecho, también para aumentar la capacidad. La intensifi-
cación de la competencia que de ello se ha derivado en el mercado ha tendido a hacer
bajar los precios. Varios países en desarrollo que poseían aserraderos orientados hacia

los mercados de exportación tuvieron dificultades en encontrar mercados para sus productos,
por lo que se redujo la producción.

Cuestiones y preocupaciones actuales

La cuestión que más preocupa hoy en el sector forestal es cómo mantener los bene-
ficios que los bosques producen. La presión por conseguir tierras agrícolas y de pastoreo
y la apremiante necesidad de leña, especialmente en las zonas desfavorecidas, están

entrañando el agotamiento y la destrucción de los bosques que quedan.

Siguen siendo muy bajos los niveles actuales de las inversiones de los paises en

desarrollo en repoblación forestal y conservación de bosques, aunque son más altos que
en el decenio anterior. Es urgente invertir la tendencia a la destrucción de los bosques

si se desea garantizar suministros futuros de madera que permitan satisfacer las necesi-
dades de leña en los hogares y proteger los recursos de suelo y agua, que constituyen
la base de los suministos alimentarios de la comunidad. También está gravemente amenazada
la función de los bosques de protección y preservación de los recursos genéticos vegeta-
les y animales.

Año Internacional del Bosque

El Consejo de la FAO, en su 860 período de sesiones, celebrado en Roma en noviem-
bre de 1984, aprobó una resolución por la que se declaraba 1985 "Año Internacional del
Bosque". En dicha resolución se pedía a los Estados Miembros que prestaran especial
atenciónal tema del bosque durante 1985 debido al convencimiento del Consejo de que el
mundo no podía permitir que se siguieran dañando y deteriorando los bosques. Esta preocu-
pación era consecuencia de la tasa alarmante de disminución de los recursos forestales
tropicales, los daños causados por la contaminación atmosférica en los bosques de las re-
giones templadas, la destrucción causada por los incendios forestales en el Mediterráneo,
entre otras zonas, y la importancia que los bosques tienen en la prevención de la deser-
tificación en las zonas áridas. Los daños causados en los bosques pueden perjudicar a la
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agricultura, reducir la calidad del agua, amenazar la conservación de la flora y fauna

silvestres y de las poblaciones de peces, y deteriorar la calidad de la vida en general.

Se pidió específicamente al Congreso Forestal Mundial celebrado en México en

julio de 1985 que prestara atención especial a la cuestión de la conservación a largo

plazo y la debida utilización de los recursos forestales (véase recuadro 1-7).

El comercio de productos forestales en 1984

En 1984, el valor total del comercio de exportación de productos forestales creció

un 6 por ciento hasta alcanzar 50 700 millones de dólares. Este incremento se debió sobre

todo al aumento de las exportaciones de los países desarrollados en un 8 por ciento, que

se situaron en 43 100 millones de dólares. El valor de las exportaciones de las países

en desarrollo sólo creció al 1 por ciento.

El volumen de las exportaciones de rollos, madera aserrada y paneles a base de

madera aumentó un 3-4 por ciento, las de pasta para papel un 2 por ciento y las de papel

un 8 por ciento (Cuadro 1-27). El incremento de las exportaciones de papel fue consecuen-

cia del mayor consumo mundial, que en 1984 aumentó en 11 millones de toneladas o el

6 por ciento. Este aumento correspondió en un 50 por ciento a los Estados Unidos; las

importaciones de papel de este país crecieron en 1,9 millones de toneladas, lo cual

representó el 60 por ciento de la expansión del comercio mundial de papel.

El valor unitario medio de las exportaciones mundiales de rollos, madera aserrada

y paneles se redujo un 3-5 por ciento en 1984, pero el valor unitario de las exportaciones

de papel aumentó el 3 por ciento. En consecuencia, la evolución de la relación de inter-

cambio para los productos forestales de los países en desarrollo fue en general desfavora-

ble si se compara con los países desarrollados principales exportadores de papel, que se

beneficiaron del elevado tipo de cambio del dólar EE.UU. vigente. Por ejemplo, el valor

unitario de las exportaciones de madera aserrada y de tableros contrachapados de los países

asiáticos disminuyó un 6 por ciento aproximadamente.

Los grandes cambios en las corrientes comerciales derivados de las fluctuaciones

de los tipos de cambio, unidos al crecimiento relativamente pequefio de la actividad

económica, especialmente en la industria de la construcción, que es un importante usuario

de productos de madera elaborados mecánicamente, han estimulado el debate sobre aranceles

proteccionistas, subvenciones y restricciones al comercio. Los productos forestales han

sido un tema destacado de las conversaciones (especialmente entre los Estados Unidos, el

Japón y el Canadá) relativas al acceso de los productos de madera estadounidenses a los

mercados del Japón y de las exportaciones de madera canadienses a los mercados de los

Estados Unidos.

Para fomentar una participación más efectiva de los países en desarrollo en el comer-

cio internacional de los productos forestales, se concede gran importancia al mejoramiento

de la infraestructura comercial. En el marco del Programa Integrado para los productos

Básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales fue ratificado por el número requeri-

do de países exportadores e importadores el 31 de marzo de 1985.



El acontecimiento más destacado en

1985 en relación con el Año Internacional

del Bosque fue la celebración del Noveno

Congreso Forestal Mundial en México D.F.,
del 1° al 10 de julio. Organizado y aco-
gido por el Gobierno mexicano con el apoyo
técnico de la FAO, el Congreso reunió a

más de 2 000 especialistas forestales y
otros profesionales bajo el lema "los

recursos forestales en el desarrollo inte-
gral de la sociedad ."

El Director General de la FAO,

Edouard Saouma, dio el tono de la reunión

en su declaración pronunciada en la sesión

de apertura. Sin minimizar las amenazas que

se derivan de la contaminación atmosférica

y los incendios forestales en las zonas

templadas, hizo especial hincapié en el

nivel inaceptable de la degradación y la

destrucción de los bosques en las regiones

tropicales y áridas resultantes de lo que

calificó la "crisis de la pobreza" que afec-

ta a millones de personas del mundo en de-

sarrollo. Añadió que "el futuro de los bos-

ques es vital para el porvenir de la huma-

nidad", y exhortó a los participantes en

el Congreso a que hicieran frente a los

problemas forestales en el marco de una

estrategia global de desarrollo rural.

La función de la actividad forestal

en el desarrollo rural fue objeto de gran

atención durante los diez días de sesiones

plenarias y técnicas celebradas en la ciu-

dad de México. Entre las cuestiones exami-

nadas cabe mencionar las siguientes: (i) la

contribución de la actividad forestal a la

seguridad alimentaria (producción de alimen-

tos y forraje, conservación de los recursos

de suelo y agua, enriquecimiento del suelo,

protección de las tierras de cultivo); (ii)

la crisis energética en los paises en desa-

rrollo (leña y carbón vegetal para uso do-

méstico e industrial); (iii) elevación de

los ingresos (empleo en el sector forestal

y pequeñas empresas forestales); (iv) mejor

aprovechamiento de las tierras productivas
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(lucha contra la desertificación, combina-

ción de cultivos arbóreos y alimentarios,

etc.); y (v) mayor participación de la po-

blación en la producción, protección y uti-

lización de los árboles y los productos

forestales.

En la sesión de clausura, los delega-

dos aprobaron la declaración denominada el

Manifiesto de México, que contenía una serie

de conclusiones y principios cuyo objetivo

es lograr una mayor atención hacia los be-

neficios socioeconómicos y ambientales que

se derivan de la actividad forestal. Entre

las medidas recomendadas figuraban la nece-

sidad de: (i) formular nuevas estrategias

forestales que tengan en cuenta las exi-

gencias tanto de la población como del

medio ambiente en el que ésta vive; (ii)

mejorar las comunicaciones entre el sector

forestal y los sectores político, financie-

ro y páblico; (iii) reforzar los programas

de investigación, capacitación, educación

y extensión forestal a fin de integrar la

actividad forestal en el desarrollo rural;

(iv) restaurar las cuencas hidrográficas

degradadas y luchar contra la desertifica-

ción; y (v) establecer pequeñas empresas

forestales que generen empleo e ingresos.

El Congreso también destacó en su

declaración "la importancia y la urgencia

del plan de acción sobre los bosques tro-

picales", presentado y aprobado en mayo

de 1985 por el Comité de la FAO de Desa-

rrollo Forestal en los Trópicos, que se

convirtió en el tema de una sesión espe-

cial durante el Congreso.

El Congreso declaró su apoyo a todas

las iniciativas tendientes a acelerar la

ejecución de las acciones previstas en las

cinco áreas prioritarias siguientes: la fun-

ción de la silvicultura en el aprovechamien-

to de la tierra; la leña y la energía; la

conservación de los ecosistemas forestales

tropicales; el desarrollo industrial basado

en los bosques; y las instituciones.
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6. OTRAS CUESTIONES

Utilización de la energía para la producción agropecuaria: tendencias más recientes

Utilización de la energía comercial por el sector agrícola

Cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron en muy poco tiempo a principios

del decenio de 1970, y se duplicaron otra vez al final del decenio, en el agrícola, al

igual que en otros sectores, se despertó un interés renovado por los aspectos económicos

de la energía comercial, sobre todo en los paises en desarrollo, que tenían que hacer

frente a graves problemas de balanza de pagos. En los paises desarrollados se había

logrado un gran aumento del rendimiento de los cultivos gracias al uso de insumos de gran

densidad de energía, y muchos paises en desarrollo sólo podrían hacer frente al rápido

aumento de la demanda de alimentos de su población elevando sustancialmente el rendimien-

to de las tierras en explotación y de nuevas tierras. Esta evolución comportaría un rápi-

do aumento de la utilización de la energía comercial en la agricultura.

En el estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1976, se examinaba este

problema basándose en datos de 1972. 11/ La investigación continúa al presente trabajo,

con el examen de la evolución del uso de la energía en el sector agrícola mundial entre

1972 y 1982. Las estimaciones que siguen indican que continuó creciendo a un ritmo rela-

tivamente rápido, sobre todo en los paises en desarrollo, a pesar de las circunstancias

generalmente desfavorables representadas por un aumento de los precios reales de la ener-

gía, la recesión mundial y el descenso de los precios reales de muchos productos básicos

de exportación, así como el creciente problema de la deuda exterior. Los elevados bene-

ficios marginales que reporta el uso de energía comercial en la agricultura (que en el

decenio de 1970 y principios del decenio de 1980 todavía se empleaba en proporción

relativamente baja en los paises en desarrollo) son probablemente el motivo de esa situa-

ción. Sin embargo, por lo que respecta a los paises desarrollados, el uso de energía por

hectárea disminuyó en América del Norte - donde había alcanzado un altísimo nivel - y se

estancó en Oceanía.

En el período 1972-82, para la mayor parte de los paises importadores de petróleo

la financiación de la creciente demanda de energía comercial, y la cuestión de qué pro-

porción de su suministro se necesitaría para fines agrícolas mediante el uso de maquina-

ria agrícola, fertilizantes, riego, y plaguicidas constituían graves problemas.

Las estimaciones indican que el sector agrícola consumía solamente una parte muy

reducida, aunque creciente, de la energía comercial total utilizada. A nivel mundial el

porcentaje correspondiente a la agricultura se calculaba en 4,2 por ciento solamente en

1972 y en 5 por ciento en 1982 (Cuadro 1-28). Los países desarrollados en conjunto (con

un 4,1 por ciento) se acercaron mucho a la media mundial en 1972, por corresponderles

el 83 por ciento de la energía comercial consumida en el sector agrícola. Aunque el por-

centaje correspondiente a la agricultura en el consumo de energía comercial por los

paises en desarrollo fue más alto (4,9 por ciento) solamente representaba un 17 por ciento

de la utilización en la agricultura mundial. Diez años más tarde, el crecimiento aún

más rápido de la energía utilizada en la agricultura por los países en desarrollo elevó

la parte correspondiente a ese sector en el consumo total de energía al 6,5 por ciento,

frente al 4,6 por ciento de los países desarrollados. En consecuencia, la proporción de

la energía para fines agrícolas en los países en desarrollo en el total mundial se elevó

a casi el 27 por ciento en 1982 (Figura 1-5). Durante este decenio, solamente en el

Cercano Oriente disminuyó la parte correspondiente a la agricultura en el consumo de

11/ FAO, "El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1976," Roma, 1977,

págs. 79-111.
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energía total, debido al rápido desarrollo urbano e industrial de la región; aumentó

marginalmente en Africa, y experimentó un gran incremento en las economías de planifica-

ción centralizada de Asia sobre todo en el Lejano Oriente (del 6,5 por ciento al 14,1 por

ciento de la energía total consumida). Mientras tanto, en América del Norte, Europa

Oriental y la URSS, el sector agrícola varió poco su consumo de energía comercial, en

Europa Occidental aumentó un 25 por ciento y en Oceanía disminuyó en casi la tercera parte.

CUADRO 1-28. CONSUMO TOTAL DE ENERGIA COMERCIAL Y PARTE CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION

Fuentes: Naciones Unidas, Energy Statistics Yearbook, 1982, (N.Y., 1984), y estimaciones
de la FAO.

Cuando se compara la energía comercial total utilizada por cada habitante de la

población total con la consumida por cada trabajador agrícola en 1972, solamente en dos

regiones (América del Norte y Oceanía) fue mayor esta última que el consumo per cápita.

Sin embargo, ambos consumos fueron aproximadamente equivalentes en Europa occidental

(Cuadro 1-29). En 1982, Europa occidental había igualado a América del Norte y Oceanía

como regiones en las que la energía utilizada por trabajador agrícola excedía la consu-

mida per cápita. En 1982, la utilizada por cada trabajador agrícola en los países en

desarrollo se había aproximado a casi una tercera parte de la consumida por cada habitante.

AGROPECUARIA, 1972 Y 1982

1972

Total Energia utilizada en la producción

1982 1972

agropecuaria

19821982 1972

millones de toneladas de equivalente
en petróleo

Paises en desarrollo con
economia de mercado 413 730 22 45 5.3 6.1

Africa 35 51 2 3 5.0 5.4

Lejano Oriente 135 147 9 21 6.5 14.1

América Latina 187 298 7 11 3.8 3.8

Cercano Oriente 54 232 4 10 7.4 4.3

Otras 1 3 - - 3.8 2.0

Economías de planificación
centralizada de Asia 276 444 12 32 4.3 7.2

Total de paises en desarrollo 689 1 175 34 77 4.9 6.5

Paises desarrollados con
economia de mercado 3 066 3 109 129 154 4.2 4.9

América del Norte 1 763 1 668 68 66 3.9 4.0

Oceania 53 82 3 4 6.5 4.4

Europa occidental 954 1 004 52 68 5.4 6.8

Otras 296 354 6 16 2.1 4.6

Europa oriental y URSS 1 080 1 474 40 57 3.7 3.8

Total de paises desarrollados 4 146 4 583 169 210 4.1 4.6

Todo el mundo 4 835 5 758 202 287 4.2 5.0



Figura 1-5 - PROPORCION DE LA ENERGIA COMERCIAL UTILIZADA
EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR GRUPOS DE
PAISES Y REGIONES, 1972 Y 1982.

1972

I
Africa

Lejano Oriente
América Latina

(4835 millones de toneladas
en equivalente de petróleo)

12/ Véase el recuadro 1-8.
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Economía
de planificación

centralizada
de Asia

América del Norte

Oceanía

Europa Occidental

Otros

Europa Oriental
y URSS

SECCION SUPERIOR = PAISES EN DESARROLLO
SECCION INFERIOR = PAISES DESARROLLADOS

TOTAL DE ENERGIA ENERGIA UTILIZADA EN
LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Cambios experimentados en el consumo de energía para la producción agropecuaria 12/

A nivel mundial, la mayor parte de la energía comercial utilizada en la producción

agropecuaria, tanto en 1972 (58 por ciento) como en 1982 (52 por ciento), corresponde a

la fabricación y funcionamiento de la maquinaria agrícola, si bien la proporción está

disminuyendo. Los porcentajes iban del 17 por ciento en el Lejano Oriente al 74 por ciento

en Oceanía en 1972, y del 16 por ciento en las EPCA al 72 por ciento en Oceanía en 1982.

Venían a continuación los fertilizantes químicos, con un 39 por ciento del total mundial

en 1972 y un 44 por ciento en 1982. Sin embargo, solamente en las regiones en desarrollo

los fertilizantes ocupaban el primer lugar con un 64 por ciento de la energía total

consumida en la agricultura para ese fin en 1972 y un 69 por ciento en 1982. La fabrica-

ción y el funcionamiento del equipo de riego absorbió sólo un 2 por ciento aproximada-

mente de la energía comercial mundial utilizada en la producción agrícola en 1972 y

en 1982, correspondiendo los porcentajes más elevados al Cercano y al Lejano Oriente.

A nivel mundial, el porcentaje correspondiente a los plaguicidas fue de solamente un

2 por ciento (Cuadro 1-30; Figura 1-6).

Aspectos económicos

Si bien la cantidad de energía comercial utilizada por el sector agropecuario en

los países en desarrollo ha aumentado mucho en los últimos años (como se indica en el

Cuadro 1-29), existen todavía grandes diferencias entre los países en desarrollo y los

desarrollados en cuanto al nivel de consumo de energía por trabajador agrícola. Se obser-

1982

(5758 millones de toneladas
en equivalente de petróleo)
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CUADRO 1-29. ENERGIA TOTAL COMERCIAL CORRESPONDIENTE A TODA LA POBLACION Y
ENERGIA UTILIZADA EN LA PRODUCC ION AGROPECUARIA POR TRABAJADOR
AGRICOLA, 1972 Y 1982

Fuente: Naciones Unidas, Energy Statistics Yearbook, 1982 (N.Y.: 1984);
y estimaciones de la FAO.

FIGURA 1-6 - DISTRIBUCION DE LA ENERGIA COMERCIAL UTILIZADA
EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA POR INSUMOS,
PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO, 1972 Y 1982.

1972 1982

(202 millones de toneladas (287 millones de toneladas
en equivalente de petróleo) en equivalente de petróleo)

1111111111 Maquinaria agrícola

PAISES Fertilizantes PAISES EN
DESARROLLADOS e77A Riego Mil DESARROLLO

Plaguicidas

Energía total por
habitante

Energía utilizada en
la agricultura por
trabajador agrícola

1972 1982 1972 1982

.... kg de equivalente en petróleo ....

Paises en desarrollo con
economía de mercado 229 316 51 95

Africa 117 125 20 26

Lejano Oriente 131 113 33 72

América Latina 628 785 193 286

Cercano Oriente 319 1 046 123 235

Otros 234 513 27 33

Economías de planificación
centralizada de Asia 295 400 40 106

Total de paises en desarrollo 251 343 47 99

Paises desarrollados con
economía de mercado 4 136 3 875 3 433 5 581

América del Norte 7 609 6 492 18 929 25 744

Oceanía 3 366 4 503 6 361 7 786

Europa occidental 2 654 2 682 2 453 4 387

Otras 2 203 2 323 491 1 789

Europa oriental y URSS 3 052 3 847 851 1 557

Total de paises desarrollados 3 786 3 866 2 006 3 294

Todo el mundo 1 260 1 250 252 344
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van también diferencias muy pronunciadas en los niveles de producción. Sin embargo, la

energía utilizada en la agricultura por trabajador agrícola en América del Norte en

1982 fue 1 000 veces mayor que en Africa, mientras que la producción agrícola (en dólares

de 1974-76) por trabajador en América del Norte fue menos de 100 veces mayor que en

Africa (Cuadro 1-31). Como cabe esperar, existen importantes diferencias entre las funcio-

nes de la producción agrícola en esos dos extremos y, por lo tanto, en la importancia

realtiva de la energía comercial. En 1982, los promedios regionales de energía utilizada

en la agricultura por trabajador agrícola en las regiones en desarrollo y en las desarro-

lladas fueron de 99 kg y 3 294 kg, respectivamente, en equivalente de petróleo, y de

418 y 6 123 dólares respectivamente de producción agrícola por trabajador del sector.

Las diferencias regionales disminuyen bastante cuando se compara el insumo de

energía con la producción por unidad de superficie, ya que los niveles de intensidad

de cultivo varían considerablemente de una región a otra dentro de los dos grupos princi-

pales.

Como ya se ha indicado, en los países desarrollados la proporción mucho mayor
de energía comercial que se utiliza para la producción agropecuaria va unida a una propor-

ción considerablemente menor de la producción agrícola mundial, lo que indica que el incre-

mento de la producción logrado con las grandes cantidades de energía consumida es conside-

rablemente menor que el correspondiente a los paises en desarrollo. El hecho resultó evi-

dente entre 1972 y 1982, período en el que los cambios regionales en el volumen de produc-

ción agrícola se debieron a distintos niveles de mano de obra y de energía comercial

utilizados (Cuadro 1-32). Una vez más, observan amplias diferencias en las funciones de

producción entre los países en desarrollo y los desarrollados: el 38 por ciento de aumen-

to de producción en los países en desarrollo se debe a un aumento del 6 por ciento en la

utilización de tierras, del 7 por ciento en el número de trabajadores agrícolas y de casi

el 130 por ciento en el de energía comercial, mientras que el 16 por ciento del aumento

de producción en los paises desarrollados, corresponde a un 1 por ciento de aumento de las

tierras, un 24 por ciento de disminución del número de trabajadores y un aumento del 25

por ciento aproximadamente en insumos de energía.

En los paises en desarrollo al aumento de la energía utilizada en 1982 de 43 millo-

nes de toneladas de equivalente en petróleo, con respecto a la de 1972, correspondió un

aumento de la producción agropecuaria de 88 000 millones de dólares (a precios de 1974-76).

Esta relación corresponde a un aumento casi idéntico, de 42 millones de toneladas de equi-

valente en petróleo, en los paises desarrollados que, en este caso sin embargo, tuvo como

contrapartida un incremento de la de unos 54 000 millones de dólares.

A partir de estos datos se puede calcular la elasticidad media de la energía utili-

zada durante el período (véase el Cuadro 1-32). Esta elasticidad es la relación entre

los cambios en la producción agrícola y en el consumo de energía. En este periodo se apre-

cian notables diferencias regionales que obedecieron al gran aumento que experimentaron

los precios internacionales de los productos petrolíferos y, por ende, del costo de la

energía. En las regiones en desarrollo, correspondió la elasticidad más baja a las econo-

mías de planificación centralizada de Asia (EPCA), seguidas de cerca por las regiones del

Lejano y el Cercano Oriente. La región que registró una mayor sensibilidad fue América

Latina. Por lo general, la elasticidad fue más alta en los países desarrollados, pero

mucho más aún en las economías desarrolladas de mercado.13/ En Oceanía y América del

Norte el consumo de energía fue especialmente sensible a los cambios en los precios rela-

13/ La elasticidad del 1,0 por ciento aproximadamente, correspondiente a las economías

desarrolladas de mercado en conjunto es similar a la registrada durante el decenio

de 1970 en esas mismas economías donde el aumento de la producción total exigió un

aumento aproximadamente igual de la energía utilizada. Los datos recientes indican

que las economías de estos países se han hecho mucho más sensibles al consumo de

energía debido al aumento de los costos de ésta.
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tivos. En la región de América del Norte disminuyó marginalmente, la energía utilizada

en la agricultura, mientras que la producción aumentó un 25 por ciento, dando lugar a

un cambio en el signo de la elasticidad, lo cual indicaba un despilfarro de energía duran-

te los primeros arios del período .14/ Sin embargo, las elasticidades fueron mucho menores

en Europa occidental, y, sobre todo, en Europa oriental y la URSS.

CUADRO 1-32. PORCENTAJE DE CAMBIO EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y EN ALGUNOS INSUMOS, Y
ELASTICIDAD DE LA ENERGIA UTILIZADA, 1972-82

Produc- Tierra de Trabaja- Energia Elasticidad
ción labranza y dores de la
agrope- cultivos agri- energía
cuaria permanentes colas utilizada

a/_

La elasticidad de la energía utilizada en la producción agropecuaria es la relación
entre el porcentaje de variación del volumen de producción agropecuaria y el de
variación de la energía utilizada para esa producción.

Fuente: Estimaciones de la FAO.

También se registran grandes diferencias en la respuesta al aumento del uso de

energía en la agricultura entre los países en desarrollo y los países desarrollados cuan-

do la relación insumo-producto se mide en unidades de la energía comercial necesaria por

cada mil dólares (en dólares de 1974-76) de producción agropecuaria y en función de la

producción por tonelada de equivalente en petróleo, tanto en 1972 como en 1982 (Cuadro

1-33).

En las regiones desarrolladas puede observarse un uso más económico de la energía

consumida en América del Norte y Oceanía entre 1972 y 1982, en comparación con el conti-

nuo deterioro que en este sector se esté produciendo en Europa occidental, Europa orien-

tal y la URSS, donde los agricultores estuvieron más protegidos contra las variaciones

14/ Con referencia nuevamente al Cuadro 1-30, se observará que la disminución total del

consumo de energía es atribuible a la maquinaria. Cabe suponer, por lo tanto, que

influyeron en igual medida el aumento de los intereses y del costo de la energía
propiamente dicha.

Paises en desarrollo con

00000 0000 O 00 0 00 000000 % 000000 0 O 00 0 0000000 000000 000 0

economía de mercado 34.6 6.9 10.6 105.5 0.33
Africa 23.3 7.4 15.8 55.6 0.42
Lejano Oriente 39.3 4.5 9.8 136.0 0.29
América Latina 36.2 16.8 5.8 56.5 0.64
Cercano Oriente 34.6 -3.8 7.7 149.3 0.23

Economías de planificación
centralizada de Asia 35.1 0.6 2.6 171.2 0.21

Total de paises en desarrollo 37.5 6.0 7.3 128.5 0.29

Paises desarrollados con
economía de mercado 18.6 1.9 -26.8 19.1 0.97

América del Norte 24.8 2.0 -28.4 -2.7 -9.90
Oceanía 18.1 11.2 -15.9 3.0 6.03
Europa occidental 18.2 -1.7 -26.5 31.5 0.58

Europa oriental y URSS 11.8 -0.3 -22.0 42.8 0.28

Total de paises desarrollados 16.1 1.0 -24.1 24.6 0.65

Todo el mundo 24.9 3.6 4.0 41.8 0.60
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RECUADRO 1-8

ESTIMACIONES DE LA UTILIZACION DE ENERGIA COMERCIAL EN LA AGRICULTURA

Los fertilizantes minerales son los que

más energía comercial consumen en el sector

agrícola, y en 1982 representaban casi el

70 por ciento de toda la energía utilizada

en la agricultura de los paises en desarro-

llo v el AL por ciento de todo el mundo. A

los fertilizantes nitrogenados un sector

de gran densidad de energía: un kilo de N

necesita 1,85 kg de equivalente en petró-

leo para su tabricación, embalaje, trans-

porte y distribución , corresponde una

gran parte, cada vez mayor, de la energía

utilizada para fertilizantes (03 por ciento

en 1972 y más del 85 por ciento en 1982):

a los fertilizantes fosfatados (un kilo de

P05 requiere 0,33 kg de equivalente en

ptróleo) y los fertilizantes potásicos

(1 kg de K,0 requiere 0,21 kg de equiva-

lente en petróleo) corresponde el resto.

La mayor parte de la energía comer-

cial utilizada en la agricultura se des-

tina a la fabricación y funcionamiento de

maquinaria agrícola, si bien la cifra es,-é

descendiendo (52 por ciento en 1932, debi-

do sobre todo a su importancia en los paí-

ses desarrollados). La agricultura en los

paises eh desarrollo sigue dependiendo

sobre codo de la energía humana de tracción

animal. Para fabricar un kilo de maquinaria

agrícola se requiere apro::imadamence 2 kg

de equivalente en petróleo. En América del

NT,-)1:E.?' se estima que el peso total de un

tractor y de su equipo será de unas 15 to-

neladas, mientras que en los paises en

desarrollo el promedio es de 6 toneladas.

También varían los insumos de energía

para el funcionamiento de la maquinaria;

el consumo anual estimado de combustible

va de unas 5 toneladas de equivalente en

petróleo por tractor eh América del Norte,

a 3 toneladas por tractor en los paises en

desarrollo. Apro::imadamente e) 60 por ciento

de la energía consumida en el sector de la

maquinaria agrícola es para el funcionamien-

to de ésta y el 40 por ciento para su fabri-

cación.

Aunque a los plaguicidas les corres-

ponde solamente una pequeñísima proporción

(menos del 2 por ciento) de la energía co-

mercial total utilizada en la agricultura,

son los insumos de mayor densidad energé-

tica. Se estima que para fabricar, empaque-

tar, distribuir y aplicar un kilo de plagui-

cidas se necesitan 2.3 kg de equivalente en

petróleo. Esto se debe a que la mayor parte

de las materias primas de los plaguicidas

proceden de productos petroquímicos, con-

tienen otros elementos y, por lo general,

disolventes oleosos. Sin embargo, en los

paises en desarrollo, estos productos no

se utilizan, profusamente en la agricultu-

ra y raras veces e::ceden el kilo de ingre-

dientes activo por hectárea.

Los sistemas de riego, que absorben

también un 2 por ciento apro::imadamente del

total de energía comercial utilizada en

la agricultura, son principalmente de dos

tipos: por gravedad y por bombeo. La ener-

gía utilizada para la construcción de pre-

sas y para el mantenimiento de los canales

de riego no está incluida en las estima-

ciones que se utilizan en este documento.

En el primer caso porque las presas se

construyen por lo general para producir

energía eléctrica y no para el riego, y

en el segundo porque habitualmente se

utiliza para este fin la maouinaria agrí-

cola- Por lo tanto, el eouipo de riego

se limita a las bombas, motores, tuberías.

aspersores, etc. En 1902, se estimó la

producción anual de este equipo en 360 000

toneladas y el promedio de energía necesa-

ria en 2 kilos en equivalente de petróleo

por kilo de equipo. Las estimaciones de

las necesidades anuales de combustible

para riego van d2 160 kg/ha en los Paises

desarrollados a 200 kg/ha .=:.r/ Africa

Cercano Oriente.
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relativas en los precios de producción y el costo de la energía. El gran aumento del

consumo energético en relación con la producción en las demás -egiones desarrolladas

se debió a la rápida mecanización del Japón, donde la mayor parte de los antiguos trac-

tores de dos ruedas fueron sustituidos por los de cuatro ruedas. En las regiones en

desarrollo disminuyó la respuesta al aumento de la energía utilizada durante este período.

En 1982 se necesitaban unos 237 kg de equivalente en petróleo por cada mil dólares de

producción, frente a los 143 Icg de 1972, con una gran diferencia en las cifras correspon-

dientes a las distintas regiones. Esa menor respuesta fue especialmente importante en

las regiones de las EPCA, el Cercano y el Lejano Oriente. Estos datos, junto con las

cifras anteriores correspondientes a la elasticidad, refuerzan la preocupación por el

creciente costo del modelo de desarrollo agrícola de gran densidad de energía utilizado

en la revolución verde, en los paises de bajos ingresos con escasos recursos energéticos.

Tal inquietud estará justificada sobre todo si termina el actual período de precios suma-

mente bajos para los productos petrolíferos en los mercados mundiales.

CUADRO 1-33. RELACION ENTRE ENERGIA Y PRODUCCION, POR REGIONES, 1972 Y 1982

Tendencias en la alimentación y la agricultura en lo concerniente al medio ambiente

A mediados del decenio de 1980, los aspectos ambientales de la producción alimenta-

ria y agropecuaria, inclusive el sector forestal y la pesca, mostraban grandes diferencias

entre los paises en desarrollo y los desarrollados.

En los paises desarrollados las técnicas de producción se vienen modernizando mejo-

rando gradualmente desde hace siglos. En los últimos años de este período, se han hecho

considerables inversiones en la investigación agrícola, sobre todo para comprender y or-

denar mejor los ecosistemas de las zonas templadas.

Energia/ Producción/

1982
Producción Energia
1972 1982 1972

Países en desarrollo con

kg de equivalente
en petróleo por
1 000$ (1974-76)

$ (1974-76 )....
por tonelada de equi-
valente en petróleo

economía de mercado 128 195 7 813 5 128

Africa 53 67 18 868 14 925

Lejano Oriente 131 223 7 634 4 484

America Latina 161 185 6 211 5 405

Cercano Oriente 161 298 6 211 3 356

Economías de planificación
centralizada de Asia 184 343 5 435 2 915

Total de paises en desarrollo 143 237 6 993 4 219

Países desarrollados con
economia de mercado 575 605 1 739 1 655

América del Norte 897 700 1 114 1 425

Oceania 370 323 2 702 3 099

Europa occidental 512 569 1 954 1 757

Otras 108 552 6 326 1 813

Europa oriental y URSS 324 413 3 088 2 411

Total de países desarrollados 486 538 1 995 1 859

Todo el mundo 348 402 2 874 2 488

Fuente: Estimaciones de la FAO.
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Actualmente, los modernos sistemas de producción agrícola de los países desarrolla-

dos dependen en gran parte de la industria, están muy mecanizados y consumen una gran

cantidad de energía, como se ha indicado en la sección anterior. Esos sistemas ejercen

crecientes efectos perjudiciales, sobre el medio ambiente, ocasionando una erosión del

suelo, resistencia a los plaguicidas, contaminación de fertilizantes por escurrimiento

y una menor diversidad genética. Para contrarrestar estos efectos, los paises desarrolla-

dos tienden actualmente, en pro de la salvaguardia del medio, a reducir los insumos no

agrícolas, a fabricar productos agroquímicos más seguros, a rehabilitar la flora y la

fauna y a proteger la base de recursos naturales mediante una mejor evaluación, planifi-

cación y gestión.

La situación en los países en desarrollo es muy diferente. En muchos de ellos, la

modernización de la agricultura, que a menudo se basa en modelos de los países desarro-

llados, ha tenido lugar pasando por alto las enseñanzas aprendidas durante siglos en

los sistemas indígenas de producción. La modernización ha tenido lugar en ecosistemas

frágiles acerca de los cuales todavía no existen muchos conocimientos científicos

- destinándose a ello unos recursos financieros y un personal capacitado limitados. Este

proceso continúa por lo general bajo la gran presión que ejerce la necesidad de alimentos,

de combustible y de ingresos de millones de personas pobres y malnutridas. Mientras tanto,

están contribuyendo al rápido agotamiento y degradación de los recursos naturales facto-

res tales como el rápido crecimiento demográfico, la falta de incentivos y medios de

producción para que los agricultores aumenten su producción de alimentos, y la necesidad

de combustible, así como unos sistemas de comercialización deficientes.

Es por lo tanto muy importante adoptar enfoques y tecnologías adecuados para una

mejor ordenación, utilización y conservación de los recursos naturales, a fin de aumentar

la producción agrícola y de alimentos con el menor deterioro posible del medio. A este

respecto, queda todavía mucho camino por recorrer hasta que se adopten sistemas de pro-

ducción ecológicamente seguros, socialmente aceptables y económicamente viables. Sin
embargo, están surgiendo nuevas tecnologías, como los sistemas de explotación agrícola

integrados para las zonas semiáridas y los trópicos húmedos, el aprovechamiento de los

bosques tropicales y la pesca continental, la agrosilvicultura, la biofertilización y

la lucha biológica contra las plagas.

Además, la utilización actual de insumos no agrícolas, especialmente productos agro-
químicos, por parte de los países en desarrollo es en general demasiado exigüa para que

tenga efectos negativos en gran escala sobre el medio. Por ejemplo, esos países utilizan

en la actualidad el 20 por ciento únicamente del total de plaguicidas empleados en la

agricultura mundial. Con todo, se estima que en todo el mundo mueren al año más de

10 000 personas por envenenamiento de plaguicidas y resultan gravemente enfermas unas

400 000, de las cuales un gran porcentaje en los paises en desarrollo. El promedio de

fertilizantes químicos utilizados en Africa es de sólo 5-10 kg/ha, mientras que el de

los países desarrollados es de más de 100 kg/ha. No obstante, por insignificante que

pueda parecer el peligro que suponen las actuales prácticas agrícolas, es preciso

adoptar medidas de protección del medio ambiente en los paises en desarrollo.

Desde la Conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, las acti-

vidades directamente relacionadas con el medio ambiente han consistido sobre todo en pre-

parar documentos de estudio, monografías y directrices sobre temas que van desde la de-

gradación del suelo, y los recursos genéticos animales, hasta la salud humana y la conta-

minación marina. Gran parte de esta labor se ha realizado en reuniones interorganismos,

conferencias y seminarios, y era necesaria para identificar y estudiar los problemas

relacionados con el medio y para preparar estrategias para resolverlos. Se ha procurado

sintetizar el trabajo de las organizaciones que se ocupan de cuestiones relacionadas

con el medio y establecer sólidas relaciones de trabajo entre ellas, objetivo que se

ha alcanzado en gran parte dando lugar a que, en los últimos años, las actividades se
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centraran cada vez más en los proyectos de campo que beneficiaban directamente a la comu-

nidad local y a la nacional. En las subsecciones que siguen se dan ejemplos de esos pro-

yectos.

Lucha integrada contra las plagas

Las plagas agrícolas son uno de los obstáculos más importantes que impiden obtener

un volumen mayor de producción de alimentos. En los últimos años se han iniciado numero-

sos programas de capacitación en lucha integrada contra las plagas agrícolas. Algunos

de ellos se han referido a la capacitación de personal de extensión en técnicas de

lucha y en la transmisión de esos nuevos conocimientos a los agricultores. Por ejemplo,

en Africa oriental está en marcha un proyecto, que se ejecuta en colaboración con los

ministerios competentes, para elaborar un programa regional de lucha contra las plagas,

así como un proyecto experimental de demostración de un sistema de cultivo de maízle-
gumbres.

Inventario y seguimiento

Como parte integrante del proyecto de Senegal destinado a crear una base de datos

sobre recursos naturales para la evaluación sistemática de las condiciones de la tierra
y su uso en la planificación nacional funcionaba un proyecto experimental sobre

inventario y seguimiento de los ecosistemas pastorales sahelianos. Mediante la incorpora-

ción de un importante componente de capacitación en el proyecto, se hizo una demostración

a participantes de toda Africa sobre técnicas modernas de reunión y ordenación de datos.

El interés especial que se ha prestado a la capacitación de profesionales y funcionarios

senegaleses en las distintas etapas de la ejecución de los proyectos ha contribuido 'a

institucionalizar las actividades. Los informes, manuales y orientaciones elaborados como

parte del proyecto han proporcionado asimismo información general sobre el método y los

documentos de trabajo necesarios para un proyecto de este tipo. El Senegal cuenta actual-

mente con una base datos sobre recursos naturales para vigilar y planificar el aprovecha-

miento de la tierra en los ecosistemas pastorales del país y con un grupo de 20 a 30

personas familiarizadas con él.

Fauna y flora silvestres y zonas protegidas

Desde hace más de un decenio, se viene publicando en Asia el conocido boletín

Tigerpaper. En él se da información sobre los resultados de la investigación, las reunio-

nes y la información general relativas sobre todo a la fauna y flora silvestres y a la

zonas protegidas de Asia. Se han iniciado ahora una publicación similar para Africa,

llamada Nature and Fauna. Un elemento clave de estos boletines es el intercambio de

información entre colegas y la creación de redes de cooperación. Ambos boletines consti-

tuyen un medio para publicar material sobre temas que, en circunstancias normales, no

se conocerían ni difundirían. Dada la periodicidad de su publicación y la información

práctica que proporcionan, se ha producido un pronunciado aumento de la demanda hasta el

punto por ejemplo de que parte de la tirada del Tigerpaper se publica actualmente para
suscritores.

Mediante un proyecto que acaba de iniciarse en América Latina se está intentando

también establecer redes de expertos en ordenación de fauna y flora silvestres y de

zonas protegidas. Con el apoyo internacional a las actuales instituciones docentes para

la celebración de reuniones de trabajo y seminarios, se reforzará la capacidad profesio-

nal y técnica de unas 50 personas de la región. Se preparará un boletín trimestral

llamado Puma mediante el cual se coordinarán las actividades y se fomentará el intercam-

bio de información técnica sobre la fauna y flora silvestres y las zonas protegidas.
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En la fase final del proyecto se ayudará a loa gobiernos a que presten asistencia para

integrar las actividades relacionadas con la fauna y flora silvestres y con las zonas

protegidas en las estrategias nacionales de conservación y en los planes de desarrollo.

Planificación y evaluación

En unos 12 países de América Latina, Africa y Asia se están aplicando estrategias

nacionales de conservación con miras a mejorar la integración en los planes de desarrollo

de los temas relacionados con la conservación de los recursos naturales. Estas estrategias

permiten establecer prioridades en un país y dar oportunidades para movilizar los conoci-

mientos especializados y desarrollar una amplia base de comunicación entre los que se

dedican a la conservación y al desarrollo. A medida que las estrategias de conservación

se desarrollan y perfeccionan, pasan a ser una fuente de información útil para la plani-

ficación nacional, y un medio para identificar proyectos clave para el desarrollo nacio-

nal o local, que constribuyen al mismo tiempo a mejorar la calidad del medio.

Otros proyectos incluyen uno destinado a establecer laboratorios en el Africa

occidental y el Caribe para vigilar la contaminación marina; facilitar equipo, expertos

y capacitación sobre los métodos para aumentar la fertilidad del suelo y la producción

de leguminosas mediante la fijación de nitrógeno biológico, y cursos de capacitación

sobre la contaminación de alimentos provocada por micotoxinas.

A medida que los países reconozcan la importancia de incorporar las cuestiones rela-

cionadas con el medio ambiente a los programas de desarrollo, y que crezca la demanda

de recursos naturales, seguirá aumentando también la necesidad de asistencia a los países.

Todos estos diversos elementos forman parte de los esfuerzos generalizados necesarios

para crear en los próximos arios una agricultura integrada y viable.

La comercialización y el desarrollo agrícola

Durante los primeros arios del decenio de 1980 la atención en el sector de la política

agrícola se concentró cada vez más en la necesidad de mantener suficientes incentivos de

producción y una eficiencia adecuada en la comercialización al intensificarse los sistemas

de explotación agrícola. En la presente sección se ponen de relieve algunas cuestiones

relacionadas con la comercialización, como la infraestructura, las políticas, la gestión

y las operaciones.

Infraestructura de comercialización

En el estudio de la FAO (1981) titulado "Agricultura: horizonte 2000" se examinaron

las consecuencias de una casi duplicación de la producción alimentaria y agrícola en los

países en desarrollo entre 1980 y el final del presente siglo. Se estimaba que la produc-

ción que se comercializara en estos paises tendría que triplicarse con creces, para pasar

del 35 por ciento de la producción total en 1980 al 54 por ciento para el ario 2000. Esto

a su vez supone la necesidad de realizar grandes inversiones en la estructura de comer-

cialización. Se calculó-que las necesidades de inversión brutas en medios de transporte,

instalaciones de elaboración primaria y almacenamiento, y otros servicios de comercializa-

ción ascenderían a 530 millones de dólares a precios de 1975 durante esos 20 años.

En el último decenio se han logrado algunos progresos en este sector a causa de la

rápida urbanización. No obstante, en muchas ciudades de Africa y Asia donde la infraes-

tructura de mercadeo ya es insuficiente, la demanda de alimentos se duplicará en 10 años,

problema que nunca alcanzó tal magnitud en los países desarrollados. 15/

15/ Véase FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1984,

"Urbanización: un desafío creciente a los sistemas agrícolas y alimentarios de los

países en desarrollo", Roma, 1985.
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La construcción de mercados mayoristas y centros de abastecimiento ubicados y dise-

ñados especialmente para evitar una congestión del tráfico y facilitar la utilización
de mejores métodos de manipulación, y también una mejor organización, es una de las

formas para mejorar los sistemas de suministro alimentario en los centros metropolitanos.

También es necesario promover vínculos verticales entre los canales de comercialización

para reducir los costos derivados de las actividades independientes y la incertidumbre

en cuanto a suministros y lugares de venta. Se están estableciendo gradualmente esos

vínculos mediante i) la integración directa de empresas de escalones sucesivos; ii) la

agrupación con carácter voluntario; iii) la coordinación vertical de las actividades de

comercialización; iv) la prestación de servicios públicos, inclusive crédito a corto y

largo plazo, para prestar apoyo a los que se dedican a la distribución de alimentos;

v) los servicios de asesoramiento técnico y comercial, así como de información sobre

precios y perspectivas, y vi) la creación de programas de capacitación práctica adaptados

a las necesidades de los gerentes y el personal de las empresas de distribución de alimen-

tos.

Es indispensable una expansión de los mercados al por mayor y al por menor que se

ajuste al ritmo del crecimiento demográfico y se deben dar incentivos a los sectores

que estén interesados en hacer las inversiones necesarias. Está creciendo el interés de

la administración central por estos aspectos, pero, como se indica más adelante, las polí-

ticas que se aplican son con demasiado frecuencia deficientes, arbitrarias o de carácter

especial, y por ello sus efectos son negativos.

Aunque en los primeros años del decenio de 1980 se han hecho considerables progresos

en algunos países por lo que respecta a mejorar la infraestructura del mercadeo rural, en

otros, particularmente en Africa, sigue habiendo muchas zonas agrícolas importantes con

malas instalaciones y servicios. Estas zonas tropiezan con dificultades incluso para

mantener la débil infraestructura actual - como carreteras, sistemas telefónicos y medios

de transporte -, la cual ha empeorado en algunas zonas rurales.

Políticas de comercialización

En los últimos arios se ha producido un cambio perceptible en la actitud de los

gobiernos de muchos paises en desarrollo en el sentido de reducir el control de los sis-

temas de comercialización agrícola, sobre todo en Africa, donde la intervención guberna-

mental en este sector ha sido más común. Los gobiernos están reconociendo que es preciso

examinar las políticas actuales para aumentar la eficiencia operacional y disminuir los

costos, así como para prestar mejores servicios a los productores y consumidores por

igual. En particular, a muchos paises les ha resultado muy difícil controlar la eficiencia

de las organizaciones paraestatales en las condiciones reinantes de un monopolio del mer-
cado.

Un examen de las políticas de comercialización de alimentos y de su aplicación en

Africa pone de relieve los aspectos típicos siguientes:

Un rígido control de los precios al productor, de los márgenes de comercializa-

ción, de los precios al por menor, y de las fechas de apertura y cierre de las

comparias agrícolas oficiales, y la declaración obligatoria por parte de los

comerciantes privados de las compras y ventas realizadas;
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Una gran variabilidad de las políticas que afectan a los agentes de comercializa-

ción de los sectores públicos y privados estando estos últimos con frecuencia

autorizados o prohibidos alternativamente; y

Un rendimiento deficiente e irregular de los organismos oficiales de comerciali-

zación por lo que respecta al volumen de productos comprados, especialmente

alimentos básicos. En algunos arios cuando los precios del mercado son altos, esos

organismos no compran prácticamente ningún producto porque los precios se han

fijado a un nivel demasiado bajo. Sin embargo, en los años buenos los precios de

compra relativamente elevados atraerán prácticamente a todos los productos dis-

ponibles, y la financiación de las existencias y la provisión de almacenes plan-

tearán problemas.

No obstante, toda tendencia hacia la liberalización y la autorización del comercio

por parte del sector privado tiene poco sentido práctico cuando los precios oficiales

y los márgenes de comercialización ni siquiera permiten hacer frente al costo de los

servicios que tiene que prestar el ramo. La ignorancia o no aceptación oficial del verda-

dero costo de la comercialización suele dar lugar a un elevado déficit financiero en los

organismos comerciales estatales. Incluso actualmente, pocos países en desarrollo tienen

un departamento o servicio especializado de comercialización que en principio sea respon-

sable de resolver los problemas en esta esfera. En fecha reciente los gobiernos en situa-

ción comercial especialmente difícil han reconocido la importancia y complejidad de todo

el sistema de comercialización agrícola. En Africa, por ejemplo, los Gobiernos de Guinea,

Cate d'Ivoire, Malí y el Zaire han decidido dejar de participar directamente en las acti-

vidades de comercialización y establecer departamentos especializados para facilitar el

mercadeo, o están considerando esa posibilidad (véase el recuadro 1-9).

Gestión y operaciones de comercialización

Desde comienzos del decenio de 1980 la FAO ha estado prestando especial atención a

la capacitación de personal para aumentar la eficiencia de la gestión y la realización

del mercadeo de alimentos. Algunas de sus contribuciones recientes que revisten importan-

cia han sido el apoyo en materia de gestión a la Nepal Food Corporation, un sistema de

información para el control de las existencias destinado a la Junta Nacional de Comercia-

lización Agrícola (NAMBOARD) de Zambia, la gestión del mercadeo de frutas y hortalizas

en China, y la capacitación en lo concerniente a la manipulación poscosecha de frutas

y hortalizas en varios otros países de Asia.

También se están haciendo esfuerzos especiales para apoyar la cooperación técnica

entre países en desarrollo a través, por ejemplo, de las asociaciones de comercialización

de alimentos de Asia y la red latinoamericana de mercados de productos alimenticios.

En 1984 la FAO también realizó encuestas sobre el personal de comercialización de pro-

ductos alimenticios y agrícolas, así como seminarios nacionales, en nueve paises africanos.

Como medida complementaria se está elaborando un plan decenal de formación de personal en

el sector de la comercialización de alimentos en Etiopía, y se está preparando un plan

análogo en Tanzania. La FAO ha elaborado un programa sistemático de capacitación en este

sector que están ejecutando un creciente número de paises (véase el recuadro 1-10).
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RECUADRO 1-9

REFORMA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION AGRICOLA:

EJEMPLOS DEL ZAIRE Y EL SENEGAL

En el marco de un proyecto FAO/PNUD en

el Zaire se ha venido prestando asistencia

al Gobierno desde 1981 en relación con el

establecimiento y funcionamiento de la

Dirección de Comercialización, Precios y

Crédito (Direccion des Marchés, et

Crédits de Campagne), del Ministerio de

Agricultura y el Departamento de Desarrollo

Rural. La Dirección :iambién sa creó para

que ayudara al Gobierno a reformular y apli-

car su política de comercialización agrícola.

La nueva política, en lo que se refiere al

sector de los alimentos básicos, se basa en

la liberalización del comercio, hasta el

e;:uremo de disolver incluso las juntas na-

cionales de comercialización de cultivos

alimentarios. Esta política también promue-

ve y estimula la participación del sector

privado en el suministro de bienes de con-

sumo e insumos agrícolas a los agricultores,

y en el mercadeo de la producción de áscos.

La función de la Dirección es actualmente

asegurar:

consultas periódicas y colaboración

con todos los establecimientos impor-

tantes interesados para la reunión de

los dacos básicos (oferta, demanda,

costos y precios) a fin de ayudar a

preparar la campaña de comercializa-

ción y disiriburión;

El Gobierno del Senegal también esti

llevando a cabo una e::tensa revisión de su

política carcelera, especialmente en lo que

respecta a los aspectos relacionados con la

comercialización. A nivel institucional se

está realizando un esLudio sobre la centra-

lización y mejoramiento de dos organismos

encargados de vigilar la seguridad alimen-

tarle (Ccxmissariat :sa la SacuriL:i Alimencairc)

y de la estabilización de precios (Caisse

de Perequation et de Scabilisation des

Pri:z). respectivamente. Se prevé que la nue-

va estructura funcionará en régimen de libre

competencia tonel sector privado. Se aboli-

-rin los precios oficiales y en su lugar se

establecerá un sistema más fle:Able de pre-

cios mínimos.

Un importante proyecto que está siendo

objeto de estudio en el Senegal es la reo-

rientación y coordinación de las grandes

empresas privadas especializadas en la

comercialización del maní, las cuales se

fusionarían en un consorcio que garantiza-

ría la compra de cereales en los mercados

locales. Ese consorcio gozaría de facilida-

des especiales de crédito para la compra

de cereales a precios mínimos durante el

periodo de cosecha y la venta cn los merca-

dos urbanos durante los períodos de relati-

va escasez.

la formulación de medidas para aumen- Una cues:ión fundamental de política

tar la eficiencia del sistema de comer- a la que tendrá que hacer frente la nueva

cialización de los principales sumen- institución de seguridad alimentaria y esta-

tos básicos (inclusive el acceso al bilización de precios del Senegal es la re-

crédito para fines de mercadeo, la fi- lativa al sector e::t.erno. En los áltimos

nanciación de inversiones en medios de años la importación de grandes cantidades

transporte, y en instalaciones de alma- de arroz (que representa apro::imadamente el

cenamiento y elaboración, el manteni- 90 por ciento del consumo total de cereales

miento de carreteras secundarias, etc.), en la capital, Dal:ar) ha sido la base para

y mantener a niveles socialmente aceptables

los precios al consumidor en los centros

la supervisión y evaluación de las cam- urbanos. Se está debatiendo ahora la cues-

pañas de comercialización, así como la tión de la medida en que se pueden sustituir

formulación y seguimiento de medidas pa- esas grandes importaciones comerciales y en

ra mejorarlas en el futuro, condiciones de favor por compras de alimen-

tos en el piano interno para los mercados

urbanos.
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Mercadeo realizado por pequeños agricultores y campesinas

Los pequeños agricultores en general y las campesinas en particular - quienes con

frecuencia son las más activas en los mercados rurales - tienen problemas comunes para

comercializar su producción agrícola. Esos problemas incluyen la orientación de la pro-

ducción hacia el consumo, y no hacia el mercado; los pequeños excedentes que pueden

venderse; las prácticas poco eficaces de mercadeo; la falta de servicios y crédito, y la

escasa acción colectiva. Este importante sector recibe ahora más atención por parte de

los gobiernos y los organismos internacionales, con creciente hincapié en mejores servi-

cios de extensión en relación con el mercadeo.

Por ejemplo, en 1984 la FAO introdujo en nueve paises de Asia programas rurales de

capacitación de carácter innovador, en los que se hace hincapié en la autoayuda y se

aprende de los casos en que los grupos de pequeños agricultores obtienen buenos resulta-

dos a nivel rural; por otra parte se iniciaron en 15 paises africanos programas análogos

de capacitación para las mujeres de las zonas rurales.

Comercialización de insumos

La comercialización de los insumos también desempeña una función vital. La disponibili-

dad de insumos, como, por ejemplo, fertilizantes, a precios razonables, en el momento opor-

tuno y en la forma y lugar apropiados, puede ser un gran incentivo para que los agriculto-

res aumenten su producción.

Las estrategias de comercialización de insumos variarán según el avance logrado en

la utilización de estos elementos en un país dado, o en las regiones de un país. En el

caso de los fertilizantes hay fundamentalmente tres etapas, que pueden clasificarse como

"introductoria", de "despegue" y de "madurez". El hincapié en las cuatro variables de

política (disponibilidad, sensibilización de los agricultores, disponibilidad de crédito

y aspectos económicos de la utilización de fertilizantes) debe ser compatible con el

avance que se haya logrado en esa utilización.

En los países en desarrollo hay una gran diversidad de sistemas de comercialización

de insumos. Estos van desde los monopolios estatales, con un solo canal comercial, pasan-

do por los sistemas competitivos en los que participan tanto el sector público como el

privado en diferentes fases, hasta las empresas totalmente exentas de control que operan

en el sector privado. El primer sistema suele ser más común en Africa, y el último en

las economías de mercado de Asia y América Latina, donde el nivel de consumo es en general

más alto. Los gobiernos tratan con frecuencia de controlar las compras y la distribución

al por mayor para regular el suministro de fertilizantes de conformidad con la política

nacional de desarrollo agrícola. Sin embargo, la experiencia demuestra que este objetivo

se puede lograr sin esa intervención gubernamental. También se reconoce cada vez más

que los minoristas del sector privado tienen una importante función que desempeñar y se

les debe estimular a que lo hagan.

La posibilidad de que los sistemas competitivos de comercialización operen eficaz-

mente depende sobre todo de la estructura de precios. Cuando las escalas de precios se

aplican uniformemente en todo el territorio y los gastos de transporte y distribución

se asignan entre todos los usuarios por igual, los comerciantes privados tienen escaso

incentivo para promover las ventas en las zonas remotas. Si los organismos paraestatales

y las cooperativas realizan ventas en esas zonas, suelen ser a un costo elevado, que

posiblemente es compensado con subvenciones oficiales. En estas circunstancias se suele

prestar poca atención al elemento concreto del costo, que con frecuencia puede reducirse

con sistemas más competitivos.



En los últimos años la FAO ha hecho gran hincapié en la asistencia a las organizacio-

nes de comercialización de insumos ya las autoridades responsables de las políticas para

que comprendan la importancia de los costos de comercialización y la necesidad de contro-

larlos. En Asia ello se hizo en cooperación con la Red de Consulta. Investigación e

Información sobre Fertilizantes para Asia y el Pacifico (FADINAP), bajo los auspicios

de la FAO, la ONUDI y la CESPAP. En Africa y Asia se haqhecho estudios sobre costos y

márgenes en el caso de los fertilizantes, y en varios países de ambas regiones se han

realizado seminarios de cpacitación. Se está prestando atención a la eficiencia del mer-

cadeo en lo referente a las cuestiones de políticas (por ejemplo, asignación de divisas,

y políticas de transporte y precios), así como a la formación de personal en la gestión

de la comercialización en los aspectos logísticos de la distribución.

RECUADRO 1-10

CAPACITACION EN EL SECTOR DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTARIOS

En este esbozo sistemático de programas, que ha sido elaborado

por la FAO para ayudar a los países a elaborar programas de capacitación, están represen-

tados los grupos beneficiarios y los sectores de formación

Grupo Beneficiario

Personal empleado en:

Servicios de comercialización y

servicios reguladores oficiales:

estudios de mercados, información

sobre mercados, comercio, inclusive

políticas, estudios de viabilidad

y asesoramiento comercial

2 Grandes empresas de comercialización

(agroindustrias): corporaciones ofi-

ciales, cooperativas, empresas priva-

das (al por mayor, al por menor,

elaboración, almacenamiento, suminis-

tro de insumos)

Organismos de promoción de mercados:

corporaciones de desarrollo y socie-

dades de financiación, empresas de

consultores, industrias relacionadas

con el sector agrícola

Instituciones de formación en mate-

ria de mercadeo: universidades, otras

instituciones de capacitación

- 94-

Materias que se incluirán y tipo de capa-

citación

I. FORMACION UNIVERSITARIA ANTES DEL

EMPLEO Y SEMINARIOS Y CURSILLOS

PRACTICOS EN EL SERVICIO

Conceptos en lo tocante a la creación

de mercados, políticas en el sec-

tor del comercio internacional,

métodos de estudio de mercados,

análisis económico, política y pro-

nósticos en relación con los precios

de mercado, intervención en el mer-

cado, estudios de viabilidad, for-

mulación de proyectos

Gestión de agroindustrias, inclusive

financiación, técnica de mercadeo,

promoción de las ventas, comercio in-

ternacional, formulación de proyectos

Principios de mercadeo, estudios de

viabilidad análisis y planificación

Conceptos en materia de desarrollo de

mercados, principios, técnicas de in-

vestigación, principios y técnicas de

capacitación



1. Dirigentes del sector agrícola y

personal en el sector de la comer-

cialización en escala pequeña y

mediana: extensionistas de comer-

cialización, cooperativas agrícolas

personal especializado en la mani-

pulación de productos, personal

encargado de la recogida, transpor-

te, elaboración, almacenamiento y

venta

9. Personal de instituciones oficiales

de comercialización: servicio de

inspección para la comercialización

local y la exportación. Gerentes

de comercialización de mercados

pequeños y medianos (recogida,

mercados al por mayor y al por me-

nor, inclusive los mercados de ga-

nado)

3. Personal de extensión agrícola:

1. Pequeños establecimientos y capa-

taces: comerciantes y superviso-

res de personal de empresas de

transporte, elaboración, almacena-

miento y distribución, mercados y

centros de recogida

1. Agricultores, dirigentes campesinos
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5. Mercados en gran escala: mercados 5. Análisis, reglamentación y gestión
mayoristas de mercados, clasificación estan-

darizada de calidades, información,

extensión

II. FORMACION TECNICA DE NIVEL INTERMEDIO:

CURSOS DE BREVE DURACION, CURSILLOS

PRACTICOS Y SEMINARIOS

Principios en el sector de los mer-

cados, comercialización de produc-

tos e insumos, métodos de manipula-

ción de productos, contabilidad,

administración de agroindustrias,

promoción, planificación v finan-

ciación de mercados

Principios de comercialización,

reglamentos, técnicas de promoción,

mantenimiento de registros, técnicas

de extensión y asesoramiento, técni-

cas de manipulación de productos,

inclusive clasificación y selección,

comercialización de productos agrí-

colas y productos importados, clasi-

ficación v embalaje

Principios de comercialización,

planificación, información, métodos

de manipulación de productos

III. FORMACION PROFESIONAL EN SEMINARIOS O

CURSOS DE BREVE DURACION

1. Principios de comercialización,

técnicas de manipulación de produc-

tos, fijación de precios, aplicacio-

nes de insumos, teneduría de libros

IV. SEMINARIOS DE BREVE DURACION O DIAS DE

CAMPO

1. Principios del mercadeo, mercadeo

colectivo, técnicas de manipula-

ción y almacenamiento de productos

utilización de información sobre

mercados y planificación de la

producción
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e
r
e
a
l
e
s
,

l
l
e
g
a
n
d
o
 
a
 
u
n
a

c
a
n
t
i
d
a
d
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
-

t
e
 
a
l
 
1
6
 
%
 
d
e
l
 
c
o
n
s
u
m
o
.

S
e
 
f
o
r
m
u
l
a
 
l
a
 
e
s
t
r
a
t
e
g
i
a

m
u
n
d
i
a
l
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
c
i
ó
n
.

S
e
 
i
n
i
c
i
a
 
e
l
 
D
e
c
e
n
i
o

I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
l
 
A
g
u
a

P
o
t
a
b
l
e
 
y
 
d
e
l
 
S
a
n
e
a
m
i
e
n
t
o

A
m
b
i
e
n
t
a
l
 
(
N
a
c
i
o
n
e
s

U
n
i
d
a
s
)
.

C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
d
e
 
l
a
s

N
a
c
i
o
n
e
s
 
U
n
i
d
a
s
 
s
o
b
r
e

F
u
e
n
t
e
s
 
d
e
 
E
n
e
r
g
í
a
 
N
u
e
v
a
s

y
 
R
e
n
o
v
a
b
l
e
s
 
(
N
a
i
r
o
b
i
)
.

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
e
s

C
o
m
e
r
c
i
o
 
y
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o

E
s
t
r
a
t
e
g
i
a
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
l

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
p
a
r
a
 
e
l
 
T
e
r
c
e
r

D
e
c
e
n
i
o
 
d
e
 
l
a
s
 
N
a
c
i
o
n
e
s
 
U
n
i
-

d
a
s
 
p
a
r
a
 
e
l
 
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
.

S
e
 
c
r
e
a
 
M
u
l
t
i
f
e
r
t
 
(
P
a
n
a
m
á
)

c
o
n
 
l
o
s
 
a
u
s
p
i
c
i
o
s
 
d
e
l
 
S
i
s
t
e
m
a

E
c
o
n
ó
m
i
c
o
 
L
a
t
i
n
o
a
m
e
r
i
c
a
n
o
 
(
S
E
L
A
)

p
a
r
a
 
p
r
o
m
o
v
e
r
 
e
l
 
c
o
m
e
r
c
i
o
 
d
e

f
e
r
t
i
l
i
z
a
n
t
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s

m
i
e
m
b
r
o
s
.

L
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
d
e
 
l
a
s
 
N
a
c
i
o
n
e
s

U
n
i
d
a
s
 
s
o
b
r
e
 
l
o
s
 
P
a
í
s
e
s
 
M
e
n
o
s

A
d
e
l
a
n
t
a
d
o
s
 
(
P
a
r
í
s
)
 
a
d
o
p
t
a
 
u
n

n
u
e
v
o
 
p
l
a
n
 
s
u
s
t
a
n
c
i
a
l
 
d
e
 
a
c
c
i
ó
n

p
a
r
a
 
e
l
 
d
e
c
e
n
i
o
 
d
e
 
1
9
8
0
 
y
 
p
i
d
e

l
a
 
e
x
p
a
n
s
i
ó
n
 
d
e
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
g
e
n
e
r
a
-

l
i
z
a
d
o
 
d
e
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
.

L
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
e
n
 
l
a
 
c
u
m
b
r
e

N
o
r
t
e
S
u
r
 
d
e
 
C
a
n
c
ú
n
 
s
i
e
n
t
a
 
l
a
s

b
a
s
e
s
 
p
a
r
a
 
l
a
s
 
n
e
g
o
c
i
a
c
i
o
n
e
s

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
m
u
l
t
i
l
a
t
e
r
a
l
e
s
 
f
u
-

t
u
r
a
s
.

E
n
 
e
l
 
m
a
r
c
o
 
d
e
l
 
P
r
o
g
r
a
m
a
 
d
e

A
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
C
a
r
a
c
a
s
 
s
e
 
e
x
a
m
i
n
a
,

v
i
g
i
l
a
 
y
 
c
o
o
r
d
i
n
a
 
a
n
u
a
l
m
e
n
t
e

l
a
 
c
o
o
p
e
r
a
c
i
ó
n
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
 
e
n
t
r
e

p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
(
C
E
P
D
)
.

S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

L
a
 
r
e
u
n
i
ó
n
 
e
s
p
e
c
i
a
l
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
 
e
n

l
a
 
c
u
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
 
O
U
A
 
a
d
o
p
t
a
 
e
l
 
P
l
a
n

d
e
 
A
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
L
a
g
o
s
.
 
S
e
 
a
m
p
l
í
a
 
e
l

C
o
n
v
e
n
i
o
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
A
y
u
d
a
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

p
a
r
a
 
i
n
c
l
u
i
r
 
c
o
m
p
r
o
m
i
s
o
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
-

r
i
o
s
 
d
e
 
7
,
6
 
m
i
l
l
o
n
e
s
 
d
e
 
t
o
n
e
l
a
d
a
s

d
e
 
c
e
r
e
a
l
e
s
 
a
l
 
a
ñ
o
.

E
s
t
a
b
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
a
 
R
e
s
e
r
v
a
 
d
e

A
r
r
o
z
 
p
a
r
a
 
C
a
s
o
s
 
d
e
 
U
r
g
e
n
c
i
a
 
d
e
 
l
a

A
S
E
A
N
.

C
o
m
i
e
n
z
a
 
a
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
 
e
l
 
s
e
r
v
i
c
i
o
 
d
e

f
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
a
s
 
i
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s

d
e
 
a
l
i
m
e
n
t
o
s
 
(
F
M
I
)
.

E
l
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

M
u
n
d
i
a
l
 
(
C
S
A
)
 
a
d
o
p
t
a
 
u
n
 
p
r
o
g
r
a
m
a

p
a
r
a
 
l
l
e
v
a
r
 
a
 
c
a
b
o
 
c
o
n
s
u
l
t
a
s
 
y
 
p
o
-

s
i
b
l
e
 
a
c
c
i
ó
n
 
a
 
f
i
n
 
d
e
 
h
a
c
e
r
 
f
r
e
n
t
e

a
 
t
o
d
a
 
e
s
c
a
s
e
z
 
a
g
u
d
a
 
y
 
e
n
 
g
r
a
n

e
s
c
a
l
a
 
d
e
 
a
l
i
m
e
n
t
o
s
.

L
a
 
R
A
I
E
 
a
l
c
a
n
z
a
 
p
o
r
 
p
r
i
m
e
r
a
 
v
e
z
 
l
a

m
e
t
a
 
a
n
u
a
l
 
d
e
 
5
0
0
 
0
0
0
 
t
o
n
e
l
a
d
a
s
 
d
e

c
e
r
e
a
l
e
s
.



A
N
E
X
O

(
c
o
n
 
t
.
)

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
o
s
 
y

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
s

L
o
s
 
p
r
e
c
i
o
s
 
m
u
n
d
i
a
l
e
s
 
d
e
 
l
o
s
 
p
r
o
-

d
u
c
t
o
s

a
g
r
í
c
o
l
a
s
 
p
a
r
a
 
e
x
p
o
r
t
a
c
i
ó
n

s
o
n
 
u
n
 
1
6
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o
 
i
n
f
e
r
i
o
r
e
s
 
a

l
o
s
 
d
e
 
1
9
8
1
.

1
9
8
3

L
e
n
t
a
 
r
e
c
u
p
e
r
a
c
i
ó
n
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
 
e
n
 
l
o

r
e
f
e
r
e
n
t
e
 
a
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
y
 
e
l
 
c
o
-

m
e
r
c
i
o
.
 
L
a
 
i
n
f
l
a
c
i
ó
n
 
d
e
s
c
i
e
n
d
e
 
a

m
e
n
o
s
 
d
e
l
 
5
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o
 
e
n
 
l
o
s

p
a
í
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
i
z
a
d
o
s
,
 
p
e
r
o

a
u
m
e
n
t
a
 
h
a
s
t
a
 
e
l
 
4
4
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o

e
n
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
n
o

e
x
p
o
r
t
a
d
o
r
e
s
 
d
e
 
p
e
t
r
ó
l
e
o
.
 
A
g
u
d
a

d
i
s
m
i
n
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n

a
g
r
í
c
o
l
a
 
e
n
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
d
e
s
a
r
r
o
-

l
l
a
d
o
s
.
 
D
i
s
m
i
n
u
y
e
n
 
l
a
s
 
e
x
p
o
r
-

t
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
c
e
r
e
a
l
e
s
,
 
l
a
s
 
e
x
i
s
-

t
e
n
c
i
a
s
 
s
e
 
a
c
r
e
c
i
e
n
t
a
n
 
h
a
s
t
a
 
a
l
-

c
a
n
z
a
r
 
u
n
 
1
9
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o
 
d
e
l
 
c
o
n
-

R
e
c
u
r
s
o
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
s
 
y

h
u
m
a
n
o
s

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
e
s

C
o
m
e
r
c
i
o
 
y
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o

S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

P
r
i
m
e
r
 
e
x
a
m
e
n
 
d
e
l
 
P
r
o
g
r
a
m
a

E
n
 
s
u
 
s
e
x
t
o
 
p
e
r
í
o
d
o
 
d
e
 
s
e
s
i
o
n
e
s

S
e
 
r
e
n
u
e
v
a
 
e
l
 
C
o
n
v
e
n
i
o
 
s
o
b
r
e
 
l
a

d
e
 
A
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a

(
B
e
l
g
r
a
d
o
)
 
l
a
 
U
N
C
T
A
D
 
e
x
a
m
i
n
a
 
l
o
s

A
y
u
d
a
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
 
p
o
r
 
o
t
r
o
s
 
t
r
e
s

M
u
n
d
i
a
l
 
s
o
b
r
e
 
R
e
f
o
r
m
a
 
A
g
r
a
-

p
r
o
b
l
e
m
a
s
 
d
e
l
 
p
r
o
t
e
c
c
i
o
n
i
s
m
o
 
y

a
i
i
o
s
.
 
E
l
 
C
S
A
 
r
e
v
i
s
a
 
e
l
 
c
o
n
c
e
p
t
o

r
i
a
 
y
 
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
R
u
r
a
l

a
j
u
s
t
e
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
d
e
l
 
c
o
m
e
r
c
i
o

d
e
 
s
e
g
u
r
i
d
a
d
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
.
 
C
o
n
s
i
-

(
C
M
R
A
D
R
)
.
 
S
e
 
c
e
l
e
b
r
a
 
l
a

m
u
n
d
i
a
l
;
 
e
x
p
r
e
s
a
 
n
u
e
v
a
m
e
n
t
e
 
s
u

d
e
r
a
b
l
e
 
a
u
m
e
n
t
o
 
d
e
 
l
o
s
 
a
l
i
m
e
n
t
o
s

C
o
n
s
u
l
t
a
 
d
e
 
E
x
p
e
r
t
o
s
 
d
e
 
l
a

a
p
o
y
o
 
a
 
l
a
 
C
E
P
D
,
 
e
s
p
e
c
i
a
l
m
e
n
t
e

y
 
l
o
s
 
c
o
m
p
r
o
m
i
s
o
s
 
d
e
 
a
y
u
d
a
 
c
o
n

F
A
O
 
s
o
b
r
e
 
l
a
 
f
u
n
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a

e
n
 
l
o
 
r
e
l
a
t
i
v
o
 
a
l
 
s
i
s
t
e
m
a
 
g
l
o
-

d
e
s
t
i
n
o
 
a
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
a
f
r
i
c
a
n
o
s

m
u
j
e
r
 
e
n
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
d
e

b
a
l
 
d
e
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
i
a
s
 
c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
s

v
í
c
t
i
m
a
s
 
d
e
 
d
e
s
a
s
t
r
e
s
.
 
S
e
 
c
r
e
a
 
e
l

a
l
i
m
e
n
t
o
s
.

(
S
G
P
C
)
,
 
y
 
r
e
a
f
i
r
m
a
 
s
u
 
a
p
o
y
o
 
a
l

G
r
u
p
o
 
E
s
p
e
c
i
a
l
 
d
e
 
A
c
c
i
ó
n
 
F
A
O
/
P
r
o
-

F
o
n
d
o
 
C
o
m
ú
n
 
p
a
r
a
 
l
o
s
 
P
r
o
d
u
c
t
o
s

g
r
a
m
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
e
 
A
l
i
m
e
n
t
o
s
 
p
a
r
a

B
á
s
i
c
o
s
.

s
e
g
u
i
r
 
d
e
 
c
e
r
c
a
 
l
a
 
s
i
t
u
a
c
i
ó
n
 
a
l
i
-

m
e
n
t
a
r
i
a
 
e
n
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
a
f
r
i
c
a
n
o
s
.

S
e
 
l
l
e
g
a
 
a
 
l
a
 
e
t
a
p
a
 
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a

1
9
8
2

L
a
 
r
e
c
e
s
i
ó
n
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
 
a
l
c
a
n
z
a
 
s
u

U
l
t
i
m
o
 
p
e
r
í
o
d
o
 
d
e
 
s
e
s
i
o
n
e
s

L
a
 
r
e
u
n
i
ó
n
 
e
n
 
l
a
 
c
u
m
b
r
e
 
d
e
 
V
e
r
-

E
l
 
C
o
n
s
e
j
o
 
d
e
 
l
a
 
F
A
O
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
 
l
a

p
u
n
t
o
 
m
á
x
i
m
o
 
(
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
 
n
u
l
o
 
d
e

d
e
 
l
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
s
o
b
r
e
 
e
l

s
a
l
l
e
s
 
s
e
 
f
i
j
a
 
c
o
m
o
 
o
b
j
e
t
i
v
o

C
o
m
i
s
i
ó
n
 
R
e
g
i
o
n
a
l
 
d
e
 
S
e
g
u
r
i
d
a
d

l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
 
y
 
r
e
d
u
c
-

e
l
 
D
e
r
e
c
h
o
 
d
e
l
 
M
a
r
 
y
 
a
d
o
p
-

l
a
 
e
s
t
a
b
i
l
i
d
a
d
 
m
o
n
e
t
a
r
i
a
.

A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
 
p
a
r
a
 
A
s
i
a
 
y
 
e
l
 
P
a
c
í
-

c
i
ó
n
 
d
e
l
 
v
o
l
u
m
e
n
 
d
e
l
 
c
o
m
e
r
c
i
o
)
.

c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
c
i
ó
n
 
d
e

f
i
c
o
.

S
i
g
u
e
 
b
a
j
a
n
d
o
 
l
a
 
i
n
f
l
a
c
i
ó
n
,
 
i
n
-

l
a
s
 
N
a
c
i
o
n
e
s
 
U
n
i
d
a
s
 
s
o
b
r
e

E
l
 
G
A
T
T
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
 
e
l
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
l

c
l
u
s
i
v
e
 
e
n
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
-

e
l
 
D
e
r
e
c
h
o
 
d
e
l
 
M
a
r
,
 
q
u
e
 
e
s

C
o
m
e
r
c
i
o
 
e
n
 
e
l
 
S
e
c
t
o
r
 
d
e
 
l
a

l
l
o
.
 
S
e
 
r
e
d
u
c
e
 
e
l
 
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
 
d
e

f
i
r
m
a
d
a
 
p
o
r
 
1
1
9
 
E
s
t
a
d
o
s
.

A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
 
c
o
n
 
u
n
 
p
r
o
g
r
a
m
a
 
d
e

l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
a
g
r
í
c
o
l
a
 
(
2
,
6
%
)
,

t
r
a
b
a
j
o
 
p
a
r
a
 
1
9
8
0
 
s
o
b
r
e
 
s
a
l
v
a
-

p
e
r
o
 
s
u
 
v
o
l
u
m
e
n
 
e
s
 
s
u
p
e
r
i
o
r
 
a
l

g
u
a
r
d
i
a
s
,
 
s
o
l
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
o
-

p
r
o
m
e
d
i
o
 
a
 
l
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o
.
 
S
e
 
e
s
t
a
n
-

v
e
r
s
i
a
s
,
 
r
e
g
l
a
s
 
y
 
a
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

c
a
n
 
l
a
s
 
i
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
c
e
r
e
a
l
e
s

e
n
 
r
e
l
a
c
i
ó
n
 
c
o
n
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s

d
e
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
y
 
s
e

m
e
n
o
s
 
a
d
e
l
a
n
t
a
d
o
s
,
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s

r
e
c
u
p
e
r
a
n
 
l
a
s
 
e
x
i
s
t
e
n
c
i
a
s
 
(
1
8
7

t
r
o
p
i
c
a
l
e
s
,
 
r
e
s
t
r
i
c
c
i
o
n
e
s
 
c
u
a
n
-

d
e
l
 
c
o
n
s
u
m
o
)
.
 
C
r
e
c
e
 
a
g
u
d
a
m
e
n
t
e

t
i
t
a
t
i
v
a
s
,
 
a
j
u
s
t
e
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l

e
l
 
e
n
d
e
u
d
a
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s

y
 
p
o
l
í
t
i
c
a
 
e
n
 
m
a
t
e
r
i
a
 
d
e

e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
.

c
o
m
e
r
c
i
o
.



A
N
E
X
O
 
1
-
1
 
(
C
o
n
t
.
)

s
i
t
u
a
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
u
r
g
e
n
c
i
a
 
a
l
i
m
e
n
t
a
-

r
i
a
 
e
n
 
e
l
 
A
f
r
i
c
a
 
a
u
s
t
r
a
l
 
y
 
o
c
c
i
-

d
e
n
t
a
l
.

D
i
s
m
i
n
u
y
e
 
p
o
r
 
t
e
r
c
e
r
 
a
ñ
o
 
c
o
n
s
e
c
u
-

t
i
v
o
 
e
l
 
v
a
l
o
r
 
d
e
 
l
a
s
 
e
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s

m
u
n
d
i
a
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s
 
a
g
r
í
c
o
l
a
s
,

p
e
s
q
u
e
r
o
s
 
y
 
f
o
r
e
s
t
a
l
e
s
.

1
9
8
4

A
u
m
e
n
t
a
 
e
l
 
r
i
t
m
o
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
u
p
e
r
a
-
 
L
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
M
u
n
d
i
a
l
 
d
e

L
a
 
C
E
E
 
y
 
6
4
 
E
s
t
a
d
o
s
 
A
C
P
 
n
e
g
o
c
i
a
n

E
l
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

c
i
ó
n
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
,
 
a
u
n
q
u
e
 
e
s
 
p
o
c
o

l
a
 
F
A
O
 
s
o
b
r
e
 
O
r
d
e
n
a
c
i
ó
n
 
y

l
a
 
T
e
r
c
e
r
a
 
C
o
n
v
e
n
c
i
ó
n
 
d
e
 
L
o
m
é

M
u
n
d
i
a
l
(
C
S
A
)
 
a
p
o
y
a
 
e
n
 
g
e
n
e
r
a
l
 
e
l

u
n
i
f
o
r
m
e
 
e
 
i
n
c
i
e
r
t
o
.
 
L
a
 
p
r
o
d
u
c
-

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
P
e
s
q
u
e
r
o
s
 
(
R
o
m
a
)

q
u
e
 
e
s
t
a
r
á
 
e
n
 
v
i
g
o
r
 
d
u
r
a
n
t
e

cm
-

S
i
s
t
e
m
a
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
d
e
 
R
e
s
e
r
v
a
s
 
d
e

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
e
s

c
i
ó
n
 
m
u
n
d
i
a
l
 
s
e
 
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
 
e
n

a
d
o
p
t
a
 
c
i
n
c
o
 
p
r
o
g
r
a
m
a
s
 
d
e

c
o
 
a
ñ
o
s
.
 
E
s
c
a
s
o
 
a
u
m
e
n
t
o
 
r
e
a
l
 
d
e

u
n
 
5
,
6
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o
,
 
c
i
f
r
a
 
q
u
e

a
c
c
i
ó
n
 
-
 
p
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
,

l
a
 
t
r
a
n
s
f
e
r
e
n
c
i
a
 
d
e
 
r
e
c
u
r
s
o
s
 
a

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
 
l
o
s
 
m
e
j
o
r
e
s
 
r
e
s
u
l
-

o
r
d
e
n
a
c
i
ó
n
 
y
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
d
e

l
o
s
 
p
a
í
s
e
s
 
A
C
P
.
 
S
i
n
 
e
m
b
a
r
g
o
 
s
e

L
a
d
o
s
 
o
b
t
e
n
i
d
o
s
 
e
n
 
o
c
h
o
 
a
ñ
o
s
.

l
a
 
p
e
s
c
a
:
 
p
e
s
q
u
e
r
í
a
s
 
e
n
 
p
e
-

a
m
p
l
í
a
 
l
a
 
l
i
s
t
a
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
o
s

T
a
m
b
i
é
n
 
e
s
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
o
r
i
a
 
l
a

q
u
e
ñ
a
 
e
s
c
a
l
a
;
 
a
c
u
i
c
u
l
t
u
r
a
,

a
b
a
r
c
a
d
o
s
 
p
o
r
 
e
l
 
S
T
A
B
E
X
.

e
v
o
l
u
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
s
 
e
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s

c
o
m
e
r
c
i
o
 
i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
,
 
y

a
g
r
í
c
o
l
a
s
,
 
q
u
e
 
c
r
e
c
e
n
 
u
n
 
7
 
p
o
r

e
l
 
p
e
s
c
a
d
o
 
c
o
m
o
 
a
l
i
m
e
n
t
o
.

L
a
 
U
N
C
T
A
D
 
l
l
e
g
a
 
a
 
u
n
 
c
o
n
s
e
n
s
o

c
i
e
n
t
o
.
 
L
a
s
 
t
a
s
a
s
 
d
e
 
i
n
f
l
a
c
i
ó
n

s
o
b
r
e
 
u
n
 
p
r
o
g
r
a
m
a
 
d
e
 
t
r
a
b
a
j
o
 
e
n

s
e
 
e
s
t
a
b
i
l
i
z
a
n
,
 
p
e
r
o
 
l
o
s
 
t
i
p
o
s

L
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
-

r
e
l
a
c
i
ó
n
 
c
o
n
 
e
l
 
p
r
o
t
e
c
c
i
o
n
i
s
m
o

d
e
 
i
n
t
e
r
é
s
 
s
i
g
u
e
n
 
s
i
e
n
d
o
 
a
l
t
o
s
.

n
a
l
 
d
e
 
P
o
b
l
a
c
i
ó
n
 
e
x
a
m
i
n
a

y
 
e
l
 
a
j
u
s
t
e
 
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
.

C
o
n
t
i
n
ú
a
n
 
s
i
e
n
d
o
 
a
g
u
d
o
s
 
l
o
s
 
p
r
o
-
 
l
a
s
 
c
u
e
s
t
i
o
n
e
s
 
d
e
 
l
a
 
f
e
c
u
n
-

b
l
e
m
a
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
d
a
.
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
-

d
i
d
a
d
 
y
 
l
a
 
f
a
m
i
l
i
a
;
 
l
a
 
d
i
s
-

v
a
s
 
m
á
s
 
o
p
t
i
m
i
s
t
a
s
 
e
n
 
r
e
l
a
c
i
ó
n

t
r
i
b
u
c
i
ó
n
,
 
m
i
g
r
a
c
i
ó
n
 
y
 
c
r
e
-

C
h
i
n
a
 
p
a
s
a
 
a
 
s
e
r
 
o
b
s
e
r
v
a
d
o
r
 
o
f
i
-

c
o
n
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

c
i
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
a
 
p
o
b
l
a
c
i
ó
n
;

c
i
a
l
 
e
n
 
e
l
 
G
A
T
T
.

m
u
n
d
i
a
l
,
 
q
u
e
 
s
e
 
i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
 
e
n

l
a
 
p
o
b
l
a
c
i
ó
n
,
 
l
o
s
 
r
e
c
u
r
s
o
s
,

m
á
s
 
d
e
l
 
4
 
p
o
r
 
c
i
e
n
t
o
.
 
S
i
n
 
e
m
-

e
l
 
m
e
d
i
o
 
a
m
b
i
e
n
t
e
 
y
 
e
l
 
d
e
s
a
-

A
l
i
m
e
n
t
o
s
.

E
n
 
l
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
R
e
g
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
a
 
F
A
O

p
a
r
a
 
A
f
r
i
c
a
,
 
l
o
s
 
M
i
n
i
s
t
r
o
s
 
d
e
 
A
l
i
m
e
n
-

t
a
c
i
ó
n
 
y
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
 
d
e
 
l
o
s
 
p
a
í
s
e
s

a
f
r
i
c
a
n
o
s
 
a
p
r
u
e
b
a
n
 
u
n
 
c
o
n
j
u
n
t
o
 
d
e
 
m
e
-

d
i
d
a
s
 
d
e
 
p
o
l
í
t
i
c
a
 
(
D
e
c
l
a
r
a
c
i
ó
n
 
d
e

H
a
r
a
r
e
)
 
e
n
 
c
u
y
o
 
m
a
r
c
o
 
s
e
 
d
a
 
m
á
s
 
p
r
i
o
-

r
i
d
a
d
 
a
 
l
a
 
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
 
m
e
d
i
a
n
t
e
 
p
o
l
í
-

t
i
c
a
s
 
m
á
s
 
e
f
i
c
a
c
e
s
 
t
e
n
d
e
n
t
e
s
 
a
l
 
d
e
s
a
-

r
r
o
l
l
o
 
d
e
l
 
s
e
c
t
o
r
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
o
 
y
 
a
g
r
í
-

c
o
l
a
 
y
 
a
l
 
a
u
m
e
n
t
o
 
d
e
 
l
a
 
e
f
i
c
i
e
n
c
i
a

d
e
 
l
a
s
 
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s
 
g
u
b
e
r
n
a
m
e
n
t
a
l
e
s

e
n
 
l
a
 
u
t
i
l
i
z
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
o
s
 
r
e
c
u
r
s
o
s
.

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
o
s
 
y

c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
s

R
e
c
u
r
s
o
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
s
 
y

h
u
m
a
n
o
s

C
o
m
e
r
c
i
o
 
y
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o

S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

s
u
m
o
 
y
 
b
a
j
a
n
 
l
o
s
 
p
r
e
c
i
o
s
 
d
e
 
l
o
s

d
e
 
l
a
 
p
u
e
s
t
a
 
e
n
 
p
r
á
c
t
i
c
a
 
d
e

E
s
t
a
b
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
 
d
e
l
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
A
c
c
i
ó
n

c
e
r
e
a
l
e
s
.
 
S
e
 
a
g
u
d
i
z
a
 
m
u
c
h
o
 
e
l

l
a
s
 
r
e
d
u
c
c
i
o
n
e
s
 
d
e
 
a
r
a
n
c
e
l
e
s

s
o
b
r
e
 
S
e
g
u
r
i
d
a
d
 
A
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
 
R
e
g
i
o
n
a
l

p
r
o
b
l
e
m
a
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
d
a
 
d
e
 
l
o
s

d
e
 
l
a
 
R
o
n
d
a
 
d
e
 
T
o
k
y
o
.

p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 
n
o
 
e
x
p
o
r
-

(
C
A
S
A
R
)
,
 
e
n
 
e
l
 
m
a
r
c
o
 
d
e
l
 
S
i
s
t
e
m
a

E
c
o
n
ó
m
i
c
o
 
L
a
t
i
n
o
a
m
e
r
i
c
a
n
o
 
(
S
E
L
A
)
.

t
a
d
o
r
e
s
 
d
e
 
p
e
t
r
ó
l
e
o
 
(
r
e
l
a
c
i
ó
n

S
e
 
p
r
o
r
r
o
g
a
 
p
o
r
 
t
r
e
s
 
a
ñ
o
s
 
e
l

e
n
t
r
e
 
l
a
 
d
e
u
d
a
 
y
 
e
l
 
s
e
r
v
i
c
i
o

A
c
u
e
r
d
o
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
l

d
e
 
é
s
t
a
:
 
1
5
0
0
I
)
.
 
L
a
 
s
e
q
u
í
a
 
g
e
n
e
-
T
r
i
g
o
,
 
p
e
r
o
 
s
i
n
 
d
i
s
p
o
s
i
c
i
o
n
e
s

r
a
l
 
o
r
i
g
i
n
a
 
u
n
 
g
r
a
n
 
n
ú
m
e
r
o
 
d
e

e
c
o
n
ó
m
i
c
a
s
.



A
N

E
X

O
 1

-1
 (

C
on

t.)

R
e
c
u
r
s
o
s
 
n
a
t
u
r
a
l
e
s
 
y

h
u
m
a
n
o
s

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s

i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
e
s

C
o
m
e
r
c
i
o
 
y
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o

A
c
o
n
t
e
c
i
m
i
e
n
t
o
s
 
e
c
o
n
ó
m
i
c
o
s

y
 
c
o
m
e
r
c
i
a
l
e
s

b
a
r
g
o
,
 
l
a
 
s
i
t
u
a
c
i
ó
n
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a

r
r
o
l
l
o
,
 
y
 
l
a
 
m
o
r
t
a
l
i
d
a
d
 
y

E
l
 
C
o
n
v
e
n
i
o
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
l
 
Y
u
t
e

e
m
p
e
o
r
a
 
e
n
 
e
l
 
A
f
r
i
c
a
 
o
c
c
i
d
e
n
t
a
l

l
a
 
p
o
l
í
t
i
c
a
 
e
n
 
e
l
 
s
e
c
t
o
r
 
d
e

y
 
l
o
s
 
P
r
o
d
u
c
t
o
s
 
d
e
l
 
Y
u
t
e
,
 
y
 
e
l

y
 
e
n
 
e
l
 
S
a
h
e
l
.
 
C
r
i
s
i
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
-

d
e
 
l
a
 
s
a
l
u
d
.

C
o
n
v
e
n
i
o
 
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
a
 
M
a
d
e
-

r
i
a
 
a
g
u
d
a
 
e
n
 
E
t
i
o
p
í
a
.

r
a
 
e
n
t
r
a
n
 
e
n
 
v
i
g
o
r
 
c
o
n
 
c
a
r
á
c
t
e
r

p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
.
 
E
n
 
C
o
n
v
e
n
i
o
 
d
e
l

L
o
s
 
a
u
m
e
n
t
o
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n

E
n
 
d
i
c
i
e
m
b
r
e
 
d
e
 
1
9
8
4
 
y
a

C
a
u
c
h
o
 
n
a
t
u
r
a
l
 
s
e
 
p
r
o
r
r
o
g
a
 
p
o
r
 
d
o
s

a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
a
 
s
e
 
c
o
n
c
e
n
t
r
a
n
 
e
n

e
r
a
n
 
1
5
9
 
l
o
s
 
E
s
t
a
d
o
s
 
q
u
e

a
ñ
o
s
.

l
o
s
 
E
s
t
a
d
o
s
 
U
n
i
d
o
s
,
 
E
u
r
o
p
a

o
c
c
i
d
e
n
t
a
l
 
y
 
a
l
g
u
n
o
s
 
d
e
 
l
o
s

m
a
y
o
r
e
s
 
p
a
í
s
e
s
 
e
n
 
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
,

c
o
m
o
 
C
h
i
n
a
 
y
 
l
a
 
I
n
d
i
a
.

h
a
b
í
a
n
 
f
i
r
m
a
d
o
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
-

c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
s
 
N
a
c
i
o
n
e
s
 
U
n
i
d
a
s

s
o
b
r
e
 
e
l
 
D
e
r
e
c
h
o
 
d
e
l
 
M
a
r
.

L
a
 
D
e
c
l
a
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
Q
u
i
t
o
,
 
a
d
o
p
t
a
d
a

e
n
 
l
a
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
i
a
 
E
c
o
n
ó
m
i
c
a
 
L
a
t
i
n
o
-

a
m
e
r
i
c
a
n
a
,
 
e
s
t
a
b
l
e
c
e
 
u
n
 
n
u
e
v
o
 
m
a
r
c
o

p
a
r
a
 
l
a
 
d
e
u
d
a
 
y
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IL Análisis por regiones

1. AFRICA 1/

Introducción

A mediados de los años ochenta, dos decenios después de que la mayor parte de los

paises africanos adquirieran la independencia, la situación económica de Africa sigue

siendo extremadamente frágil. En el decenio de 1960 y primeros años setenta se registra-

ron algunos progresos, pero desde entonces se ha reducido la tasa de crecimiento de los

ingresos nacionales (medidos en función del PIB). En el Plan de Acción de Lagos de 1980

se hacia un llamamiento para el logro de una mayor autosuficiencia económica y alimentaria

de los países africanos, aunque los progresos realizados en el sector agrícola son muy in-

feriores a las optimistas metas del Plan . 2/ Los esfuerzos encaminados a incrementar o

diversificar la producción agrícola fracasaron por factores externos, como la elevación

del precio del petróleo en 1979-80, la recesión mundial de comienzos del decenio de 1980,

que contribuyó a la baja de los precios de exportación de los productos africanos, y la

dificultad para competir en mercados cada vez más protegidos y competitivos. Además, no

se ha prestado suficiente atención a las limitaciones internas, especialmente en lo que

respecta a la política de desarrollo.

La mayor parte de los países africanos siguen teniendo graves problemas a mediados

del decenio. La sequía devastó casi la mitad del continente entre fines de 1982 y 1985,

provocando inmensos sufrimientos y penalidades en unos 25 países africanos. También hubo

que hacer pagos por los préstamos contratados el decenio anterior para estimular la pro-

ducción agrícola e industrial, que frecuentemente no hablan generado los beneficios o las

divisas previstos.

En consecuencia, la escasez de divisas, que es un problema crónico para la mayor par-

te de los paises africanos, se ha hecho aun más crítica. Muchos gobiernos comparten el

temor de que sus destinos dependan de fuerzas naturales y fuerzas económicas mundiales que

escapan a su control. La Declaración de los Jefes de Estado africanos aprobada por la

21a Cumbre de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en julio de 1985 fue expresión

de la frustración que tal situación crea, pero también de la voluntad política de superar-

la. El interés se concentra actualmente en el sector agrícola.

Resultados macroeconómicos generales

Los resultados económicos de los países en desarrollo africanos, con muy pocas excep-

ciones, fueron casi desastrosos en los primeros años ochenta. La tasa anual de crecimiento

real del PIB per cápita fue del 1 por ciento aproximadamente en el decenio de 1970, aunque

ello debe atribuirse sobre todo a la rápida expansión de las economías de los países del

Africa noroccidental y occidental exportadores de petróleo (Cuadros 2-la y 2-1b). En los

primeros arios ochenta, el PIB real del conjunto de la región no creció nada y disminuyó

en más del 6 por ciento en cifras per cápita, perdiendo en dos años gran parte de lo gana-

do durante el decenio anterior. El incremento de la producción total en 1984 y 1985 no

contrarrestó las pérdidas anteriores y fue inferior a la tasa anual de crecimiento de la

población durante la primera mitad del decenio, que había sido del 3,2 por ciento.

1/ A efectos del presente examen, "Africa" comprende todos los países en desarrollo del

continente, con excepción de Egipto, la Jamahiriya Arabe Libia y el Sudán, que se in-

cluyen en la región del Cercano Oriente. (Nota: en los cuadros 2-la y 2-lb también se

omiten algunos países africanos pequeños).

2/ Organización de la Unidad Africana (OUA), "Plan de Acción de Lagos para el Desarrollo

Económico de Africa, 1980-2000", Ginebra, 1981.
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Entre 1980 y 1983 también disminuyó la tasa de crecimiento económico en el conjunto

de los países africanos exportadores de petróleo, lo cual se debió en gran medida a la

fuerte contracción de los ingresos obtenidos por Nigeria del petróleo. 3/

La disminución de la producción industrial y el lento crecimiento de la agrícola,

los reducidos ingresos de exportación y el aumento de la carga de la deuda fueron las cau-

sas principales de los malos resultados económicos. La balanza de pagos de Africa siguió

deteriorándose en 1980-84. El valor real de las exportaciones totales disminuyó más de

un 4 por ciento por año durante ese período, y aunque la tasa de aumento del valor de las

importaciones totales también se redujo mucho, no lo hizo en la medida suficiente para im-

pedir que siguiera ampliándose el déficit comercial. El incremento de los pagos en concep-

to de servicio de la deuda ha representado para muchos países una constante salida neta

de divisas.

El 43 por ciento de las exportaciones corresponden a sólo nueve países de Africa del

noroeste y a los países de ingresos medios de Africa occidental. En 1971-80, las exporta-

ciones de estas dos zonas crecieron a una tasa anual del 12-13 por ciento en cifras reales.

Sin embargo, en 1980-84 sus exportaciones se contrajeron un 1 y un 8 por ciento, respectiva-

mente. Los ingresos de exportación de los dos principales países exportadores de petróleo

de Africa, a saber Nigeria y Argelia, disminuyeron entre 1980 y 1984, y la baja de los pre-

cios no neutralizó los pequeños aumentos de la producción. La contracción de la demanda inter-

nacional de materias primas y minerales también hizo disminuir los ingresos de exportación

de otros productores de productos agrícolas primarios. En Marruecos la contracción fue

relativamente pequeña (alrededor del 1 por ciento por año en cifras reales), pero en otros

países como el Níger, Togo, el Zaire y Zambia, fue mucho mayor, llegando al 9-11 por ciento.

La evolución reciente de la relación de intercambio de los paises africanos refleja las

dificultades con que tropiezan para aumentar sus ingresos de exportación. La relación de inter-

cambio real de Africa empeoró a una tasa anual del 4 por ciento entre 1980 y 1983 debido a la

fuerte baja de los precios de exportación respecto de los de importación. Cálculos preli-

minares indican una pequeria recuperación de los ingresos de exportación en 1985 apenas

suficiente para contrarrestar anteriores pérdidas.

La firmeza del dólar y la elevación de los tipos de interés real, unido a la depen-

dencia cada vez mayor del crédito en condiciones comerciales, con tipos de interés varia-

ble, crearon un grave problema de deuda a comienzos del decenio de 1980. Entre 1973 y

1983, el total de la deuda oficial desembolsada a largo plazo de los países africanos au-

mentó a una tasa anual del 20 por ciento. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la deuda

se redujo del 31,2 por ciento en 1976-79 al 7,3 por ciento en 1980-83. No obstante, la deu-

da externa de los países situados al sur del Sahara representaba casi el 63 por ciento de

su PIB en 1984 en comparación con el 35 por ciento a fines del decenio de 1970. Los atrasos

han crecido en los últimos arios y la renegociación de la deuda se ha convertido en un hecho

común.

Calidad de la vida

El lento incremento de la producción alimentaria, las dificultades financieras y el

rápido aumento de la población ha entrañado un deterioro de la calidad de la vida en la

mayor parte de los países africanos. Las tasas de crecimiento de su población urbana son

las más altas del mundo, en un momento en que la producción económica permanece estancada.

3/ Los países exportadores de petróleo del continente africano son Argelia, Angola, el

Camerún, el Congo, el Gabón, Nigeria y Túnez.
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Por otra parte, el ritmo de desarrollo de las zonas rurales de Africa es lento, mientras

que la población rural sigue creciendo a una tasa anual relativamente rápida del 2 por

ciento.

Entre 1971-73 y 1981-83 aumentó ligeramente el consumo diario de calorías per cápita,

pasando de 2 124 a 2 214 calorías. En Africa del noroeste el aumento anual fue del 1,8

por ciento y en Africa occidental sólo del 0,4 por ciento. Disminuyó en Africa central,

oriental y austral. A comienzos del decenio de 1980 sólo se consumían más de 2 250 calo-

rías diarias per chita en Africa del noroeste.

En los primeros arios ochenta, Africa central era la única subregión en la que habla

mejorado la situación nutricional. En el período de sequía comprendido entre fines de 1982

y 1985 los niveles nutricionales incluso empeoraron en muchos países, y en 1981-84 el con-

sumo de calorías per cápita en la región disminuyó en un 1,5 por ciento por año. Los bajos

niveles medios de consumo, en una región en la que los suministros alimentarios son muy

desiguales, suponen una gran vulnerabilidad a los problemas de suministro de alimentos.

En consecuencia, la mala nutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades e, indirec-

tamente, las tasas de mortalidad.

Producción y comercio agrícolas

La agricultura (inclusive la pesca y la actividad forestal) representa un porcentaje

relativamente elevado del PIB en la mayor parte de los paises africanos. Excepciones desta-

cables son Argelia, Marruecos, Zambia, Zimbabwe, el Gabón y el Congo, paises en los que la

agricultura representa menos del 20 por ciento. Sin embargo, Africa es la única región

en la que la producción agrícola per cápita disminuyó en el decenio que finalizó en 1984.

Además, los niveles de la producción son bajos y sumamente variables en comparación con

otras regiones del mundo.

Entre 1971-80 y 1980-84 la producción alimentaria neta creció a una tasa anual infe-

rior al 2 por ciento, por lo que en cifras per cápita disminuyó en más del 1 por ciento

por ario. Sin embargo, la experiencia de los diversos países y subregiones es muy desigual.

Como ya se ha indicado, entre fines de 1982 y comienzos de 1985, 25 países africanos fueron

gravemente afectados por la sequía. En consecuencia, a comienzos del decenio de 1980 se

redujo el ritmo de crecimiento de la producción alimentaria en el Africa septentrional, la

zona saheliana y algunos países de Africa occidental y austral, pero se aceleró en otros

países de Africa occidental, central y oriental.

En 1985 la producción alimentaria y agrícola se recuperó vivamente en la mayor parte

de los países africanos, registrándose un incremento global del 30 por ciento respecto de

1984. La producción de cereales alcanzó el volumen sin precedentes de 60 millones de tone-

ladas, alrededor de 15 millones más que en 1983 ó 1984. Varios países registraron superá-

vit excepcionales de cereales secundarios. 4/ En algunos casos se requerirá asistencia

externa para utilizar plenamente esos superávit a fin de satisfacer las necesidades de im-

portación de los países deficitarios vecinos. Por el contrario, con arreglo a la FAO, seis

países africanos siguen encontrándose en situación de urgencia alimentaria en 1985/86 (véa-

se recuadro 1-2). No obstante, la producción alimentaria per cápita sigue siendo en general

inferior a los niveles de 1980, y los efectos de la reciente sequía hacen difícil evaluar

la tendencia general de la producción alimentaria y agrícola.

En los primeros años ochenta ha crecido un poco la producción de los cultivos de ex-

portación no cerealeros. Creció mucho la producción de algodón, té y tabaco, especialmente

en Africa oriental y austral. Sin embargo, la producción de café en Africa occidental dis-

minuyó casi un 1 por ciento por año y la de cacao más del 4 por ciento.

4/ Zimbabwe, Malawi, Kenya, el Sudán, Benin y Togo.
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Las exportaciones agrícolas de Africa consisten fundamentalmente en bebidas, tabaco,

semillas oleaginosas, fibras y productos pecuarios. En 1980-84, el poder de compra de esas

exportaciones disminuyó un poco cada año, mientras que el volumen de las importaciones de

alimentos aumentó casi un 5 por ciento por año, aunque sigue siendo inferior en más de la

mitad a la tasa media anual registrada en 1971-80. No obstante, en la zona saheliana los

ingresos reales de las exportaciones agrícolas crecieron casi un 8 por ciento por año entre

1980 y 1984, debido en gran parte al Senegal y el Chad. Sin embargo, el volumen de las

importaciones de alimentos (incluida la ayuda alimentaria) aumentó casi el 14 por ciento

por año en la zona saheliana como consecuencia de la sequía. En otras zonas, especialmente

en Africa occidental y septentrional, la atonía de la demanda en los mercados mundiales y,

en algunos casos, problemas de suministro hicieron disminuir los ingresos de exportación.

Los resultados en el sector de la ganadería en los primeros años del decenio de 1980

han sido desiguales. En el conjunto de la región, la producción per cápita en general no

varió. En la zona del Sahel y en Africa oriental se registraron importantes pérdidas de-

bido a la sequía, pero en Africa central y en el Africa de la costa occidental la produc-

ción creció.

Limitaciones de la producción

Muchos factores interrelacionados explican los malos resultados de la agricultura

en Africa. El rápido crecimiento de la población contribuye a crear problemas en un sec-

tor ya presionado por factores naturales como la superficie limitada de la tierra culti-

vable en varios paises y la irregularidad de las precipitaciones. La superficie puesta

en riego representa menos del 2 por ciento de las tierras de labranza. Además, la mayor

parte de los productores agrícolas son pequeños propietarios con medios limitados. Su

productividad es baja, en parte porque la aportación de insumos técnicos es mínima. La

insuficiente infraestructura material, los deficientes sistemas de mercadeo, políticas gu-

bernamentales imprevisibles y una situación económica mundial poco favorable han contri-

buido también a la crisis agrícola de la región.

El crecimiento de la población representa una presión Cada vez mayor sobre la tierra,

por lo que en muchas zonas ésta se está degradando gravemente. Otra grave limitación es

la mala calidad de los suelos de Africa en comparación con los de otras regiones. Se cal-

cula que más del 80 por ciento del suelo es poco fértil y el 43 por ciento demasiado seco

para una agricultura de secano. En paises como Etiopía y en la zona saheliana, la erosión

del suelo, la desertificación o la desforestación están reduciendo gravemente la producti-

vidad. Varios paises como Burkina Faso, el Níger, el Senegal, Kenya y Lesotho tienen es-
casez de tierras cultivables. Sin embargo, este fenómeno no es general y varios países

(el Camerún, Angola, el Zaire y Zambia) siguen poseyendo tierras abundantes aunque, en al-

gunos casos, sus posibilidades de aprovechamiento agrícola estén limitadas por enfermeda-

des como la tripanosomiasis y la oncocercosis.

Las condiciones meteorológicas constituyen el factor fundamental que explica la varia-

bilidad de la producción en la zona saheliana y en Africa oriental y austral. El nivel

de las precipitaciones caldas sobre los cultivos y los pastos en Africa puede variar mucho
de un año a otro. El período de crecimiento es breve, por lo que el momento en que caen

las lluvias es tan importante como la cantidad. En consecuencia, la siembra y la madura-

ción de los cultivos están íntimamente relacionadas con la distribución de las lluvias du-

rante el periodo vegetativo. En el Níger, las precipitaciones caldas durante el período

de crecimiento en 1985 fueron de hecho menores que en 1984, pero al estar mejor distri-

buidas, los rendimientos del sorgo y el mijo fueron muy superiores.
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El recurso de desarrollo agrícola más abundante pero más desatendido en Africa es

el pequeño agricultor, al cual corresponde la mayor parte de la producción agrícola del

continente. En consecuencia, las estrategias de producción basadas en la agricultura en

pequeña escala requieren una orientación administrativa y de política más elaborada y

coherente que la actual. Por el contrario, en algunos países se han nacionalizado anti-

guas plantaciones o grandes explotaciones agrícolas o se ha fomentado la elaboración de

planes de explotación agrícola en gran escala. En algunos casos, como los planes arroce-

ros de Malí, esas grandes empresas proporcionan los insumos agrícolas, pero siguen basán-

dose en el pequeño propietario como unidad básica de organización. Sin embargo, requieren

técnicas de gestión de las que frecuentemente se carece, y pueden tener que utilizar los

limitados presupuestos gubernamentales para satisfacer sus necesidades de capital.

La escasa disponibilidad y calidad de los insumos, como semillas, fertilizantes, com-

bustible, maquinaria y aperos de labranza, son factores adicionales que explican los malos

resultados de la producción agrícola. Asimismo, la lentitud del desarrollo e introducción

de variedades de plantas mejoradas ha limitado la producción. Ello debe atribuirse en par-

te a la diversidad de las condiciones de crecimiento en Africa y a las escasas inversiones

en investigación y desarrollo agrícola efectuadas en el pasado. En el decenio de 1960 se

progresó un poco, especialmente con la introducción de variedades de maíz de elevado ren-

dimiento en Kenya, Zambia y Zimbabwe, pero la evolución posterior ha sido decepcionante.

La producción agrícola también está limitada por la escasez y mala distribución de

la mano de obra. Debido a que la rentabilidad real del trabajo agrícola generalmente es

baja en muchas partes de Africa, la mano de obra escasea durante períodos críticos del

ciclo de cultivo. Los trabajadores frecuentemente tienden a emigrar a las zonas urbanas

o, como en el caso de Somalia, Lesotho y los países del Sahel, a otros paises en busca de

empleo. En consecuencia, la población urbana está creciendo a un ritmo mucho más rápido

que la rural, lo cual requiere una producción alimentaria comercializable aun mayor si se

desean mantener los niveles nutricionales sin acrecer las importaciones. No obstante,

sigue creciendo la fuerza de trabajo agrícola y, al haberse incrementado tan poco la pro-

ducción, la productividad de la mano de obra agrícola se redujo en los primeros años ochen-

ta después de haber aumentado muy lentamente en el decenio anterior.

La escasez de administradores y técnicos capacitados también ha influido en los re-

sultados de programas de apoyo a la agricultura. El personal capacitado no es utilizado

eficazmente o ha de abarcar demasiado, en parte debido a que los propios gobiernos afri-

canos han adquirido demasiados compromisos. Frecuentemente no se presta la debida aten-

ción a las mujeres, tanto en la formación de una fuerza de trabajo especializada como en

su función tradicional de proveedor4s de los suministros alimentarios del hogar. En algu-

nas partes de Africa, las mujeres aportan hasta el 90 por ciento de los suministros ali-

mentarios en las zonas rurales: en Africa occidental representan hasta el 80 por ciento

de la fuerza de trabajo en todas las actividades comerciales que se desarrollan en las

zonas rurales, y en Ghana el 97 por ciento de los pescaderos son mujeres.

Novedades en materia de política

Alarmados por la situación general del sector agrícola que siempre ha crecido a un

ritmo más lento que la población, muchos países africanos han tomado medidas tratando de

mejorar los resultados de la agricultura. El Plan de Acción de Lagos de 1980, que como ya

se ha indicado hacia hincapié en una mayor autosuficiencia alimentaria, no ha tenido como

resultado hasta la fecha un rápido mejoramiento de la situación alimentaria. Aparte los

problemas estructurales más arriba mencionados, la ejecución del Plan se ha visto dificul-

tada por factores como la sequía, el aumento del valor del dólar EE.UU., los elevados tipos
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de interés y la baja de los produrtos básicos. La Declaración de Harare de 1984, que atri-

buía a los propios gobiernos africanos la responsabilidad del desarrollo agrícola, anun-

ciaba el compromiso a prestar más atención y aportar más fondos a la agricultura. 5/ Sin

embargo, parece que los gobiernos africanos no han podido aumentar la proporción del gasto

público dedicada a la agricultura en la primera mitad del decenio de 1980.

Hay acuerdo general en que se ha descuidado la agricultura de pequeños propietarios

en Africa, y que han de adoptarse modelos indígenas de desarrollo perfeccionados, que se

adapten mejor a las condiciones del medio ambiente. Se considera que la democratización

del proceso de desarrollo, de modo que los agricultores, inclusive las mujeres, participen

en la planificación y la ejecución de los proyectos, es una condición necesaria para aumen-

tar la productividad.

Un aspecto importante de los modelos indígenas de desarrollo en Africa es la menor

importancia atribuida a la adopción centralizada de las decisiones. Después de dos dece-

nios o más de experiencia con organismos paraestatales y otras formas de intervención es-

tatal en la agricultura, muchos gobiernos africanos han decidido adoptar métodos de fija-

ción de los precios más flexibles que dependan en mayor medida de los mercados. Por ejem-

plo, Malí ha suprimido tres organismos de comercialización paraestatales y ha permitido

que las fuerzas del mercado determinen los precios del mijo y el sorgo. Ghana se encuen-

tra en un proceso de vuelta a una situación en la que los precios de mercado del cacao

determinen en gran parte los precios al productor. Zambia está promoviendo una agricul-

tura comercial de pequeños propietarios y liberando a muchos organismos paraestatales de

la tarea de fijar los precios. Por otra parte, Guinea ha adoptado una politice provisio-

nal de incentivos a los agricultores, al mismo tiempo que estudia las condiciones en que

el agricultor toma decisiones, a fin de poder formular políticas apropiadas.

Muchos paises también han reconocido la necesidad de mejorar y ampliar sus sistemas

de transporte y mercadeo. Las investigaciones realizadas han demostrado que los márgenes

de comercialización en Africa son los más altos de todas las regiones en desarrollo debido

en parte al elevado costo del transporte, pero también a la ineficiencia de los mercados

de insumos y productos. Para aumentar la producción agrícola se requerirá un mejor fun-

cionamiento de los sistemas de entrega a los agricultores y los consumidores.

Asimismo, para poder estimular a los campesinos a aumentar la producción habrá que

comprender mejor las diversas circunstancias y condiciones socioeconómicas en que traba-

jan. La cultura africana consta de muchos microsistemas en lo referente a clima, condi-

ciones meteorológicas, suelos y culturas sociales. La adopción de semillas mejoradas,

nuevas variedades y métodos, que en otros medios más "homogéneos" dio buenos resultados,

frecuentemente no ha tenido éxito en Africa. Además, el cultivo cada vez más frecuente

de tierras marginales por agricultores procedentes de tierras más productivas, pero densa-

mente pobladas, requiere una adaptación a las nuevas condiciones.

Puede lograrse una mejor comprensión de las condiciones del terreno por los campesi-

nos haciéndoles participar en el proceso de desarrollo y a través de servicios de exten-

sión que proporcionen información oportuna y apropiada.

Muchos países africanos han reconocido la necesidad de reforzar las instituciones

de investigación existentes, o de establecer otras nuevas, que sean capaces de mejorar los

cultivos, las variedades y los métodos. Sin embargo, los ajustadísimos presupuestos y la

5/ Aprobada en la 13a Conferencia Regional de la FAO para Africa, 16-25 de julio de 1984,

Harare, Zimbabwe. Véase CL 86/INF/14, septiembre 1984.
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vestigaciones precisamente en el momento en que más se necesitaban. Todo sistema de exten-

sión eficiente debe estar respaldado por investigaciones de modo que pueda ofrecer la in-

formación adecuada a los agricultores. Debe disponerse de variedades adaptadas a las con-

diciones locales, así como de los insumos técnicos necesarios. El estudio a fondo que rea-

lizará próximamente la FAO sobre los problemas alimentarios y agrícolas de Africa se con-

centrará, entre otras cosas, en esos aspectos tecnológicos.

La primera ola de importantes reformas de política económica se produjo a raíz de

las situaciones de emergencia en materia de balanza de pagos de fines del decenio de 1970

y primeros años ochenta. Durante ese período, 21 países del Africa subsahariana negocia-

ron programas de estabilización económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Seis

de los 21 programas consistían en acuerdos trienales ampliados y 15 acuerdos de crédito

contingente.

Se consideró en general que los problemas de balanza de pagos eran de breve dura-

ción y podían resolverse aplicando políticas de reajuste apropiadas. En 1982, al sentirse

los efectos del segundo aumento de los precios del petróleo de 1979, se observó que los

problemas de balanza de pagos que experimentaban los países africanos eran más graves de

lo que se había creído. Muchos gobiernos africanos han iniciado políticas de ajuste estruc-

tural con los auspicios del FMI, con resultados muy dispares.

Otras organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial, propusieron la realiza-

ción en Africa de estudios sistemáticos por países que desembocaran en la elaboración y

adopción de programas nacionales destinados a superar los principales obstáculos a una

recuperación a corto plazo, la reactivación económica a plazo medio y el desarrollo a lar-

go plazo. El Banco Mundial propuso que los donantes contrajeran compromisos a medio plazo

verificables en forma de ayuda apropiada a las necesidades de esos países.

Asistencia externa

El bajo nivel de las inversiones en la agricultura africana ha sido consecuencia de

limitaciones financieras y los bajos rendimientos. El dilema económico con que se enfren-

tan los países africanos ha obligado a muchos de ellos a depender cada vez más de la asis-

tencia financiera en condiciones de favor. Por ejemplo, los compromisos oficiales de ayu-

da en condiciones de favor a la agricultura africana por trabajador agrícola en 1982-83

fueron cinco veces superiores al promedio de 1974-76, mientras que los compromisos oficia-

les en condiciones no favorables fueron 3,1 veces superiores al promedio de mediados del

decenio de 1970. Además, los desembolsos de asistencia a la agricultura crecieron casi

un 18 por ciento entre 1980-81 y 1982-83.

La ayuda alimentaria per cápita a Africa casi se duplicó desde mediados del decenio

de 1970 a los primeros años ochenta. Africa recibió el 50 por ciento de toda la ayuda

alimentaria prestada en 1984, en gran parte debido a la urgencia alimentaria.

El mayor reconocimiento de la necesidad de prestar un intenso apoyo internacional

para la rehabilitación de la agricultura africana queda demostrado por esfuerzos de fi-

nanciación como los siguientes:

El apoyo prestado al Programa de la FAO para la Rehabilitación de la Agricultura

Africana (PRAA), iniciado a comienzos de 1985, que abarcaba 272 proyectos por un

valor de 250 millones de dólares en los 25 paises afectados por la sequía en 1983/84;
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El Servicio especial del Banco Mundial para el Africa subsahariana, con recursos

superiores a 1 400 millones de dólares, que se creó para apoyar los esfuerzos de

recuperación económica a corto y medio plazo y empezó a funcionar el 1o de julio

de 1985; y

Las aportaciones realizadas en respuesta al llamamiento hecho por las Naciones Uni-

das en marzo de 1985 para reunir 1 500 millones de dólares con fines de ayuda de ur-

gencia a Africa.

Sin embargo, se requiere un importante apoyo financiero a largo plazo para poder me-

jorar de manera apreciable la situación económica y alimentaria en Africa. 6/ También se

requieren medidas para superar la actual crisis de la deuda, aumentar los ingresos de ex-

portación de los productos básicos y mejorar el rendimiento de las inversiones.

Es preciso movilizar la voluntad y el compromiso político de los países para llevar

a cabo reformas de política y hacer de la agricultura el centro de una estrategia de desa-

rrollo. También es necesario movilizar el apoyo financiero internacional. La Declaración

de Harare de 1984 y el Programa de prioridades de Africa para la recuperación económica,

1986-90, aprobado por la OUA, fueron medidas iniciales en la tarea de redefinir las prio-

ridades de desarrollo para otorgar claramente prioridad a la agricultura. 7/ El período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado a Africa

en mayo de 1986 también concentró en mayor medida la atención internacional en los proble-

mas de desarrollo de la región a largo plazo, incluida la agricultura. A este respecto,

ya no cabe decir que la agricultura sea el sector económico desatendido de Africa.

2. AMERICA LATINA

La crisis económica de los años ochenta

Las políticas y los rendimientos agrícolas en los primeros años ochenta deben eva-

luarse a la luz de la crisis económica que padece la región desde 1981. La magnitud de

la crisis, la peor desde principios del decenio de 1930, es evidente con arreglo a la ma-

yor parte de los indicadores macroeconómicos (Cuadro 2-2a y 2-2b). La tasa de crecimiento

económico no sólo fue muy inferior al promedio de los decenios anteriores, sino que fue

negativa en 1982-83. En 1984, los ingresos per cápita fueron inferiores en un 13 por cien-

to a los de comienzos del decenio de 1980. En algunos países, como Bolivia, El Salvador,

el Uruguay, Venezuela y Guatemala, la merma fue superior al 20 por ciento. La recesión

afectó a la mayor parte de los países de la región, con algunas excepciones como Cuba.

La recesión mundial de 1980-83 estuvo por desgracia acompañada de un fuerte aumento

de la inflación, que es el problema económico tradicional de la región. La tasa media de

la inflación pasó del 57 por ciento en 1980 a más del 175 por ciento en 1984. En varios

países, como la Argentina, Bolivia, el Brasil y el Perú, el alza de los precios se convir-

tió en un proceso incontrolable, inmune a los programas de estabilización tradicionales.

La presión inflacionista coincidió con un fuerte aumento del desempleo y el subempleo. Tam-

bién descendieron considerablemente los salarios reales, que entre 1981 y 1982 se contra-

jeron en un 20-30 por ciento en la Argentina y Costa Rica, y en 1983 en un 10-30 por cien-

to en el Brasil, Chile, el Perú y el Uruguay.

6/ Aunque se estima que los 29 países africanos más pobres necesitarán 6 500 millones de

dólares de ayuda externa cada año entre 1985 y 1990, se prevé que los donantes sólo

aportarán el 40 por ciento de esa cantidad.

7/ OUA, Programa de Prioridades de Africa para la recuperación económica, 1986-1990, apro-

bado por el 210 periodo de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno

de la OUA, 18-20 de julio de 1985, Addis Abeba, Etiopía.
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Los negativos resultados en los países estuvieron íntimamente relacionados con fac-

tores externos. La simultaneidad de varios fenómenos hicieron que América Latina sufriera

plenamente los efectos de la recesión. Cabe señalar los siguientes: la contracción de la

demanda de exportaciones y el grave deterioro de la relación de intercambio, especialmente

en 1981-83; una fuerte elevación de los tipos de interés real que, después de haber des-

cendido durante gran parte del decenio de 1970, ascendieron a más del 15 por ciento en mu-

chos países; y, tal vez el más destructivo de todos a corto plazo, una brusca salida neta

de capital en 1982-83, después de un largo período de expansión financiera. 8/ En 1981-85

disminuyó muchísimo el volumen de los préstamos netos tomados en el exterior. Los présta-

mos recibidos de acreedores privados pasaron de 56 500 millones de dólares en 1981 a sólo

300 millones dos años después. En consecuencia, los pagos en concepto de intereses efec-

tuados en 1983 y 1984 superaron en 46 300 millones de dólares a la deuda externa neta

contraída.

La deuda externa, que en muchos casos había estado estrechamente relacionada con el

crecimiento, la estrategia de desarrollo y los resultados económicos de la región, se con-

virtió de repente en una carga abrumadora. 9/ A tres países - la Argentina,e1 Brasil y

México - correspondió la mayor parte de la enorme deuda de la región. En 1983, el servi-

cio de la deuda de estos países absorbió del 25 al 50 por ciento de sus ingresos totales

derivados de la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, en cifras per cápita, la

deuda externa se concentró sobre todo en los países de América Central y el Caribe, espe-

cialmente Panamá, Costa Rica, Nicaragua y las Bahamas. No obstante, la mayor parte de los

países latinoamericanos se vieron obligados a adoptar medidas de ajuste que entrañaron al-

tos costos sociales y de desarrollo. La adopción de medidas de austeridad y la fuerte re-

ducción del volumen de las importaciones de mercaderías (el 18 por ciento en 1982 y un

24 por ciento adicional en, 1983) resultaron insuficientes para pagar los intereses de la

deuda, y en 1982 se inició la renegociación de ésta.

A mediados de los años ochenta, la mayor parte de los países de la región se enfren-

taban con graves problemas económicos ya que las señales de recuperación percibidas en

1984, especialmente en las cuentas de transacciones exteriores, se debilitaron en 1985.

Con arreglo a las estimaciones provisionales de la CEPAL, el PIB total de América Latina

creció más de un 3 por ciento en 1984. Sin embargo, a esta moderada tasa de crecimiento -

la primera positiva que se registraba en cifras per cápita (0,9 por ciento) desde 1980 -

siguió una nueva desaceleración en 1985, situándose el crecimiento general en un 2,7 por

ciento (0,4 por ciento en cifras per cápita). El déficit en cuenta corriente, que había

pasado de 41 000 millones de dólares a sólo 1 000 millones en 1984, se cuadruplicó con

creces en 1985. Este resultado fue consecuencia sobre todo de un descenso del valor uni-

tario de las exportaciones en un 4 por ciento, que anuló totalmente el aumento registrado

el año anterior, y de una contracción del volumen de los envíos en un 2 por ciento. Sin

embargo, la disminución se concentró en México y en los otros países exportadores de pe-

tróleo (con excepción del Perú) y en el Brasil. En 1985 bajó el valor de las importacio-

nes (2 por ciento), después de la débil recuperación del año anterior. Debido a que el

crecimiento de la deuda externa en 1984 fue del 5,5 por ciento, lo que representa una tasa

8/ Cálculos realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

indican un deterioro acumulativo de la relación de intercambio de un 16,5 por ciento

durante 1980-85.

9/ El endeudamiento fue estimulado en 1976-80 por el rápido aumento del valor de las ex-_
portaciones (alrededor del 20 por ciento) en relación con la tasa nominal de interés

(alrededor del 10 por ciento). Esto permitió incluso a países con una relación deuda/

exportaciones muy alta disponer de un margen amplio para el reembolso de la deuda.
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inferior a la del aumento de los ingresos de exportación (alrededor del 9 por ciento), la

relación deuda/exportaciones disminuyó por primera vez desde 1980. Pese a que la deuda

seguía siendo 3,3 veces superior a las exportaciones, la relación permaneció a un nivel

muy superior al promedio de 2,3 registrado en 1978-81. En 1985, el menor número de prés-

tamos recibidos hizo que la deuda externa sólo creciera un 2 por ciento aproximadamente,

y que en cifras reales disminuyera por primera vez en la historia reciente de la región.

El proceso de renegociación de la deuda se activó mucho entre mediados de 1984 y

fines de 1985. Sin embargo, a pesar de la celebración de numerosos acuerdos de renegocia-

ción y del mejoramiento de las condiciones de amortización en la tercera ronda de negocia-

ciones, los bancos comerciales siguen mostrándose reacios a incrementar de manera aprecia-

ble sus préstamos a la región.

La crisis económica y la agricultura

La crisis económica ha tenido profundas repercusiones en la producción, el consumo

y el comercio de alimentos y productos agrícolas, y en el nivel de vida de la población

rural en particular.

Con la excepción de unos pocos paises y productos, se registró una considerable de-

saceleración del crecimiento agrícola respecto de los decenios anteriores. Entre 1980 y

1984, la producción agrícola aumentó un 2 por ciento y la alimentaria un 2,3 por ciento

por año frente al 3,3 y el 3,8 por ciento, respectivamente, en los años setenta. Sólo en

1984 hubo una recuperación apreciable, ya que la producción alimentaria creció un 3,8 por

ciento y la agrícola un 3,5 por ciento. En 1985, la tasa de aumento de la producción ali-

mentaria se redujo al 3,2 por ciento, pero se mantuvo el ritmo de crecimiento de la pro-

ducción agrícola (3,6 por ciento).

La mayor parte de los paises latinoamericanos registraron resultados negativos. Re-

sultaron particularmente afectados los paises centroamericanos, caribeños y andinos, y la

producción agrícola en los primeros años ochenta creció a una tasa inferior a la mitad del

promedio de los años setenta. También fueron decepcionantes los resultados en el sector

externo: de 1977 a 1982 disminuyó el valor real de las exportaciones agrícolas, y en 1982

su poder de compra era sólo el 80 por ciento del de mediados del decenio de 1970. No obs-

tante, en 1983 y 1984 hubo una importante recuperación, especialmente en algunos de los

principales paises exportadores de la región como la Argentina, el Brasil, México y Vene-

zuela. Sin embargo, la capacidad de compra de las exportaciones agrícolas de la mayor par-

te de los paises centroamericanos, caribeños y andinos se redujo una vez más de manera cons-

tante e incluso creciente en el período 1980-84.

Condiciones meteorológicas particularmente desfavorables influyeron mucho en la si-

tuación. Los desastres naturales relacionados con la corriente de El Niño fueron respon-

sables en gran parte de los déficit de producción registrados en 1982-83 en los países an-

dinos, especialmente en Bolivia, el Ecuador y el Perú. Las extensas inundaciones de 1981-82

fueron parcialmente las causantes de la fuerte disminución de la producción en el Caribe,

Venezuela y el Paraguay. En 1985, prolongados períodos de sequía en el nordeste del Brasil

y las inundaciones en la Argentina devastaron las cosechas de maíz y de trigo. Por otra

parte, el terremoto de México y la erupción volcánica en Colombia a fines de 1985 produje-

ron una desorganización general del suministro y la distribución de alimentos. No obstante,

condiciones meteorológicas y desastres naturales tan excepcionalmente dañinos sólo explican

parcialmente el problema. Factores socioeconómicos que influyen en la oferta y la demanda

interna y externa desempeñaron un papel igualmente importante.
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Los resultados en el sector agrícola se vieron afectados, en lo que respecta a la

demanda interna, por la reducción de los ingresos reales y del poder adquisitivo de la

población. Los ingresos per cápita disminuyeron en los tres años del período 1982-84,

acabando por estabilizarse meramente al nivel alcanzado a mediados del decenio de 1970.

Aunque los datos reunidos recientemente sobre la estructura del consumo de alimentos son

sólo fragmentarios, la merma de los ingresos y las limitaciones a las importaciones ante-

riormente mencionadas tuvieron una fuerte influencia negativa en la cantidad y la cali-

dad de los alimentos consumidos. 10/

La demanda externa también fue afectada por el estancamiento de la actividad econó-

mica en los países industrializados y por el aumento del proteccionismo comercial. El va-

lor de las exportaciones agrícolas, que habían desempeñado una función importante en el

crecimiento económico de la región en 1975-80, disminuyó mucho en 1981 y 1982, y sólo se

recuperó parcialmente en 1983.

Por lo que respecta a la oferta, las restricciones de las políticas fiscales y mone-

tarias influyeron en los resultados agrícolas, lo cual obligó a los gobiernos a reducir

considerablemente su intervención en las actividades productivas. En varios países, entre

ellos la Argentina, Costa Rica, Chile y Panamá, el gasto público en la agricultura (a pre-

cios constantes) se redujo mucho entre 1978 y 1982. 11/ Aunque es difícil evaluar los

efectos que tales limitaciones presupuestarias han tenido en la producción, varios estu-

dios y observaciones empíricas indican que las repercusiones del gasto público en la agri-

cultura de la región son considerables. 12/

La producción y los ingresos agrícolas también resultaron afectados por el empeora-

miento de la relación precio/costo de los cultivos alimentarios y de exportación. En un

grupo de diez países seleccionados de la región se registró una baja general de los pre-

cios reales de los cereales y de los cultivos de exportación en 1981-83. 13/ Con respecto
a los cereales, parece que entre 1978-80 y 1981-83 los precios al productor permanecieron

estables o bajaron en la mayor parte de esos países (con la excepción de Costa Rica).Los pre-

cios reales cobrados por los productores de cereales en la República Dominicana durante

1981-83 fueron inferiores en un 43 por ciento a los vigentes en los primeros años setenta.

Para los productores de cultivos de exportación, que estuvieron más directamente expuestos

al medio ambiente económico negativo prevaleciente en 1981-83, estos arios fueron catastró-

ficos, especialmente para la Argentina, el Brasil, Colombia, la República Dominicana, el

Ecuador y el Perú.

Un factor importante de las crecientes dificultades de los productores fue el alza

de los precios de los insumos. El consumo de fertilizantes por hectárea de tierra de la-

branza en la región pasó de 9,4 kg en 1979 a sólo 7,9 kg en 1983. Tal disminución se ex-

plica en gran parte por los costos, como en el caso de Venezuela, donde el precio en dóla-

res de la urea aumentó casi un 260 por ciento entre 1980-81 y 1982-83.

10/ Por ejemplo, se observó que en Costa Rica el nivel de producción necesario para lograr

la autosuficiencia en arroz, con arreglo a los cálculos hechos en 1980, resultaba ex-

cesivo en 1985 debido a la reducción de la demanda.

11/ FAO, El gasto público en la agricultura de los países en desarrollo 1978-82, Direc-

ción de Análisis de Políticas, Roma, 1984.

12/ Víctor Elias, Government Expenditures in Agriculture and Agricultural Growth in Latin

America, Research Report Nos. 23 y 50, IFPRI, 1981 y 1985.

13/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador,

Jamaica, México y Perú.
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El costo fue también un factor limitador del empleo de maquinaria agrícola. El nú-

mero de tractores en funcionamiento en la región pasó de 920 000 a 955 000 entre 1981 y

1983. El promedio de aumento (alrededor de 16 000 por ario) fue considerablemente menor

que el registrado en el quinquenio anterior (26 000 por ario). El número de tractores im-

portados en la región durante 1980-82 creció lentamente (3 por ciento por ario) y se concen-

tró en unos pocos países, especialmente en Venezuela y México. En otros países con nive-

les relativamente altos de mecanización (la Argentina, Cuba, Chile y Colombia), el número

de tractores no varió o incluso disminuyó durante 1980-83.

En cuanto a la utilización de semillas mejoradas, se registraron progresos alentado-

res durante los años ochenta, en el caso del maíz, con la gradual introducción de varieda-

des híbridas. Ello permitió mejorar los rendimientos en un 20-100 por ciento, especial-

mente en la Argentina y Chile. Sin embargo, el elevado costo de los insumos que se utilizan

al introducir variedades mejoradas limitó mucho su difusión, particularmente en las explo-

taciones pequeñas y medias.

Políticas del sector público

Dos factores contradictorios condicionaron la política y los programas en el sector

agrícola durante los arios ochenta. Por una parte, algunas medidas adoptadas indicaban que

se había otorgado a la agricultura más prioridad que a otros sectores. Por otra parte,

la adopción de medidas monetarias, fiscales y de rentas restrictivas redujeron el alcance

y la repercusión de la participación estatal en actividades relacionadas con la agricultura.

Varios elementos intervinieron en el "redescubrimiento" de la agricultura. Cabe seña-

lar las crecientes tensiones políticas y sociales internas derivadas de los altos precios

de los alimentos, el extendido estado de desnutrición y el estancamiento de los ingresos

de los campesinos en regiones de secano pobres. La urgente necesidad de sustituir las im-

portaciones de alimentos y obtener divisas también desempeñó un papel importante. Por úl-

timo, el hecho de que la agricultura resultara menos afectada por la crisis económica que

otros sectores parecía indicar que ese sector era la fuente de crecimiento, de empleo y de

divisas más segura de la región. 14/ Dado que los precios de los alimentos fueron en gene-

ral inferiores a los de otros productos, la agricultura pareció incluso algunas veces tener

una influencia moderadora en la tasa de inflación general. Este renovado interés por la

agricultura es evidente en muchas declaraciones oficiales y programas de acción sectorial.

Cabe señalar los siguientes ejemplos normativos: el ambicioso conjunto de medidas previsto

en el Sistema Alimentario Mexicano (SAN) y el Programa Nacional de Alimentación (PRONAL);

el programa de vuelta a la tierra en Costa Rica; y las audaces medidas de política adopta-

das recientemente en el Ecuador en las que se destacan la función de los empresarios agrí-

colas.

Sin embargo, estas buenas intenciones se han visto gravemente osbtaculizadas por el

mal ambiente económico. Los gobiernos, aun siguiendo siendo muy intervencionistas, se han

visto obligados a reducir considerablemente el recurso a las subvenciones en sus progra-

mas de desarrollo agrícola y de distribución de alimentos, a limitar su intervención en

el mercadeo y la fijación de precios, y a revisar a la baja sus planes de inversiones.

14/ En 1980-84, la producción agrícola de América Latina creció un 2 por ciento por año,

frente a un crecimiento casi nulo del PIB total. Al mismo tiempo que se estancaron

los ingresos de exportación en la agricultura, el valor de las exportaciones totales

de mercaderías se redujo en un 1 por ciento aproximadamente por año durante el mismo

período.
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Los países de la región han adoptado en un momento u otro alguna forma de interven-

ción estatal (en el mercadeo ylos precios: créditos e insumos subvencionados; apoyo a la

producción nacional de insumos participación financiera y técnica en programas de inves-

tigación; actividades de extensión; inversiones en sistemas de riego; colonización de tie-

rras, etc.). En 1976-80 se aplicaron muy ampliamente medidas de ese tipo, frecuentemente

acompañados de grandes inversiones, inclusive en proyectos a largo plazo. Aunque también

se ejecutaron importantes programas sociales y de desarrollo rural en favor de la agricul-

tura en pequeña escala, las políticas de incentivos económicos, especialmente en relación

con los precios, el suministro de insumos y el crédito, tendieron a favorecer a las grandes

empresas comerciales agrícolas modernas.

En los años ochenta puede haberse acentuado esa tendencia. La agricultura moderna

y orientada hacia la exportación, que se considera un elemento decisivo en el camino de la

recuperación y el logro del equilibrio externo, recibió una gran proporción de los recursos

públicos y se benefició de la liberalización de las políticas cambiarias. Los pequeños

agricultores resultaron perjudicados por esa orientación política. Sólo unos pocos países,

entre ellos México, Colombia, el Ecuador y Costa Rica, continuaron con alguna energía la

ejecución de programas de desarrollo rural integrado. Además, los planes de desarrollo

rural que contienen disposiciones especiales en favor de los pequeños agricultores, como

en el caso de Nicaragua y Panamá, representan casos aislados.

Como suele ocurrir en períodos de crisis, los cambios de política muchas veces fue-

ron una reacción a problemas concretos que requerían atención inmediata. Consideraciones

a corto plazo relativas al ajuste y la estabilización frecuentemente prevalecieron sobre

los objetivos de desarrollo económico y social a largo plazo. Se iniciaron algunos planes

y programas alimentarios, especialmente a partir de 1983-84, pero por su naturaleza y al-

cance se referían a problemas inmediatos como la mitigación de las tensiones sociales y

de la presión inflacionista más que al mejoramiento del estado nutricional y el nivel de

vida de la población.

Las políticas agrícolas estuvieron muy condicionadas por los profundos cambios polí-

ticos y económicos ocurridos en 1980-85. En conjunto, parece que las políticas macroeco-

nómicas tienden a formas moderadas de liberalismo. Mientras que algunos países como la

Argentina, Chile, el Perú y el Uruguay abandonaron la rígida aplicación de políticas mone-

tarias neoliberales, en países como el Brasil, México y el Ecuador las medidas políticas

han estado más orientadas hacia el mercado.

Un importante cambio en el sector exterior fue la gradual suavización de las políti-

cas cambiarias. El sistema tradicional de vinculación de las monedas, minidevaluaciones

y tipos de cambio paralelos dio paso a un sistema más flexible de ajustes monetarios, me-

didas más audaces de reordenación de las monedas y eliminación de los tipos de cambio pre-

ferenciales aplicados a determinados productos de importación. Tales medidas mejoraron

indudablemente la posición competitiva y en materia de ingreso de los exportadores agríco-

las, así como la situación de la balanza de pago de los países exportadores. Las devalua-

ciones monetarias y otras medidas encaminadas a reducir las importaciones también pueden

haber creado las condiciones favorables para un aumento de la producción agrícola en los

mercados internos. A corto plazo, sin embargo, la fuerte reducción de las importaciones

de alimentos, cuyo volumen se contrajo más de un 3 por ciento por año durante 1980-84, ha

contribuido a la crítica escasez de alimentos y al surgimiento de disturbios, como en

Bolivia, la República Dominicana y el Perú. Por otra parte, las escaseces y los altos pre-

cios de los insumos importados han incrementado los costos de producción, lo cual tal vez

más que cualquier otro factor ha influido en el estancamiento de los rendimientos y la dis-

minución de los ingreso agrícolas.
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3. CERCANO ORIENTE 15/

Situación económica general

La situación económica y agrícola en el Cercano Oriente durante los primeros años

ochenta ha sido afectada por guerras y disturbios, la fuerte subida de los precios del

petróleo de 1979-80, la consiguiente elevación y posterior brusca caída de los ingresos

de los países exportadores de petróleo de la región, y un aumento y ulterior reducción

de las remesas enviadas a los países exportadores de mano de obra. La tasa media de cre-

cimiento de las importaciones de mercaderías disminuyó en un 50 por ciento en cifras rea-

les, y el aumento de los ingresos nacionales reales fue la cuarta parte del promedio re-

gistrado en 1971-80, por lo que en cifras per cápita disminuyeron (Cuadros 2-3a y 2-3b).

Los efectos de la contracción causada por la disminución de los ingresos de expor-

tación del petróleo fueron desiguales. Los países exportadores de petróleo de altos in-

gresos, cuyas actividades relacionadas con el petróleo representan la mayor parte de su

PIB, registraron una espectacular inversión de la situación de la balanza de pagos en

cuenta corriente, pero pudieron sufragar los déficit presupuestarios y de balanza de pa-

gos con los superávit obtenidos anteriormente. Al mismo tiempo que el gasto público en

bienes y servicios directamente relacionados con el bienestar de los hogares (servicios

de salud y subvenciones a los alimentos y la vivienda) sólo resultaron afectados marginal-

mente por el descenso de los ingresos de exportación, se observaron seriales de austeridad

en los presupuestos de inversiones y muchos importantes proyectos de construcción fueron

cancelados o aplazados.

La contracción de la actividad en el sector de la construcción y la menor demanda

de otros servicios obligó a muchos trabajadores extranjeros a regresar a sus países, lo

cual se reflejó en variaciones de las tasas de crecimiento de la población en los países

tanto importadores como exportadores de mano de obra. Por ejemplo, en 1983-84 la tasa de

crecimiento de la población en los Emiratos Arabes Unidos, que es un país importador de

mano de obra, fue la tercera parte del promedio registrado en 1971-80, mientras que aumen-

tó en un tercio en la República Arabe del Yemen, que había sido exportadora de mano de

obra en los períodos anteriores.

La reducción de las remesas debido a la repatriación de trabajadores transmitió la

contracción económica de los países exportadores de petróleo al mundo islámico, no sólo del

Cercano Oriente. Los países que dependían mucho de las remesas para sufragar sus déficit

comerciales, como Egipto, Jordania y la República Arabe del Yemen, fueron los más grave-

mente afectados.

El costo de las guerras en el Golfo Arábigo y en otras partes de la región han agra-

vado los problemas económicos, especialmente en el Irán y el Iraq. Los gastos militares

han absorbido casi toda la inversión interna, la llamada a filas ha desorganizado los mer-

cados de trabajo, y se han destruido muchas instalaciones industriales. La guerra en el

Líbano, particularmente la incursión israelí de 1982, destruyó gran parte de la base in-

dustrial de la nación y fue la causa de una importante salida de refugiados y de capital.

La desorganización económica ha sido particularmente grave en el Líbano: el PIB real dis-

minuyó en un 6-7 por ciento por año durante el decenio de 1970, y se estima que lo hizo

en un 40 por ciento adicional en 1980-84, aunque no se disponen de datos definitivos. El

15/ A efectos del presente examen, los países incluidos son los siguientes: Egipto,

Jamahiriya Arabe Libia, Sudán, Afganistán, Bahrein, Chipre, Irán, Iraq, Jordania,

Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Reino de Arabia Saudita, República Arabe Siria, Turquía,

Emiratos Arabes Unidos, República Arabe del Yemen y Yemen Democrático.
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conflicto del Líbano también ha representado una carga militar para Siria. Tanto el

Afganistán como el Sudán han estado envueltos en conflictos desde 1979. Importantes trans-

ferencias externas de capital y renegociaciones de la deuda (en el caso del Sudán) han li-

brado a estos dos países de la insolvencia total.

Efectos en la agricultura

La persistencia de las dificultades económicas generales en la región han afectado

tanto a la demanda como a la oferta de alimentos y otros productos agrícolas. En el dece-

nio de 1970, el rápido crecimiento de la población, que alcanzó una tasa anual del 2,7 por

ciento (debido a las elevadas tasas de crecimiento natural más la inmigración), estuvo

acompañado del rápido incremento de los ingresos per cápita en un 4 por ciento aproximada-

mente por año. Esta situación entrañó una importante expansión de la demanda de alimentos,

especialmente de productos pecuarios. En la mayor parte de los países exportadores de pe-

tróleo, se pasó de una dieta basada en los cereales a otra con un mayor contenido de carne

y productos lácteos. Por ejemplo, se calcula que la demanda regional de carne aumentó casi

un 6 por ciento por año en el decenio de 1970. Las elevadas tasas de crecimiento de la

población urbana entrañaron también cambios en los gustos de los consumidores en favor de

alimentos distintos y de fácil preparación. Desde 1970 hasta los primeros años ochenta,

la tasa media de urbanización de nueve países exportadores de petróleo de ingresos altos

y medios fue del 8 por ciento aproximadamente.

La mayoría de los países de la región han seguido una política natalista o no com-

prometida en materia de población. En los primeros años ochenta, siguió siendo alta la

demanda derivada del crecimiento de la población, ya que éste se mantuvo en el plano regio-

nal al nivel de 1971-80, si bien con importantes variaciones de un país a otro, como se

indicó más arriba. El estancamiento o la disminución de los ingresos per cápita y las me-

didas de austeridad en relación con los programas de subvenciones a los alimentos contra-

jeron la demanda efectiva, aunque los ingresos disminuyeron más en los países exportadores

de petróleo de altos ingresos. En los países no productores de petróleo, en los que viven

las dos terceras partes de la población de la región, los ingresos per cápita siguieron

aumentando, aunque menos rápidamente que en años anteriores. El efecto neto fue una desa-

celeración del crecimiento de la demanda de alimentos en comparación con los años setenta.

La atonía de la demanda fue más evidente en el sector del comercio exterior. En el

decenio de 1970, las importaciones de alimentos y piensos habían aumentado rápidamente de-

bido a la falta de dinamismo de la producción nacional, especialmente de cereales, a la

rápida expansión de un sector ganadero cada vez más dependiente de piensos importados, y

al fortalecimiento de la demanda de alimentos, estimulada en algunos casos por generosas

subvenciones al consumo. El valor de las importaciones regionales de alimentos, excluido

el pescado, se duplicó con creces, pasando de 9 300 millones de dólares en 1975 a casi

21 600 millones en 1981; en volumen aumentaron como promedio más de un 14 por ciento por

año durante 1970-81, y en los países exportadores de petróleo más de un 16 por ciento,

cuadruplicándose en un decenio.

En 1980-84 el volumen de las importaciones de alimentos sólo creció a una tasa anual

del 8 por ciento. La desaceleración fue particularmente acusada en los países exportadores

de petróleo de altos ingresos, cuyas importaciones crecieron a un ritmo equivalente a la

tercera parte del promedio registrado en el decenio de 1970, pero aún más rápidamente que

en otras regiones en desarrollo. Sin embargo, en los primeros años ochenta aumentaron mu-

cho en dos paises de ingresos medios, a saber Turquía y Siria.

El hecho de que las importaciones regionales de alimentos, inclusive los piensos si-

guieran expandiéndose a una tasa relativamente elevada se debió en parte a que el desarro-

llo de los sectores pecuarios y avícola constituyen un objetivo de política común de los
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países. A medida que la cabaña crece aumenta la necesidad de importaciones de piensos,

ya que los suministros nacionales son inferiores a la demanda. Sin embargo, muchos paí-

ses han tenido que subvencionar los piensos para que la producción nacional pudiera compe-

tir con la carne importada. Las subvenciones a los piensos y la constante demanda de pro-

ductos pecuarios han provocado una rápida expansión del volumen de las importaciones de

cereales forrajeros. En efecto, las importaciones de cebada, sorgo y maíz crecieron de

manera constante durante la recesión de 1980-1983.

A pesar de que en los últimos años se ha reducido un poco el crecimiento de las im-

portaciones de alimentos, no ha disminuido de manera apreciable la dependencia de suminis-

tros externos. El costo de esas importaciones sigue representando una proporción conside-

rable de las importaciones totales: 40 - 50 por ciento en Egipto y alrededor del 15 por

ciento en Arabia Saudita.

El incremento de la producción regional de alimentos también fue insuficiente para

atender las nuevas exigencias de la demanda. La producción neta aumentó menos del 2 por

ciento por año durante el decenio de 1970 y a una tasa anual de sólo el 1 por ciento

aproximadamente en 1980-84. A pesar de registrarse algunas tasas bastante altas en algu-

nos países como Arabia Saudita, Libia y Chipre, el crecimiento regional de la producción

de alimentos fue inferior al de la población. En particular, la producción de cereales

se estancó y fue muy inestable. Por el contrario, la producción pecuaria se expandió a

un ritmo del 3 - 4 por ciento por ario, como respuesta al cambio de la estructura de la

demanda de alimentos en favor de la carne. Esa expansión dependía en gran parte de la im-

portación de piensos y tecnología. En 1984, por ejemplo, Arabia Saudita produjo excedentes

de trigo, pero redujo la producción de sorgo, y las importaciones de cereales forrajeros

aumentaron de manera constante hasta alcanzar más de 4 millones de toneladas.

Los resultados de la producción variaron mucho de un país a otro. Resultó afectada

en Siria por la escasez de lluvias durante gran parte de 1984. En Egipto los resultados

fueron bastante mediocres en general, ya que la producción agrícola neta sólo creció como

promedio un 1 por ciento o menos, aunque la producción de cereales aumentó bastante en

1982. En Arabia Saudita aumentó de manera espectacular la producción de trigo, pasando

de 3 000 toneladas en los primeros años setenta a 1,3 millones en 1984, es decir alrededor

del doble de las necesidades nacionales, pero este resultado sólo se logró con fuertes

subvenciones de modo que los precios de compra interiores fueron varias veces superiores

a los mundiales. La producción, especialmente de cultivos, varió mucho en Jordania, Siria

y Libia, países en los que el régimen de lluvias es irregular y sólo el 10 por ciento

aproximadamente de sus tierras agrícolas son de regadío. En estos países, la tasa de ines-

tabilidad de la producción de cereales llegó a alcanzar el 25 por ciento en 1969-84. Por

el contrario, toda la superficie arable de Egipto es de regadío y los rendimientos general-
mente son estables.

Políticas del sector público

Con la crisis económica de comienzos del decenio de 1980 creció la alarma por la

disminución de la autosuficiencia alimentaria regional, que ya se había hecho notar en los
años setenta. Muchos paises de la región lograron niveles nutricionales muy superiores

a los de otras regiones en desarrollo. Sin embargo, surgieron dudas acerca de la viabili-

dad a largo plazo de políticas alimentarias que se basaban en gran parte en subvenciones

e importaciones. Aumentó también la importancia concedida a la agriculturd, en primer lu-

gar a fin de diversificar la base productiva de la economía y, en segundo lugar, porque

la agricultura, a diferencia del petróleo, es un recurso renovable.
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Las medidas adoptadas en los últimos años para enmendar la situación pueden agrupar-

se en tres grupos. Las primeras se refieren a una reexaminación de las subvenciones a los

alimentos y de los incentivos a la producción agrícola, que entraña una evaluación de la

relación costo-eficacia de los órganos paraestatales que intervienen en la comercialización

de los productos agrícolas.

La recesión mundial de 1980-83, la baja del petróleo y la persistencia de los altos

tipos de interés real en los mercados internacionales de capital elevaron el costo de opor-

tunidad de las políticas destinadas a proteger los precios internos al productor y al con-

sumidor de las fluctuaciones de los precios mundiales de los productos básicos agrícolas.

La presión en favor de políticas de ajuste fue mayor en los países cuya deuda externa en

relación con el PIB y los ingresos de exportación era alta. Por ejemplo, Turquía, que ha-

bía experimentado una crisis financiera en los últimos años del decenio de 1970, adoptó

una serie de políticas de ajuste estructural, inclusive devaluaciones, reducciones de los

aranceles y las subvenciones proteccionistas, y mayores incentivos a la agricultura, espe-

cialmente a los productos agrícolas de exportación. En consecuencia, las exportaciones

agrícolas de este país, que en cifras reales habían disminuido casi un 2 por ciento por

ario durante los años setenta, crecieron a una tasa anual casi del 9 por ciento durante

1980-84. Por lo tanto, Turquía ha pasado a ser en los últimos arios un importante abaste-

cedor de cereales, hortalizas y productos pecuarios a otros países del Cercano Oriente.

Muchas de las políticas de subvención al consumo tienen por objeto garantizar una

nutrición suficiente a los hogares más pobres, pero resultan innecesariamente costosas,

ya que no se concentran exclusivamente en los grupos de prioridad absoluta. La subvención

del pan en Egipto, que explica en parte el consumo de calorías excepcionalmente alto de

ese país si se tiene en cuenta el nivel de los ingresos per cipita, beneficia a todos los

ciudadanos. Su costo representó el 17 por ciento del gasto público total en los últimos

años del decenio de 1970.

Sin embargo, no es fácil reducir las subvenciones a los alimentos ya que las subidas

de los precios dan lugar a una fuerte y a veces violenta oposición. En consecuencia, los

precios nominales de los alimentos básicos permanecieron fijos en varios países de la re-
gión, inclusive Egipto. En otros países, los aumentos nominales anuales, destinados a

contrarrestar el incremento de los costos nominales, se están institucionalizando lentamen-

te, si bien es muy poco frecuente que aumenten los precios reales. Tampoco es fácil redu-
cir elalcance de las subvenciones. La comprobación frecuentemente propuesta de los medios

de vida con miras a determinar el grado de necesidad económica entraña grandes costos admi-

nistrativos y no siempre es recomendable políticamente.

En los países exportadores de petróleo de altos ingresos, las subvenciones al consu-

mo representan una pequeña parte del gasto público. Además, los subsidios al productor no

constituyen todavía un peso importante para los recursos nacionales y, en muchos casos,

sirven de medio para transferir recursos a una población en gran parte rural.

El segundo grupo de medidas se refirió a la mayor atención prestada a la agricultura

en los planes y las prioridades de inversión nacionales. Por ejemplo, los gastos previs-

tos en la agricultura se han triplicado con creces en Argelia, se han duplicado en Libia

y se han multiplicado por más de diez en Arabia Saudita desde 1975 hasta 1980. En otros

casos, sin embargo, se mantuvo la proporción del gasto total dedicado a la agricultura,

y los gastos efectivos fueron inferiores a los previstos.

El tercer grupo de medidas se refirió al establecimiento de empresas mixtas y la pre-

paración de planes de desarrollo agrícola conjuntos de los países con superávit de capital

y los que tenían un importante potencial de expansión agrícola. A mediados del decenio de
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1970 y primeros arios ochenta se formularon una serie de propuestas de inversión con los

auspicios de organizaciones como la Liga de los Estados Arabes (LEA) y el Organismo Arabe

para Inversiones y Desarrollo Agrícola (AAAID). 16/

En los países de ingresos medios y bajos, el aumento de los costos de financiación

de las importaciones están elevando la tasa prevista de rendimiento de las inversiones

agrícolas en relación con las oportunidades de inversión en otros sectores. Los proyectos

de riego absorben desde hace tiempo gran parte de las inversiones agrícolas en la región,

y al mismo tiempo que la expansión de la superficie puesta en riego es indudablemente de-

cisiva a largo plazo en una época de austeridad financiera, tal vez puedan obtenerse bene-

ficios mayores y más rápidos mediante la rehabilitación de los planes existentes. La

aplicación de nuevas tecnologías para reducir la evaporación y retrasar la salinización

del suelo son particularmente importantes.

Sin embargo, el hincapié hecho en las inversiones ha desembocado en la preparación

de muchos proyectos de gran densidad de capital, especialmente en el sector ganadero, que

emplean tecnologías muy dependientes de piensos importados y personal capacitado. También

han surgido problemas en la identificación, preparación y evaluación de proyectos, un pro-

ceso que en sí mismo requiere personal capacitado y con experiencia.

La dedicación de más recursos en la región al mejoramiento de las razas de animales

locales podría reducir el riesgo de proyectos pecuarios "listos para funcionar" que depen-

den de la importación de animales, productos farmacéuticos, piensos y técnicos. El desa-

rrollo de los mercados nacionales de piensos - forrajes naturales y granos - para los reba-

ños proyectados permitiría ahorrar valiosas divisas, aumentar los ingresos agrícolas y con-

tribuir a integrar los mercados rurales y urbanos.

Las condiciones financieras de muchos países de la región, especialmente los de bajos

ingresos, limitan incluso las inversiones agrícolas más básicas. En los años setenta se

formularon varias propuestas para que los países con superávit de capital invirtieran en

los países vecinos que tuvieran un importante potencial agrícola, pero son pocas las inver-

siones sustantivas que se han hecho. En consecuencia, se ha progresado lentamente en re-

lación con las propuestas de inversiones cooperativas, que en su mayor parte se mantienen

en estudio.

Se ha discutido ampliamente en los dos últimos decenios la cuestión de la integra-

ción económica regional; sin embargo, se han realizado pocos progresos a este respecto,

como en el caso de las inversiones intrarregionales. No obstante, al haber aumentado los

incentivos al comercio regional, las perspectivas de inversiones agrícolas y de una mayor

coordinación regional podrían mejorar.

En los primeros arios ochenta se ha agudizado el dilema con que se enfrenta el Cercano

Oriente. Se ha hecho más intensa la necesidad de reducir su dependencia de alimentos im-

portados y de diversificar sus economías. Sin embargo, la disminución de los ingresos de-

rivados del petróleo en los países exportadores de la región ha reducido las posibilidades

de aumentar los incentivos a los productores y los fondos disponibles para inversiones de

capital.

Por lo tanto, se ha hecho una nueva evaluación de la estrategia de desarrollo y se

ha reducido la dependencia de masivas inversiones de tecnología y de insumos importados.

Actualmente se tiende a preparar proyectos más pequeños, que se refieren a pequeños agri-

cultores o ganaderos.

16/ Véase Strategies for Agricultural Investment in the Near East, NERC 84/85, preparado
a

para la 17 Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente, marzo, 1984.



- 127 -

4. LEJANO ORIENTE 17/

Resultados económicos y agrícolas

El Lejano Oriente (salvo China a efectos del presente examen, ya que se incluye en

la próxima sección) sorteó con éxito los efectos de la recesión económica. En su mayor

parte, evitó las crisis de la deuda y de suministros alimentarios que afectaron a otras

regiones en desarrollo y logró reducir la tasa de inflación. En los cuadros 2-4a y 2-4b
figuran los indicadores fundamentales de los resultados. Por ejemplo, las tasas anuales

medias de crecimiento correspondientes a toda la región en los primeros años ochenta fue-

ron las siguientes:

PIB real, total y per cápita, 4,9 y 2,8 por ciento, respectivamente (1980-82);

Volumen de las exportaciones de mercaderías: 8,1 por ciento;

Volumen de las importaciones de mercaderías: 9,5 por ciento;

Producción agrícola: 3,9 por ciento;

Productividad de la fuerza de trabajo agrícola: 3,3 por ciento; y

Productividad de la tierra: 4,1 por ciento (1980-83).

Además, la región mantuvo una relación deuda-servicio de la deuda baja y estable (10-11
por ciento) en los primeros años ochenta. También registró las tasas de crecimiento de

la población (2,1 por ciento) y de inflación (alrededor del 9 por ciento) más bajas de

todas las regiones en desarrollo.

A comienzos del decenio de 1980, período en el que se registró la peor recesión eco-

nómica de los últimos cincuenta años, empeoró un poco la relación real de intercambio y

el valor en dólares de las exportaciones agrícolas se redujo ligeramente, aunque en cifras

reales aumentó debido a la revalorización del dólar. Los bajos precios de exportación y

los elevados costos de los insumos entrañaron una reducción de la tasa de crecimiento del

PIB agrícola (indicador de sustitución de los ingresos agrícolas) en los primeros años

ochenta, especialmente en Asia meridional.

Los países menores y más débiles de la región, especialmente las islas de Fiji, Samoa,

Tonga y Vanuatu situadas en el Pacífico (no figuran en el cuadro), experimentaron graves

problemas económicos, y se redujo el crecimiento de sus ingresos. Además, Filipinas su-
frió una grave crisis de deuda externa en 1983 y hubo de suspender los pagos del principal,
que ascendía a 25 000 millones de dólares. Esta crisis, junto al mantenimiento de elevados

tipos de interés real, fue un aviso oportuno e hizo que la mayor parte de los gobiernos

de la región redujeran el crecimiento de la masa monetaria y los déficit fiscales para

tratar de restar impulso al aumento de su deuda externa.

La India fue el país que obtuvo mejores resultados relativos en el sector agropecua-

rio en los últimos años, ya que la tasa anual de crecimiento de su producción agrícola

pasó de menos del 3 por ciento al 4,6 por ciento. 18/ En algunos otros países grandes de

Asia meridional (Bangladesh, el Pakistán y Sri Lanka), el incremento anual de la produc-

ción agrícola neta en 1980-84 fue inferior al promedio del 3-3,5 por ciento registrado en

17/ A efectos del presente examen, los países y territorios incluidos son los siguientes:

República de Corea, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Brunei, Macao, Filipinas,

Tailandia, Timor Oriental, Birmania, Sri Lanka, Pakistán, Maldivas, Nepal, Bangladesh,
Bhután e India.

18/ En la próxima sección se examinan los resultados agrícolas más recientes de China.
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los años setenta, especialmente en lo que respecta a los alimentos, y sólo permitió satis-

facer las mayores necesidades derivadas de la ligera aceleración del crecimiento de la po-

blación, mientras que en la India la producción alimentaria neta per cápita se expandió

a una tasa anual casi del 3 por ciento. Por lo tanto, el mejoramiento de los resultados

agrícolas en Asia meridional se debió realmente a la India, cuya población es tres veces

superior a la de los otros países de la subregión. Sin embargo, el sostenimiento de la pro-

ducción agrícola ayudó a mantener la tasa general de crecimiento económico de la subregión

a un nivel más alto durante el periodo recesivo de 1980-83.

Por el contrario, en los países grandes de Asia oriental y sudoriental (Indonesia,

Malasia, Filipinas, la República de Corea y Tailandia), la mayor parte de los cuales son

miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la tasa media de cre-

cid-tiento de la producción agrícola neta se redujo en una cuarta parte, pasando del 4,9 por

ciento en 1971-80 al 3,7 por ciento en 1980-84. La tasa global de crecimiento económico tam-

bién se desaceleró de manera apreciable, situándose en poco más del 5 por ciento en 1980-82

en comparación con el 8 por ciento en 1971-80. Algunos paises de este grupo, en particu-

lar Filipinas como se señaló más arriba, han experimentado recientemente graves dificulta-

des económicas y un empeoramiento de su situación en cuanto a la deuda externa. Por ello

han tenido que recurrir a créditos contingentes del FMI y a la aplicación de programas de

ajuste económico, que podrían influir negativamente en la producción agrícola. Indonesia

también tropieza con graves problemas económicos debido a la disminución de los ingresos

del petróleo, lo cual ha obligado a reducir considerablemente el actual plan de desarrollo

(Repelita IV), con los posibles efectos negativos que ello puede tener en los resultados

agrícolas.

Sin embargo, la producción anual de cereales en el Lejano Oriente creció a una tasa

más del 4 por ciento en el período 1980-84, y la de trigo en más del 7 por ciento. Estos
impresionantes resultados no fueron sólo consecuencia de condiciones meteorológicas favo-

rables, ya que en 1982/83 el tiempo fue malo en varios paises, inclusive la India, Indo-

nesia y el Pakistán.

Por consiguiente, se produjo un importante mejoramiento de la seguridad alimentaria

regional entre mediados del decenio de 1970 y el de 1980. Durante ese período, la produc-

ción de cereales aumentó en un 50 por ciento aproximadamente, pero la población sólo en

un 25 por ciento. Por ejemplo, la producción de arroz en Indonesia creció más del 60 por

ciento entre 1974 y 1984, haciendo autosuficiente a un país que anteriormente había sido

el principal importador mundial. De hecho, Indonesia exportó unas 100 000 toneladas de

arroz a Filipinas en 1985. Otro ejemplo de incremento de los suministros alimentarios es

el de las existencias de cereales de la India, que a mediados de 1985 ascendían casi a

17 millones de toneladas (arroz elaborado), es decir más del doble que en 1981. A nivel

regional, las existencias de cereales aumentaron en un 40 por ciento entre 1980 y 1985.

Aunque el incremento de la producción de cereales ha sido la base del importante

mejoramiento de los suministros alimentarios en la región, también se han tomado medidas

cooperativas a nivel subregional para acrecentar la seguridad contra déficit en casos de

urgencia. Se trata del Sistema de Seguridad Alimentaria de la ASEAN establecido en 1980,

que consiste en el mantenimiento por cinco países de una reserva de 50 000 toneladas de

arroz.

Novedades de política

La adopción de un criterio flexible en la elaboración de políticas y en la planifi-

cación y la receptividad al cambio de las condiciones económicas explicaron en gran parte

los éxitos alcanzados en la región. Se mejoró la producción de cereales creando un ambiente
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favorable para la introducción de nuevas tecnologías, basadas fundamentalmente en la utili-

zación de variedades de elevado rendimiento. Un ejemplo reciente fue la "medida de arroz

suplementaria" introducida en Tailandia en 1985 a fin de mantener los incentivos a los

agricultores en un momento en el que había bajado el precio de exportación del arroz. En

otros casos, los gobiernos han seguido una política constante de apoyo a la agricultura.

Por ejemplo, el Gobierno de Indonesia ha adoptado la política de reducir gradualmente la

relación entre los precios de la urea y el arroz cáscara, aunque ello haya entrañado un

aumento importante de las subvenciones a los fertilizantes.

Puede observarse un pragmatismo análogo en las actividades de planificación del de-

sarrollo, en relación con lo cual se ha adquirido considerable experiencia. Se han reco-

nocido en general las limitaciones de la planificación centralizada, por lo que se ha

atribuido mayor importancia a una planificación a nivel más local y a la participación

de la población en esa actividad y en la adopción de decisiones. Cabe citar como ejemplos

la experiencia de los Panchayat en Bengala Occidental (India), introducidos en 1978, a

través de los cuales se moviliza a mano de obra parcialmente remunerada para el desarrollo

rural; y, más recientemente, el Programa de áreas de desarrollo integrado de Mindanao

(MINDA) en Filipinas, que entraña la participación activa de los beneficiarios del progra-
ma en su planificación y ejecución. Un aspecto común de estos planteamientos es el repar-

to de responsabilidades entre el Gobierno y la población local en el fomento del desarrollo.

Sectores de interés

A pesar de los resultados agrícolas bastante impresionantes logrados en los últimos

años en la región, a mediados de 1980 hay algunas cuestiones importantes que son motivo

de preocupación.

Limitaciones de los recursos de tierra. Ocho países de la región poseen menos de
0,4 ha por trabajador agrícola. Se encuentran entre ellos Bangladesh y la India, cuya

población conjunta es de casi 850 millones de personas y en los cuales la superficie de

tierra por trabajador agrícola disminuyó en un 22 por ciento y un 10 por ciento, respec-

tivamente, en el decenio de 1970. De continuar esa tendencia, la superficie de tierra

por trabajador agrícola en Asia meridional disminuirá en una sexta parte en un decenio.

El aumento de la presión sobre la tierra ha contribuido a la degradación de ésta,

pero los problemas ambientales no se limitan a los países con una gran escasez de tierra.

Otros problemas son la salinidad en los planes de riego en el Pakistán, la rápida desfo-

restación en Tailandia, y el cultivo de tierras marginales (escarpadas) en el Nepal.

Se han hecho esfuerzos para controlar el uso de la tierra en algunos países de la

región, pero es poco lo que se ha logrado hasta ahora en los países de Asia meridional.

Los países que todavía tienen tierras vírgenes (Indonesia, Filipinas y Tailandia) están

tratando de promover un aprovechamiento intensivo de la tierra en vez de continuar con
la colonización extensiva de nuevas tierras. Además de frenar la desforestación, es ab-

solutamente necesario para la región conservar sus recursos fitogenéticos, de los que las

zonas forestales son la principal reserva.

Nutrición. Hay una gran diferencia entre el estado nutricional de los países de

las subregiones oriental y sudoriental y el de los países de la subregión del Asia meri-

dional. En los primeros el nivel medio es en general satisfactorio, mientras que en los

segundos no. Sigue siendo motivo de grave preocupación el gran número de personas desnu-

tridas en la región (entre 200 y 300 millones en 1979-81, con arreglo a la hipótesis de

que se parta) y la distribución todavía insuficiente de alimentos a los grupos vulnerables.
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La región del Lejano Oriente tiene mucha experiencia en sistemas de distribución

de alimentos y programas de alimentación suplementaria de grupos prioritarios, de alimen-

tos por trabajo y de socorro de urgencia. Recientemente, estaban en funcionamiento en

los mayores países de la región los sistemas de distribución de alimentos siguientes:

Cereales alimenticios subvencionados Cupones de alimentos

(Sin racionar) a/ (Racionados)

Indonesia Bangladesh Sri Lanka b/

Corea, República de India

Malasia Pakistán

Filipinas

a/ Hasta 1983 Tailandia también adoptó un sistema de precios subvencionados (doble pre-

cio) para el arroz, que ha dejado de aplicarse.

b/ Desde 1979.

Fuente: FAO, "Selected Experiences of Increasing Access to Foodgrain Supplies by the

Vulnerable Sections of the Population in Asia and the Pacific," APCFS/85/5 -

Febrero 1985.

Aun reconociendo que aportaron beneficios a sus destinatarios, estos programas die-

ron preferencia a los habitantes de las ciudades o a los grupos "con derechos adquiridos",

como los funcionarios y los militares. Sin embargo, parece que se está produciendo un

cambio de política en favor de un desarrollo generador de ingresos más general, que permi-

ta hacer frente a la extendida desnutrición. Cabe señalar como ejemplo los programas de

mitigación de la pobreza ejecutados en el marco del Plan de la India para 1980-85.

Sin embargo, las dificultades financieras causadas por la recesión económica obliga-

ron a reducir los programas de asistencia alimentaria en muchos países. En los primeros

años ochenta, los gastos en estos programas disminuyeron considerablemente en comparación

con diez años antes-: En Bangladesh pasaron a representar desde un 25 por ciento del ingreso

público aproximadamente al 5 por ciento, y en el Pakistán desde el 15-19 por ciento a me-

nos del 5 por ciento.

Comercio. En el decenio de 1970, el valor en dólares del comercio agrícola de la

región creció alrededor de un 16 por ciento por año. En cifras reales el aumento fue con-

siderablemente menor, situándose en un 3 por ciento. Sin embargo, los países de la ASEAN

en particular, consiguieron incrementar sus exportaciones agrícolas, por ejemplo Tailandia

(arroz, maíz y yuca) y Malasia (cultivos de plantación). El hecho de que el valor en dó-

lares de las exportaciones agrícolas no aumentara de manera apreciable en 1980-84 (la tasa

media anual de incremento fue sólo del 0,4 por ciento) fue consecuencia del estancamiento

del comercio mundial y de la mayor competencia en los mercados agrícolas, inclusive dentro

de la región. El proteccionismo estaba teniendo también una influencia cada vez mayor,

especialmente en los mercados de manufacturas, pero incluso algunos de esos factores tenían

repercusiones en la agricultura, por ejemplo en el sector de las fibras textiles.

Al aumentar la competencia en los mercados de exportación, la condición futura de

China como exportadora de productos agrícolas adquirió más importancia para la región.

El reforzamiento de la autosuficiencia alimentaria y el aumento de los déficit comerciales

como consecuencia de la generalización de una política comercial más abierta podrían hacer

de China un competidor más agresivo en los mercados de exportación asiáticos en posible

contracción. En consecuencia, los principales países comerciales de la región están siguien-

do con mucha atención la evolución económica y política de China.
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Las reacciones a la evolución de la situación comercial fueron desiguales. Algunos

paises adoptaron una política flexible; por ejemplo, en tailandia, donde se permitió a un

número mayor de comerciantes exportar arroz, se redujeron los impuestos de exportación

sobre este producto. En otros casos, se recurrió en mayor medida a transacciones de com-

pensación comercial. También se realizaron intentos de diversificar los productos y los

mercados de exportación. No obstante, a medida que los países de la región alcanzaron

un mayor grado de autosuficiencia y aumentó la competencia, crecieron las presiones para

armonizar la producción y compartir los mercados con los otros paises de la región a costa

del libre comercio.

Corrientes financieras. Desde mediados de los años setenta, la región ha recibido

regularmente alrededor de la mitad de todos los compromisos oficiales en condiciones tanto

de favor como no favorables de asistencia externa a la agricultura (COA). Los países de

bajos ingresos del Asia meridional también dependen de fuentes multilaterales de compromi-

sos en condiciones de favor, como la AIF y el FIDA. Por lo tanto, la reducción de las

corrientes de COA, observables desde 1980, especialmente de los compromisos multilaterales

en condiciones de favor, es motivo de grave preocupación para la región.

Ha habido importantes corrientes comerciales - frecuentemente a través de empresas

transnacionales - hacia plantaciones y otras agroindustrias de países de la ASEAN, como

Malasia, Filipinas y Tailandia, pero las inversiones comerciales han sido relativamente

pequeñas en Asia meridional. En conjunto, los préstamos de fuentes privadas externas al

sector agrícola en la región crecieron en más del 18 por ciento por año al principio del

decenio de 1970, casi en un 28 por ciento al final del decenio y siguieron creciendo a

una tasa anual del 10 por ciento en los años ochenta, en un momento en que las inversiones

privadas externas estaban reduciéndose en otras regiones en desarrollo (Cuadro 2-5).

CUADRO 2-5. LEJANO ORIENTE: PROPORCION DE LA DEUDA PRIVADA RESPECTO DEL TOTAL DE LA

DEUDA PUBLICA GARANTIZADA

Asia oriental y el Pacífico

(miles de millones de dólares)

Total de la deuda pública garantizada a/ 21.8 74.2 103.0

Deuda privada 8.1 31.8 48.7

Proporción de la deuda privada (%) 37.2 42.9 47.3

Asia meridional

Total de la deuda pública garantizada a/ 24.6 48.5 57.8

Deuda privada 1.3 3.2 4.4

Proporción de la deuda privada (l) 5.3 6.6 7.6

a/ Comprende los fondos no desembolsados.

Fuente: Banco Mundial, World Debt Tables, 1984-85.

1974 1980 1983
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A pesar del bienvenido aumento de las corrientes financieras procedentes de fuentes

privadas, es motivo de preocupación la contracción de las corrientes de compromisos ofi-

ciales y, en general, de los compromisos de asistencia en condiciones de favor. También

preocupa que las inversiones comerciales en los países de la ASEAN hayan causado distor-

siones en la distribución sectorial de los fondos por el hecho de estar concentrados en

unos pocos sectores, a saber, en agroindustrias de gran densidad de capital y de tecnolo-

gía, como las del sector avícola. También se ha observado que las inversiones hechas por

las empresas transnacionales frecuentemente no generan vínculos con los recursos naciona-

les. Un ejemplo frecuente es la no utilización de materiales locales para el embalaje de

los productos por su falta de calidad.

La movilización del ahorro interno en las zonas rurales para su ulterior inversión

en la agricultura es una preocupación muy extendida. las remesas desde el extranjero han

ofrecido nuevas posibilidades de ahorro para varios países de la región ya que muchos tra-

bajadores migrantes proceden de las zonas rurales y envían una gran proporción de sus in-

gresos. Sin embargo, un reciente estudio realizado en el Pakistán indicaba que, aunque

gran parte de los 2 000 millones de dólares remitidos anualmente al Pakistán iban a las

zonas rurales, sólo se invertía en ellas del 1 al 2 por ciento. Además, las remesas de

los trabajadores, que son una fuente importante de divisas para algunos países (en 1982

las remesas superaron los ingresos de exportación del Pakistán en un 12 por ciento y equi-

valieron al 70 por ciento de los ingresos de exportación de Bangladesh), también se han

estabilizado o disminuido como consecuencia de la recesión económica de 1980-83.

Otros países, como la República de Corea, han demostrado que incluso familias rela-

tivamente pobres necesitan y se benefician de mejores servicios de ahorro. El hecho de

asegurar tasas reales de rendimiento de los depósitos suficientemente positivas en una

época de inflación movilizó cantidades sorprendentemente grandes de ahorro rural.

5. CHINA

Desde que China inició las reformas políticas en 1978, los resultados económicos

han sido notables. En 1980-83, el PIB total aumentó en más del 6 por ciento por ario, el

crecimiento anual de la población se redujo ligeramente al 1,1 por ciento (frente al 1,9

por ciento en 1971-80), los suministros alimentarios disponibles se incrementaron de ma-

nera espectacular, y el consumo de calorías aumentó a una tasa anual del 4 por ciento.

Aunque la fuerza de trabajo total siguió creciendo al mismo ritmo que la población, la

fuerza de trabajo agrícola disminuyó a una tasa anual del 0,3 por ciento, quedando así

mano de obra libre disponible para su empleo en otros sectores. En 1980-84, las exporta-

ciones totales de mercaderías se incrementaron en cifras reales en un 11 por ciento por

ario y las importaciones en el 9,5 por ciento, por lo que las exportaciones superaron a

las importaciones. Sin embargo, la necesidad de importaciones agrícolas se redujo mucho,

y el volumen de las importaciones de alimentos se contrajo a una tasa anual casi del 5

por ciento en 1980-84, lo cual permitió a China incrementar las importaciones de otros

bienes y servicios necesarios para su desarrollo económico. Los notables resultados del

sector agrícola son la causa del mejoramiento del nivel de vida (véanse cuadros 2-4a y
2-4b).

Resultados en el sector agrícola

La agricultura en China ha realizado impresionantes progresos desde fines del decenio
de 1970. La producción agrícola neta aumentó a una tasa anual del 7,7 por ciento en 1980-84
en comparación con un 3 por ciento en 1971-80. Al responder los agricultores a las reformas
introducidas entre 1978 y 1984, la producción se aceleró y los ingresos aumentaron conside-
rablemente. Los ingresos netos per cápita de la población campesina crecieron un 5 por
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ciento por año durante 1980-83, mientras que sólo habían aumentado a una tasa anual del

0,5 por ciento durante 1971-80. A fines de 1984, la producción de cereales era superior

en un 34 por ciento, la de algodón en un 189 por ciento, la de semillas oleaginosas en

un 128 por ciento, la de cultivos azucareros en un 101 por ciento y la de tabaco en un

130 por ciento aproximadamente a la de 1978.

La eficiencia también aumentó: (i) el valor de la producción por trabajador agríco-

la se acrecentó a una tasa anual casi del 8 por ciento durante 1980-84, en comparación con

menos del 3 por ciento en 1971-80; (ii) se empleó más eficazmente capacidad antes utiliza-

da de manera insuficiente; y (iii) la productividad de la tierra se duplicó, incrementán-

dose en un 7 por ciento anual en 1980-84 frente al 3,6 por ciento por ario durante el dece-

nio anterior.

Cambios estructurales y de política

Los notables resultados registrados en el sector agrícola entre 1978 y 1984 pueden

atribuirse en gran parte a los cambios de política introducidos a partir de 1978. En los

primeros años ochenta se aceleró la transición de una producción de semisubsistencia a

otra de mercado al modificarse tanto la estructura como las políticas de producción a fin

de que las fuerzas del mercado pudieran determinar en mayor medida la producción agrícola.

Las reformas llevadas a cabo en 1984 introdujeron más flexibilidad en la actividad agríco-

la, aumentaron su rentabilidad y permitieron alcanzar el objetivo de ampliar los suminis-

tros agrícolas nacionales. Se mantuvo el sistema de distribución existente.

El principal cambio de política, que también tuvo consecuencias estructurales, fue

la introducción en 1981 del llamado "sistema de responsabilidad". En virtud de este sis-

tema, se disolvieron las comunas como unidades económicas y se volvió a las explotaciones

familiares. Las familias campesinas celebraban dos contratos básicos. El primero con

la administración de la aldea para la explotación de parcelas particulares durante 15 años

(50 años para los huertos). Estos plazos daban al agricultor la confianza necesaria en

la durabilidad de las reformas para aumentar la productividad y aprovechar mejor sus par-

celas. El resultado fue un uso mucho más eficiente de la capacidad agrícola, antes insu-

ficientemente utilizada, y contribuyó de manera apreciable al incremento de la producción.

El sistema de responsabilidad establecía una relación directa entre la remuneración y la

producción obtenida.

Un segundo contrato, firmado con la cooperativa de abastecimiento y comercialización

de la aldea, que era el agente de compras del Gobierno, determinaba la cantidad y el tipo

de productos que la familia campesina acordaba entregar con arreglo a cupos de compra fi-

jos. El contrato también garantizaba la compra por el Estado de toda la producción exce-

dentaria a un precio superior al de los cupos. Este precio más elevado era un incentivo

importante para la producción, ya que los principales cultivos, como los cereales, el algo-

dón y las semillas oleaginosas, todavía no podían venderse libremente en el mercado. Las

primas eran del 50 por ciento para los cereales y para las semillas oleaginosas y del 30

por ciento para el algodón. En 1985, los agricultores tenían precios garantizados para

el 40 por ciento de su producción aproximadamente.

A fin de estimular aun más al agricultor a que aumentara la producción, se elevaron,

una vez en 1979 y de nuevo en 1980, tanto los precios de compra de los cupos fijos de pro-

ductos agrícolas como las primas pagadas por las ventas al Estado en exceso de los cupos.

La elevación de los precios de compra de los principales productos fueron los siguientes:

cereales, 20 por ciento; algodón, 15 por ciento; y aceites vegetales, un promedio del

25 por ciento.
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También se concedieron recompensas en fertilizantes químicos para estimular el creci-

miento de la producción agrícola. El Gobierno proporcionaba cantidades determinadas de

fertilizantes, bien fuera gratuitamente o a precios reducidos, por la producción en exceso

de los cupos de los principales cultivos vendida al Estado. Esta política, unida a la de

incentivos para una mayor eficiencia, hizo que el uso de fertilizantes químicos aumentara

en un 88 por ciento entre 1978 y 1983.

Se amplió la disponibilidad de crédito rural, se establecieron más bancos de crédito

agrícola en las zonas rurales, y las reformas bancarias permitieron a un mayor número de

familias campesinas tomar empréstitos.

Otra importante reforma fue la modificación de la anterior política de autosuficien-

cia alimentaria local y el fomento de la especialización en las zonas rurales. Los agri-

cultores podían elegir los cultivos no cerealeros más apropiados a las condiciones de sus

tierras - algodón, azúcar, semillas oleaginosas, tabaco u hortalizas - y el gobierno les

garantizaría suministros de cereales. El incremento de las importaciones de cereales en

un 70 por ciento entre 1977 y 1984 contribuyó a garantizar suministros de cereales sufi-

cientes para dicha especialización. También se estimuló a los trabajadores especializados

en otros subsectores agrícolas, como la ganadería, la pesca o la actividad forestal, a que

abandonaran el cultivo de la tierra y se dedicaran a esos subsectores a fin de contribuir

a aumentar la variedad de la dieta nacional y elevar los ingresos. A fines de 1984, el

14 por ciento de los hogares chinos se habían convertido en reproductores especializados.

También se estimuló la especialización en actividades no agrícolas como la elabora-

ción, la comercialización y los servicios, para desarrollar en mayor medida el sector ru-

ral. Aunque la agricultura sigue siendo la ocupación predominante de la mayor parte de

la población rural, una proporción cada vez mayor de campesinos está estableciendo indus-

trias locales y creando diversos tipos de servicios. En 1984 había aproximadamente 1,65

millones de empresas rurales, en su mayor parte integradas verticalmente, que ocupaban a

un 15 por ciento de los hogares de las pequeñas ciudades y las aldeas. Esas empresas em-

pleaban a más de 34 millones de trabajadores y representaban más del 10 por ciento de la

fuerza de trabajo rural. El valor de su producción equivalía a más del 50 por ciento del

valor total de la producción de cultivos.

Además, durante este periodo el Gobierno intensificó la transferencia de recursos

a la agricultura. En 1979-84, se transfirieron un total de 140 000 millones de Yuan-

renminbi(YRMB) elevando los precios de compra por el Estado de los productos agrícolas,

subvencionando la venta de insumos, reduciendo los impuestos y detrayendo fondos, por

ejemplo, de proyectos energéticos. 19/

Cambios de política en 1985

Debido al rapidísimo crecimiento registrado en 1978-84, se obtuvieron excedentes de

algunos cultivos, especialmente de cereales y algodón. El monopolio gubernamental sobre

las compras de los principales productos agrícolas y su compromiso de adquirir todos los

excedentes de producción de esos cultivos entrañaron la acumulación de existencias cada

vez mayores y la sobrecarga de los sistemas de transporte interior. Se calcula que la

parte comercializada de la producción agrícola total pasó del 36 por ciento en 1978 a más
del 60 por ciento en 1984.

19/ A mediados de 1969, la moneda de China fue rebautizada con el nombre de Renminbi; sin

embargo, se siguió empleando la antigua denominación "Yuan". En octubre de 1985 el

tipo oficial de cambio era aproximadamente YRMB 3 = SUS 1.
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Una consecuencia de este aumento de la producción, junto a la insuficiencia de los

servicios de transporte interior, fue el incremento de las exportaciones. Los excedentes

de producción no siempre se pudieron transportar a los mercados interiores, por lo que hu-

bieron de exportarse, aun cuando existieran déficit en algunas zonas. En 1984 se reduje-

ron mucho las importaciones de cereales, y de importadora China pasó a ser exportadora de

maíz y algodón. En 1983, el valor de las exportaciones de productos agrícolas elaborados

y sin elaborar y de productos de otras actividades rurales vinculadas a la agricultura fue

de 9 500 millones de dólares, lo cual representó casi el 43 por ciento de las exportacio-

nes totales de China y un incremento del 55 por ciento respecto de 1978.

Sin embargo, en 1980-84 los precios con prima ofrecidos por el Gobierno por la pro-

ducción excedentaria entrañó también un gradual aumento de las subvenciones estatales.

Como los cupos eran fijos, una proporción cada vez mayor de las compras de productos agrí-

colas se pagaron a precios con prima. En 1983, las subvenciones presupuestarias por la di-

ferencia entre los precios fijos al por menor y las compras cada vez mayores realizadas a

precios con prima representaron el 42 por ciento de los ingresos totales del presupuesto

correspondiente, y seguían aumentando.

Al acercarse 1985 estaba claro que el éxito de la política agrícola de 1978-84 había

creado nuevos problemas que era preciso resolver inmediatamente. A fin de desarrollar la

infraestructura para adecuarla al crecimiento de la producción y reducir las crecientes

subvenciones presupuestarias. China hubo de desacelerar el crecimiento de su producción

agrícola. En efecto, la tercera reunión del 12o Congreso del partido celebrada en octubre

de 1984 modificó las políticas aplicadas en los cinco o seis años anteriores. Ello sirvió

para estabilizar los precios de compra de los productos agrícolas en 1985. Se limitaron

las compras estatales de cereales y algodón, que son los cultivos excedentarios, y se puso

fin al monopolio estatal de las compras de los principales cultivos, modificando por pri-

mera vez el sistema de distribución de productos agrícolas. En consecuencia aumentaron los

riesgos para los agricultores.

En primer lugar, en 1985 dejó de aplicarse a los principales cultivos el sistema de

precios fijos para los cupos, por una parte, y precios con prima para las cantidades que

excedieran esos cupos, por la otra, y se adoptó un sistema de precios únicos basados en

la media ponderada de los dos tipos de precios mencionados. El nuevo sistema de fijación

de precios frenó el constante crecimiento de los ingresos agrícolas y lassabvenciones es-

tatales. En algunos casos, entrañó una reducción de los precios y los ingresos agrícolas.

Con respecto a los cereales, los nuevos precios de compra fijados en 1985 consistie-

ron en la media ponderada del 30 por ciento del antiguo precio pagado por los cupos y el

70 por ciento del precio más alto pagado por las cantidades en exceso de los cupos. En

1984 ya se había empezado a aplicar un sistema de precio único para algunas semillas olea-

ginosas y el algodón. Sin embargo, en 1985 se redujo el precio único del algodón, lo cual

representó una baja del 2,5 por ciento del precio para las dos terceras partes de los pro-

ductores.

En segundo lugar, las compras estatales de cereales y algodón se limitaron a las can-

tidades contratadas. El Gobierno dejó de garantizar la compra de la parte de la produc-

ción que superara la cantidad convenida. A partir de entonces, los productores habían de

vender en el mercado a precios no regulados la producción que excediera el cupo.

En 1985 se firmaron contratos para la compra de 75-80 millones de toneladas de ce-

reales únicamente, es decir menos del 20 por ciento de la cosecha, en comparación con más

del 25 por ciento en 1984. Los contratos relativos al algodón se limitaron a 4,25 millo-

nes de toneladas, es decir menos de un 30 por ciento que el año anterior.
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En lo que respecta al algodón, no se compraría bajo ninguna circunstancia cantidad

alguna superior a la fijada en los contratos. Para con los cereales, el Gobierno no su-

primió completamente la compra de cantidades en exceso de los cupos, yá que podía interve-

nir y comprar cantidades adicionales del producto si los precios en el mercado libre baja-

ban a niveles inferiores al antiguo precio fijado para los cupos, que se convirtió en pre-
cio mínimo.

A pesar de los cambios introducidos en la comercialización de los cereales y el algo-

dón, el Estado sigue garantizando la compra de toda la producción que exceda los cupos es-
tablecidos para las semillas oleaginosas y el azúcar, cuyos suministros todavía deben au-

mentar para satisfacer el exceso de demanda.

Un tercer cambio, que reforzaba otras novedades de política relativas a la produc-

ción de cereales y de algodón en 1985, consistió en suprimir las recompensas en fertilizan-

tes por la parte de la producción que superara los cupos. Como los campesinos habían de com-

prar los fertilizantes con sus propios ingresos, los costos de producción aumentaron y el

uso de fertilizantes en esos cultivos disminuyó. A partir de 1985, también resultó más di-

fícil obtener préstamos de las cooperativas rurales de crédito agrícola.

Finalmente, al mismo tiempo que en 1985 se estaba reduciendo gradualmente la produc-

ción de cereales y de algodón, se preveía que la producción pecuaria proseguiría el rápido

crecimiento iniciado recientemente a fin de mejorar la dieta a nivel nacional. Durante 1985,

los precios al por menor fijados por el Gobierno para los productos pecuarios se elevaron

en todo el país a fin de seguir promoviendo la expansión de la producción.

Cuestiones importantes

Los progresos logrados en la agricultura durante el quinquenio anterior dan lugar a
una serie de consideraciones.

La producción agrícola sigue siendo considerbale a pesar de que los productores res-

pondieron a los cambios de política de 1985 dedicando a cultivos oleaginosos, azúcar, taba-

co, hortalizas, frutas y pescado una parte considerable de las tierras en que antes culti-
vaban cereales y algodón. La producción de estos dos últimos productos fue inferior al rg-

cord de 1984, pero todavía fueron la tercera y segunda mejores cosechas, respectivamente,

jamás recogidas. La superficie dedicada a cultivos oleaginosos y a tabaco aumentó conside-

rablemente, y creció la producción de frutas, hortalizas y legumbres. En consecuencia, el
valor total de la producción agrícola disminuyó poco. La reducción de la cosecha de cerea-

les en 1985 se debió en parte a que en la región triguera del nordeste de China la primave-

ra fue excepcionalmente húmeda y el otorio seco. La producción de cereales se calcula en

unos 344 millones de toneladas, es decir inferior en un 6 por ciento a la cosecha sin pre-

cedentes del año anterior y aproximadamente igual a la de 1983. En consecuencia, el Gobier-

no ha adoptado recientemente una política más prudente en lo que respecta a una mayor libe-
ralización de los mercados agrícolas.

La insuficiencia de los servicios de transporte y almacenamiento constituye un grave

y urgente problema que obliga a exportar algunos productos excedentarios que podrían haber-

se enviado a provincias deficitarias. En algunas zonas, puede alimentarse al ganado con

los excedentes de trigo y arroz debido a los escasos suministros de cereales forrajeros o

a la falta de medios de transporte para llevarlos a otras provincias. La provincia de

Guangdong, que por el volumen de su producción de arroz es la tercera en importancia de

China, posee un sector pecuario en rápido crecimiento y es un buen ejemplo de esta situa-
ción. En 1983, Guangdong produjo sólo 65 000 toneladas de maíz - una mínima parte de

la cosecha nacional - pero 17,9 millones toneladas de arroz. Sin embargo, el Gobierno
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prohibió que Guangdong importara maíz en 1985 debido a la existencia de importantes exce-

dentes en Jilin y otras provincias septentrionales. Aunque Guangdong recibió maíz de las

provincias del norte, la oferta en ella y en otras provincias meridionales siguió siendo

inferior a la demanda. No obstante, China exportó casi 5 millones de toneladas de maíz en

1985, fundamentalmente al Japón, la URSS y la República de Corea.

En 1985 se construyeron apresuradamente nuevas instalaciones de almacenamiento. El

Gobierno también celebró contratos con hogares campesinos para el almacenamiento temporal

de los cereales comprados a éstos. Sin embargo, tales actividades sólo tuvieron un efecto

limitado en el problema del almacenamiento.

El incremento de las existencias de algodón representa otro problema importante. A

pesar de la baja del precio de compra del algodón, la superficie dedicada a este cultivo

y la producción obtenida en 1985 sólo fueron inferiores a las de 1984, por lo que las exis-

tencias siguieron aumentando en vez de disminuir con arreglo a lo previsto.

Aunque se han producido cambios en la composición de la producción, el producto obte-

nido en los sectores pecuario, forestal y pesquero sólo representó alrededor del 21 por

ciento del valor total de la producción agrícola en 1983. China necesita seguir aceleran-

do el crecimiento en estos sectores si desea satisfacer la creciente demanda de esos pro-

ductos por una población con ingresos y expectativas cada vez mayores.

A medida que los alimentos se han hecho más abundantes, ha aumentado la demanda de

productos de mejos calidad y más variedad. En 1978-83, el consumo de cereales secundarios

y tubérculos descendió en un 50 por ciento, mientras que el de trigo y arroz creció en un

38 y 19 por ciento respectivamente. Hay exceso de arroz de baja calidad, que representa

el 20 por ciento de la producción, mientras que el de alta calidad sólo constituye una

cuarta parte y el 1 por ciento de las exportaciones. Existen planes para reducir la super-

ficie cultivada y la producción de arroz de baja calidad y, en consecuencia, para aumen-

tar el valor de mercado del arroz. El Gobierno espera que el arroz de calidad alta y media

representarán el 60 y el 30 por ciento, respectivamente, de la producción total de arroz

a fines del decenio de 1980.

Otro problema es el exceso de mano de obra. Después de introducir sistemas de culti-

vo más eficientes, sobra alrededor de la tercera parte de la fuerza de trabajo rural en

relación con las necesidades productivas. Además, se prevé que para el año 2000 habré

450 millones de trabajadores en la China rural, pero se necesitará menos de una tercera

parte de ellos para las labores agrícolas.

La desigualdad del desarrollo regional es un problema inevitable en un país tan vasto

como China. Se calcula que el nivel de vida en las zonas más desarrolladas próximas a

los centros metropolitanos de la costa es más de tres veces superior a la de las provincias

del interior menos desarrolladas. Además, sigue habiendo más de una docena de zonas de po-

breza regionales en las que vive alrededor del 10 por ciento de la población rural. Se

están tomando medidas especiales para acelerar el desarrollo de esas zonas.

Otro problema importante es el de la lucha contra la inflación, y la expansión de la

energía rural, que escasea. Puede calcularse la inflación examinando el índice de las ven-

tas al por menor, que se elevó como promedio alrededor del 3 por ciento por año durante

1980-84 en comparación con el 1 por ciento en 1975-79. El consumo de energía rural en

1984 fue superior en un 45 por ciento al de 1980, lo cual representó un crecimiento medio

anual del 11 por ciento.
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Pese a los notables logros alcanzados en los últimos años, China considera que toda-

vía ha de aumentar la producción agrícola y el consumo de alimentos per cápita. En 1984,

que fue un año sin precedentes, sólo alcanzó el promedio mundial de producción de cereales

per cápita. Las proporciones relativas a otros productos fueron el 55 por ciento para la

carne, el 20 por ciento para la leche y el 16 por ciento para el azúcar. China sólo supe-
ra el promedio mundial en la producción de algodón per cápita. Sin embargo, con arreglo

a los resultados agrícolas obtenidos recientemente, parece que China está en camino de al-

canzar la meta de cuadruplicar su producción agrícola entre 1980 y el año 2000 y lograr

unos ingresos per cápita de 800 dólares a fines de siglo - en 1980 eran de 300 dólares -

lo que situaría a China entre los países de ingresos medios.

Medidas previstas durante el resto del decenio actual

China ya ha preparado planes para resolver algunos de los problemas indicados más

arriba. A fines de 1985 se anunció el Séptimo Plan Quinquenal 1986-1990. El Plan reitera

muchas de las prioridades ya establecidas para 1985 y prevé una producción de cereales es-

table, un lento crecimiento de la producción de algodón y una rápida expansión de la gana-

dería, la pesca, la producción de hortalizas, la elaboración, el transporte y los servi-
cios. Entre las principales prioridades de China se encuentra la concedida en el Plan a

las inversiones en transporte, almacenamiento y energía. Se prevé un modesto crecimiento

anual de la producción industrial y agrícola de un 7 por ciento, frente al promedio anual

del 10 por ciento aproximadamente en el quinquenio anterior. Sin embargo, teniendo en

cuenta que también se reducirá el ritmo de crecimiento de la población, el aumento anual

previsto de los ingresos en un 5 por ciento aproximadamente seguirá permitiendo mejorar el

nivel de vida.

Todavía no se ha aplicado totalmente el paquete de reformas de los precios anuncia-

dos a fines de 1984 e iniciadas en 1985. También se prevé una eventual prórroga de los

aumentos de los precios públicos al por menor de productos como los cereales y los aceites

comestibles. El objetivo de estas reformas es que los precios al por menor, que durante

algún tiempo han sido fijos, fluctúen de modo que reflejen con mas precisión los valores

reales de los productos.

Para amortiguar los efectos de la subida de los precios al por menor, el Gobierno

concedió a los habitantes de las zonas urbanas un subsidio como complemento salarial.

Aunque este subsidio contrarresta en parte las economías obtenidas por el Gobierno de la

estabilización de los precios de compra pagados al productor agrícola en 1985, se dife-

rencia del anterior subsidio porque es fijo y no entrañará un aumento de los déficit.

También se prevé que los precios de compra al productor y los precios al por menor

reflejen mejor las diferencias de calidad. De esta manera se pagarían precios más eleva-

dos a los productores de cereales, algodón, semillas oleaginosas y productos pecuarios de

mejor calidad. Estos cambios, unidos a precios al por menor más reales, deberían entrañar

una relación más directa entre la oferta y la demanda.

A fin de ampliar la infraestructura rural y emplear parte de la mano de obra exceden-

tara, se prevé una mayor diversificación de la economía rural. Se considera que el valor

de la producción de las industrias y los servicios rurales crecerá a un ritmo anual cuatro

veces superior al de la producción agrícola en los próximos 15 años y representará más del

50 por ciento de la producción rural bruta en el año 2000. Más de las dos terceras partes
de la fuerza de trabajo rurales estará empleada entonces en la cría de animales, la pesca,

la actividad forestal, actividades de elaboración, la minería, la construcción, los trans-

portes, la energía, la artesanía y otras industrias caseras y servicios.
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También se prevé una importante expansión de la elaboración de piensos. La produc-
ción total de piensos mixtos y compuestos ascendió a 12 millones de toneladas en 1984, más
del doble que en 1982. Recientemente se ha hecho público un proyecto de plan para la indus-

tria de piensos en el que se prevé que la producción ascienda a 50 millones de toneladas

en 1990 y a 100-120 millones en el año 2000.

6. ECONOMIAS DE MERCADO DESARROLLADAS DE AMERICA DEL NORTE, EUROPA OCCIDENTAL, OCEANIA
Y EL JAPON

Desequilibrio entre la demanda y la oferta

El hecho más destacado en el sector de la agricultura y la alimentación de la mayo-
ría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) durante
los primeros años ochenta fue el desequilibrio cada vez mayor entre la oferta y la demanda
de todos los principales productos. 20/ En los decenios anteriores se habían registrado

superávit periódicamente, pero sobre todo de productos lácteos, azúcar y algunos cereales.

Sin embargo, recientemente la situación se ha caracterizado por superávit estructurales de

una amplia gama de productos y por las limitadas perspectivas de ajuste significativo o

duradero de la demanda o de la oferta.

La gran producción y débil demanda de los principales productos básicos agrícolas

tuvo como consecuencia la ampliación de las existencias, la baja de los precios, la inten-

sificación de la competencia por los mercados y, además, el aumento del gasto público en
agricultura en la mayor parte de los países de la OCDE. La combinación de una tecnología
destinada a incrementar los rendimientos y los elevados precios de sustentación tuvo como
consecuencia un exceso de producción de muchos productos básicos, especialmente trigo, pro-
ductos lácteos y carne de bovino.

Los mercados comerciales de productos agrícolas se estancaron debido a que las econo-
mías de los países en desarrollo no crecían y los problemas de la deuda impedían la expan-
sión de las importaciones o incluso el mantenimiento de los niveles anteriores. Además,

muchos países en desarrollo ofrecieron incentivos para promover la producción de productos

tradicionalmente importados y reforzar la autosuficiencia alimentaria. Los mercados de los

paises desarrollados se expandieron lentamente porque el nivel de los ingresos ya era alto,

por preocupaciones dietéticas y por las tasas muy bajas de crecimiento de la población.

Las tasas de desempleo crónicamente altas también tuvieron una influencia negativa en la
demanda interna. La importación de un volumen excepcionalmente importante de alimentos o

piensos, por ejemplo por la URSS en 1984 y 1985, sólo representó un alivio pequeño y pasa-
jero para los mercados saturados de cereales.

Dada esta situación, muchos gobiernos incrementaron las subvenciones a la exporta-
ción con el propósito de conservar su participación en el mercado y el lento crecimiento
de las existencias, al mismo tiempo que garantizaban precios de sustentación relativamente

elevados a fin de proteger los ingresos de los agricultores. En consecuencia, el gasto
público en la agricultura alcanzó niveles sin precedentes en muchos países en un momento

en que los déficit presupuestarios estaban creando problemas financieros y políticos ge-
nerales.

20/ En la Nota explicativa figura la lista de los paises de la OCDE y las economías de
mercado desarrolladas.
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Las perspectivas es que los precios se mantengan bajos en los mercados mundiales.

Será difícil reducir la producción debido a que aún han de explotarse las mejoras tecnoló-

gicas y a la necesidad para unos agricultores muy endeudados de atender el servicio de

deuda. Los precios al productor en los países importadores y exportadores de este grupo

siguen siendo relativamente altos. Entretanto, es probable que la demanda siga siendo

débil como consecuencia de los problemas económicos, inclusive el de la deuda, de los

paises en desarrollo. Por lo tanto, incluso se intensificará la competencia por unos mer-

cados en contracción y aumentarán los costos de los programas de apoyo a la agricultura.

La CEE y los Estados Unidos: reducción de los ingresos agrícolas

La CEE y los Estados Unidos son las áreas comerciales más Importantes del mundo y

los principales competidores en los mercados agrícolas internacionales. La CEE es el mayor

importador mundial de productos agrícolas en general y el segundo exportador después de

los Estados Unidos. El comercio entre estas dos áreas también es intenso. La CEE compra

más del 20 por ciento de todas las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos y aporta

a ese país el 10 por ciento de sus importaciones, Ambas regiones poseen también el 40-50

por ciento de las existencias mundiales de cereales.

Estos factores demuestran el peso abrumador de los Estados Unidos y la CEE en los

mercados agrícolas mundiales y su decisiva influencia en la seguridad alimentaria mundial.
Los intereses nacionales que intervienen en la formulación y aplicación de las políticas

de producción y comercio de productos agrícolas tienen profundas repercusiones en los pre-

cios mundiales de los productos básicos y en las corrientes comerciales.

En el marco de la Política Agrícola Común (PAC) de la CEE se aplicó un sistema de

precios de mercado garantizados y subvenciones a la que permitió a la Comunidad convertir-

se en un importante exportador de productos agrícolas en los primeros arios ochenta. Los

recientes cambios registrados en la posición relativa de los Estados Unidos y la CEE en el

comercio mundial tienen importantes consecuencias tanto para sus ingresos agrícolas como

para sus políticas presupuestarias.

Los gastos totales del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) pa-

saron de 11 141 millones de unidades monetarias europeas (ECU) en 1981 a 18 400 millones

en 1984 y a unos 20 000 millones en 1985. Las subvenciones a la exportación en 1985 re-

presentaron en la CEE alrededor del 37,5 por ciento del presupuesto total de la Política

Agrícola Común y podría ascender al 40 por ciento en 1986. La mayor parte de los gastos

en 1985 se concentraron en un número de productos relativamente reducido: productos lác-

teos (alrededor del 29 por ciento), cereales (15 por ciento), carne de bovino y de ternera

(12 por ciento), azúcar (8 por ciento) y grasas (6 por ciento).

La revalorización del dólar de los EE.UU. en relación con las monedas europeas entre

1980 y comienzos de 1985 ayudó a aligerar la carga financiera que la Política Agrícola

Común representa para el presupuesto de la Comunidad. La reciente depreciación de] dólar

y la calda de los precios mundiales de los productos alimenticios de las zonas templadas,

que probablemente continuarán si se tienen en cuenta las disposiciones de la Ley de agri-

cultura de los EE.UU., indudablemente incrementarán los costos que para la CEE representa

la subvención de las exportaciones, posiblemente en grado insoportable.

Ha sido particularmente dificil introducir reducciones de precios como lo demuestran

los problemas con que los países miembros de la CEE han tropezado para convenir en una dis-

minución incluso mínima de los precios agrícolas para 1985/86, pese a que el nivel de gas-

tos era superior en un 11 por ciento al límite máximo establecido en el presupuesto para
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1984. El hecho de que haya superávit en casi todas las ramas de la producción ha dificul-

tado aun más la aplicación de medidas de control de los suministros debido a la interde-

pendencia de la producción de diversos cultivos y productos pecuarios. En consecuencia,

las medidas de control de los suministros han de formar parte de una política integrada

global en el sector de la agricultura.

Una complicación adicional fue la integración de España y Portugal en la CEE, que

agudizará los problemas presupuestarios a corto y medio plazo. La integración de estos

dos países mediterráneos reforzará la influencia política de Grecia, Italia y Francia en

la Comunidad, por lo que se mantendrá la superproducción de productos "meridionales" co-

mo las aceitunas, el vino y los cítricos, además de los excedentes tradicionalmente im-

portantes de productos agrícolas del norte.

Los Estados Unidos también han registrado una situación de déficit presupuestario

que ha limitado la utilización de fondos públicos en apoyo de la agricultura. El agricul-

tor estadounidense se ha visto acosado por problemas de endeudamiento, la pérdida de

mercados de exportación, la disminución del valor de la tierra y la depreciación de los

productos básicos. Se calcula que del 35 al 45 por ciento de los agricultores estadouni-

denses habrán de reescalonar su deuda y que del 10 al 15 por ciento tendrán que abandonar

la actividad agrícola como ocupación. Los pagos de los agricultores en concepto de inte-

reses por su deuda ascendieron a 20 000 millones de dólares en 1984.

A pesar de que los agricultores se enfrenai-on con una situación casi de crisis, la

Ley de agricultura de los EE.UU. se aprobó a comienzos de 1986 sin que incluyera medida

drástica alguna para mejorar el malestar económico general. Los precios indicativos prác-

ticamente no variarán en los próximos tres años, pero se permitirá que los precios préstamo

oficiales bajen, lo cual tendría el efecto de reducir los precios mundiales de los cerea-
les y el algodón. Se han aprobado fondos para acrecentar las exportaciones, y la "compra"

por el Gobierno de algunos rebaños de ganado lechero contribuirá a frenar el crecimiento

de la producción de leche. Igualmente importante tal vez sea la promulgación de una ley

(la ley "GrammRudmanHollings") que establece la necesidad de equilibrar el presupuesto
para 1991, lo cual podría tener efectos drásticos en los programas agropecuarios de los

Estados Unidos y provocar una nueva baja de los precios mundiales de los cereales, las

proteínas vegetales y el algodón.

La ineficacia de las medidas tendientes a reducir los excedentes de productos agríco-

las ha tenido un efecto más amplio ya, que ha servido de estímulo al proteccionismo, una

mayor competencia en los mercados mundiales y la separación del comercio agrícola de las

fuerzas del mercado. La tensión que se ha desarrollado en los últimos meses entre los

principales paises exportadores de la OCDE unida al alto costo de los programas agrícolas

vigentes en los Estados Unidos y la CEE han llevado a incluir la agricultura entre los te-

mas del programa del Comité Preparatorio de la nueva ronda propuesta de negociaciones co-

merciales multilaterales (NCM) en el marco del GATT en septiembre de 1986.

Situación en otros países de la OCDE

Al igual que los Estados Unidos y la CEE, casi codos los países miembros de la OCDE

que exportan cantidades importantes de productos agrícolas, han introducido recientemente

cambios en sus políticas agrícolas a fin de mantener su competitividad en unos mercados

cuyas condiciones a mediados del decenio de 1980 habían empeorado. Aparte el caso ya

examinado de los Estados Unidos, la legislación vigente en Australia y Nueva Zelandia en

1984 sirve de ejemplo del criterio que se está adoptando para hacer frente a los exceden-

tes en los mercados agrícolas, la contracción de los ingresos en este sector y los déficit
de los presupuestos públicos.
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En términos generales, se tiende en general a reducir el apoyo a los agricultores y

a dejar que los precios de mercado determinen en mayor medida los ajustes necesarios. En

algunos países como Nueva Zelandia, las subvenciones a los insumos y los precios al produc-

tor se han reducido o suprimido. Incluso el Japón, que es un importante importador agríco-

la neto, ha bajado los precios al productor y reducido la asistencia estatal a la agricul-

tura. Sin embargo, en algunos casos como los Estados Unidos y el Canadá, donde los tipos

de interés han limitado mucho la capacidad de los agricultores para reembolsar los présta-

mos, la suavización de las condiciones del crédito han permitido a muchos agricultores

seguir desarrollando su actividad.

El resultado más inmediato será la baja de los productos básicos, mientras que la

producción puede o no disminuir. En algunos países se ayudará a algunos agricultores a

cambiar de actividad en vez de dejarlos abandonados a su suerte. En consecuencia, es pro-

bable que los países importadores sigan beneficiándose, al menos a corto plazo, de una si-

tuación de abundantes suministros y precios bajos, si bien las perspectivas a plazo medio

y largo no son buenas debido a la intensificación del proteccionismo. A los otros países

de la OCDE preocupa igual que a los Estados Unidos y la CEE las continuas presiones sobre

el sistema del comercio internacional de productos agrícolas, y por ello han respaldado la

inclusión de la agricultura en el programa de las próximas NCM.

7. EUROPA ORIENTAL Y LA URSS 21/

Los objetivos principales de las políticas agrícolas en Europa oriental y la URSS han

sido mantener la estabilidad de los precios de los alimentos básicos y mejorar el nivel de

vida de la población aumentando la cantidad y la calidad de los suministros alimentarios.

Aunque los objetivos no han cambiado en los últimos decenios, se han introducido importan-

tes modificaciones en las políticas para lograrlos como respuesta a las fuerzas económicas

internas y externas.

La difícil situación de los países de Europa oriental en los mercados financieros

internacionales en los últimos años setenta y primeros ochenta tuvo importantes repercusio-

nes en sus políticas agrícolas. la desaceleración de la economía mundial, los elevados

costos de los préstamos en los mercados de capital occidentales y el aumento del costo de

la energía contribuyeron a crear problemas de balanza de pagos y a acrecentar las deudas

en monedas fuertes, que a fines de 1981 alcanzaron el máximo de 60 300 millones de dólares

para todos los países de Europa oriental, excepto la URSS. Sin embargo, en 1984 la mayor

parte de los países de la región incrementaron sus reservas en monedas fuertes al mejorar

sus balanzas comerciales, por lo que pudieron reducir su endeudamiento externo a unos

50 100 millones de dólares. Aunque Polonia renegoció gran parte de su deuda, en 1985

seguía teniendo una deuda en monedas fuertes de unos 29 000 millones de dólares, la mayor

de Europa oriental. Se logró mejorar la situación financiera externa en la mayor parte

de los países adoptando estrictos controles a la importación y limitando la demanda agre-

gada interna. Tales medidas comprendieron el racionamiento de los alimentos y alzas de

precios.

Reexamen de las políticas agrícolas

El deterioro del ambiente económico a partir de los últimos años setenta también hizo

necesario un importante reexamen de las políticas agrícolas que supuso el reconocimiento

de la necesidad de restringir las importaciones, por ejemplo de insumos agrícolas, con miras

21/ Comprende los países siguientes: Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática Ale-__
mana (RDA), Hungría, Polonia, Rumania y la URSS (no se incluye Albania por falta de

datos suficientes).
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a limitar o reducir el crecimiento de la deuda externa. La aplicación de esta política en

los países de Europa oriental se vio facilitada por los satisfactorios resultados logrados

en el sector agrícola, ya que la producción creció a una tasa anual del 2,5 por ciento en

1980-84. Las importaciones de productos agrícolas, incluidos los piensos, se contrajeron

en un 26 por ciento en 1982, permanecieron al mismo nivel en 1983 y volvieron a bajar un

5 por ciento en 1984. Por lo tanto, tuvieron cierto éxito las políticas agrícolas tendien-

tes a lograr la autosificiencia y aumentar la producción agrícola a fin de reducir las im-

portaciones de alimentos. En la URSS, la gran importancia otorgada al incremento de la

producción agrícola tuvo resultados tangibles. En 1980-85, la producción neta de alimentos

creció un 2,2 por ciento por año, frente al 1,2 por ciento en el decenio de 1970. Las im-

portaciones agrícolas se redujeron un 14 por ciento entre 1981 y 1983 y la balanza comer-

cial total registró un superávit de 11 000 millones de dólares en 1984.

Se comprendió que, a corto plazo, la reducción del ritmo de crecimiento económico y

la estabilización o mejoramiento del nivel de vida deben ir acompañados de una desacelera-

ción de los gastos de inversión. En 1981 y 1982 se limitaron mucho las inversiones en ca-

si todos los países de Europa oriental, al mismo tiempo que aumentó el consumo agregado.

La inversión agrícola se incrementó como respuesta a la necesidad de modernizar instalacio-
nes y equipo. La URSS pudo aumentar los gastos de inversión y de consumo, lo cual, unido

a importantes superávit comerciales, tuvo como consecuencia un crecimiento económico gene-

ral de un 3,5 por ciento aproximadamente por año durante 1981-85. También se hizo una

reevaluación de los métodos de producción agrícola que entrañan gran densidad de energía.

Hubieron de hacerlo por el aumento de los costos de la energía en Europa oriental, que el

Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), con su política de fijación de los precios

de la energía, pudo retrasar pero no evitar. Además, el incremento de las exportaciones

de energía a los mercados occidentales por la URSS entrañó escaseces selectivas de combus-

tible y energía. La mayor mecanización, el aumento de la producción de petróleo y el em-

pleo de fertilizantes basados en el gas natural, así como la intensificación del uso de

invernaderos, han supuesto un acrecentamiento de las necesidades de combustible, lo cual

refleja el consumo de energía relativamente intenso de la región en relación con la produc-
ción agrícola. Sin embargo, la situación energética mundial fue favorable para los países

no productores de petróleo de Europa oriental, ya que el aumento de la producción de pe-

tróleo por los países que no son miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores

de Petróleo) y la atonía de la demanda en este sector hicieron bajar los precios mundiales

y en la URSS. Además de un incremento general de la producción de suministros de energía,

se mejoró un poco la eficiencia de su uso.

Se reconoció la necesidad de incrementar la producción interna, especialmente de ce-

reales y productos pecuarios. por lo tanto, se subieron los precios al productor, especial-
mente en 1983. En Polonia, el alza fue del 34 por ciento para el trigo, del 20 por ciento

para el ganado bovino y del 8 por ciento para el porcino; en Checoslovaquia, el alza de los

precios al productor de los cultivos fue en promedio del 6,4 por ciento; en Hungría, to-

dos los precios de compra de productos agrícolas se elevaron como promedio en un 4,4 por

ciento; en la RDA, se produjo la mayor subida en 35 años, ya que los precios de compra de

productos agrícolas ascendieron en un 50-60 por ciento; y en la URSS los precios de compra

de la carne peso en vivo aumentaron un 34 por ciento. La producción pecuaria fue mediocre

en los primeros años ochenta, debido sobre todo a los problemas surgidos en este sector en
Polonia y Rumania.

Se tomó conciencia de que seguir subvencionando los precios al por menor de los ali-

mentos y los productos agrícolas representaba una carga demasiado pesada para los presu-

puestos nacionales que sólo se podría aliviar subiendo dichos precios, lo que hicieron va-

rios países de la región en 1984 y 1985. Por ejemplo, los precios al por menor de la car-

ne y los productos cárnicos aumentaron como promedio un 21 por ciento a comienzos de 1985
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en Hungría. En Polonia, los precios al por menor de diversos productos alimenticios se

elevaron un 11-82 por ciento a mediados de 1985. Por otra parte, la RDA, Rumania y la

URSS mantuvieron casi estables los precios de los alimentos al por menor, por lo que hu-

bieron de seguir soportando la pesada carga de las subvenciones.

Entre 1965 y 1979 parecía que un grupo de países de Europa oriental con sectores

agrícolas predominantemente descentralizados - Hungría, Polonia y Rumania - podrían adaptarse

mejor a los cambios en la situación económica general, ya que habían obtenido mejores re-

sultados agrícolas que Bulgaria, Checoslovaquia y la RDA. A fines del decenio de 1970,

Hungría reajustó rápidamente sus políticas agrícolas en respuesta a las presiones tanto

externas como internas, y en 1981-83 lo hicieron los otros países. Los cambios más radi-

cales se produjeron en Polonia, cuyos ingresos nacionales reales se redujeron en un 7,2

por ciento en 1980, un 12 por ciento en 1981 y un 5,5 por ciento en 1982. La producción

agrícola y forestal se contrajo en un 14,2 por ciento en 1980, pero se recuperó en 1981-85.

La respuesta del sector agrícola predominantemente privado de Polonia a los mayores incen-

tivos financieros y las favorables condiciones meteorológicas tuvieron como resultado una

expansión general de la producción de cultivos en un 18 por ciento aproximadamente entre

1982 y 1985. En efecto, la cosecha sin precedentes del 21,72 millones de toneladas de ce-

reales recogida en Polonia en 1984 contribuyó a la producción r&cord de cereales en Europa

oriental (excluida la URSS) de 114 millones de toneladas.

Nuevas medidas de política

Entre otras medidas de política cabe señalar las reformas introducidas en Bulgaria,

Hungría y la RDA para reducir el control central de la gestión agrícola y aumentar la efi-

ciencia de la producción. En Polonia, las reformas en el sector agrícola ampliaron mucho

la superficie máxima permitida a los agricultores privados, y en 1984 el Gobierno aprobó

el establecimiento de una fundación privada de ayuda a los pequeños agricultores privados.

Aunque la actividad agrícola privada generalmente se realiza en pequeña escala y tiene

poca prioridad en el suministro de insumos agrícolas, representa una parte importante de

la producción de cultivos y productos pecuarios en la región (véase el recuadro 2-1).

Se aumentaron los precios de los insumos agrícolas con miras a lograr un uso más efi-

ciente de ellos. Por ejemplo, en 1984 los fertilizantes subieron un 60 por ciento en la

RDA. En Hungría se preveía un incremento de los costos agrícolas del 4-5 por ciento en

1985 debido al alza de los precios de la maquinaria, los fertilizantes y los herbicidas.

Se ofrecieron incentivos especiales y se hicieron inversiones para mejorar la produc-

ción y la utilización de piensos, inclusive los forrajes bastos. En la URSS, el Programa

de Alimentos modificó la política de inversiones en el sector piensos-ganadería, dejándose

de construir grandes complejos ganaderos para asegurar suministros de piensos suficientes.

En 1983 el sistema de brigadas de trabajo se extendió a las tierras productoras de culti-

vos para piensos con la esperanza de aumentar la productividad de la mano de obra. Esto

es motivo de preocupación constante ya que la agricultura emplea por sí sola a 27 millones

de personas, es decir, el 21 por ciento de la fuerza de trabajo total de la Unión Sovié-

tica. De esa manera también se pretendía estabilizar la producción asignando a la brigada

de trabajadores la responsabilidad de la producción de cultivos para piensos por lo menos

durante un período de un año. Además, la superficie dedicada a forrajes se elevó del 29

al 33 por ciento de la superficie total cultivada en 1984, lo que indica que a los forra-

jes bastos se les concedía más importancia que a los piensos concentrados.
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RECUADRO 2-1

LA AGRICULTURA PRIVADA EN EUROPA ORIENTAL Y LA URSS

privados proporcionan el 22 por ciento de

la producción comercializada en Hungría,

país que tambián ha adoptado las medidas

más amplias para promover la producción

T:rivada o en paqueíia escala, Incluso per-

mitiendo a los productores privados poseer

oequeños tractores, concediendo ehenciones

fiscales sobre los ingresos, pagando pre-

cies de compra más altos y otorgando con-

dicienas da erádiee más favorables para la

aompra de insumos. En Bulgaria, los produc-

coros priados aparcan más de una cuarta

Tarce de la carne y los huevos comerciali-

zados For el sector socializado mediante

el sisc-amc de contratos. Sin embargo, la

cgrieuiturr sceializada sigue siendo pre-

dominancs an la UP-3,5 y en Europa oriental,

con e:-.:capción de Polonia. donde aún re-

presentan un objetivo a largo plazo del

,,3oblerno.
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La conservación de la fertilidad del suelo y el aumento de la eficiencia económica

requerían la adopción de las medidas siguientes: (i) una fuerte intensificación de las

actividades de mejoramiento de la tierra, especialmente en la RDA, Bulgaria y Rumania;

(ii) la ampliación de los suministros de fertilizantes y productos de protección de las

plantas, particularmente en Hungría, Polonia y Rumania; y (iii) una mejor integración de

las unidades agrícolas y ganaderas en la URSS.

Sin embargo, se reconoce la necesidad de una mayor autonomía de las empresas o las

explotaciones agrícolas para alcanzar los objetivos de eficiencia y calidad. A este res-

pecto, hay tendencias contrapuestas en Europa oriental. Por una parte, el Parlamento po-

laco ha aprobado leyes de reforma económica por las que se concede una mayor autonomía,

aunque, por otra parte, la reorganización de las unidades de producción agrícola en la RDA

concentra explotaciones en un número menor de unidades y se reconoce la capacidad de adop-

tar decisiones a un nuevo consejo cooperativo de nivel intermedio en vez de a cada una de

las cooperativas.

Es demasiado pronto para evaluar plenamente los resultados de estos cambios de política

y programas de reforma, pero la tasa de crecimiento de la producción agrícola en Europa

oriental y la URSS aumentó en los primeros años ochenta. La producción alimentaria regio-

nal creció a una tasa anual del 2,7 por ciento durante 1980-85 en comparación con el 1,6

por ciento en el decenio de 1970, pero en 1985 no se registró crecimiento alguno. En 1984

la RDA recogió su mejor cosecha de cereales, que ascendió a 11,5 millones de toneladas.

Europa oriental y la URSS redujeron en 1983 sus importaciones agrícolas, ya que el

volumen de las de alimentos no aumentó y las de piensos fueron inferiores en un 11-12 por

ciento a las de 1980. Europa oriental también disminuyó sus importaciones de trigo en un

25 por ciento entre 1982-83 y 1984-85. Esta región sigue siendo exportadora neta de car-

ne, pero en términos generales es importadora neta de productos agrícolas.

A pesar de que en 1984 y 1985 la URSS importó gran cantidad de cereales (en el año

civil de 1984 se alcanzó la cifra récord de 45 millones de toneladas), el efecto en el

comercio exterior de los recientes cambios de política podría consistir en una ulterior

reducción de las importaciones de cereales y productos de carne y mayores adquisiciones

de tecnología, equipo y componentes de piensos, como proteína de soja y aditivos para pien-

sos. Por ejemplo, las importaciones de tecnología agrícola realizadas por la URSS ce. 1975

a 1982 casi se triplicaron hasta alcanzar 2,7 millones de dólares.

La reunión en la Cumbre del CAEM celebrada en Moscú en junio de 1984 fue la primera

en 15 años y aprobó una declaración en la que se otorgaba la máxima prioridad al desarro-

llo del complejo agroindustrial y a la cooperación en esta esfera. Además, los miembros

del CAEN considerados como grupo apoyarán las inversiones en el sector alimentario y agrí-

cola de los principales paises exportadores de productos agrícolas de la región (Hungría,

Bulgaria y Rumania). Aunque se proyecta un desarrollo agrícola conjunto dentro del CAEN,

no se han formulado hasta la fecha planes concretos para la consecución de esos amplios

objetivos de política.
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CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN DE LA PRCOUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC
ANUALE

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-8

MILES DE TONELADAS METRICAS .......... ................. ..... PORCEN

I/ CAPTURA NOMINAL IPESO EN VIVOI, EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CORTOS, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

MUNDO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES,TOTAL 1338658 1372714 1481070 1472531 1605239 1555565 1566682 1653339 1703052 1645435 1805034 2.6:
TRIGO 364141 359905 425431 387290 451197 428527 446354 454601 485336 495241 524322 3.5(
ARROZ EN CASCARA 333320 359136 350648 372261 385145 377266 399025 41.2500 423927 451917 470996 3.1'
CEBADA 152741 1.37897 172158 160259 179940 158215 160117 155190 162255 167728 172073 .93
MAIZ 307168 342342 351615 371502 394549 419650 396858 450024 448611 347600 453001 2.88
HIJO Y SORGO 86554 90344 90844 94982 97373 93128 83795 101680 95911 92202 97343 .75

TUBERCULOS 556924 553281 551402 572287 597659 587398 537866 555696 557667 561988 595288 .23
'PATATAS 293910 264903 291860 298740 315621 320929 264165 268974 288494 287558 311559 .04
YUCA,MANDIOCA 104679 110186 114256 117731 121275 117201 124552 127941 127520 125250 133097 2.08

LEGUMBRES SECAS,TOTAL 42650 40048 44636 42606 44552 40953 40559 42632 45300 46368 47812 1.00

FRUTAS CITRICAS 46542 45115 49090 50421 49761 51078 56117 56190 55001 56881 56062 2.22
BANANAS 33193 32989 34177 36343e 36848 37859 39541 40862 40800 40764 41259 2.55
MANZANAS 27423 31284 31647 30445 32430 36556 34104 32742 41421 39301 39596 3.47

ACEITES VEG,EQ.EN ACEITE 38810 42153 40069 45210 47419 51241 49779 53573 57177 53233 59205 4.18
SOJA 52580 64278 57409 73784 75382 88797 81097 88184 92212 79434 90441 5.04
MANI CON CASCARA 17293 19076 17061 17369 18252 18189 17018 20699 18362 18965 20326 1.18
SEMILLA DE GIRASOL 10992 9626 10517 12303 13353 15311 13615 14261 16334 15584 16423 5.19
SEMILLA DE COLZA 7351 8788 7612 7904 10570 10542 10514 12340 15065 13998 16551 8.38
SEMILLA DE ALGODON 26091 22672 22070 25668 24426 26409 26648 28698 27939 27571 35134 3.03
COPRA 3478 4561 5286 4710 4861 4296 4530 4698 4786 4535 4082 .37
ALMENDRAS DE PALMA 1365 1369 1404 1479 1406 1679 1808 1865 2220 2139 2380 6.18

AZUCAR CENTRIFUG.BRUTO 75714 79286 83574 89753 90439 88445 84127 93258 102501 97766 100096 2.63

CAFE VERDE 4770 4596 3521 4408 4723 4949 4805 6041 4981 5651 5173 2.69
CACAO EN GRANO 1556 1561 1353 1465 1488 1677 1659 1736 1616 1589 1742 1.48
TE 1476 1538 1582 1749 1792 1818 1872 1880 1946 2055 2190 3.65

ALG000N.FIBRA 13958 12337 11950 13972 13248 13932 13972 15277 14806 14319 18246 2.58
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 3139 3177 3389 3706 4490 4476 4102 4247 3756 3947 4306 2.71
SISAL 847 758 559 558 503 50/ 528 491 503 404 443 -5.55

itumco 5259 5385 5700 5548 5979 5409 5300 5963 6893 5966 6457 1.86
CAUCHO NATURAL 3410 3322 3628 3667 3735 3834 3776 3777 3786 4040 4185 1.84

CARNE,TOTAL 111006 112789 115104 119198 123755 128539 132226 134794 136207 140470 143817 2.76
LECHE.TOTAL 421805 426120 434978 447532 454459 461222 467868 469858 480994 499586 500420 1.76
HUEVOSIJOTAL 22255 22963 23372 24373 25566 26390 27179 27875 28628 29251 30132 3.16
LANA GRASIENTA 2622 2719 2673 2651 2635 2693 2761 2822 2855 2882 2891 1.00

PRODUCTOS PESQUEROS I/

PECES AGUA DULCE DIADR 7256 7467 7270 7469 7420 7675 8008 8595 8876 9654 10172 3.39
PECES MARINOS 52196 51384 54730 53120 54774 55043 55319 57422 58271 57657 62612 1.58
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 6234 6615 6954 7492 7781 8111 8606 8694 9227 9157 9609 4.38
MAMIFEROS ACUATICOS 1 L 2 2 2 18 16 12 a 1

ANIMALES ACUATICOS 134 139 131 237 199 202 131 222 282 421 444 11.69
PLANTAS ACUATICAS 2615 2480 2492 3080 3224 3187 3349 3061 3096 3252 3544 3.03

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 566038 542507 597348 611981 629674 635839 609580 574975 552424 608571 606172 .37
TROZAS,N0,CONIFERAS 226470 210742 232325 236539 248752 250396 255611 244918 233188 242377 241820 .92
MADERA PARA PULPA+PART. 356182 322668 323349 315552 332201 356937 370081 372677 361800 368924 376743 1.43
LENA 1257709 1281960 1314516 1327032 1365737 1417964 1474366 1515748 1545663 1570907 1597836 2.61
MADERA ASERRADA CONIF. 321243 304700 329361 342700 346473 347052 333602 313534 310517 338078 338894 .26
MADERA ASERR.NO CONIF. 100564 96710 102637 103344 108209 110447 113724 111251 107024 108932 109843 1.13
TABLEROS DE MADERA 87986 84435 95211 101416 104234 106071 101062 100225 94694 103738 105680 1.53
PULPA PARA PAPEL 117575 103236 112890 114476 120557 125761 128516 127858 122812 130888 137722 2.09
PAPEL Y CARTON 150554 130840 147521 152319 160195 169301 170007 170446 166319 175733 186392 2.66

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES,TOTAL 158627 146629 141804 153145 168201 164364 177509 167185 181271 173782 211737 2.85
TRIGO 62617 52829 56722 53460 63943 60267 70024 66265 73690 73838 93073 4.30
ARROZ EN CASCARA 1707 1684 1511 1311 1650 1831 1701 1597 1704 1515 1747 .44
CEBADA 47507 45657 42544 51197 55362 52830 57235 50625 53712 49813 62912 2.26
MAII 26235 27345 24098 29539 26202 32384 31280 32623 35495 34539 36373 3.73
MIJO Y SORGO 497 500 476 601 761 643 613 599 508 466 499 -.26

TUBERCULOS 58511 47519 45108 55022 53084 52002 49188 48584 48357 42454 50483 -1.18
PATATAS 58368 47380 44958 54672 52940 51857 49040 48446 48226 42332 50374 -1.18

LEGUMBRES SECAS,TOTAL 2036 1880 1542 1650 1776 1790 1569 1634 1916 2112 2756 2.45

FRUTAS CITRICAS 6533 6656 6626 6603 6268 6458 6461 6772 6732 8651 6360 .95
BANANAS 426 385 362 422 430 436 511 522 492 499 484 2.94
MANZANAS 9908 11473 10200 7658 10637 10639 10674 7646 12696 9090 10926 .20

ACEITES rEG,E0.EN ACEITE 2241 2613 2128 2596 2737 2676 3309 2927 3764 3635 4243 6.24
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CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN'OE LA PRODUCCIJN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-.84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

SOJA 59 47 57 78 85 102 66 118 233 300 389 21.73
MANI CON CASCARA 16 19 17 19 20 21 19 15 15 17 15 -1.61
SEMILLA DE GIRASOL 691 856 772 1010 1149 1276 1302 1219 1736 1877 2476 11.98
SEMILLA DE COLZA 1611 1.338 1388 1330 1731 1696 2543 2522 3296 3142 4207 12.01
SEMILLA DE ALGODON 351 332 300 337 326 284 333 366 285 329 384 .40

AZUCAR CENTR/FUG.8R5TO 11181 12918 13810 15445 15603 15794 15733 19072 18015 14775 16603 3.46

AL5000N.FIBRA 175 165 148 173 165 146 175 196 156 176 200 1.27

TABACO 329 401 446 391 409 440 401 436 462 436 479 2.33

CA:AE.101AL
LECHE,TOTAL
HUEVOS, TOTAL
LANA GRASIENTA

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

25184 25160 25653 26317 27215 28486 29342 29606 29661 30075 30904 2.28
125584 126758 129359 132359 136901 139564 141870 142417 146255 150537 149074 1.92

4925 5053 5118 5191 5315 5394 5442 5535 5690 5602 5537 1.34
167 150 154 152 157 157 159 159 161 163 169 .60

PECES AGUA DULCE DIAOR 176 182 182 183 200 210 260 248 265 272 280 5.54
PECES MARINOS 10143 9777 10888 10941 L0283 10035 9956 10003 9500 9703 10073 ....62
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 981 1034 960 947 953 917 1036 1.048 1131 1170 1122 1.79
MAMIFEROS ACUATICOS 17 18 12 8 1

ANIMALES ACUATICOS 5 2 4 3 5 2 1 1 1 1 1 -19.74
PLANTAS ACUATICAS 262 228 217 280 295 290 258 217 233 231 253 -.50

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 93756 74687 83972 87161 89561 96073 97381 90791 89591 94371 92576 1.13
TROZAS.N0 CON/FERAS 23841 20797 20736 21885 24084 23882 24240 23838 22270 21445 21381 -.03
MADERA PARA PULPA+P3RT. 88077 86604 79816 73403 75913 83932 83788 86401 84016 82574 86439 .27
LENA 38307 36864 36847 35287 33891 35345 36965 38628 38413 38872 39145 .65
MADERA ASERRADA CONIF. 51486 42871 47330 49222 49034 53617 54880 50555 49985 52349 53389 1.20
MADERA ASERR.N0 CONIF. 12313 10508 11630 12385 12538 12724 12437 11472 11295 10637 10942 -.72
TABLEROS DE MADERA 24334 22687 25139 25131 25532 26598 26577 24932 23568 23831 23847 -.07
PULPA PARA PAPEL 27433 23018 24020 23196 24932 26693 26647 26489 25046 26895 29120 1.26
PAPEL Y CARTON 41271 33366 38628 39230 41472 45174 44736 44707 43738 45498 49817 2.66

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES.TOTAL 263336 208405 293808 266091 312719 251009 264130 234582 261662 272492 259896 .22
TRIGO 111876 90542 126017 121253 151590 113566 127688 106325 116480 108417 112471 .07
ARROZ EN CASCARA 2092 2228 2126 2381 2269 2584 2934 2576 2681 2818 2717 3.10
CEBADA 68374 49605 83290 67038 78108 62927 59219 54313 57740 70203 58351 -1.09
MAIZ 28245 27736 30909 30955 29062 32920 30619 30376 37348 35674 37351 2.75
HIJO Y SORGO 3180 1330 3513 2231 2408 1744 2077 1685 2178 2767 2479 -.41

TUBERCULOS 153757 151145 152736 145232 154405 163116 111251 135403 129664 135629 147334 -1.45
PATATAS 153754 151141 152734 145229 154403 163113 111249 135399 129661 135627 147332 -1.45

LEGUMBRES SECASITOTAL 9588 6149 9328 8231 8620 5052 7132 6457 7478 9261 8452 -.30

FRUTAS CITRICAS 127 160 134 234 204 340 161 313 286 415 369 11.29
MANZANAS 7348 8744 10436 10946 8967 11301 8561 10002 13278 13125 11935 4.22

ACEITES VEG.EQ.EN ACEITE 4790 4257 4455 4689 4472 4436 4330 4365 4676 4572 4501 -.05
SOJA 710 1111 834 862 1012 1042 1118 907 1007 953 997 1.70
MANI CON CASCARA 3 5 4 4 5 6 7 99 8 10.66
SEMILLA DE GIRASOL 7983 6340 6666 7395 6794 7208 6328 6636 7351. 6904 6529 -.60
SEMILLA DE COLZA 983 1312 1531 1285 1306 574 1129 1097 1064 1312 1718 1.13
SEMILLA DE ALGOOON 5170 4863 5066 5366 5210 5615 6100 5901 5687 5742 5420 1.46

AZUCAR CENTRIFUG.BRUTO 11817 12112 11603 13894 13621 12229 10861 10971 12450 13563 13617 .61

TE Al 86 92 106 111 118 130 137 140 146 151 6.71

ALG000N,FIBRA 2497 2667 2597 2709 2744 2514 2816 2905 2800 2598 2354 -.1(01
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 39 36 49 47 44 48 52 45 50 55 58 3.61

TABACO 606 646 712 608 567 627 545 574 637 670 664 .10

CARNE.T0TAL 23281 24094 22260 23033 25053 25259 25111 24866 24746 26050 26894 1.32
LECHE,TOTAL 129963 128588 127514 134505 135205 133850 131386 127756 129328 137330 140560 .52
HUEV0S.TOTAL 4642 4825 4769 5174 5397 5498 5630 5818 5853 6053 6239 3.02
LANA GRASIENTA 558 566 534 567 578 573 559 574 571 584 595 .58

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA OULCE DIAOR 1064 1.329 1060 1089 1037 1137 1078 1122 1178 1213 1209 .63
PECES MARINOS 9395 10000 10329 9226 8818 8621 9060 9117 9306 9518 10365 -.01
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 130 158 109 248 207 437 565 540 732 428 368 17.21
ANIMALES ACUATICOS t 22.35
PLANTAS ACUATICAS 2 5 2 15 19 20 19 16 15 17 28.66

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 163360 171306 166669 164533 158643 154849 155724 155698 153520 156432 155522 -.89
TROZAS.NO CONIFERAS 34896 36349 35247 35079 34599 33545 33594 33619 33109 33368 33435 -.78
MADERA PARA PULPA.PART. 62358 58856 57328 57065 55829 55277 55992 55666 56524 57323 57139 -.57

1/ CAPTURA NOMINAL (PESO EN VIVO), EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS



1 5 2

CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN OE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAR.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METR/CAS PORCENT

LENA 99342 96538 97125 94855 92055 91301 92415 96413 99294 96236 96329 -.06
MADERA ASERRADA CUNEE. 116371 117612 114640 110966 108612 102829 101494 100809 100153 100264 99242 -1.89
MADERA ASERR.NO CONIF. 20382 28492 20031 19551 19365 18638 18260 18269 18060 18255 18137 -1.40
TABLEROS DE MADERA 13698 14853 15524 16518 17095 17005 17464 17598 18023 18719 18937 2.90
PULPA PARA PAPEL 10669 11012 11598 11843 12161 11489 11607 11774 12054 12873 12991 1.53
PAPEL Y CARTON 12814 13495 14079 14428 14520 13989 14102 14264 14356 14993 15044 1.12

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALESOOTAL 235557 286543 303102 308361 318607 338726 311336 381936 386628 255321 358193 2.55
TRIGO 61800 74967 82068 75529 69459 75277 84092 100608 101988 92363 91817 3.92
ARROZ EN CASCARA 5098 5826 5246 4501 6040 5985 6629 8289 6969 4523 6296 2.03
CEB8DA- 15293 17765 18852 21115 20299 16821 19257 24033 25198 21289 23342 3.62
MAIZ 122040 152006 163511 169484 189092 206659 174400 212895 215693 111974 201951 2.30
MIJO Y SORGO 15817 19161 18055 19837 18575 20509 14716 22247 21212 12384 22004 .35

TUBERCULOS 18652 17398 19176 19186 19727 18895 16762 18681 19565 18253 19838 .31
PATATAS 18042 16810 16570 18642 19129 18285 16262 18097 18889 17702 19246 .33

LEGUMBRES SECAS,TOTAL 1310 1155 1111 943 1304 1299 1676 1954 1717 1149 1357 2.92

FRUTAS CITRICAS 12167 13237 13415 13827 12932 12092 14954 13703 10938 12344 9787 -1.67
BANANAS 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 .41
MANZANAS 3391 3876 3345 3468 3898 4121 4553 3933 4162 4283 4193 2.32

ACEITES VEGIEQ.EN ACEITE 8113 9967 8243 11852 12875 15756 11883 13251 14346 10906 13012 4.20
-SOJA 33383 42507 35321 48678 51376 62183 49612 54742 60459 45254 51589 3.93
MANI CON CASCARA 1664 1745 1696 1685 1793 1800 1045 1806 1560 1495 1998 -.32
SEMILLA DE GIRASOL 298 574 487 1411 1943 3528 1863 2201 2515 1503 1795 18.42
SEMILLA DE COLZA 1163 1839 837 1973 3497 3411 2483 1849 2225 2609 3382 8.72
SEMILLA DE ALGODON 4091 2919 3739 5009 3873 5242 4056 5803 4304 2791 4671 1.14

AZULAR CENTRIFUG.BRUTO 5048 6443 6170 5403 5482 5167 5438 5784 5384 5217 5476 -.65

CAFE VERDE 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 -.20

ALG000N,FIBRA 2513 1807 2304 3133 2364 3185 2422 3406 2605 1692 2827 .81

TABACO 1019 1096 1051 973 1034 771 916 1048 975 758 875 -2.18

CARNEO-07AL 24492 23877 25825 26019 25869 26138 26993 27394 26829 27750 28050 1.41
LECHEOOTAL 60062 60095 62205 63384 62716 63653 66153 68339 69857 71507 69916 1.84
HUEVOSOOTAL 4191 4128 4115 4125 4276 4417 4463 4473 4464 4380 4389 .84
LANA GRASIENTA 65 55 51 50 48 49 49 51 50 48 45 -2.25

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE DIADR 309 263 328 356 396 433 476 502 485 499 495 6.53
PECES MARINOS 2450 2492 2685 2581 3032 3106 3153 3122 3519 3656 3888 4.72
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 1057 1075 1130 1272 1347 1376 1350 1558 1378 1323 1643 3.74
ANIMALES ACUATICOS 6 6 9 9 11 10 2 2 10 10 9 .30
PLANTAS ACUATICAS 224 198 189 195 196 195 191 78 103 29 63 -14.87

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 237683 222108 267372 278553 299879 298266 260961 238884 220996 269238 269238 .34
TROZAStN0 CONIFERAS 37932 32125 34953 36846 40908 42727 43206 39834 29093 34299 34299 -.53
MADERA PARA PULPA+PART. 165000 132931 139779 136788 146956 157282 163894 164429 156026 161024 165064 1.44
LENA 21663 22907 23891 35679 51645 71933 95976 107410 107595 108119 108119 21.68
MADERA ASERRADA CONIF. 96191 87609 106334 117151 122447 122145 109395 97815 95389 121161 121616 1.53
MADERA ASERR.N0 CONIF. 17626 14831 16373 16614 17282 18432 18650 17087 12324 14410 14460 -1.65
TABLEROS DE MADERA 31038 28739 33860 37274 37288 36649 31026 32011 26790 33242 34688
PULPA PARA PAPEL 59779 50660 57186 58462 61368 63750 65241 65672 61372 65863 69902 2.15
PAPEL Y.CARTON 65758 55315 63548 65496 68440 70896 70229 71502 67307 72157 76588 2.02

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALESOOTAL 16977 18422 18376 15315 26087 24143 17159 24472 15066 31969 29719 4.58
TRIGO 11572 12162 12213 9724 18415 16483 11162 16686 9168 22317 18981 4.29
ARROZ EN CASCARA 409 388 417 530- 490 692 613 728 854 548 632 6.15
CEBADA 2755 3442 3132 2655 4265 3967 2910 3721 2295 5236 6125 4.68
MAIZ 194 291 316 355 305 348 307 325 382 282 392 3.52
MIJO Y SORGO 1096 923 1151 975 747 1162 936 1231 1355 987 1929 3.97

TUBERCULOS 870 977 953 1008 1027 1012 1091 1089 1168 1126 1327 3.24
PATATAS 857 967 945 999 1010 1001 1071 1075 1157 1116 1314 3.25

LEGUMBRES SECASOOTAL 127 157 189 106 120 175 209 225 315 321 609 13.87

FRUTAS CITRICAS 434 458 428 461 496 489 56s 509 534 527 590 2.04
BANANAS 118 103 115 98 113 125 124 130 140 146 145 3.39
MANZANAS 487 527 447 447 444 525 516 549 520 534 513 1.21

ACEITES VEGIEQ.EN ACEITE 91 98 74 86 140 159 120 126 122 105 164 4.97
SOJA 64 74 45 55 77 99 82 73 77 53 89 2.42
MANI CON CASCARA 29 32 35 32 39 62 39 43 58 23 47 2.95

1/ CAPTURA NOMINAL /PESO EN VIVO), EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS



153

CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN 0E LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUAR/OS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1962 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

SEMILLA DE GIRASOL 84 113 80 75 158 186 142 139 115 104 170 5.01
SEMILLA DE COLZA 9 1216 24 41 18 15 7 17 33 6.46
SEMILLA DE ALGODON 50 54 41 46 72 79 136 161 219 164 230 20.28

AZULAR CENTRIFUG.BRUTO 2848 2855 3296 3319 2902 2963 3330 3435 3536 3170 3546 1.77

AL0000N.F1BRA 31 33 25 28 44 53 83 99 134 101 141 20.31

TABACO 20 18 18 19 19 19 18 17 15 15 16 -2.37

CARNETTOTAL 3189 3525 4032 4089 4307 4102 3799 3811 3855 3923 3583 .56
LECHE:TOTAL 12654 12773 12984 12582 11724 12202 12248 12079 12203 12592 13482 .03
HUEVOS:TOTAL 259 268 263 264 274 268 264 277 272 278 267 .33
LANA GRASIENTA 986 1088 1066 1005 988 1025 1066 1082 1080 1073 1092 .65

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE DIADR 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 -.86
PECES MARINES 123 98 105 122 130 138 167 200 189 199 203 7.88
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 79 70 72 81 81 93 113 121 150 157 166 9.63
PLANTAS ACUATICAS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 6537 6356 7595 7178 6913 7021 8443 8607 8357 7703 7177 1.91
TROZAS,NO CONIFERAS 7240 6490 6631 6518 6336 5846 5681 6077 5725 4569 4764 -3.70
MADERA PARA PULPA+PART. 5006 7613 7191 6596 8335 8330 9890 10177 9513 9865 10997 5.91
LENA 1596 1609 1607 1619 1636 1447 1456 1818 2118 2524 2924 5.39
MADERA ASERRADA CONIF. 2882 2821 3067 2917 2559 2743 3101 3370 3414 3141 3204 1.61
MADERA ASERR.NO CONIF. 2533 2505 2430 2340 2063 1986 2069 2145 2013 1790 1917 -3.11
TABLEROS DE MADERA 988 920 1054 1043 1059 1073 1166 1215 1228 1053 1199 2.16
PULPA PARA PAPEL 1505 1524 1660 1714 1699 1699 1824 1913 1896 1794 1991 2.52
PAPEL Y CARTON 1732 1697 1761 1890 1867 1942 2104 2151 2188 2101 2214 2.87

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES:TOTAL 45529 47656 49646 44958 49398 48204 49360 48839 51843 45163 46295 .15
TRIGO 4996 5379 5760 3634 4789 4646 5423 4371 5644 4626 4719 -.41
ARROZ EN CASCARA 5491 5732 5752 5726 5893 6005 6207 6492 6503 6630 6826 2.15
CEBADA 3669 3324 4699 2468 3894 3769 4464 3150 4435 2882 3150 -.80
MAIZ 14507 15569 15910 15490 15824 14394 14084 15815 16160 14415 15100 -.12
MIJO Y SORGO 15788 16363 16196 16412 17586 17691 17468 17539 17335 15182 15282 -.12

TUBERCULOS 75097 79732 80670 80272 80622 81316 84685 86630 90280 87909 95205 1.94
PATATAS 2231 2482 2673 2665 3044 3105 3211 3278 3543 3772 3725 5.17
YUCA:MANDIOCA 42511 46305 46844 46792 45451 45475 48342 49602 51482 50662 56062 2.02

LEGUMBRES SECAS:TOTAL 4630 4962 5228 4639 5067 5199 4889 5037 5397 5038 4869 .49

FRUTAS CITRICAS 2636 2417 2394 2486 2696 2492 2618 2549 2517 2410 2574 .04
BANANAS 3845 3765 3995 3943 3990 4164 4476 4582 4602 4633 4641 2.40
MANZANAS 52 59 56 61 61 64 73 81 82 84 94 5.83

ACEITES VEG,EQ.EN ACEITE 3902 4103 4040 3683 3788 3755 3861 3885 4021 3817 3898 -.17
SOJA 112 123 147 152 182 193 216 198 217 192 200 6.15
MANI CON CASCARA 4067 4199 4488 3327 3762 3487 3306 3617 3899 3016 3344 -2.32
SEMILLA DE GIRASOL 85 101 125 149 157 150 140 134 130 149 171 4.49
SEMILLA DE COLZA 21 21 22 22 22 21 22 16 16 24 16 -2.21
SEMILLA DE ALGODON 1025 878 937 944 944 892 910 872 855 960 1089 .17
COPRA 148 145 167 161 170 180 178 173 187 193 196 2.81
ALMENDRAS DE PALMA 742 728 689 685 587 695 734 743 748 736 756 .70

AZUCAR CENTRIFUG.BRUTO 2919 2824 3110 3045 3370 3522 3525 3728 3912 3936 3940 3.67

CAFE VERDE 1267 1313 1165 1235 1064 1087 1162 1273 1198 1193 1160 -.53
CACAO EN GRANO 1025 1004 860 944 902 1034 1024 1068 875 860 1048 -.07
TE 151 152 157 192 202 197 185 195 206 219 235 4.11

AL0000N:FIBRA 539 469 507 505 504 478 509 483 484 551 599 .87
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 11 11 8 7 a a 8 89 9 9 -1.51
SISAL 350 260 223 204 175 156 168 146 142 124 119 -9.03

TABACO 193 220 245 223 223 252 269 213 241 265 305 2.83
CAUCHO NATURAL 234 222 204 205 195 194 185 200 187 204 221 -.91

CARNEtTOTAL 3709 3824 3979 4211 4378 4500 4630 4749 4861 4952 4970 3.13
LECHE1TOTAL 6255 6575 6806 7076 7393 7616 7627 7712 8082 8342 8202 2.79
HUEVOS:TOTAL 449 474 508 548 571 612 646 677 728 767 791 5.97
LANA GRASIENTA 72 72 76 67 69 70 73 74 82 92 95 2.56

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE DIADR 1232 1276 1334 1384 1336 1305 1269 1255 1316 1395 1389 .60
PECES MARINOS 1720 1479 1434 1577 1620 1516 1536 1694 1675 1742 1599 .77
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 52 48 55 56 68 67 92 106 119 152 153 13.49
ANIMALES ACUATICOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -3.43
PLANTAS ACUATICAS 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -.32

1/ CAPTURA NOMINAL (PESO EN VIVO/: EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTUN: TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES 0E METROS

CUBICOS
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CUADRO ASEAD le VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1901 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

1/ CAPTURA NOMINAL (PESO EN 61701, EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES OE METROS

CUBICOS

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 1087 1030 1137 1292 1316 1032 1286 1241 1434 1124 1219 1.39
TROZAS.N0 CONIFERAS 14030 13697 15538 15862 16226 16714 17862 16762 16387 16349 16452 1.71
MADERA PARA PULP8+PART. 1498 2137 2213 2255 2610 2171 2002 2008 2037 2050 2117 .75
LENA 255682 263006 270939 261511 289898 297814 307627 316846 326096 334483 343878 3.04
MADERA ASERRADA 104/F. 429 445 506 525 457 492 508 570 586 535 555 2.52
MADERA ASERReN0 10151F. 3210 3350 3244 3675 4460 4552 5702 5916 6283 6587 6914 9.24
TABLEROS DE MADERA 765 639 752 847 918 955 1067 1103 1156 1225 1207 6.43
PULPA PARA PAPEL 290 305 336 321 343 409 434 462 371 387 387 3.38
PAPEL Y CARTON 195 218 219 265 281 344 350 354 368 372 371 7.28

AMERICA LATINA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES.TOTAL 78411 80549 86259 86101 85308 84068 88507 104468 105185 99501 107096 3.16
TRIGO 13474 14971 19336 11540 14969 15103 14855 15179 22699 20077 21862 4.29
ARROZ EN CASCARA 12244 14039 15418 15111 13425 14445 16477 15632 17525 14716 16972 2.28
CEBADA 1249 1556 1883 1376 1716 1.330 1302 1263 1147 1161 1359 -2.41
MAIZ 39579 38273 37388 43729 40151 39751 45249 55372 47824 47012 51104 3.17
MIJO Y SORGO 10780 10510 10984 13216 13728 12264 9559 16038 14779 15070 14391 3.52

TUBERCULOS 45114 45733 45181 46034 46451 45603 43717 46077 45341 41268 43165
PATATAS 9969 9260 9738 10102 10903 10988 10360 11851 11746 10067 11924 1.89
YUCA,MANDIOCA 30926 32107 31326 31966 31580 30936 29880 30835 30100 27777 27607 -1.26

LEGUMBRES SECASO-OTAL 4640 4732 3911 4601 4719 4580 4313 5357 5648 4361 5493 1.68

FRUTAS CITRICAS 11287 11869 12795 13411 13812 14534 16932 17567 17948 18028 21012 6.12
BANANAS 17402 17027 17655 18412 18189 17813 18606 18811 19099 18343 19168 .99
MANZANAS 1297 1090 1198 1329 1449 1670 1.651 1683 1688 1673 1864 4.80

ACEITES VEG.ED.EN ACEITE 4219 4388 4654 5389 5241 5823 6484 6276 6151 6507 7242 5.25
SOJA 9180 11410 12643 14960 12927 15464 19814 20396 18727 20218 24203 8.88
MANI CON CASCARA 979 1049 1058 1157 1014 1389 1099 984 938 813 844 -2.13
SEMILLA DE GIRASOL 1033 804 1192 955 1717 1550 1756 1351 2066 2450 2266 10.27
SEMILLA DE COLZA 41 68 111 91 61 75 96 64 32 17 18 --11.65
SEMILLA DE ALGODON 3426 2771 2354 3369 3220 3098 2958 2779 2475 2284 2959 -1.64
COPRA 220 224 229 232 236 214 234 224 226 218 191 -.84
ALMENDRAS DE PALMA 289 275 297 311 298 324 326 309 306 307 287 .50

AZOCAR CENTRIFUG.BRUTO 24468 23794 25946 27249 26929 26281 26421 27245 26853 28596 29407 1.79

CAFE VERDE 3136 2854 1905 2673 3096 3262 2961 4072 3064 3774 3388 3.45
CACAO EN GRANO 476 497 432 459 520 573 552 563 612 583 532 2.49
TE 44 51 44 52 39 44 51 39 49 56 57 1.62

AL8000N,FIBRA 1954 1565 1341 1898 1809 1728 1652 1556 1325 1329 1703 -1.68
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 90 108 127 114 100 114 112 132 95 104 113 .52
SISAL 478 481 321 342 316 333 346 335 351 270 313 -3.66

TABACO 670 676 727 740 768 797 732 690 757 709 733 .52
CAUCHO NATURAL 29 33 35 38 40 43 42 48 52 54 55 6.51

CARNEO-07AL 11091 11719 12516 13165 13683 13793 14213 14916 14887 14885 14369 2.82
LECHEITOTAL 28916 31053 32713 32023 32498 33765 35543 35878 36574 36682 34691 2.05
H1IEVOS.TO1AL 1657 1792 1889 1997 2204 2407 2596 2669 2702 2690 2896 5.83
LANA GRASIENTA 300 300 296 315 300 302 306 314 317 324 320 .75

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE DIADR 250 266 226 249 279 235 296 322 339 434 456 6.35
PECES MARINOS 6750 5897 7483 6017 8040 9203 8679 9590 10403 8103 10584 5.14
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 419 426 450 437 576 634 539 533 570 594 632 4.10
ANIMALES ACUATICOS 38 51 25 71 52 54 54 50 36 30 34 -2.09
PLANTAS ACUAT1CAS 90 80 92 99 90 129 124 152 222 213 214 11.58

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 16315 19171 21677 23841 22869 25673 31933 26246 26020 26092 26763 4.44
TROZAS.NO CONIFERAS 19933 21948 23044 23694 23908 26284 29188 28056 27274 26901 27372 3.18
MADERA PARA PULPA+PART. 9866 11556 12913 13667 19804 26631 29264 29764 28999 29868 30009 13.30
LENA Z02953 208117 213272 218219 223733 230990 236051 241127 247621 254843 260289 2.54
MADERA ASERRADA CONDE. 7430 9051 9695 10541 11289 12149 11552 11500 10886 11179 11432 3.27
MADERA ASERR.NO CUNEE. 8807 9747 10843 11725 11531 12167 13736 14496 13697 13625 13909 4.58
TABLEROS DE MADERA 2616 2782 3119 3364 3514 3741 4295 4439 4283 4494 4548 5.98
PULPA PARA PAPEL 3011 2909 3291 3734 4180 4485 5485 5370 5684 6176 6222 8.80
PAPEL Y CARTON 5199 4787 5306 5637 6263 7026 7730 7451 7723 7982 8446 5.96

CEE. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES,TOTAL 44503 51689 56018 51652 54595 53694 55598 59736 58561 55891 53955 1.57
TRIGO 24353 28386 31354 29206 30324 30634 30842 32145 32548 31001 30835 1.70
ARROZ EN CASCARA 4304 4612 4754 4569 4807 4762 4439 4835 5040 4570 4708 .57
CEBADA 6252 7841 8935 7403 8197 8163 9536 10676 10601 10161 9557 4.23
MAIZ 4798 4979 5406 5052 5498 5309 5547 5539 5720 6003 5690 1.80



CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

HILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

MIJO Y SORGO

TUBERCULOS
PATATAS
YUCA/MANDIOCA

LEGUMBRES SECAS/TOTAL

CEREALES/TOTAL
TRIGO
ARROZ EN CASCARA
CEBADA
MAIZ
MIJO Y SORGO

TUBERCULOS
PATATAS
YUCA, MANDIOCA

LEGUMBRES SECASITOTAL

155

3621 4472 4186 4132 4557 3625 4161 5503 3755 3330 2377 -2.80

4616 4857 5690 51328 5697 6521 7243 7561 7836 7793 7892 5..86
4239 4428 5283 5435 5489 6032 6782 7094 7334 7314 7424 6.12

92 130 99 95 103 127 122 125 125 125 125 2.57

1735 1631 1874 1678 1736 1682 1856 1925 2296 2487 2314 3.57

211739 239075 233707 252248 267449 250642 273387 290098 275953 317188 319458 3.69
29932 32393 38288 38904 41013 46459 44140 49540 50449 57212 58444 6.58

143713 162936 152822 171767 161435 162613 186697 193619 184111 209619 211955 3.49
3943 5018 5127 3321 3820 3819 2593 3366 2938 2902 2811 -5.23

15439 17567 16234 15438 17938 16989 19187 20283 18108 22187 23776 3.74
18479 21059 21152 22729 23157 20660 20682 23206 20254 25190 22393 1.35

43616 45656 49915 51260 56377 55033 57908 60137 59105 60276 65568 3.71
6873 8614 9712 9454 10311 12458 10921 12346 12836 12975 15174 6.60

27435 27805 31373 3340c3 37741 34125 39386 40179 39139 39789 42810 4.40

11666 12540 14639 13821 14017 13802 11227 12939 13494 14993 14868 1.22

FRUTAS CITRICAS 2943 2848 3302 2883 3073 3181 3497 3952 3975 4179 3875 3.92
BANANAS 9000 9444 9817 11090 11719 12775 13105 14040 13406 14049 13481 4.77
MANZANAS 948 859 891 989 1070 1208 1179 1462 1586 1684 1646 7.60

ACEITES VEG.E0.EN ACEITE 8866 10442 10561 10757 11212 11464 11665 13462 14140 13967 15229 4.87
SOJA 1033 1167 1091 1095 1344 1455 1491 1553 1422 1623 2189 6.25
MANI CON CASCARA 6353 8180 6576 7494 7711 7159 6445 8775 6975 8775 8395 1.82
SEMILLA DE GIRASOL 1 1 218 140 174 114 41 91 211 282 372 54.68
SEMILLA DE COLZA 2130 2650 2350 1996 2042 2273 1622 2701 2763 2585 2969 2.33
SEMILLA DE ALGODON 3930 3412 3074 3711 3746 4229 4213 4419 4395 3349 5088 2.54
COPRA 2787 3847 4564 3963 4086 3500 3733 3899 3964 3752 3294 .19
ALMENDRAS DE PALMA 291 339 366 431 465 600 691 739 1087 1016 1248 16.09

AZUCAR CENTR0FUG.BRUT0 9585 10628 11178 12443 13563 12895 9737 12094 18039 17005 14572 4.67

CAFE VERDE 315 372 386 435 498 530 604 619 650 598 548 6.69
CACAO EN GRANO 19 22 26 30 34 40 46 70 97 113 128 22.14
TE 794 804 820 889 897 890 911 923 888 922 1016 1.93

ALGODON/FIBRA 1965 1706 1538 1856 1874 2114 2107 2194 2196 1674 2543 2.52
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 2332 2278 2424 2630 3201 3173 2783 2747 2488 2703 2573 1.10

TABACO 932 850 851 1001 1060 1003 951 993 1079 1151 1058 2.24

1/ CAPTURA NOMINAL (PESO EN VIVO), EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION OE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTUN, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

FRUTAS CITRICAS 3139 3104 3175 3288 3432 3742 3697 3746 4286 4422 4327 3.94
BANANAS 300 302 297 321 301 300 332 332 372 375 372 2.56
MANZANAS 1335 1393 1626 1685 1850 2359 2567 2513 2965 3206 3508 10.61

ACEITES VEG/E0.EN ACEITE 1551 1429 1536 1426 1551 1400 1673 1340 1552 1326 L426 -.67
SOJA 47 82 123 119 197 195 145 209 319 340 297 18.45
MANI CON CASCARA 984 1040 870 1145 923 977 814 842 611 523 496 -6.99
SEMILLA DE GIRASOL 487 541 612 506 524 634 794 630 652 763 755 4.27SEMILLA DE COLZA6 14 13 43 12 6 2 -7.90
SEMILLA DE ALGOOON 2961 2523 2329 2609 2471 2330 2284 2201 2311 2471 2566 -1.12

AZUCAR CENTRIFUG.BRUTO 2323 2455 2846 2678 2512 2587 2492 3104 3748 3804 3715 4.85

CAFE VERDE4 4 5 5 5 5 4 4 4 .49
TE 67 77 82 107 113 133 128 79 104 141 154 6.54

ALG000N/FIBRA 1763 1453 1364 1520 1446 1376 1360 1316 1379 1439 1499 -1.05
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 12 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 .01

TABACO 240 245 379 299 344 273 295 232 273 304 246

CARNE/TOTAL 2721 2853 2919 3102 3215 3328 3441 3682 3899 4087 4306 4.66
LECHE/TOTAL 12593 12966 13494 13654 14583 15280 15767 16419 16674 16936 16234 3.16
HUEVOS/TOTAL 467 540 597 694 761 710 747 851 916 968 1030 7.50
LANA GRASIENTA 156 161 161 163 157 162 167 174 177 184 173 1.40

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE DIADR 123 135 134 132 140 161 175 176 183 183 186 4.68
PECES MARINOS 546 554 607 487 557 699 771 803 816 887 901 6.19
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 27 25 39 40 28 36 40 35 39 41 49 4.69

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 4569 4770 4796 5265 5216 4718 4964 5218 2765 2777 2780 -5.62
TROZAS.NO CONIFERAS 1805 1287 1314 1442 1859 1523 1315 1366 1255 1125 1125 -3.13
MADERA PARA PULPA+PART. 1363 869 907 984 1003 1043 672 714 712 714 713 -5.13
LENA 53775 55702 61224 37418 37453 40265 41374 40509 40986 41479 42050 -3.00
MADERA ASERRADA CONIF. 2281 2270 2916 2932 4104 4114 4127 2972 3254 3787 3792 4.59
MADERA ASERR.NO CONIF. 733 693 646 871 1146 1146 1139 1121 917 910 909 3.44
TABLEROS DE MADERA 430 512 615 761 797 843 734 733 724 764 980 5.65
PULPA PARA PAPEL 394 337 317 340 273 463 494 487 487 517 588 5.90
PAPEL Y CARTON 606 675 587 629 560 737 774 832 821 674 771 2.85

LEJ. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS



CAUCHO NATURAL
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CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN DE LA PR000CC1ON DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 198G 1981 1982 1983

VARIAC.
ANUALES

1984 1974-84

MILES OE TONELADAS MATRICES PORCENT

3054 2959 3262 3271 3331 3430 3380 3346 3342 3548 3650 1.60

CARNE.TOTAL 3976 4121 4254 4333 4668 4973 5165 5404 5751 6012 6165 4.79
LECHEITOTAL 34967 36275 313312 39787 40816 42128 43808 45501 47665 5C680 52682 4.06
HUEVOSITOTAL 1243 1340 1421 1534 1699 1845 1979 1935 2048 2211 2297 6.36
LANA GRASIENTA , 62 65 69 73 75 79 84 80 84 87 90 3.61

PRODUCTOS PESQUEROS 1/

PECES AGUA DULCE URDA 2474 2305 2311 2362 2365 2402 2537 2849 2804 3025 3090 2.98
PECES MARINOS 6767 6924 7038 7823 7947 7859 7787 8242 8209 8725 8958 2.65
CRUSTAC.0LOLUSCO5 CEFALOP 1213 1429 1670 1.799 1801 1972 2087 2125 2211 2249 2321 5.97
ANIMALES ACUATICOS 23 25 47 100 83 75 23 55 132 241 261 22.16
PLANTAS'ACUATICAS 364 278 312 371 352 372 442 538 477 534 587 6.82

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 2771 3116 3119 3250 2920 3629 3367 3334 3275 3365 3289 1.38
TROZASINO CONIFERAS 68645 60337 75901 75645 80554 78777 81963 73879 76014 81513 80161 1.79
MADERA PARA PULPA+PART. 3058 2810 2851 3033 3027 2957 3096 2831 2967 3206 3461 1.05
LENA 408176 417559 426736 436312 445989 455895 465910 475741 485727 495913 506033 2.18
MADERA ASERRADA CONIF. 1972 1857 1953 2810 3006 3454 3148 3707 3704 4097 4099 8.87
MADERA ASERR.NO CON/F. 16829 18024 20545 22138 23557 23455 25928 25135 27005 27336 27258 4.89
TABLEROS DE MADERA 3370 3842 4288 5123 5666 5759 5601 6173 7103 7972 8396 8.88
PULPA PARA PAPEL 1334 1312 1462 1499 1647 1785 1756 1796 1852 1893 1899 4.05
PAPEL Y CARTON 2160 2185 2335 2915 3351 3766 3914 4084 4084 4431 4712 8.76

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

CEREALES.TOTAL 253516 264245 272287 264823 293700 313601 303114 310134 341362 373296 394966 4.29
TRIGO 41421 45999 51006 41724 54471 63333 55823 60338 69362 82589 88918 7.39
ARROZ EN CASCARA 142276 144566 147285 149330 156372 163368 161102 165874 185667 193991 204261 3.63
CEBADA 3385 3395 3404 3391 3809 4035 3125 3533 3678 3509 3888 .86
MAIZ 44992 49402 50501 51803 58522 62634 65434 62114 63492 71400 76822 4.95
MIJO Y SORGO 16558 15572 14820 14434 15218 14412 12859 13055 14226 16587 15488 -.52

TUBERCULOS 151370 152601 143917 160297 172262 155936 158121 143638 147710 159003 155899 .08
PATATAS 35829 39681 42640 46843 54145 49792 50982 47205 50123 52031 50153 2.96
YUCA,MANDIOCA 3503 3626 4398 5250 6178 6313 6925 6969 6444 6670 7063 7.32

LEGUMBRES SECAS.TOTAL 6572 6574 6757 6436 6908 7131 7169 6879 6773 6492 6833 .29

FRUTAS CITRICAS 913 884 875 973 948 1150 1345 1464 1680 2067 2251 10.55
BANANAS 1088 922 883 986 1015 1128 1235 1281 1479 1585 1787 6.49
MANZANAS 1450 1912 2101 2519 2723 3331 2843 3501 2941 4083 3515 8.70

ACEITES VEG,EQ.EN ACEITE 4354 4279 3824 4028 4644 5094 5720 7084 7724 7772 8821 8.89
SOJA 7841 7611 7019 7646 7957 7844 8339 9748 9503 10257 10216 3.66
MANI CON CASCARA 2509 2444 2070 2155 2568 2994 3788 3998 4097 4124 5021 8.76
SEMILLA DE GIRASOL 70 80 100 170 279 340 910 1332 1286 1341 1705 44.12
SEMILLA DE COLZA 1383 1539 1353 1173 1871 2404 2386 4067 5657 4288 4206 16.37
SEMILLA DE ALGODON 4933 4772 4120 4112 4347 4424 5422 5945 7207 9286 12529 9.48
COPRA 31 30 32 40 46 61 58 63 64 65 66 9.73
ALMENDRAS DE PALMA 39 39 41 40 42 43 40 41 45 47 46 1.70

AZUCAR CEN1RIFUG.BRUTO 2877 2678 2675 3154 3303 3690 3763 4346 4839 5120 5221 7.66

CAFE VERDE 12 13 18 21 14 14 16 19 22 24 27 6.52
TE 237 255 277 295 313 325 350 391 446 453 467 7.34

ALG000N.FIBRA 2466 2386 2060 2056 2173 2212 2711 2973 3603 4643 6265 9.48
YUTE `t FIBRAS SEMEJANTES 654 729 766 893 1122 1118 1133 1300 1100 1062 1539 7.18
SISAL 10 9 9 a 9 e a 3 3 3 3 -12.82

TABACO 1064 1039 1060 1077 1338 1026 994 1591 2279 1485 1908 6.69
CAUCHO NATURAL 87 103 123 149 166 162 164 178 201 229 257 9.98

CARNE.TOTAL 9998 10239 10237 10376 11334 13650 15162 16017 17183 18048 19739 7.92
LECHE.TOTAL 2800 2893 3003 3094 3232 3376 3579 3759 4168 4467 4931 5.64
HUEVOSITOTAL 2397 2487 2592 2698 2840 2988 3151 3360 3614 3934 4253 5.84
LANA GRASIENTA 151 154 155 156 157 174 196 210 223 214 203 4.37

PRODUCTOS PESQUEROS //

PECES AGUA DULCE DIADR 1347 1387 1401 1422 1376 1468 1605 1785 1978 2289 2724 6.73
PECES MARINOS 4195 4333 4478 4646 4532 4327 4466 4512 4752 4762 5073 1.31
CRUSTAC.MOLUSCOS CEFALOP 894 960 1051 1166 1237 1122 1144 1152 1338 1435 1580 4.72
MAMIFEROS ACUATICOS 1 1 2 2 2 2

ANIMALES ACUAT1COS 22 17 6 13 4 14 10 19 19 20 20 4.95
PLANTAS ACUATICES 915 1013 965 1434 1606 1519 1601 1399 1393 1499 1639 5.16

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS OE CONIFERAS 18340 19145 19993 20917 21866 22846 23810 24215 25293 26584 26584 3.94
TROZAS.NO CONIFERAS 11702 12088 12999 13767 14378 14985 15464 16110 16778 17576 17576 4.35
MADERA PARA PULPA+PART. 4000 4291 4476 4671 4876 5089 4847 4647 4795 5313 5313 2.27
LANA 163349 166741 169952 173126 176405 179815 183299 183796 184372 184984 185608 1.33
MADERA ASERRADA CONIF. 11074 11166 11697 12271 12823 13403 14010 14650 15324 16032 16032 4.22
MADERA ASERRNO CONIF 6734 6739 7039 7451 7746 8049 8355 8700 9068 9459 9459 3.89

1/ CAPTURA NOMINAL (PESO EN VIVO/, EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES OE METROS

CUBICOS
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CUADRO ANEXO 1. VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 /982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

TABLEROS DE MADERA 1266 1276 1429 1516 2023 2160 2303 2388 2417 2443 2434 8.01
PULPA PARA PAPEL 2983 3275 3301 3648 4243 4643 4871 4871 4871 5033 5033 5.82
PAPEL Y CARTON 4167 4572 4655 5031 5806 6339 6752 6817 6917 7017 7017 5.86

1/ CAPTURA NOMINAL ¿PESO EN VIVO), EXCLUIDAS LAS BALLENAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS



CUADRO ANEXO 2. INDICES CE LA PROGUCCION DE ALIMENTOS

TOTAL POR PERSONA
VARIACION VARIACIGN

1580 1981 1982 1983 1984 DE 1963 196C 1961 1562 15E3 1984 LE 1963
A 1984 A 1984

1979-81.100 PORCENT 1979-81=100................ PCRCENT

PRODUCCION DE ALIMENTOS

MUNDO 99 102 106 106 111 5.84 99 100 102 101 104 3.11

PAISES DESARRCLLADOS 99 101 104 102 108 6.02 55 100 103 ICC 105 5.29

EUROPA OCCIDENTAL 102 100 105 104 110 6.04 102 59 104 103 109 5.77

COMUNIDAD ECON.EUROPEA 102 100 105 103 110 6.39 102 99 504 1C2 105 1.15
BELGICA-LUXEMBUR1C 99 103 95 93 103 11.00 55 103 59 53 103 11.05
DINAMARCA 100 100 110 103 125 22.12 100 100 110 103 126 22.20
FRANCIA 101 99 106 102 110 7.62 101 58 105 ICC 101 1.21
ALEMANIA, REP.F60.08 101 100 109 105 113 7.53 101 100 109 105 114 7.96
GRECIA 105 105 108 103 103 -.05 105 104 107 ICC 100 -.66
IRLANDA 110 92 96 101 113 11.32 11C 91 96 Se 108 10.10
ITALIA 103 102 99 109 102 -6.47 102 101 99 1C8 101 -6.73
PAISES BAJOS 96 108 109 107 115 7.65 96 10 108 105 113 1.22
REINO UNICO 102 101 103 105 115 5.03 102 ICI 102 105 114 8.88

OTR. PAISES DE EUROPA OC
AUSTRIA
FINLANDIA
ISLANDIA
MALTA
NORUEGA
PORTUGAL
ESPANA
SUECIA
SUIZA
YUGOSLAVIA

qRss Y EUROPA ORIENTAL

AFRICA NCROOCCIOENTAL
ARGELIA
MARRUECOS
TUNEZ

AFRICA OCCIDENTAL
BENIN
BURKINA FASO
COTE 0.1VOIRE
GAMBIA
GHANA
GUINEA
LIBERIA
MALI
MAURITANIA
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONA
TOGO

AFRICA CENTRAL
ANGOLA
CAMERUN
REP CENTROAFRICANA
CHAO
CONGO
GABON
ZAIRE

AFRICA ORIENTAL
BURUNDI
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101 100 109 106 110 3.99 ICI 99 108 105 ICE 3.55
103 99 112 106 110 4.27 104 59 112 106 IIC 5.23
103 93 105 118 115 -3.63 103 93 105 116 111 -5.18
102 102 100 98 99 1.86 102 1CL 98 55 96 1.01
105 101 114 113 102 -9.82 105 ICG 112 111 99 -10.53
99 104 108 106 115 8.34 99 103 106 105 113 6.05
99 88 105 93 100 7.65 95 87 104 51 97 6.69

106 94 104 96 115 18.93 106 53 102 93 110 16.01
100 103 106 106 116 9.75 100 103 106 I06 116 9.67
100 98 109 105 109 5.02 ICC 98 108 105 107 3.73
100 101 110 104 107 3.37 100 100 108 102 104 2.65

99 99 104 109 111 1.83 99 58 102 107 108 1.03

EUROPA ORIENTAL 99 100 103 105 110 5.70 59 59 102 103 106 5.24
ALBANIA 100 99 102 109 109 -.35 100 57 96 102 ICC -2.52
BULGARIA 97 103 110 101 106 5.47 91 102 109 ICC 105 5.22
CHECOSLOVAQUIA 102 102 109 114 120 5.16 102 102 109 113 118 4.86
ALEMANIA0REP.OEMOC.DE 98 102 95 98 105 7.99 98 IC2 95 98 106 6.19
MUNGRIA 102 101 112 109 116 6.35 102 101 112 109 116 6.55
POLONIA 95 96 99 104 107 2.49 95 95 98 101 103 1.54
RUMANIA 100 98 105 104 116 11.73 10C 98 104 102 114 11.35

URSS 100 98 104 111 112 .13 100 98 103 1C9 106 -.79

AMERICA DEL N. DESARR. 96 105 106 92 103 11.93 96 105 104 ES 55 10.51

GANADA 99 109 117 110 108 -1.97 95 1C7 115 107 103 -2.92
ESTADOS UNIDOS 96 105 105 90 102 13.61 96 /04 103 87 SE 12.78

OCEANIA DESARROLLADA 93 101 91 113 108 -4.58 93 100 89 109 103 -5073

AUSTRALIA 91 101 87 115 109 -5.41 91 99 85 111 102 -6.60
NUEVA ZELANDIA 99 103 105 107 105 -1.39 99 103 105 105 IC2 -2.31

OTROS Po DESARROLLAOCS 96 100 98 95 106 10.99 96 59 96 52 101 9.83
ISRAEL 100 96 108 118 114 -.3.50 99 94 104 111 105 -5.50
JAPCN 96 98 99 98 109 11.55 96 97 97 56 106 10.75
SUDAFRICA 96 III 95 77 86 11.92 97 1C9 91 71 76 9.15

PAISES EN DESARROLLO 99 104 108 111 115 3.59 99 102 103 104 106 1.54

AFRICA EN DESARROLLO 101 102 106 103 110 7.12 101 99 100 54 97 3.75

107 95 103 104 106 1.59 101 92 97 95 93 -1.57
108 100 95 1CO 101 1.72 108 97 89 90 89 -1.60
106 89 113 107 109 2.17 106 66 106 57 96 -1.13
106 102 92 106 105 -.66 106 99 87 58 95 -2.57
10C 103 105 99 114 15.15 10C 100 99 50 10C 11.62
98 97 100 103 121 17.36 96 95 94 95 106 14.01
97 102 102 1C4 103 -.43 91 99 98 51 94 -2.80

101 105 99 102 117 14.42 101 101 93 92 101 10.64
91 120 143 ICO 110 9.92 92 LIB 138 55 102 7.83

101 100 100 94 132 40.51 101 97 93 85 116 36.01
96 106 107 105 107 1.64 96 LC5 103 58 56 .-.75
98 104 104 112 115 3.101 9E 101 98 102 1C2 -.19
98 108 113 106 103 -2.58 98 105 107 96 93 -5.24
99 105 99 92 95 2.58 99 102 94 65 84 -.39

102 101 100 102 82 -19.88 102 98 95 94 73 -22.14
101 105 108 99 109 9.84 101 100 101 50 95 6.24
85 119 119 69 102 15.44 65 115 112 62 92 11.58

101 102 112 116 100 -13.67 101 100 108 IIC 93 -15.23
100 102 99 98 105 6.95 100 59 94 SC 94 3.86
100 103 106 108 110 1.85 101 100 101 ICC 95 -.65
101 100 101 102 102 .11 ICI 97 96 94 92 -2.24

99 102 103 1C3 106 2.85 99 ECO 96 56 96 .25
101 102 104 102 105 2.95 101 99 ICC 56 91 .56
102 96 98 102 93 -9.32 102 93 93 95 84 -11.39
ICC 104 107 102 103 1.15 10C IC2 102 55 93 -1.58
102 100 105 101 107 -.02 102 98 101 1C2 ICC -1.67
101 103 108 110 113 2.45 101 ICU 1C2 ICI 101 -.53

99 1C4 166 1C7 106 ..1.18 99 ICC 101 51 93 -4.34
96 107 107 107 106 -.51 97 105 102 55 96 -3.29



CUADRO ANEXO 2. INDICES CE LA PRODUCCICN DE ALIMENIGS

TGTAL PCR PERSCNA
VARIACIGN VARIACICA1980 1981 1982 1983 1985 OE 1983 1580 1981 1982 1583 1585 CE 1983

A 1585 A 1584

1979-.81=1.0C PORCENT 1975-81=100 PCRCENT

PRODUCCION DE ALIMENTOS

ETICPIA 99 98 107 100 94 -6.24 95 56 102 93 85 -8.80KENYA 97 100 116 111 102 -8.37 97 55 1C7 56 86 -12.08MADAGASCAR 102 104 104 110 111 1.51 102 101 58 101 10C -1.40MALAWI 98 103 107 106 107 .39 56 1CO 101 57 94 -2.87MAURICIC 87 100 121 102 101 -1.80 87 58 116 SE 53 -3.52MOZAMBIQUE IC/ 102 102 97 97 -.43 IGO 98 95 EE 85 -3.21RWANDA ' 98 106 112 119 97 -18.52 96 102 104 IGE 85 -21.32SOMALIA 101 102 107 102 102 .09 101 56 96 55 et -2.75TANZANIA 10C 103 10C 104 109 4.82 10C ECO 94 54 95 1.17UGANDA 58 107 116 122 121 - .78 9E 1C4 108 IIC 105 -5.22ZARRIA 103 1CO 96 103 101 -1.20 103 57 92 53 85 -4.46ZIMBABWE 92 121 102 80 91 13.72 92 117 96 72 75 9.78AFRICA MERIDIONAL 59 103 102 99 99 .02 95 ICI 97 gl 88 -2.83BOSTWANA 88 105 105 98 92 -6.81 88 ICI 98 69 BC -9.95LESOTHO 58 98 87 91 90 -1.05 98 56 82 65 81 -3.52SWAZILANDIA 103 107 111 115 117 1.58 105 1C4 105 105 104 -1.10AMERICA LATINA 99 103 106 105 107 2.03 99 ICI 101 SE 97 -.27
AMERICA CENTRAL 99 105 100 105 103 -1.59 95 102 95 57 93 -4.16COSTA RICA 99 99 93 98 105 5.22 95 56 88 51 93 2.56EL SALVADOR 100 95 84 97 105 9.05 ICC SI 83 EE 94 5.89GUATEMALA 99 107 108 104 103 -1.23 99 105 102 95 91 -4.05HONDURAS 101 107 102 58 104 6.31 101 1C4 95 85 91 2.82MEXICO 100 106 101 106 105 -2.26 100 1C3 96 96 95 -5.74NICARAGUA 86 91 92 92 87 -5.58 85 88 86 64 76 -8.75PANAMA 97 104 95 103 101 -1.43 97 ICI 95 96 93 -3.51CARIBE 96 101 104 105 110 4.75 it 1CO ICI 1CC 103 3.13BARBADOS 108 96 85 81 86 6.41 108 95 85 75 85 5.60CUBA 96 103 108 105 113 7.21 96 102 106 103 11C 6.53REPUBLICA DOMINICANA 99 101 106 113 114 .84 95 S8 103 106 104 -1.48HAITI 99 100 100 102 105 3.10 99 sa 95 55 g5 .51JAMAICA 99 97 94 102 117 14.48 55 55 SI 98 111 12.88AMERICA CEL SUR 99 103 108 105 108 2.86 SS ICI 103 98 98 .59ARGENTINA 96 101 107 104 106 2.28 96 100 103 SS 100 .69BOLIVIA 100 106 110 82 100 22.36 10C 113 105 75 SC 15.08BRASIL 103 104 113 109 112 3.03 103 102 108 102 113 .79CHILE 97 106 105 102 106 4.43 97 104 102 57 10C 2.71COLCHBIA 99 103 99 102 104 2.44 99 ICI 95 95 96 .27ECUADOR 102 105 107 92 101 10.32 102 101 101 85 85 6.91GUYANA 95 105 102 95 95 .11 95 103 98 AS RE -1.81PARAGUAY 100 103 106 104 105 4.87 100 100 100 95 97 1.82PERU 94 102 110 105 114 8.61 55 99 105 57 102 5.83URUGUAY 95 115 111 114 103 -9.57 95 115 110 112 1CC -10.21VENEZUELA 100 100 99 99 97 -2.56 100 57 93 50 85 -5.63

CES. ORIENTE EN CESARE. 99 105 109 108 107 -1.10 55 102 104 ICC 97 -3.73
CES. CRIENTE EN AFRICA 99 106 108 110 107 -3.12 55 103 103 102 96 -5.66EGIPTO 95 101 11C 113 113 .38 SS 99 104 105 102 -2.09LIBIA 99 96 144 152 141 -1.03 SS 92 133 127 121 -4.70SUDAN 98 182 101 162 95 -7.42 98 109 96 55 Al -9.99CEE. ORIENTE EN ASIA 100 105 109 1C8 107 -.60 101: 102 104 1CC 97 -3.26AFGAN1STAN 100 102 103 105 104 .23 95 103 105 106 106 -.22CHIPRE 105 99 107 92 103 12.00 105 98 105 ES S6 10.64IRAN 96 110 113 110 110 -.55 96 107 107 ICI 97 -3.49IRAK 101 101 113 110 107 -2.85 101 57 106 95 93 -6.08JORDANIA 111 111 109 122 121 -.73 112 1G8 102 110 105 -4.50LIBANO 113 93 119 106 108 2.55 113 94 121 167 110 2.20ARABIA SAUDITA 101 87 113 150 130 -13.53 IOC E3 105 132 11C -16.75SIRIA 108 111 114 113 102 -10.56 108 108 107 102 86 -13.75TURQUIA 100 103 107 105 106 .99 10G IGO 102 S6 97 -1.38YEMEN.REP.ARABE DEL 100 105 107 97 103 6.85 100 103 102 SC 95 4.28YEMEN DEMOCRAT/CC 98 100 95 100 100 .30 98 98 9C 92 SC -2.42LEJ. ORIENTE EN OESARR. 98 106 106 114 116 1.92 SE 103 101 107 107 .-.19
SUR DE ASIA 99 106 104 116 118 1.28 99 103 100 109 108 -.87BANGLADESH 102 102 105 108 /OS 1.06 102 59 99 SS 98 -1.64INDIA 98 106 104 118 120 1.80 96 104 99 111 110 -.18NEPAL 102 105 sa 116 115 -.32 102 103 93 106 105 -2.60PAKISTAN 99 104 110 113 114 .26 95 101 103 103 1CG -2.70SRI LANKA 107 96 93 101 85 -15.33 107 94 89 55 75 -17.06ESTE Y SUDESTE OE ASIA 97 105 108 111 115 2.86 97 103 104 105 106 .90BIRMANIA 99 108 117 119 126 6.03 95 105 112 111 114 3.38INDONESIA 100 108 108 117 116 -.32 100 106 104 111 106 -2.00COREA/REPUBLICA DE 89 99 102 103 110 6.61 8S 57 99 SS 104 5.15LAO 101 110 111 116 130 12.20 102 108 105 107 117 9.45MALASIA 99 106 114 109 118 7.74 99 104 109 102 107 5.33FILIPINAS 99 104 106 101 100 -1.28 SS ICI 101 54 90 -3.68TAILANDIA 98 107 109 116 120 2.87 98 105 105 1CS 11C .80ASIA PLANIF.ECON.CENTR. 99 103 111 118 125 6002 95 ICI 1C8 115 115 5.74

CHINA 99 102 ill 119 126 6.16 95 ICI 108 115 120 4.96KAMPUCHEA DEMOCRATICA 115 105 118 139 154 10.72 115 105 115 130 135 6.68COREAIREP.POP.068.06 100 103 105 110 116 5.79 101 101 1010 113 106 2.51MONGOLIA 97 ICI 107 112 107 -4.88 57 98 101 104 SE -7.35VIET NAM 102 105 111 115 121 5.44 102 102 105 ICE 111 3.50
OTROS P. EN DESARROLLO 98 104 106 100 108 7.90 98 101 101 53 96 5.35
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TOTAL
VARIACION

1980 1981 1982 1983 L984 DE 1983
A 1984

POR PERSONA
VARIACION

1980 1981 1982 1983 L984 DE 1983
A 1984

197981,100 PORCENT 197981.100 PORCENT

HUNDO 99 102 106 106 111 5.13 99 101 102 101 104 3.39

PAISES DESARROLLADOS 99 101 104 101 108 6.07 99 100 102 99 105 5.35

EUROPA OCCIDENTAL 102 100 105 104 110 6.10 102 99 104 103 109 5.83

COMUNIDAD ECON.EUROPEA 102 100 105 103 110 6.45 102 99 104 102 109 6.21
BELGICA-LUXEMBURGO 99 103 99 93 103 11.14 99 103 99 93 103 11.19
DINAMARCA 100 100 110 103 126 22.15 100 100 110 103 126 22.22
FRANCIA 101 99 106 102 109 7.67 101 98 105 100 107 7.26
ALEMANIA, REP.FED.DE 101 100 109 105 113 7.57 101 100 109 105 114 7.99
GRECIA 104 105 108 103 103 .80 104 104 106 101 101 .19
IRLANDA 110 93 98 101 113 11.19 110 91 96 98 108 9.97
ITALIA 102 102 99 109 102 -6.32 102 101 99 108 101 -6.58
PAISES BAJOS 96 108 109 107 115 7.80 96 107 108 105 113 7.36
REINO UNIDO 102 101 102 105 115 9.03 102 101 102 105 114 8.88

OTR. PAISES DE EUROPA OC 101 100 109 106 110 4.06 101 100 108 105 109 3.62
AUSTRIA 103 99 112 106 110 4.27 104 99 112 106 110 4.23
FINLANDIA 103 93 L05 118 114 -3.63 103 93 104 116 111 -4.18
ISLANDIA 101 102 100 98 100 1.86 101 101 98 95 96 1.01
MALTA 105 101 114 113 102 -9.82 105 100 112 111 99 -10.53
NORUEGA 99 103 108 106 115 8.23 99 103 108 105 113 7.95
PORTUGAL 99 88 105 93 100 7.57 99 87 104 91 97 6.81
ESPANA 106 94 104 96 114 18.93 106 93 102 93 110 18.01
SUECIA 100 103 106 106 116 9.75 100 103 106 106 116 9.67
SUIZA 100 98 110 105 109 4.00 100 98 108 104 LO8 3.71
YUGOSLAVIA 99 101 110 104 107 3.58 99 100 108 102 104 2.85

URSS Y EUROPA ORIENTAL 99 99 104 109 110 1.45 99 98 102 106 107 .65

EUROPA ORIENTAL 98 100 103 104 110 5.98 98 99 102 102 108 5.52
ALBANIA 100 99 102 108 108 100 97 97 101 99 *2.25
BULGARIA 96 102 109 99 106 7.07 96 102 109 98 104 6.82
CHECOSLOVAQUIA 103 102 109 114 120 5.17 102 102 108 113 118 4.86
ALEMANIA,REP.DEMOC.DE 98 102 95 98 106 8.35 98 102 96 98 106 8.55
HUNGRIA 102 101 112 109 115 6.26 102 101 112 109 116 6.46
POLONIA 95 96 99 104 107 2.59 95 95 97 101 103 1.64
RUMANIA 100 98 105 103 116 11.87 100 97 104 102 114 11.49

URSS 100 99 104 111 110 100 98 103 108 106 -1.37

AMERICA DEL N. DESARR. 96 106 105 90 102 13.21 96 105 103 88 98 12.18

GANADA 99 108 116 110 108 -1.96 99 107 113 106 103 -2.90
ESTADOS UNIDOS 95 106 104 88 102 15.23 95 104 102 80 98 14.19

OCEANIA DESARROLLADA 94 102 94 111 108 -3.10 94 100 91 107 103 -4.27

AUSTRALIA 93 101 90 113 109 -3.56 93 99 88 109 103 -4.77
NUEVA ZELANDIA 100 104 104 106 105 -1.49 100 104 104 104 102 -2.41

OTROS P. DESARROLLADOS 96 100 98 95 105 9.76 96 98 96 92 100 8.61
ISRAEL 99 100 107 117 112 -3.81 99 98 LOU 110 104 5.81
JAPON 96 98 98 98 108 10.23 96 97 97 96 105 9.54
SUDAFRICA 97 110 95 78 87 10.93 97 108 91 73 78 8.17

PAISES EN DESARROLLO 99 104 107 111 116 4.16 99 102 103 105 107 2.10

AFRICA EN DESARROLLO 100 102 106 103 110 6.92 100 99 99 94 98 3.66

AFRICA NORDOCCIDENTAL 106 95 104 105 106 1.62 106 92 97 95 94 1.55
ARGELIA 107 100 95 101 103 1.97 108 97 89 91 90 -1.37
MARRUECOS 106 89 113 107 109 2.07 106 86 106 97 96 -1.23
TUNEE 106 102 92 106 105 106 99 88 98 95 -3.02

AFRICA OCCIDENTAL 100 103 105 99 113 14.05 100 100 99 90 100 10.56
BENIN 98 97 100 105 124 18.85 98 95 95 96 111 15.46
BURKINA FASO 97 102 102 104 104 97 99 97 97 95 -'2.65
COTE DIVOIRE 98 108 97 101 100 98 105 90 91 88 -3.52
GAMBIA 91 120 143 100 110 1030 91 118 137 94 102 8.20
GHANA 100 100 100 95 132 39.40 100 97 94 86 116 34.93
GUINEA 96 106 107 105 107 1.56 96 103 102 98 98
LIBERIA 101 103 101 107 116 7.95 101 99 94 97 102 4.60
MALI 98 107 111 106 104 -2.00 99 104 105 98 93 -4.77
MAURITANIA 99 105 99 92 94 2.58 99 102 94 84 84
NIGER 102 101 100 102 82 -19..84 102 98 95 94 73 -22.11
NIGERIA 101 104 108 99 109 969 101 100 101 90 95 6.10
SENEGAL 85 119 119 90 104 15.64 85 116 113 83 93 12.75
SIERRA LEONA LOO 101 110 112 99 -11.33 100 99 107 106 93 -12.94
TOGO 101 102 100 98 104 5.55 101 99 95 90 93 2.50

AFRICA CENTRAL 101 103 107 108 111 2.31 101 100 101 100 100
ANGOLA 103 99 99 101 101 .93 103 96 94 93 92 -1.45
CAMERUN 99 102 104 100 108 8.08 99 100 99 92 97 5.35
REP CENTROAFRICANA 101 101 105 102 107 5.11 101 99 100 95 98 2.68
CHAD 103 95 99 107 94 -12.38 102 93 95 100 86 -14.39
CONGO 100 104 107 102 103 1.14 100 102 102 95 93 -1.49
CABOS 102 100 104 107 107 102 98 101 102 100 .1.70
ZAIRE 101 103 108 111 113 2.37 101 100 102 102 101

AFRICA ORIENTAL 99 103 107 107 108 .57 99 100 101 97 95 -2.64
BURUNDI 93 111 103 108 105 -3.08 93 109 98 100 94 -5.79



CUADRO ANEXO 3. INDICES DE LA PRODUCCION AGRICOLA

TOTAL POR PERSONA
VARIACION VARIACION

1980 1981 1982 1903 1984 OE 1903 1980 1981 1982 1983 1984 DE 1983
A 1984 A 1984

1979-81-100 PORCENT 1979-81=100 PORCENT

ETIOPIA 99 99 107 101 96 -4.62 99 96 102 94 Al -7.22
KENYA 99 102 112 110 110 -.45 99 98 104 97 93 -4.49
MADAGASCAR 102 104 104 109 111 1.64 102 101 98 100 99 -1.18
MALAWI 98 102 109 107 109 1.69 98 99 102 98 96 -1.60
MAURICIO 88 101 119 103 104 .82 88 99 114 97 96 -.94
MOZAMBIQUE 101 102 101 96 96 .02 100 98 94 87 85 -2.77
RWANDA 97 107 111 119 99 -16.21 97 103 103 107 87 -19.09
SOMALIA 101 102 107 102 102 .06 101 96 96 89 86 -2.78
TANZANIA 100 103 99 102 107 5.01 100 100 92 92 93 1.35
UGANDA 98 107 116 123 123 .23 98 103 109 111 107 -3.24
ZAMBIA 103 100 97 104 103 -.34 103 97 91 94 90 -3.63
ZIMBABWE 97 111 100 85 105 22.82 98 100 93 77 91 18.57

AFR/CA MERIDIONAL 99 103 102 99 99 -.14 99 101 96 91 88 -2.99
BOSTWANA 88 105 105 90 92 -6.74 88 101 98 89 80 -9.87
LESOTHO 98 99 88 93 92 -.95 98 96 84 86 83 -3.42
SWAZILANDIA 105 108 111 114 116 1.79 105 105 105 104 103 -1.28

AMERICA LATINA 99 104 104 104 106 1.80 99 101 100 97 97 -.50
AMERICA CENTRAL 99 104 99 103 102 -1.10 99 101 93 95 92 -3.68

COSTA RICA 99 101 97 102 113 10.40 99 98 92 94 101 7.62
EL SALVADOR 103 90 85 91 95 4.90 103 88 80 83 85 1.86
GUATEMALA 100 104 105 96 94 -2.29 100 101 99 88 84 -5.08
HONDURAS 99 107 101 99 105 5.08 99 103 95 90 91 1.62
MEXICO 100 105 99 106 103 -2.27 100 102 94 98 93 -4.73
NICARAGUA 83 96 97 92 91 -1.09 83 93 91 83 80 -4.41
PANAMA 97 104 100 104 103 -.29 97 102 96 97 95 -2.40

CARIBE 96 102 105 105 110 4.44 96 100 102 101 104 2.83
BARBADOS 108 96 85 81 86 6.41 108 95 84 79 84 5.60
CUBA 95 104 109 105 113 7.70 95 104 107 103 110 7.02
REPUBLICA DOMINICANA 99 99 108 113 114 1.14 99 97 103 105 104 -1.18
HAITI 98 99 102 104 106 1.92 98 97 97 96 96 -.64
JAMA/CA 99 97 94 102 117 14.64 99 95 92 90 111 13.04

AMERICA DEL SUR 99 104 106 104 107 2.45 99 102 101 98 98 .19
ARGENTINA 97 101 107 104 106 2.51 97 99 103 99 100 .91
BOLIVIA 99 105 109 82 98 19.97 99 103 103 76 88 16.76
BRASIL 100 107 108 109 111 2.24 100 104 104 102 102 .01
CHILE 98 106 105 102 106 4.40 98 104 102 97 100 2.68
COLOMBIA 99 103 100 102 103 .52 99 101 96 96 94 -1.61
ECUADOR 101 105 106 92 102 11.67 101 101 100 83 90 8.21
GUYANA 95 105 102 95 95 .11 95 103 98 89 88 -1.81
PARAGUAY 96 106 106 103 109 5.65 98 103 99 94 96 2.58
PERU 95 101 105 102 111 8.47 94 99 99 95 100 5.69
URUGUAY 96 114 111 114 105 -8.23 96 113 110 112 102 -8.87
VENEZUELA 100 100 99 100 97 -2.72 100 97 92 90 85 -5.79

CER. ORIENTE EN DESARR. 100 104 109 109 107 -1.05 100 102 103 100 97 -3.68
CER. ORIENTE EN AFRICA 99 105 108 110 107 -2.53 99 102 102 101 96 -5.08

EGIPTO 100 101 107 108 109 .30 100 98 102 100 98 -2.17
LIBIA 99 96 143 142 141 -1.00 99 93 132 126 120 -4.68
SUDAN 98 110 103 106 100 -5.90 98 107 97 97 89 -8.52

CER. ORIENTE EN ASIA 100 104 109 LOB 108 -.60 100 102 104 100 97 -3.33
AFGANISTAN 99 101 101 103 104 .53 99 102 103 105 106 .08
CHIPRE 104 99 107 91 102 11.98 105 98 105 88 98 10.62
IRAN 96 109 113 110 110 -.08 96 106 106 101 98 -3.04
IRAK 101 101 114 111 108 -2.49 101 98 106 100 94 -5.73
JORDANIA 111 111 110 124 121 -2.90 112 108 103 112 105 -6.58
LIBANO 113 93 118 105 108 2.42 113 94 120 107 109 2.07
ARABIA SAUDITA 101 87 113 149 129 -13.37 100 83 104 132 110 -16.59
SIRIA 107 111 115 116 104 -11.01 107 107 107 105 90 -14.28
TURQUIA 100 102 107 106 106 .75 100 100 102 99 97 -1.61
YEMEN,REP.ARABE DEL 100 105 107 97 103 6.50 100 103 102 91 94 3.94
YEMEN OEMOCRATICO 98 100 95 101 102 .24 98 97 90 94 91 -2.47

LEJ. ORIENTE EN DESARR. 98 105 105 113 115 2.35 98 103 101 106 106 .23

SUR DE ASIA 99 105 104 115 117 2.20 99 103 100 107 107 .03
BANGLADESH 101 101 104 107 108 .37 101 98 99 99 97 -2.31
INDIA 98 106 104 116 119 2.27 98 104 99 110 110 .29
NEPAL 102 105 97 115 114 -.63 102 102 93 107 104 -2.90
PAKISTAN 99 104 110 110 116 5.32 99 101 103 100 102 2.21
SRI LANKA 104 97 94 100 88 -11.96 104 95 90 94 81 -13.76

ESTE Y SUDESTE OE ASIA 97 105 107 110 113 2.58 97 103 103 104 104 .61
BIRMANIA 99 107 116 119 126 6.04 99 105 110 110 114 3.40
INDONESIA 100 108 107 115 115 -.12 100 106 103 109 107 -1.80
COREA.REPUBLICA DE 89 98 102 103 109 6.30 89 97 99 98 103 4.85
LAO 101 110 111 116 130 12.07 102 108 105 107 117 9.32
MALASIA 99 104 110 107 113 5.42 99 102 105 100 103 3.06
FILIPINAS 99 104 107 100 98 -1.70 99 102 102 93 89 -4.09
TAILANDIA 99 106 109 116 119 2.55 99 104 105 109 109 .49

ASIA PLANIF.ECON.CENTR. 99 103 112 120 130 7.83 99 102 109 116 123 6.52
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CHINA
KAMPUCHEA DEMOCRATICA
COREA,REP.POP.DEM.DE
MONGOLIA
VIET NAM

OTROS P. EN DESARROLLO

99 103 113 121 131 8.28 99 102 110 117 125 7.05
113 105 118 140 155 10.66 114 104 114 131 140 6.62
100 103 105 111 116 4.78 100 101 101 103 106 2.41
97 101 107 111 105 -4.73 97 98 101 102 95 -7.20

102 105 110 115 121 5.57 102 102 105 108 112 3.53

99 104 103 101 107 5.33 99 101 98 94 97 2.83
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

UN D

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGOrH8R.TR.IEQUIV.TR.I 65400 73813 69063 74486 84921 81539 99499 105393 105145 111772 116127 6.23
ARROZ ELABORADO 8298 7724 8990 10874 9643 11712 12972 13085 12147 11591 12518 4.89
CEBADA 11693 12604 13927 13112 14585 14106 16231 20289 18472 17748 22487 6.05
MAIZ 49750 52085 62377 57764 68792 76093 80302 79442 69984 69042 68458 3.57
MIAO 216 207 303 272 315 296 224 242 226 220 174 -2.04
SORGO 10766 10155 11161 11936 10923 11365 11164 14473 13727 11728 12433 2.14

PATATAS 3877 3931 4411 4697 4038 4630 4919 4951 5205 4750 4759 2.37
ALUCAR.TOTAL I EOUIVBR / 23347 21937 23185 28985 26140 26602 27619 29347 31011 29761 28587 2.94
LEGUMBRES SECAS 1655 1788 1906 1978 2116 2349 2816 3147 2956 3104 3203 7.58

SOJA 17233 16479 19766 20025 24062 25489 26887 26219 28928 26585 25764 5.33
ACEITE DE SOJA 1546 1365 1839 2106 2610 2953 3196 3488 3404 3647 4019 11.29
MANI DESCASCARADO 853 899 1035 874 745 744 730 826 724 751 726 -2.45
ACEITE DE MANI 382 402 561 581 418 502 474 320 447 495 348 -1.25
COPRA 526 1082 1147 941 703 443 461 415 431 240 285 -12.02
ACEITE DE COCO 667 1043 1374 1110 1334 1142 1216 1357 1264 1325 981 2.71
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 360 308 391 279 181 160 201 138 111 141 122 -11.66
ACEITE DE PALMA 1691 2043 2186 2333 2404 2843 3614 3227 3776 4007 4358 9.64
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 14709 14468 18820 19110 21873 23265 25688 27711 27629 31951 29068 8.16

BANANAS 6627 6370 6341 6658 7045 6948 6957 6909 7147 6301 6829 .48
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 4955 5165 5153 5404 5212 4958 5143 4998 5037 4847 5412 -.05
LIMONES Y LIMAS 827 813 967 895 982 922 998 936 1013 951 1013 1.73

CAFE VERDE+TOSTADO 3407 3573 3655 2934 3441 3791 3716 3707 3937 4021 4235 2.14
CACAO EN GRANO 1197 1160 1148 972 1086 930 1063 1333 1251 1169 1285 1.15
TE 805 813 852 905 885 938 966 958 921 974 1079 2.42

ALGODON,FIBRA 3816 3994 4049 3929 4471 4374 4831 4256 4416 4301 4231 1.20
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 891 590 668 565 496 562 517 573 508 564 432 -4.06

TABACO EN BRUTO 1400 1251 1306 1280 1424 1355 1354 1483 1419 1344 1405 .73
CAUCHO NATURAL 3199 3011 3249 3292 3317 3422 3329 3144 3101 3449 3635 .87

LANA GRASIENTA 834 853 1010 1103 890 937 907 952 873 892 873 -.28
GANADO VACUNO 1/ 5940 6831 6887 6785 7691 7569 7124 7317 7735 7512 7207 1.62
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 10397 11830 10776 12430 14775 15221 18641 17657 18723 20399 20252 7.65
CERDOS 1/ 6071 6428 6945 6942 7951 8421 10745 9847 9331 9549 10169 5.65
CARNES TOTAL 5283 5548 6263 6814 7101 7821 8095 8861 8579 8905 8848 5.67
LECHE EN POLVO 386 391 457 585 602 661 874 868 858 750 846 9.10
TOTAL HUEVOS CON CASC. 508 535 518 573 606 656 745 807 826 810 826 5.96

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 2788 2966 3032 3467 3851 4242 4228 4296 4524 4923 859 -1.92
PESCADO SECO SALADO AHUM 441 434 441 424 416 445 455 475 444 418 55 -8.90
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 704 760 875 829 990 1116 1026 1091 1227 1390 210 -1.83
PESCADO EN CONSERVA 747 721 831 801 847 886 1007 1054 947 898 81 -7.97
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 89 88 94 108 106 109 126 124 161 182 46 1.47
ACEITES DE PESCADO 558 597 565 565 694 740 738 724 733 722 98 -5.81
HARINAS DE PESCADO 1951 2188 2114 2073 2175 2478 2410 2160 2995 2367 586 -3.99

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 26238 23898 28411 28657 29837 31817 27965 22870 26527 29372 29955 .70
TROZA5010 CONIFERAS 44885 36239 45353 47081 48271 45948 41994 33081 33371 32456 29914 -3.78
MADERA PARA PULPA+PART. 32980 31876 33858 35121 32616 36364 41048 39890 34785 35319 37976 1.54
LENA 2603 2229 1998 2423 1894 2243 2780 2248 2396 2719 2645 1.51
MADERA ASERRADA CONIF. 51822 43250 56294 61793 65962 68826 66021 60730 61523 70663 73189 3.63
MADERA ASERR.NO CONIF. 8928 7918 11424 11168 11992 13380 12547 10967 11025 12520 12956 3.32
TABLEROS DE MADERA 12964 12436 14384 14971 16401 16680 16329 16733 15278 17121 18343 3.15
PULPA PARA PAPEL 17391 13660 15523 15594 17487 18706 19751 16733 17301 19606 20084 2.75
PAPEL Y CARTON 30063 23074 27090 28292 30272 33320 35051 35442 33670 36738 39717 4.18

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.1R.lEOUIV.TR./ 12393 14406 14498 12860 13773 16114 19925 23885 22577 23810 27259 8.41
ARROZ ELABORADO 605 613 660 741 841 875 945 999 933 941 974 5.46
CEBADA 5966 5686 5075 4408 8634 7199 8057 10807 7548 8390 11019 7.09
MAIZ 6012 5666 5876 4458 4869 5050 5474 4820 5743 7705 7912 2.59
MIJO 7 15 11 12 12 13 15 20 20 26 20 9.83
SORGO 711 736 771 384 262 308 206 241 271 159 165 -14.89

PATATAS 2358 2589 2337 2708 2798 3016 3455 3544 3666 3517 3510 4.95
AZUCAR.TOTAL IEQUIV.BR.I 2638 2249 3072 3924 4448 4632 5627 6147 6466 6078 5612 10.63
LEGUMBRES SECAS 253 323 226 302 353 450 458 448 419 606 799 10.68

SOJA 16 111 189 120 237 353 327 160 207 127 87 9.72
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES De LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

MILES DE TONELADAS METRICAS

VARIAC.
ANUALES

1981 1982 1983 1984 1974-84

PORCENT

ACEITE DE SOJA 720 719 744 767 1099 1208 1204 1272 1380 1387 1434 8.56
MAUI DESCASCARADO L7 13 24 21 28 14 18 24 25 17 24 2.25
ACEITE DE MANI 51 74 49 44 45 64 79 68 74 99 63 4.54
COPRA 1 17 3 4 1 2 1 -26.93
ACEITE DE COCO 78 203 269 163 119 61 43 58 87 60 57 -11.06
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 5 1 1 1 1 2 3 1 2 -25.97
ACEITE DE PALMA 68 86 98 111 97 92 123 114 94 123 132 4.54
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 2875 2257 2630 2518 3437 3957 4247 4921 5330 6418 6085 11.12

BANANAS 27 35 25 31 41 43 43 48 46 35 47 5.26
NARANJASrTANGER.+MANDAR. 1933 1999 2056 2113 1921 1906 1799 1659 1880 1702 2418 -.31
LIMONES Y LIMAS 444 461 525 464 505 483 512 430 571 449 531 .82

CAFE VERDE+TOSTADO 76 86 92 78 102 125 106 122 126 142 162 7.25CACAO EN GRANO11 15 30 34 32 44 48 52 52 65 23.27
TE 6t 43 46 60 50 46 43 44 43 51 56 -.64

ALGODON,FIBRA 79 65 89 70 71 60 57 55 75 69 70 -1.39
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 25 21 18 17 19 16 17 17 15 16 15 -4.12

TABACO EN BRUTO 196 177 179 153 223 234 197 210 247 249 271 4.12
CAUCHO NATURAL 40 29 32 27 21 21 16 14 15 16 23 -7.84

LANA GRASIENTA 43 55 64 57 60 65 69 61 57 69 64 2.60
GANADO VACUNO 1/ 2312 3416 3121 2979 3322 3340 3412 3620 3546 3493 3520 2.76
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 575 1152 1103 1316 1732 1384 1418 927 784 1196 1102 1.16
CERDOS 1/ 2576 2596 3112 3106 3421 4004 4777 4749 4537 4737 4681 7.26
CARNES TOTAL 2215 2434 2393 2652 2825 3173 3673 3900 3788 4075 4279 7.32
LECHE EN POLVO 271 285 334 432 450 516 660 673 624 531 642 9.48
TOTAL HUEVOS CON CASC. 308 326 335 349 382 445 506 538 601 596 581 8.02

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,C1NGELADO 1017 1054 1115 1146 1391 1686 1643 1791 1885 2009 859 4.05
PESCADO SECO SALADO AHUM 283 278 288 263 253 276 286 309 274 271 55 -7.04
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 225 250 274 232 263 275 277 326 336 346 210 2.13
PESCADO EN CONSERVA 226 207 243 246 262 264 257 261 261 265 81 -3.44
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 24 27 32 34 36 38 42 47 57 72 46 9.17
ACEITES DE PESCADO 196 249 319 327 270 296 332 335 273 257 98 -3.17
HARINAS DE PESCADO 803 864 948 1040 945 951 978 918 1071 936 586 -1.00

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 2784 1704 2428 2590 1899 2395 2937 2735 2429 2492 2786 1.90
TROZAS,NO CONIFERAS 1943 1665 1833 2077 2017 2055 2257 2128 1928 2011 2285 1.72
MADERA PARA PULPA+PART. 7920 8627 8173 7575 6846 8462 10718 11165 10038 9407 11002 3.54
LENA 1103 987 816 1033 551 797 965 745 1011 1172 1023 .78
MADERA ASERRADA CONIF. 17248 12640 17061 16554 18051 20349 19783 17142 18334 20608 20350 2.91
MADERA ASERR.NO CONIF. L858 1607 2801 2494 2756 2514 2395 2037 1896 2018 2232 .10
TABLEROS DE MADERA 5654 5171 6151 6194 6737 7386 7047 6690 6151 6258 6654 1.47
PULPA PARA PAPEL 7454 5199 5697 5578 6705 6852 6654 6210 5612 6727 7047 .83
PAPEL Y CARTON 14964 10655 13098 13753 15659 17385 17423 18108 17770 19622 21843 5.52

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.1EQUIV.TR.1 8372 5335 4164 5443 3969 5002 4170 4380 5092 4042 3780 -4.33
ARROZ ELABORADO 149 16 11 11 13 24 33 25 28 38 35 1.57
CEBADA 1158 1040 943 1725 222 232 336 247 276 276 269 -16.44
MAIZ 1727 983 1536 1318 1493 554 1325 1770 1326 860 644 -3.64
MIJO 4 3 7 3 3 5 6 3 5 4 3 .20
SORGO e 10 11 5 7 7 5 9 6 ,, 4 -6.44

PATATAS 648 490 442 682 371 655 322 323 299 159 176 -11.82
AZUCAR,TOTAL IEQUIV.BR./ 787 438 573 BOB 953 717 738 631 807 762 1057 3.67
LEGUMBRES SECAS 115 119 112 117 135 145 122 122 112 110 153 1.23

SOJA 31 11 10 32 6 30 5 4 5 5 11 -12.20
ACEITE DE SOJA a 2 12 L3 7 LO 17 14 18 12 27 14.98
MANI DESCASCARADO 1 1 1 z
ACEITE DE COCO 1 1

TORTAS Y HARINA OLEAG1N. 47 49 14 61 53 20 27 91 100 91 43 7.59
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 1 2 2 1 2
CACAO EN GRANO 5 12
TE 14 17 15 22 17 17 20 18 17 26 30 5.08

ALG000N,FIBRA 740 801 887 976 865 807 863 928 970 824 651 -.34

TABACO EN BRUTO 100 102 101 99 89 102 103 90 88 65 83 -1.91

LANA GRASIENTA 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 -2.96
GANADO VACUNO 1/ 630 686 498 540 544 676 577 460 607 702 724 1.02
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 2875 3457 3025 3504 3800 4719 4597 3720 3654 4129 4480 3.52
CERDOS 1/ 628 944 720 720 1158 1152 1144 1713 1091 973 962 4.86
CARNES TOTAL 527 627 547 658 620 744 738 779 715 710 803 3.62

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS



TOTAL HUEVOS CON CASC.

PRODUCTOS PESQUEROS
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS

111 121 101 120 114 104 90

PESCADO FRESCOICONGELADO 494 606 607 540 569 605 621 514 434 537
PESCADO SECO SALADO AHUM 13 19 12 11 15 21 17 11 6 18

CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 3 1 1 1 1 11 2 78
PESCADO EN CONSERVA 32 45 47 48 40 36 39 39 34 37
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2

ACEITES DE PESCADO 6 4
HARINAS DE PESCADO 11 19 18 14 2111 20 22 12 9 12

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 9829 8884 9534 9919 10281 8774 7430 7104 7165 7681 7044 -3.66
TROZAS.NO CONIFERAS 397 354 201 315 296 404 384 285 303 292 302 fl77
MADERA PARA PULPA+PART. 12480 12146 12401 12155 11375 12066 12162 12396 10693 12057 12750 -.24
LENA 308 235 92 115 141 143 183 94 70 92 121 -8.19
MADERA ASERRADA CONIF. 9865 10362 11009 10592 10782 9956 9513 9363 9630 9692 9871 -.94
MADERA ASERR.N0 CONIF. 767 749 714 702 752 600 597 539 487 536 545 -4.40
TABLEROS DE MADERA 1457 1588 1702 1791 1875 1842 1827 1683 1548 1610 1585 .04
PULPA PARA PAPEL 684 673 854 856 926 827 895 896 982 1038 1095 4.23
PAPEL Y CARTON 1304 1295 1480 1653 1779 1664 1732 1697 1701 1707 1678 2.59

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEQUIV.TR.1 36782 43589 38974 40736 50841 47174 54495 61342 61264 63319 65239 6.19
ARROZ ELABORADO 1726 2139 2107 2288 2279 2301 3054 3133 2540 2385 2141 2.76
CEBADA 3547 4068 5432 4343 4249 4654 4195 6853 7097 7258 5876 6.13
MAIZ 29875 33526 44692 40580 50550 59414 63923 56067 49658 48099 49602 4.82
MIJO 23 15 60 24 28 41 55
SORGO 5722 5848 5797 6139 5184 5950 8050 8032 6051 5325 6828 1.48

PATATAS 356 369 857 503 282 289 344 395 461 363 295 -2.82
AZUCAR.TOTAL IEQUIV.BR./ 105 291 122 166 149 135 654 1187 154 323 399 12.77
LEGUMBRES SECAS 339 390 400 374 390 470 913 1141 854 680 635 10.25

SOJA 13953 12506 15361 16234 20794 20951 21882 21980 25652 22791 19641 5.90
ACEITE DE SOJA 766 355 506 768 916 1110 1081 809 911 786 1041 6.32
MANI DESCASCARADO 255 241 130 302 381 356 285 146 201 224 266 -.47
ACEITE DE MANI 21 12 48 45 40 5 18 20 10 2 7 -.16.64
ACEITE DE COCO 5 8 26 17 9 5 19 14 13 11 21 6.00
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 5253 4105 5370 4740 6793 6845 8009 7471 6917 7517 5551 4.20

BANANAS 195 187 201 199 201 197 205 217 210 188 202 .47
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 328 481 461 410 356 318 482 443 353 497 374 .40
LIMONES Y LIMAS 202 183 225 236 237 173 171 176 135 163 148 -4.00

CAFE VERDE+TOSTADO 85 55 69 106 59 79 79 70 60 43 63 -3.07
CACAO EN GRANO 23 9 10 14 9 9 7 14 14 16 12
TE , 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4.31

ALGODON,FI8RA 1172 871 779 1017 1347 1527 1823 1269 1392 1205 1497 4.66
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 1 1 1 2 1 -26.78

TABACO EN BRUTO 335 293 293 314 364 299 293 300 290 264 275 -1.56
CAUCHO NATURAL 26 29 29 25 20 21 28 18 16 21 35 -1.79

LANA GRASIENTA 1 1 1 1 1 6.39
GANADO VACUNO 1/ 360 421 684 651 592 436 424 441 563 440 479
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 293 344 250 214 153 135 144 225 287 226 332 -.53
CERDOS 1/ 213 47 56 54 201 145 254 171 342 483 1362 27.38
CARNES TOTAL 403 472 693 700 721 777 973 1073 987 926 946 8.70
LECHE EN POLVO 21 17 16 16 7 5 36 37 29 37 19 7.35
TOTAL HUEVOS CON CASI. 21 22 22 38 39 30 61 87 64 31 25 7.02

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 200 236 250 352 383 414 418 499 546 495
PESCADO SECO SALADO AHUM 49 47 62 65 63 64 76 87 89 70
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 39 42 48 71 120 133 115 88 80 69
PESCADO EN CONSERVA 39 36 46 51 63 65 81 93 68 82
CRUST MOLUSC EN CONSERVA e 8 9 9 11 11 11 11 11 4
ACEITES DE PESCADO 101 93 91 60 110 101 137 117 98 191
HARINAS DE PESCADO 85 35 63 61 82 40 108 75 42 95

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 12118 12196 14842 14362 15565 17865 15135 11676 15269 17395 18441 2.92
TROZASA0 CONIFERAS 622 328 470 481 522 630 784 751 506 755 761 5.47
MADERA PARA PULPA+PART. 8402 6867 8337 8710 8216 9463 9887 8382 6605 6422 5847 -2.40
LENA 110 206 162 200 170 98 63 108 85 85 90 -7.62
MADERA ASERRADA CONIF. 22944 18553 26379 32305 34492 35407 33612 31770 31423 38296 40881 5.85
MADERA ASERR.NO CONIF. 705 807 814 847 1341 1025 1190 1209 1083 1340 1373 6.39

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

PORCENT

78 59 71 70 -6.26
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CUADRO ANEXO 44 VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

TABLEROS DE MADERA
PULPA PARA PAPEL
PAPEL Y CARTON

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEOUIV.TR./
ARROZ ELABORADO
CEBADA
MAIZ
MIJ3
SORGO

PATATAS
AZUCAR,TOTAL IEQUIV.BR.I
LEGUMBRES SECAS

SOJA
ACEITE DE SOJA
MANI DESCASCARADO
ACEITE DE MANI
TORTAS Y HARINA OLEAGIN.
NARANJAS÷TANGER.+MANDAR.
LIMONES Y LIMAS
CACAO EN GRANO
TE

ALGODONIFIBRA

TABACO EN BRUTO
CAUCHO NATURAL

LANA GRASIENTA
GANADO VACUNO 1/
OVINOS Y CAPRINOS 1/
CERDOS 1/
CARNES TOTAL
LECHE EN POLVO
TOTAL HUEVOS CON CASI.

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCOgCONGELADO
PESCADO SECO SALADO AHUM
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
PESCADO EN CONSERVA
CRUST MOLUSC EN CONSERVA
ACEITES DE PESCADO
HARINAS DE PESCADO

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS
TROZAS.NO CONIFERAS
MADERA PARA PULPA.PART.
MADERA ASERRADA 10181F.
MADERA ASERR.NO CONIF.
TABLEROS DE MADERA
PULPA PARA PAPEL
PAPEL Y CARTON

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.1EQUIV.TR./
ARROZ ELABORADO
CEBADA
MATZ
MIJO
SORGO

PATATAS
AZUCARIFTOTAL (EQUIV.BR.1
LEGUMBRES SECAS

SOJA
ACEITE DE SOJA
MANI DESCASCARADO
ACEITE DE MANI
COPRA
ACEITE DE COCO
ALMENO.Y NUECES DE PALMA

2061
8132

11124

2533 2088 2401 2662 5.95
9261 8531 9428 9611 2.88
13134 11931 12918 13574 2.23

10677 10998 8312 10672 4.99
281 596 405 246 9.55
L650 1599 852 3220 3.29

52 24 73 30 23.35
11 25 19 18 -3.61

463 1271 445 772 -1.69

21 23 26 21 1.60
2563 2502 2551 232 2.70

64 71 106 11.11

-40.30
1

4 4 8 -8.81
1

1 1 -3.91
32 28 32 25 6.91
1 2 1 1 10.75

1 1 6.17
-15.61

59 79 129 81 42.37

1 3.05
-1.71

680 642 660 659 -.16
109 121 120 96 19.81

5763 6097 7035 6350 19.76
1 1 3 7.04

1602 1493 1666 1349 1.45
137 175 154 171 9.94

1 1 2 5 5.81

95 87 98
1 2 1

57 70 68
2 4 5

2 2 3

529 479 508 509 7.24
4 -29.55

6647 6240 6105 7245 9.02
546 515 401 402 9.81
35 34 35 40 1.02
138 99 113 107 13.37
518 421 471 471 5.22
447 340 361 346 6.00

19 22 2 1 -22.29
19 9 6

-26.15
249 361 727 251 .8.72
41 36 30 20 -.16
3 15 14 1 4.86

36 30 49 61 -8.13
1492 1738 1754 1528 2.64
127 152 157 100 -11.35

1 1

1

36 56 91 43 -14.93
36 159 176 121 -7.02
22 20 15 11 -15.28
18 21 21 24 8.89

107 71 105 86 -14.20

VARIAC.
ANUALES

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS HETRICAS PORCENT

936
z

5074
367
30
52

435
332

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON. TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES OE METROS

CUBICOS

1974 1975 1976 1977

1518 1507 1567 1774
8076 6672 7666 7723
12255 9726 10935 11232

5326 8201 7875 8196
137 174 218 255
808 1760 2022 2157

3 1 80 79
31 21 20 23

740 856 815 829

16 21 25 29
1784 1999 2002 2558

42 36 33 40

2 4 32

7 2 2 4

1 3 2

24 15 19 11
1 1 1 1

1

1 1 1

3 8 16 6

634 588 750 826
34 13 33 45

1159 1456 1847 3409
1 1 1

1278 1183 1446 1643
Al 70 67 113
2 2 z 1

13 12 19 28

16 16 17
1

2 2 2 2

8 4 8 5

1302 534 958 1027
12 3 1 3

2931 3061 3866 5326
245 160 232 295
51 32 23 31

52 61 28 32
232 335 375 452
214 204 269 302

42 27 21 21
29 17 55 46
2 5 1

626 1009 472 434
59 10 79 13
5 LO 2

83 97 91 82
1473 1139 1365 1468
357 319 410 262

2 21 3 13
2 1

189 166 286 192
155 226 290 258
62 42 60 55
18 9 11 6
320 269 353 239

2053 2312
8906 9838

12326 13675

6933 14955
241 457
1757 3047

75 37
18 14

516 580

18 23
1842 2203
45 72

z 12

1 1

25 38
4

24 49

1

1

705 650
107 74

3898 6172
1 2

1814 1494
123 161

1 1

54 81
1

32 56
1 3

2 2

3

1236 971
1 4

5357 7064
509 617
41 54
104 142
464 475
359 418

31 17
12 21
2

364 69
78 56
53 12

50 55
1658 1586
150 220

1 1

1

82 86
159 90
45 32
14 15

123 140

11134
277

1375
32
15

385

20
2481

36

2

22

10

1

630
71

4143
1

1664
125

1

32

20

2

4

46
13

652
31

58
1296
150

36
2

64
94
52
9

152
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1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

HILES OE TONELADAS PORCENT

ACEITE DE PALMA 196 209 155 118 96 63 136 84 88 70 74 -'9.74
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 614 678 760 712 456 668 476 357 484 471 370 A5.89

BANANAS 465 351 317 308 344 292 243 205 187 193 213 -7.90
NARANJAS+TANGER.i-MANDAR. 729 592 664 744 873 672 854 715 659 604 617 A.80
LIMONES Y LIMAS 3 1 1 L 2 1 1 1 2 7 5 13.09

CAFE VERDE*TOSTADO 1174 1106 1147 877 926 1015 895 966 1052 932 922 -1.79
CACAO EN GRANO 866 818 862 691 778 601 757 974 820 749 807 A.19
TE 138 135 148 165 182 197 180 169 191 195 200 3.80

AL0000N,FIBRA 317 271 351 300 312 339 336 325 301 325 342 .81
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 1

1C0 EN BRUTO 131 113 141 129 L39 132 172 189 147 142 174 3.18
CAUCHO NATURAL 203 186 159 153 145 142 138 146 140 156 167 -2.02

LA 'A 1-ASIENTA 6 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 -1.89
G ,.'JIJ VACUNO 1/ 1207 1022 1126 1125 1181 1255 1396 1446 1403 1187 1214 1080
LA:TOS Y CAPRINOS // 3161 3515 2548 2461 3066 3047 3645 3462 3741 3117 3263 1.54
CERDOS 1/ 13 13 15 2 1 2 1 1

CAANES TOTAL 116 102 112 118 99 97 48 44 46 52 51 -10.49
LECHE EN POLVO 1 1 2 dr -33.28
TOTAL HUEVOS CON CASE.. 1 1 1 I 1 A16,40

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELPOO 106 76 76 98 109 107 161 185 267 379
'ESCr00 SECC SALADO ANUA 24 29 20 21 20 16 19 19 15 9

CRUSTPCEOS V 6OLUSCOS 29 39 43 53 48 33 33 58 89 129
PESCPOD EN COSERVA BO 59 75 70 62 77 60 93 82 99
'CEICES DE PESCADO 18 12 7 7 7 7 5 5 3 10
HARTWS DE PESCADO 95 83 43 19 39 23 26 27 17 42

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROLAS 02 LONIFERAS 14 15 11 2 2 2 -34..91
Taimrs.vo CWIFERAS 6580 5012 6309 6434 6211 6175 6002 4745 4892 4834 4911 A2.70
CADERf P,1Pr 011,PA,rartr. 69 70 127 100 75 112 84 173 173 173 173 9.91
LEO( 161 56 47 51 51 51 5

920E112 f.SEPRA0f 1011F. 107 98 113 119 116 126 108 94 81 79 82 -3.29
'1ADERf fSERP.0 COME. 813 625 664 682 706 680 611 538 606 638 617 -1.98
TPOLEROF DE HADERP 300 206 220 241 261 236 278 269 267 286 376 3.04
FULPL Pl.V PAPEL 234 136 235 173 216 242 241 216 182 182 182 -426
PAPEL Y .7.....70;-.. 30 19 22 19 16 24 21 20 9 e 13 -8.65

AMERICA LATINA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

9R1GO'HA11,11T.IEQUIV.TRO 1871 2054 3345 6095 1833 4427 4621 3960 4043 10410 7525 13.66
r.P.R04 EI.. 30.11" DO 348 437 535 999 732 573 548 617 512 510 411 .07
CEDPDI 110 28 43 I30 18 58 72 32 24 59 95 -.79
t1,11 6666 5088 4560 6864 5927 5990 3557 9199 5608 7318 5713 1.36
fl:..so 78 94 124 172 196 139 63 136 101 96 54 -3.57
SOAGC 3169 2180 3499 4295 4625 3899 1544 5081 5366 5339 4278 5.23

PATATA1 21 50 99 106 67 77 61 45 45 33 26 -4.31
ACUCAPrTOTAL (EQUIV.8R.) 12085 11107 10533 13050 12429 12726 12031 12700 13049 12953 13002 1.41
LECLDWRES SECAS 175 233 312 424 464 395 341 287 286 355 424 4.42

SO-'( 2831 3435 3934 3441 2845 3814 4503 3909 2877 3270 5167 2,36
FCEllE DE SOJA 42 285 562 544 570 609 840 1353 1024 1369 1412 28.85
11011" DESCASCARADO 52 60 24 53 52 97 97 86 55 101 92 6.46
f8ETTE DE MANI 101 38 140 181 155 209 207 80 113 104 57 A.76
co0,ar. 0 2 2 2 5 -17.08
,A..ErlE DE COCO 5 5 5 5 9 e 4 5 6 6 16 6.13
r,,ENIIDY NUECES DE PALMA 5 4 2 3 9 7 5 1 4 1 1 -14.98
PCEFTE DE PALMA 6 3 5 3 4 5 1 5 11 a 9 6.96
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 3130 4299 5798 7354 7676 7497 8891 10912 10498 12411 12048 13,26

311151AS 5055 4779 4839 5231 5520 5366 5356 5382 55E16 5047 5377 .90
NPAAWASATANGER.AMANDAR. 210 190 173 224 269 314 308 318 395 427 418 9.50
LlrouEs Y LIMAS 14 22 25 29 47 74 53 51 33 56 55 12.42

CAFE VERDE+TOSTADO 1826 2055 2032 1547 1960 2179 2210 2124 2230 2425 2532 3.07
CACAO EN GRANO 255 270 209 187 211 226 183 201 247 227 212 A1.02
TE 30 23 32 34 41 39 44 35 43 53 53 6.71

ALG000N,FI8R8 664 806 607 689 903 733 641 608 597 539 487 -3.40
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 3 1 1 1 2 2

TABACO EN BRUTO 244 244 255 238 267 276 254 271 275 278 290 1.67
CAUCHO NATURAL 5 6 7 5 6 4 4 2 3 4 3 -7.76

LANA GRASIENTA 64 108 92 108 107 80 104 125 108 87 75 .62
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODULTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

GANADO VACUNO 1/ 1037 960 1103 1093 1662 1404 854 862 1054 1154 773 -1.81
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 65 93 106 112 125 98 65 312 245 590 308 18.99
CERDOS 1/ 33 42 65 31 24 16 E 1 4 6 -32.37
CARNES TOTAL 504 449 775 778 840 816 749 999 1052 1002 867 6.78
LECHE EN POLVO 9 16 34 18 10 4 3 11 18 17 2 -9.86
TOTAL HUEVOS CON CASC. I L 3 3 2 4 12 14 6 2 3 15.57

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 131 145 196 302 361 407 397 383 441 354
PESCADO SECO SALADO AHUM 9 5 4 9 3 12 6 7 10 3
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 90 93 99 99 140 171 125 125 165 165
PESCADO EN CONSERVA 20 16 28 48 72 76 135 164 102 54
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 1 3 3 5 2 5 3 4 5 6
ACEITES DE PESCADO 93 148 39 46 70 128 100 79 179 25
HARINAS DE PESCADO 749 909 842 740 843 1147 1020 849 1566 1024

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 9 15 23 167 689 968 1029 377 906 1024 902 62.25
TROZAS.NO CONIFERAS 202 55 86 49 60 86 114 51 40 46 72 -6.52
MADERA PARA PULPA+PART. 183 107 115 53
LENA 5 13 21 106 152 214 167 71 23 57 16 10.38
MADERA ASERRADA CONIF. 1131 1134 1050 1429 1477 1678 1718 1319 1102 1172 1217 .57
MADERA ASERR.NO 1051F. 835 590 629 838 727 1121 1130 993 885 856 928 3.54
TABLEROS DE MADERA 265 252 326 374 487 488 625 606 608 588 664 10.57
PULPA PARA PAPEL 318 332 382 443 715 1024 1316 1374 1302 1528 1487 20.35
PAPEL Y CARTON 231 155 199 225 276 393 414 582 454 697 977 17.78

CEE. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEQUIV.TR.I 29 15 27 640 2131 876 540 648 706 1098
ARROZ ELABORADO 181 130 256 276 223 211 259 159 59 41
CEBADA 7 12 366 302 50 88 229 424 1026 661
MAIZ 2 1 14 e 43 111 155 40 53 9
MIJO 5 4 6 3 4 2 2 3 e 2
SORGO 98 46 75 137 66 196 286 256 423 186

PATATAS 300 209 382 438 292 315 454 394 483 448 493 6.07
AZUCAR.TOTAL IEQUIV.BR.1 59 58 48 64 55 37 45 71 219 316 515 22.26
LEGUMBRES SECAS 106 109 121 176 256 303 299 500 573 657 550 22.52
ACEITE DE SOJA 1 3 5 16 10 LO
MAUI DESCASCARADO 140 218 312 175 111 52 51 108 101 24 50 -15.90
ACEITE DE MAUI 6 2 26 35 16 33 16 18 2 17 6.06
ACEITE DE COCO 1 1 -2.30
ACEITE DE PALMA 1

TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 401 452 368 252 225 214 261 145 105 102 54 -17.16

BANANAS 7 12 10 5 4 7 19 20 11 9 9 4.45
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 674 697 716 754 643 619 627 759 705 686 741 .32
LIMONES Y LIMAS 133 118 162 131 151 149 202 206 208 216 220 6.42

CAFE VERDE+TOSTADO 6 ,, 3 3 3 3 2 6 5 3 5 -.31
TE 19 4 8 7 10 16 15 17 5 3 3 -8.90

AL5000N.FIBRA 706 856 1004 710 768 669 608 532 584 623 601 -4.02

TABACO EN BRUTO 123 75 86 71 83 77 94 138 110 76 74 -.28

LANA GRASIENTA 10 e 7 12 9 a 7 3 6 5 5 -8.13
GANADO VACUNO 1/ 77 18 11 16 12 21 13 60 114 77 54 13.29
OVINOS Y 0APRINOS 1/ 980 720 828 680 1209 1421 2028 2857 3505 3627 3928 21.17
CERDOS 1/ 1 1 3
CARNES TOTAL 22 14 9 11 15 15 21 74 96 83 88 25.85
LECHE EN POLVO 1 12 43.30
TOTAL HUEVOS CON CASC. 17 12 1 7 10 13 18 27 42 69 26.72

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 16 6 4 4 e 13 14
PESCADO SECO SALADO AHUM 13 12 10 12 11 5 6
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 10 7 9 10 e 11 11
PESCADO EN CONSERVA I 1 3 4 4 5 9
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 2 2 2 3 1 2 3
ACEITES OE PESCADO 1 2 1

HARINAS DE PESCADO 1 I 1

PRODUCTOS FORESTALES 2/

21 23 30
1

7 7

296 3

4

TROZAS DE CONIFERAS 5 4 3 1 1 1 2 7 11 31 20.06
TROZAS.NO CONIFERAS 8 17 10 9 5 3 4 36 36 35 100 22.59
LENA 20 21 22 31 22 20 31 24 20 28 28 2.28
MADERA ASERRADA CONIF. 61 49 60 69 60 103 84 99 95 148 104 9.06
MADERA ASERR.NO CONIF. 21 1 1 1 2 3 6 12 7 8 16.62

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

985 47.99
89 -11.57

320 44.45
3 18.25

50 9.48
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

TABLEROS DE MADERA
PULPA PARA PAPEL
PAPEL Y CARTON

LEJ. ORIENTE EN OESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEQUIV.TR./
ARROZ ELABORADO
CEBADA
MAIZ
MIJO
SORGO

PATATAS
AZUCARTTOTAL IEQUIV.BR.,
LEGUMBRES SECAS

SOJA
ACEITE DE SOJA
MANI DESCASCARADO
ACEITE DE MANI
COPRA
ACEITE DE COCO
ALMEND.Y NUECES DE PALMA
ACEITE DE PALMA
TORTAS Y HARINA OLEAGIN.

BANANAS
NARANJAS+TANGER.+MANDAR.
LIMONES Y LIMAS

CAFE VERDE+TOSTADO
CACAO EN GRANO
TE

ALGODON.FIBRA
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES

TABACO EN 'BRUTO
CAUCHO NATURAL

LANA GRASIENTA
GANADO VACUNO I/
OVINOS Y CAPRINOS 1/
CERDOS 1/
CARNES TOTAL
LECHE EN POLVO
TOTAL HUEVOS CON CASO.

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCOICONGELADO
PESCADO SECO SALADO AHUM
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
PESCADO EN CONSERVA
CRUST MOLUSC EN CONSERVA
ACEITES DE PESCADO
HARINAS DE PESCADO

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS
TROZAS.NO CDNIFERAS
MADERA PARA PULPA+PART.
LENA
MADERA ASERRADA CONIF.
MADERA ASERR.NO CONIF.
TABLEROS DE MADERA
PULPA PARA PAPEL
PAPEL Y CARTON

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEQUIV.TR./
ARROZ ELABORADO
CEBADA
MAIZ
MIJO
SORGO

PATATAS

1978 1979 1980 1981 1982 1983

MILES DE TONELADAS METRICAS

26 24 19 19 21 25

10 16 21 35 34 39

967 755 482 295 155 246
3083 5031 5323 6047 6158 5574

13 73 259 275 901 252
2196 2143 2340 2703 3014 2859

1 6 Z 2 1

166 170 208 288 317 248

55 99 105 72 71 62

2822 3185 2831 2930 4295 3762
245 291 312 338 381 318

30 27 27 27 27 26
7 6 27 32 49 76
24 40 55 113 108 82
6 16 5 5 6 28

445 193 234 172 232 61
1112 976 1061 1192 1064 1143

13 23 45 24 15 14

2168 2636 3303 2963 3487 3709
2582 3335 3055 3011 3240 3380

832 921 972 924 985 686
65 Al 81 50 64 74

1 2 1 7 2 3

339 335 369 369 410 409
24 32 41 64 88 89
459 481 523 553 483 483

128 134 394 416 329 379
467 522 464 516 448 501

215 194 200 252 226 205
3080 3179 3101 2924 2886 3205

1

78 66 59 36 51 67
70 54 120 60 96 84

15 19 18 24 102 132
68 66 90 103 102 96
7 10 13 10 10 9
6 5 4 11 8 6

561 553 555 523 460 570
31 28 29 26 31 28

312 350 305 321 381 377
49 47 55 80 101 109
29 30 42 33 61 68
3 2 2 1 t

142 165 153 153 142 162

270 396 327 291 127 109 90 2.41
38457 35843 31534 24005 24287 23128 19832 -5.09

860 736 1003 1033 909 1001 805 .20
731 799 1181 1164 . 1086 1229 1310 5.75
425 481 410 254 197 138 153 .62

5463 7236 6415 5511 5893 6968 7101 6.28
3342 3159 2933 3584 3423 4690 5386 6.45

2 6 6 10 8 9 15 15.80
154 146 291 302 224 215 213 8.47

a 9 9 6 67 75 27.01
2096 1836 1637 948 988 1359 1426 -7.04

1

230 240 104 141 96 92 595 -3.99
30 20 5 1 2 2 2 -34.69

10 1 3 4 4

62 Al 77 80 89 78 74 5.97

I/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

1974 1975 1976 1977

31 27 29 26
5 4

22 9 10 11

145 115 83 264
1993 1862 3608 4749

95 32 39

2551 2276 2483 1768
2 8

189 213 182 138

35 46 95 73

2594 2900 3639 4511
167 170 191 181

18 32 38 47
7 4 2 4

109 86 174 69
7 9 10 5

283 834 878 683
506 760 1004 845
29 33 33 30

1411 1726 1897 2067
2007 2061 3353 2871

705 872 846 738
39 137 37 113

203 226 262 267
14 15 18 18

458 502 512 499

96 244 218 56
860 566 646 543

212 198 210 232
2869 2737 2967 3027

3 1 z
114 74 73 98
28 28 80 215
5 11 23 11

26 33 44 60
3 4 5 5

3 5 6 10

285 418 289 543
36 32 30 29

210 228 291 282
18 18 26 36
26 27 21 32

1 1 1 1

63 57 84 116

9 356 423 394
34240 28203 35758 37017

986 930 697 1033
892 706 810 841
117 134 251 258

3661 3298 5551 5374
2424 2512 3110 3198

9 2 3 2

114 104 175 139

4 4

281: 2324 1540 148:
6 2

130 315 430 356
30 56 52 37

49 50 55 53

VARIAC.
ANUALES

1984 1974-84

PORCENT

20 -3.93

69 18.32

143 4.05
7087 12.92
1662 70.13
3468 3.65

2

327 6.31

54 2.92
2822 1.00
321 8.87

23 -1.78
83 42.79
71 -1.80
9 3.97
68 -20.33

780 4.27
12 .-7.97

3989 10.74
3076 3.96

832 .84
68 .50
2 65.59

488 8.37
139 27.36
559 .91

205 11.44
375 -5.18

192 -.04
3347 1.15

-22.73
69 -5.55

103 8.90
123 34.09
103 14.66
10 12.90
5 3.06
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CUADRO ANEXO 4. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS HETRICAS PORCENT

AZUCAR,TOTAL 1EQUIV.BR./ 720 639 678 777 493 514 657 440 463 257 207 -10.23
LEGUMBRES SECAS 86 83 97 89 76 90 71 111 103 107 137 3.61

SOJA 375 355 199 130 113 306 140 139 160 367 835 3.53
ACEITE DE SOJA 1 2 6 4 4 1 2 8 33.10
MANI OESCASCARADO 37 37 45 25 30 49 91 245 127 182 166 22.92
ACEITE DE MANI 29 21 16 5 13 18 21 57 55 72 67 18.02
COPRA 1 2 z
ACEITE DE COCO 4 4
ALMEND.Y NUECES DE PALMA
ACEITE DE PALMA
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 31 29 36 30 31 49 Al 208 349 1124 1551 51.78

BANANAS 165 127 96 140 101 117 109 103 112 134 135 -.78
NARANJAS+TANGER..MANDAR. 78 76 52 74 81 73 70 54 57 62 46 -3.51

CAFE VERDE+TOSTADO 6 4 12 4 54 10 14 13 6.10
TE 73 77 77 104 109 12: 125 107 126 148 161 7.81

ALGODON,FIBRA 22 43 65 71 33 22 2 1 17 131 196 .39
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 1 2 3 8 20 35 41 43 47 43 59.43

TABACO EN BRUTO 51 42 33 37 35 35 32 28 30 35 37 -2.91
CAUCHO NATURAL 49 17 49 50 41 50 39 34 38 45 56 2.68

LANA GRASIENTA 22 24 25 21 22 24 23 21 16 16 12 -5.40
GANADO VACUNO 1/ 147 199 195 195 181 224 272 263 257 252 257 5.19
OVINOS Y CAPRINOS 1/ 1225 1030 873 482 443 463 448 330 312 393 384 -11.54
CERDOS 1/ 2601 2775 2953 3016 3129 3079 4548 3189 3256 3217 3031 1.96
CARNES TOTAL 167 205 201 155 210 246 251 250 274 270 343 6.35
TOTAL HUEVOS CON CASC. 40 39 38 35 42 51 54 56 57 57 62 5.85

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,CONGELADO 153 182 174 207 130 134 49 54 165 184
PESCADO SECO SALADO AHUM 4 5 4 3 6 9 2 3 6 10
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 45 44 53 51 55 68 61 65 64 87
PESCADO EN CONSERVA 6 6 14 13 21 31 31 31 38 36
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 7 7 11 11 14 10 a 9 9 11
HARINAS DE PESCADO 3 1 1 2

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 157 177 128 128 96 92 85 97 97 106 102 -5.04
TROZAS,NO CONIFERAS 3 17 12 33 42 45 45 33 37 39 61 22.42
MADERA ASERRADA CONIF. 66 95 103 102 111 102 93 93 95 95 94 1.06
MADERA ASERR.NO CONIF. 118 133 136 85 103 48 34 26 56 55 53 -11.68
TABLEROS DE MADERA 687 770 872 949 1244 1096 885 957 834 884 614 -.42
PULPA PARA PAPEL 25 33 33 33 44 46 49 86 81 64 30 8.00
PAPEL Y CARTON 107 132 122 119 116 89 149 174 165 139 111 2.11

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS
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CUADRO ANEXO 5. VALORES UNITARIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

DOLARES EE.UU. POR TONELADA METRICA PORCENT

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1/ DOLARES EE.UU. POR CABEZA
2/ COLARES EE.UU. POR METRO CUBICO

TRIGO 171 .169 153 125 131 163 186 188 172 162 157 .83
HARINA DE TRIGO 210 237 215 191 199 224 284 294 245 196 213 .86
ARROZ ELABORADO 399 374 277 263 346 323 382 444 335 302 291 -.63
CEBADA 135 140 138 132 137 145 175 175 160 143 147 1.61
MAIZ 128 136 123 111 117 128 150 154 128 143 149 1.83

PATATAS 111 149 246 197 157 188 185 178 186 168 211 2.58
AZUCAR CENTRIFUG. BRUTO 400 555 376 295 341 355 537 505 401 419 421 .78

SOJA 246 225 216 272 250 271 264 282 243 256 280 1.50
ACEITE DE SOJA 701 695 456 586 617 675 625 542 483 498 716 -1.08
MANI DESCASCARADO 513 514 467 596 661 679 698 965 661 620 729 4.23
ACEITE DE MANI 929 801 723 814 946 964 777 996 646 601 991 -.86
COPRA 508 237 183 314 369 569 393 306 260 356 557 2.90
ACEITE DE COCO 929 418 361 552 627 938 650 536 463 555 1021 2.15
ALMEND Y NUECES DE PALMA 364 178 160 266 262 357 267 235 228 229 375 1.82
ACEITE DE PALMA 529 462 362 514 554 617 564 529 441 441 664 1.48
ACEITE DE ALMEN.DE PALMA 820 458 393 554 617 896 662 546 453 583 932 1.90
ACEITE DE OLIVA 1791 1855 1314 1259 1363 1649 1959 1773 1748 1509 1329 -.38
RICINO 329 207 251 334 332 345 364 351 304 299 370 2.61
ACEITE DE RICINO 838 575 557 883 801 803 970 656 825 908 1111 4.21
SEMILLA DE ALGODON 136 135 147 168 177 182 179 199 144 /45 187 2.02
ACEITE DE SEM.AL5000N 602 675 555 599 607 682 628 627 527 530 745 .06
LINAZA 426 336 291 273 216 281 311 326 286 273 286 -1.95
ACEITE DE LINAZA 900 762 520 500 379 542 611 662 533 416 523 -3.59
BANANAS 99 128 138 144 157 168 186 197 205 209 209 7.26
NARANJAS 164 206 201 222 268 349 359 347 332 327 305 7.19
MANZANAS 241 316 273 352 410 399 436 411 438 339 343 3.54
PASAS 907 716 677 965 1080 1563 1671 1479 1209 1079 886 4.22
OATILES 214 246 242 320 387 414 418 609 653 714 704 14.16

CAFE VERDE 1259 1180 2265 4229 3168 3158 3319 2259 2317 2332 2552 4.76
CACAO EN GRANO 1337 1404 1509 2800 3138 3283 2664 1773 1590 1636 2049 1.67
TE 1088 1269 1240 2204 2055 1962 2025 1949 1789 2015 2702 6.81

AL0000N.FIBRA 1295 1120 1294 1536 1358 1527 1620 1717 1440 1504 1620 2.78
YUTE 247 237 267 277 338 382 380 312 262 242 305 1.51
FIBRAS SEMEJANTES A YUTE 170 203 210 250 245 248 260 189 234 236 222 1.60
SISAL 716 469 342 376 375 467 584 536 569 410 390 -1.31
TABACO EN BRUTO 1751 2079 2180 2361 2648 2773 2819 2958 3248 3127 2965 5.58
CAUCHO NATURAL 822 556 749 806 919 1214 1304 1125 848 995 1037 4.53
CAUCHO NATURAL SECO 712 548 723 796 916 1180 1312 1066 799 964 974 4.72

LANA GRASIENTA 2803 1765 1797 2160 2221 2464 2824 2959 2922 2520 2602 3.12
GANADO I/ 269 308 291 309 355 416 438 421 397 380 356 3.71
CARNE DE VACA Y TERNERA 1503 1726 1638 1860 2157 2390 2513 2379 2486 2248 1966 3.98
CARNERO Y CORDERO 1223 1071 1009 1143 1390 1590 1760 1863 1810 1595 1518 5.26
CERDOS 1/ Al 90 90 100 104 111 106 108 113 99 95 1.57
TOCINO,JAMON 1620 2069 1979 1849 2242 2624 2882 2736 2560 2280 2147 3.33
CARNE DE AVES DE CORRAL 1032 1132 1180 1232 1313 1386 1456 1354 1172 1031 1075 .09
CARNE ENLATADA 1735 1500 1530 1514 1602 2139 2599 2490 2173 2101 1871. 3.94
LECHE CONDENS. Y EVAP. 559 680 643 657 756 852 930 921 931 885 772 4.33
LECHE EN POLVO 843 992 801 637 742 844 1047 1105 1073 867 805 1.43
MANTEQUILLA 1318 1728 1676 1732 2244 2279 2466 2631 2704 2406 2027 5.45
QUESO 1713 2021 1969 2146 2544 2803 3015 2753 2658 2485 2329 3.64

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,CONGELADO 669 746 895 1049 1127 1237 1220 1253 1243 1133 852 3.99
PESCADO SECO SALADO AHUM 1237 1300 1489 1640 1798 2072 2388 2536 2127 2018 2068 6.14
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 1854 2094 2580 2754 3107 3623 3797 3763 3847 3753 786 .06
PESCADO EN CONSERVA 1342 1330 1448 1709 2042 2292 2272 2317 2304 2398 2072 6.22
CRUST.MOLUSCEN CONSERVA 2620 2861 3133 3403 4019 4743 4998 4692 4256 4412 3686 4..86
ACEITES DE PESCADO 467 338 362 430 433 417 435 404 340 340 375 -1.25
HARINAS DE PESCADO 377 243 324 425 410 391 472 464 359 425 431 3.27

PRODUCTOS FORESTALES

TROZAS DE CONIFERAS 2/ 53 51 52 59 62 83 89 81 73 63 63 3.48
TROZAS,NO CONIFERAS 2/ 48 39 50 54 57 93 105 Al 88 87 89 8.96
MADERA PARA PULP.PART 2/ 22 25 23 24 25 26 36 39 34 29 29 4.19
LENA 2/ 18 20 23 21 21 27 34 34 29 27 27 4.86
MADERA ASERRADA CONIF 2/ 96 89 93 101 108 131 138 127 114 114 110 2.72
MADERA ASERR.NO CONIF 2/ 133 128 134 152 164 216 245 222 211 215 205 6.32
TABLEROS DE MADERA 2/ /87 183 197 211 228 283 316 294 283 271 254 4.83
PULPA PARA PAPEL 279 351 335 313 282 361 444 451 411 357 415 3.55
PAPEL Y CARTON 349 411 406 421 453 506 572 567 557 505 519 4.25



171

CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS. PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

..............................MILES DE TONELADAS METR1CAS.................................... PORCENT

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION OE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

MUNDO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO.HAR.TROEBUIY.fR.1 67708 73952 72258 70922 80086 85424 97904 103891 108634 106683 110601 5.92
ARROZ ELABORADO 8400 7557 9160 9971 10253 12270 12937 13802 11535 12117 11750 4.78
CEBADA 12422 L2512 13703 12355 14749 14767 15019 18633 18670 17664 22549 5.73
MAII 49533 51708 61873 55050 67879 74671 79204 80177 69256 69260 68114 3.71
MIJO 448 318 313 359 346 331 263 202 229 217 203 -6.90
SORGO 10199 9242 10481 10928 10428 10208 10995 13749 13476 10994 12749 2.84

PATATAS 3825 3758 4329 4724 3906 4569 4673 4711 5115 4747 4752 2.48
AZUC8R.TOTAL (EQUIV.BRO 22719 22000 22671 27531 24525 26479 27138 28393 29546 28357 26322 2.62
LEGUMBRES SECAS 1678 1863 1876 2052 2064 2355 2925 3102 2902 3026 3255 7.29

SOJA 17515 16383 19983 19623 23411 26125 27015 26294 28530 26778 24801 5.14
ACEITE DE SOJA 1514 1374 1616 2076 2404 2873 3245 3252 3603 3718 4079 12.08
55411 DESCASCARADO 864 889 1030 815 805 777 708 720 813 763 744 -2.20
ACEITE DE MANI 387 428 512 596 475 474 513 358 415 516 336 -1.38
COPRA 545 1033 1215 919 804 458 464 393 484 252 306 -11.58
ACEITE DE COCO 625 955 1411 1096 1255 1198 1124 1399 1297 1301 1046 3.65
ALIIEND.Y NUECES DE PALMA 343 278 349 292 169 161 182 161 122 137 98 -51.43
ACEITE DE PALMA 1560 1884 2018 2471 2318 2701 3411 3225 3555 3876 3948 9.66
TORTAS Y HARINA OLEA5IN. 14829 14911 18475 19336 22083 23964 25490 27198 28566 32495 30471 8.38

BANANAS 6345 6308 6346 6582 6875 7039 6736 6765 6760 6082 6597 .25
NARANJAS+TANGER.+MAN0AR. 4871 4991 5119 5288 4970 5067 5236 5023 5159 5119 5269 .42
LIMONES Y LIMAS 837 830 936 912 961 965 991 971 1050 1028 1015 2.14

CAFE VERDE+TOSTADO 3463 3676 3776 3126 3435 3912 3797 3812 3878 3984 4058 1.55
CACAO EN GRANO 1155 1192 1159 1006 1096 L026 1068 1242 1269 1258 1318 1.41
TE 822 806 846 899 829 887 916 884 889 907 1032 1.67

ALGODON.FIBRA 4091 4083 4103 4018 4506 4520 5069 4416 4519 4386 4435 1.18
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 859 579 682 572 492 572 573 534 556 511 421 -4.15

TAMACO EN BRUTO 1283 1301 1298 1258 1423 1394 1405 1441 1411 1381 1414 1.13
CAUCHO NATURAL 3348 3130 3274 3388 3351 3493 3390 3280 3121 3417 3669 .56

LANA GRASIENTA 748 844 1034 870 883 918 853 872 836 843 841 -.07
GANADO VACUNO 1/ 5957 6410 6698 6774 7335 7344 6799 6971 7299 7132 6841 1.24
CERDOS 1/ 5985 6375 6802 6688 7744 8084 10497 9713 9010 9296 9930 5.54
CARNES TOTAL 5045 5538 6023 6617 6930 7568 7892 8403 8657 8713 8660 5.81
LECHE EN POLVO 314 266 338 465 475 509 585 592 573 520 623 7.90
TOTAL HUEVOS CON CASC. 505 529 516 574 636 674 742 766 815 806 828 5.85

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELA0O 2917 2835 2971 3167 3485 3832 4287 4387 4325 4336 717 -2.98
PESCADO SECO SALADO AHUM 373 377 366 327 339 374 390 367 352 352 56 -8.16
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 770 822 939 876 1051 1193 1078 1119 1237 1340 293 -1.3e
PESCADO EN CONSERVA 764 713 857 797 891 934 1025 1065 1003 902 129 -5.97
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 129 129 145 154 160 161 170 179 198 216 78 .77
ACEITES DE PESCADO 624 631 613 569 654 762 815 706 989 728 747 3.29
HARINAS DE PESCADO 1900 2288 2193 2212 2058 2419 2250 1992 3255 2296 727 -3.35

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 26831 24330 27708 29283 29839 31497 28035 23784 26918 28951 29558 .56
TROZAS.NO CONIFERAS 45228 35772 44190 46214 47651 48228 42216 35102 33065 33446 30830 -3.33
MADERA PARA PULPA+PART. 33914 31445 31886 36158 33914 38657 42328 42384 36574 36638 37997 1.96
LENA 3170 3015 2921 3082 2769 2908 3112 2552 3129 3506 3811 1.35
MADERA ASERRAD; CONIF. 52077 42394 54302 60762 65293 67383 63101 58152 59431 67142 68701 3.11
oADER1 ASERR.510 CONIF. 9563 7982 10400 11243 11672 13259 12665 11279 10800 11660 11845 2.57
TABLEROS DE MADERA 13751 12380 14559 14548 15847 16762 15632 16398 15171 16860 17610 2.61
PULBA PARA PAPEL 17553 13666 15497 15533 17611 18799 19329 18615 17340 19571 20439 2.76
PAPEL V CARTON 29024 23005 26576 27815 30466 32285 33585 33911 33588 35865 39639 4.21

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIG0+HAR.TROEQUIV.TRO 12558 12460 13184 12602 13383 12980 14123 13334 13960 10574 12692 -.24
ARROZ ELABORADO 794 797 1214 1310 1466 1299 1287 1488 1687 1559 1711 7.18
CEBADA 6345 5477 6329 6136 6567 5105 5255 5966 6194 6665 5003 -.68
MAIL 24324 25301 26440 26733 24757 24817 23455 21740 21103 18873 16029 -3.92
MIJO LO8 112 90 582 195 150 98 109 122 110 116 -.47
SORGO 2800 2669 2893 2216 1453 1196 1254 1103 2149 685 1122 -10.70

PATATAS 2235 2372 3149 2999 2565 2808 3051 3026 3228 3167 3217 2.99
AZUCARO-01AL fEQUIV.BR.I 5335 5263 4608 4237 3521 3448 3137 3074 3595 3148 3700 -5.09
LEGUMBRES SECAS 786 794 821 888 907 1054 1014 924 1067 1306 1424 5.55

SOJA 11275 10524 11719 11612 14201 15311 16217 14414 16454 15009 13647 3.66
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN OE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

ACEITE DE SOJA 545 575 532 502 559 580 675 643 681 743 700 3.43
MANI DESCASCARADO 614 603 726 558 541 528 413 389 431 385 393 -5.81
ACEITE DE MANI 327 338 351 355 325 407 446 296 349 396 259 -.54
COPRA 354 816 961 670 515 294 252 184 280 113 132 -16.48
ACEITE DE COCO 177 281 427 331 395 390 414 561 537 512 374 7.48
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 329 260 327 271 153 137 147 140 106 106 77 -13.22
ACEITE DE PALMA 698 797 860 829 781 856 833 722 735 859 713 -.25
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 9927 10101 12776 12863 15318 16705 17391 18205 19297 21471 19761 8.05

BANANAS 2427 2329 2256 2430 2525 2460 2221 2172 2178 2018 2184 -1.41
NARANJAS.TANGER.+MANDAR. 3200 3198 3176 3322 3143 3227 3222 2969 3185 3118 3308 -.12
LIMONES Y LIMAS 386 398 432 408 428 432 429 416 452 451 442 1.24

CAFE VERDE-TOSTADO 1642 1747 1810 1543 1703 1955 1929 1997 1997 2061 2000 2.38
CACAO EN GRANO 574 564 565 561 590 569 616 664 721 649 736 2.68
TE 313 289 297 336 250 278 297 244 287 266 306 -.92

ALGODON,FIBRA 1145 1188 1318 1135 1216 1150 1258 1018 1147 1246 1239 -.01
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 356 177 232 216 157 182 132 120 97 85 80 -12.23

TABACO EN BRUTO 661 677 695 677 785 743 701 679 670 682 669 -.11
CAUCHO NATURAL 958 875 941 950 861 925 892 838 844 830 860 -1.17
LANA GRASIENTA 370 391 528 418 437 444 399 394 353 316 394 -1.76
GANADO VACUNO 1/ 2691 3444 3306 3175 3472 3529 3404 3210 3478 3401 3326 1.06
CERDOS 1/ 3009 3315 3629 3284 3870 4382 5202 5496 4681 4888 4918 5.70
CARNES TOTAL 2877 3103 3316 3461 3762 3788 3760 3504 3770 3889 3829 2.52
LECHE EN POLVO 85 92 117 98 115 128 147 130 142 L46 141 5.33
TOTAL HUEVOS CON CASC. 318 311 307 327 366 400 430 431 445 441 467 4.79

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,CONGELADO 1231 1147 1132 1230 1332 1471 1602 1603 1709 1609 717 .55
PESCADO SECO SALADO AHUM 181 158 158 157 163 187 188 164 172 /67 58 -4.47
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 261 295 328 271 344 366 411 407 473 514 293 4.54
PESCADO EN CONSERVA 288 274 307 299 290 315 339 338 325 353 129 -2.19
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 56 60 63 68 73 80 87 86 90 98 78 4.94
ACEITES DE PESCADO 551 558 537 510 584 666 666 637 910 613 747 3.75
HARINAS DE. PESCADO 1086 1204 1187 1083 1070 1215 1155 1007 1894 1250 727 -.48
PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 4756 3221 4417 4890 4094 4547 5103 4507 4660 4497 4419 1.08
TROZAS,NO CONIFERAS 6928 6985 8858 8793 7715 8044 8424 6888 6139 6174 6358 -3.30
MADERA PARA PULPArPAR1. 18155 17920 17252 16718 15294 17885 20907 24780 20515 19770 23124 2.97
LENA 2118 1963 1956 1940 1673 1784 2016 1539 1851 2216 2430 .66
MADERA ASERRADA CONIF. 23709 17176 23111 22096 23684 27274 25507 21514 22724 23796 23167 1.06
MADERA ASERR.NO CONIF. 4033 3620 5435 5521 5620 6724 6088 4938 4898 5393 5385 2.36
TABLEROS DE MADERA 6952 6076 7564 7524 8440 9652 8951 8956 8459 8979 9402 3.53
PULPA PARA PAPEL 9679 7293 8441 8270 9435 10034 10013 9531 8809 9585 10030 1.60
PAPEL Y CARTON 13523 9907 12368 12631 13602 15046 15107 15740 15755 17320 18779 4.79

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1R150+HAR.1R.(EQU1V-TR.) 7448 13457 13099 11996 13101 16167 21293 24583 27256 26830 30484 13.49
ARROZ ELABORADO 441 543 647 725 710 940 994 1599 1127 601 503 4.31
CEBADA 2368 3283 4118 2225 4137 4559 4311 6007 3247 3531 3332 3.06
MAIL 6927 9131 17664 7493 17809 20175 18863 22075 14959 7837 13686 4.19
MIJO 1 1 1 1 1 1
SORGO 322 310 1041 705 830 229 1567 3967 2709 2078 1990 24.01

PATATAS 642 514 368 664 301 512 297 330 481 158 149 -10.83
AZUCAR,TOTAL IEQUIV.BR.I 2920 3951 4606 5652 4667 4945 5841 6443 8156 7043 6967 8.39
LEGUMBRES SECAS 49 59 39 33 39 41 62 65 60 35 25 -1.67
SOJA 265 520 2089 1544 1409 2360 1707 1653 1906 1938 1163 12.24
ACEITE DE SOJA 38 31 72 94 103 126 154 198 316 260 210 23.68
MANI DESCASCARADO 66 59 54 59 57 46 54 61 67 53 77 .89
ACEITE DE MANI 4 4 z 2 2 1 1 1 -21.04
COPRA 29 29 25 38 26 18 20 10 14 14 3 -15.83
ACEITE DE COCO 27 42 93 48 66 58 89 77 99 79 70 8.29
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 3 4* 4 4 4 3 4
ACEITE DE PALMA 22 17 28 67 58 113 112 184 384 302 258 36.65
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 3404 3541 3592 3704 3699 4033 4599 5331 5179 6088 5255 5.97

BANANAS 198 267 224 281 299 298 269 232 155 167 160 -4.05
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 762 715 693 727 719 690 750 688 645 618 636 -1.59
LIMONES Y LIMAS 308 310 330 314 326 309 333 308 363 308 300 .10

CAFE VERDE+TOSTADO 183 205 199 201 178 201 228 203 207 214 240 1.76
CACAO EN GRANO 250 280 256 175 202 198 201 199 178 243 242 -1.40
TE 69 88 82 80 71 79 102 116 107 110 128 5.49

ALGODON,FIBRA 748 769 679 720 681 718 743 638 694 766 779 .08

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 67 83 80 68 70 79 93 111 122 93 49 1.26

TABACO EN BRUTO 142 147 126 133 135 133 178 196 201 189 201 4.83
CAUCHO NATURAL 548 473 485 409 433 437 441 418 360 446 411 -2.26

LANA GRASIENTA 151 162 162 161 182 188 182 174 173 219 135 .94
GANADO VACUNO I/ 232 506 195 224 84 176 180 169 167 190 248 -3.44
CERDOS 1/ 103 185 59 291 507 442 479 844 565 637 498 21.80
CARNES TOTAL 597 545 416 757 267 646 956 1228 1091 1132 944 9.86
LECHE EN POLVO 28 23 28 43 29 42 71 78 90 47 58 11.64
TOTAL HUEVOS CON CASC. 51 52 37 43 43 47 43 34 36 31 28 -5.03

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELA00 132 141 159 147 224 241 273 163 107 383
PESCADO SECO' SALADO AHUM 18 24 28 18 16 17 19 28 21 40
PESCADO EN CONSERVA 26 41 52 41 38 38 41 43 39 40
ACEITES DE PESCADO 28 34 4 7 6 5 26 15 4 16
HARINAS DE PESCADO 458 498 445 407 389 454 303 221 342 218

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 1248 830 787 885 960 720 1050 960 500 659 633 -4.81
TROZAS,NO CONIFERAS 541 588 556 556 442 416 454 487 385 367 369 ...4.57
MADERA PARA PULPA+PART. 1533 1722 1548 1440 1345 1446 1583 1390 1248 1286 1264 -2.41
LENA 31 32 31 31 2r 25 25 25 20 25 25 -3.62
MADERA ASERRADA CONIF. 3438 3599 2702 3157 3228 2644 2665 2884 2774 2642 2712 -2.44
MADERA ASERR.NO CONIF. - 441 442 366 363 326 268 274 331 213 226 220 -.7.12
TABLEROS DE MADERA 1117 1245 1386 1314 1132 1045 1137 1115 942 829 796 -4.27
PULPA PARA PAPEL 861 1106 1040 1027 1053 1021 1173 1093 1031 1082 1067 1.09
PAPEL Y CARTON 1507 1713 1706 1712 1709 1784 2044 1969 1967 1951 1930 2.43

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRI00+HAR.TR.IEQUIV.TR.1 83 17 23 35 1 5 6 I 57 53 101 3.02
ARROZ ELABORADO 71 74 80 80 82 91 94 106 126 128 141 7.26
CEBADA 328 307 195 180 108 157 140 127 198 141 146 -6.62
HALL 1320 818 838 623 476 849 1228 1276 807 352 541 -.4.93
MIJO 1 -5.45
SORGO 1 2 7 30.81

PATATAS 239 208 213 301 235 242 212 340 344 278 303 3.66
AZUCARIPTOTAL IEQUIV.BR./ 6140 4492 5054 6383 4835 5406 4595 5459 3471 3665 4163 -3.79
LEGUMBRES SECAS 66 44 34 53 43 39 43 61 47 48 55 .60

SOJA 391 385 422 318 325 351 463 382 468 315 285 -1.18
ACEITE DE SOJA 34 23 31 28 35 22 12 9 4 35 16 -9.78
MANI DESCASCARADO 60 61 62 55 66 63 55 72 61 67 70 1.36
ACEITE DE MANI 6 7 8 7 6 5 5 4 4 6 5 -4.99
COPRA 27
ACEITE DE COCO 271 435 603 495 503 527 422 476 427 475 400 .91
ACEITE DE PALMA 217 483 416 282 173 163 137 138 132 168 161 -9.35
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 300 301 386 374 426 491 431 443 457 525 690 6.82

BANANAS 2268 2179 2411 2410 2543 2659 2669 2794 2935 2708 2942 2.86
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 259 264 339 380 303 294 320 333 317 329 307 1.21
LIMONES Y LIMAS 20 23 24 27 34 36 38 43 38 40 51 8.79

CAFE VERDE+TOSTADO 1246 1324 1290 986 1195 1277 1190 1104 1150 1089 1178 -1.07
CACAO EN GRANO 238 248 252 186 226 179 162 264 213 233 218 -.72
TE 105 96 106 117 91 101 107 107 103 97 109 .12

72 61 73 53 59 61 65 63 52 61 59 -1.42
31 23 25 14 17 23 10 18 18 16 11 -6.74

163 177 161 142 173 188 191 176 167 163 214 1.51
759 747 818 903 846 862 695 759 713 773 906 .06

LANA GRASIENTA a 13 17 12 15 11 14 20 16 20 22 7.27
GANADO VACUNO 1/ 716 516 1183 1184 1337 758 731 815 1084 1003 790 1.41
CERDOS I/ 197 30 46 44 204 137 248 146 296 449 1322 29.52
CARNES TOTAL 637 718 862 755 875 912 854 766 866 808 866 1.86
TOTAL HUEVOS CON CASC. 15 12 13 19 18 21 12 12 11 22 30 3.90

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 689 611 709 727 800 776 699 735 676 700
PESCADO SECO SALADO AHUM 31 30 37 30 34 31 26 35 33 32
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 148 139 157 158 146 155 146 156 175 213
PESCADO EN CONSERVA 131 82 103 78 89 95 99 104 114 126
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 33 27 35 41 40 41 39 47 54 69
ACEITES DE PESCADO a 7 11 a 9 9 12 10 e 9
HARINAS DE PESCADO 62 108 128 74 40 82 45 56 79 68

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 1737 1728 2025 2174 2043 2458 2146 1674 1772 2683 2887 3.16
TROZAS.NO CONIFERAS 492 318 291 294 409 502 471 415 335 424 585 3.01
MADERA PARA PULPA+PART. 2187 1859 2039 2273 2516 2504 2249 2348 2000 2409 2173 .82

LENA 191 209 181 303 352 377 268 137 113 113 161 -5.83
MADERA ASERRADA CONIF. 16639 14175 19583 25061 28675 26582 22839 22542 21694 28483 31316 5.43
MADERA ASERR.NO CONIF. 1412 963 1287 1351 1431 1571 1422 1557 912 1246 1358 .07

TABLEROS DE MADERA 3245 3147 3645 3546 3956 3336 2378 2851 2283 3366 3572 -1.44
PULPA PARA PAPEL 3587 2712 3271 3393 3522 3857 3528 3563 3245 3645 4085 1.75
PAPEL Y CARTON 7602 6165 6982 7017 8387 8322 8118 7595 7303 8291 10387 2.77

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO+HAR.TR.IEQUIV.TR.I 50 134 112 32 54 53 51 71 126 18.30
ARROZ ELABORADO

7

7 6 9 a 8 a 9 10 12 15 7.10
CEBADA 5

MAIZ 1 1 2 3 3 4 5 14 9 33.38
MIJO 1 1 1

111

1 1

SORGO

PATATAS 1

AZUCAR.TOTAL IEQUIV.BR.I 153 192 174 185 166 172 151 120 147 157 169 -1.58
LEGUMBRES SECAS 16 20 13 12 13 12 14 13 16 16 23 1.71

SOJA 35 16 10 21 15 13 41 10 23 36 2.65
ACEITE DE SOJA 10 18 38 33 29 26 32 29 45 53 39 11.07
MANI DESCASCARADO 6 4 8 5 12 4 5 9 12 6 13 6.36
ACEITE DE MANI
COPRA

4

20
,,

12
2

10
4

11

2

5

3

7 4

1

6

1

6
1

4

1 -17.30
-36.19

ACEITE DE COCO 13 11 18 20 18 19 17 16 20 20 22 4.58
ACEITE DE PALMA 14 16 17 23 23 28 26 24 20 4 7 -7.39
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 21 15 3 6 30 7 12 19 10 52 11 5.76

BANANAS 37 43 29 35 38 35 37 36 36 40 30 -.60
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 18 18 15 17 18 14 16 16 17 18 24 1.35
LIMONES Y 'LIMAS 1 1 1 1 3 3 28.29

GAFE VERDE+TOSTADO 32 35 32 34 26 35 41 38 42 39 37 2.46
CACAO EN GRANO 21 25 16 20 17 15 14 15 13 13 10 -6.86
TE 34 35 33 35 30 30 32 28 30 28 28 -2.26

ALGODON.FIBRA 9 4 4 5 4 2 2 2 1 1 1 -18.72
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 26 17 14 12 11 12 9 11 B 8 6 -10.88

TABACO EN BRUTO 17 17 17 13 16 13 15 15 14 14 14 -1.77
CAUCHO NATURAL 74 53 61 55 52 53 54 50 48 41 40 .-4.41

LANA GRASIENTA
6

1 1 1 1 1 -15.49
GANADO VACUNO 11 3 / 1 z 1 1 1 -15.90
CARNES TOTAL 4 2 2 2 / z 4 4 5 11 13.60
LECHE EN POLVO 1 1 1 1 1 1 1 -13.53

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,CONGELADO 22 19 20 21 2 29 24 32 36
PESCADO SECO SALA00 AHUM 4

I:
5 3 5 4 4 4 4

CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 1 1

19
3 2

4
,, 6

28
11

PESCADO EN CONSERVA 27 23 25 26 22 28 27 16
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 6 5 6 7 7 6 5 6 7 3

ACEITES DE PESCADO
HARINAS DE. PESCADO Pi ,

1

24 13
1

8
1

3
1

4 13 a
1

a
1

9

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 3 5 2 2
TROZASINO CON/FERAS 106 41 46 26 17 11 2 1 7 1 I -38.60
LENA i 9 4 2 z 2 1 1 1

MADERA ASERRADA CONIF. 886 637 693 754 638 682 697 781 881 642 818 .46
MADERA ASERR.NO CONIF. 449 282 346 445 311 304 317 306 290 210 276 -4.34
TABLEROS DE MADERA 131 123 137 121 89 99 88 104 111 79 101 -3.62
PULPA PARA PAPEL 352 302 234 277 239 280 281 286 262 220 238 -2.39
PAPEL Y CARTON 678 683 470 652 584 671 739 736 794 558 671 1.09
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS* PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGC4-HAR.TR.IEOUIV.TR./ 4733 5367 5350 6362 7946 7744 9076 9059 9455 9900 10868 8.68
ARROZ ELABORADO 972 602 887 1584 1885 2246 2264 2552 2869 2858 2821 15.88
CEBADA 114 173 68 219 647 419 302 459 679 390 801 20.64
MAIZ 830 864 685 880 1154 1287 2321 2395 2292 1774 2941 15.16
MIJO 218 137 123 112 83 101 106 35 41 41 39 -15.64
SORGO 195 42 118 97 145 132 106 153 140 236 313 9.87

PATATAS 208 189 149 211 233 307 245 217 270 450 350 7.52
AZUCARIPTOTAL (EQUIV.8R., 1354 1329 1496 1888 2043 2105 2251 2364 2168 2573 2466 6.86
LEGUMBRES SECAS 53 89 77 91 118 209 217 145 146 208 167 12.15

SOJA 10 9 16 50 22 31 25 11 35 16 22 4.94
ACEITE DE SOJA 147 156 121 256 312 357 336 336 444 404 397 12.86
MANI DESCASCARADO 15 35 17 25 27 12 16 9 12 a 4 -14.24
ACEITE DE MANI 6 s 30 23 11 10 16 16 20 28 18 8.38
COPRA z 3 3 3 ,, 4 3 2 2 3 3 1.44
ACEITE DE COCO 13 9 18 20 10 9 7 14 12 14 9 -2.08
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 1

ACEITE OE PALMA 39 29 68 81 106 98 165 244 291 262 207 24.57
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 50 58 54 102 122 157 188 242 237 218 277 20.50

BANANAS 43 38 41 47 31 17 18 28 59 23 35 ...3.15
NARANJASSTANGER.+MANDAR. 10 12 10 12 12 12 10

1
9 9 10 -2.10

LIMONES Y LIMAS 1 1 1 1 1 1 2.74

CAFE VERDE+TOSTADO 61 65 78 59 83 76 80 103 69 114 96 4.86
CACAO EN GRANO 2 2 1 3

1

1

EJ.?

1 2 -4.93
TE

AL0000N,F/BRA

42

51 54

42

46

46

51

5t,

42

70

48

57

43 65

56

86

56

105

60

115

4.13

8.60
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 94 80 61 73 58 58 64 52 51 54 41 -6.05

TABACO EN BRUTO 57 53 46 49 62 62 53 48 49 52 42 -1.51
CAUCHO NATURAL 21 17 18 22 21 20 21 26 23 23 26 3.18

LANA GRASIENTA 1 1 3 3 4 3 2 2 1 2 2 1.29
GANADO VACUNO 1/ 756 626 632 687 781 845 838 829 758 865 899 2.90
CERDOS 1/ 1 1 1 1 1 1 z 2 1 .31
CARNES TOTAL 43 57 84 110 139 137 142 152 214 212 247 17.17
LECHE EN POLVO 26 21 23 23 27 24 34 32 27 31 41 5.06
TOTAL HUEVOS CON CASC. ,, 8 13 21 44 35 50 52 71 77 49 30.10

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO*CONGELADO 367 342 349 338 374 487 905 907 725 479
PESCADO SECO SALADO AHUM 40 46 55 39 32 39 55 49 32 34
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 3 11 14 113 19 6 a a 1

PESCADO EN CONSERVA 64 62 114 108 159 160 151 152 105 57
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 2 1

ACEITES DE PESCADO 4 3 2 z
HARINAS DE PESCADO 18 12 13 17 20 24 35 32 30 35

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 17 38 43 31 32 73 94 85 107 166 166 23.54
TROZAS,NO CONIFERAS 311 153 172 286 197 204 326 232 156 238 238 .19
LENA 5 26 1 1

MADERA ASERRADA CONIF. 954 764 829 1251 763 1019 905 1402 1531 1918 1742 8.46
MADERA ASERR.NO CONIF. 218 153 168 157 205 206 197 226 198 203 194 1.60
TABLEROS DE MADERA 197 183 192 310 263 316 359 320 257 290 285 4.59
PULPA PARA PAPEL 73 56 95 97 102 104 120 129 114 161 168 9.19
PAPEL Y CARTON 583 460 456 498 521 531 533 549 540 510 483 .18

AMERICA LATINA

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGEN-HAR.TRelEOUIV.TR./ 8612 7164 8981 8152 10777 10603 12071 11977 11037 11773 12446 4.96
ARROZ ELABORADO 621 563 489 428 432 1344 1055 787 616 875 650 4.45
CEBADA 319 262 207 203 358 323 479 413 351 474 515 7.61
MAIZ 2584 3897 2438 3590 4714 3954 8887 7022 3330 8128 5494 9.14
MIJO ,, 4 6 z 4 6 3 2 3 S 1 -8.26
SORGO 1048 1348 554 1440 1442 1902 2943 3639 3161 3825 3154 17.22

PATATAS 192 196 173 198 205 252 337 207 195 162 162
AZUCAR*TOTAL IEQUEV.BR., 257 113 286 646 882 717 1572 1489 1354 1742 1011 25.18
LEGUMBRES SECAS 274 308 299 400 291 284 820 876 520 368 558 8.06

SOJA 600 127 444 628 971 952 1205 2235 2026 1298 1823 22.33
ACEITE DE SOJA 254 141 243 245 351 372 431 432 587 541 670 13.79
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS..... PORCENT

MARI DESCASCARADO 13 46 38 e 14 11 13 14 18 9 15 --5.96

ACEITE DE MANI 13 41 64 136 85 9 2 4 1 2 5 -30.57
COPRA 1 21 1

ACEITE DE COCO 26 40 88 26 39 15 25 19 22 16 15 -10.22
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 2 2 2 1 2 1 1 1 3

ACEITE DE PALMA 9 3 16 166 16 12 11 5 5 -1.94
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 398 340 413 593 641 708 963 957 1092 1195 1299 14.82

BANANAS 286 233 184 228 287 391 435 430 316 226 236 2.05

NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 18 17 19 26 22 44 57 36 25 20 18 2.93
LIMONES Y LIMAS 2 2 3 4 6 4 2 3 2 3 2 -1.46

CAFE VERDE+TOSTADO 96 82 86 54 58 93 57 64 59 49 56 -4.95
CACAO EN GRANO 20 15 7 32 10 13 4 -9.18

TE 18 10 13 14 1: 19 1: 14 13 1: 12 -.08

ALG000N,FIBRA 67 69 56 85 71 91 80 93 77 76 104 3.58
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 55 45 30 15 12 18 35 34 17 16 15 -8.36

TABACO EN BRUTO 23 15 17 18 16 17 28 24 20 19 16 .81

CAUCHO NATURAL 166 144 165 170 182 182 187 184 162 165 199 1.45

LANA GRASIENTA 4 6 8 6 7 9 13 12 13 9 9 8.80
GANADO VACUNO 1/ 624 564 632 607 697 1046 540 584 546 512 495 -2.08
CERDOS 1/ 41 47 59 36 32 21 10 25 59 16 6 -13.27
CARNES TOTAL 232 160 183 197 373 365 336 413 341 289 351 7.24
LECHE EN POLVO 95 50 73 181 138 120 155 158 141 117 182 8.01
TOTAL HUEVOS CON CASC. 6 7 9 14 11 18 20 18 30 15 14 11.61

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 70 126 97 91 93 115 110 97 98 90

PESCADO SECO SALADO AHUM 55 67 56 49 54 63 56 55 52 45
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS LO 7 4 5 5 10 7 9 7

PESCADO EN CONSERVA 36 41 44 49 67 76 85 83 84 6;
CRUST MOLUSC EN CONSERVA 1 1 1 1 1 2 2 2 1

ACEITES DE PESCADO 23 20 44 27 36 66 103 37 35 68
HARINAS OE PESCADO 61 143 75 70 109 138 161 118 103 78

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 27 7 43 26 34 54 128 154 164 162 162 32.19
TR0ZASO40 CONIFERAS 128 134 73 69 105 65 57 30 29 30 42 -13.97
MADERA PARA PULPA*PAA7. 31 35 24 16 16 16

LENA 27 9 6 12 4 4 5 7 5 5 5 -11.55
MADERA ASERRADA CONIF. 1235 1235 1467 1481 1710 1519 1994 1693 1358 1370 1399 1.12
MADERA ASERR.NO CONIF. 685 742 427 520 679 692 917 641 619 542 641 .23

TABLEROS DE MADERA 182 169 184 234 285 374 469 475 434 424 432 12.02
PULPA PARA PAPEL 806 544 536 462 577 653 753 852 763 686 691 2.49
PAPEL Y CARTON 2148 1650 1760 2159 1867 1857 2384 2444 2288 1973 2031 1.57

CER. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TR000+HAR.TR.IEQUIV.TR., 8742 8758 7658 9207 00320 10703 12768 14000 14128 16858 19850 9.13
ARROZ ELABORADO 946 939 1106 1456 1548 1887 1790 2020 1991 2302 2487 10.50
CEBADA 530 473 465 991 852 1493 2361 3290 5002 3854 8808 34.97
RAIL 803 791 1009 1492 1850 2369 2685 3745 3805 4050 4285 21.14
MIJO 30 3 10 6 4 4 2 2 3 4 4 -12.65
SORGO 4 91 197 189 254 109 101 132 339 59 52 10.10

PATATAS 176 168 164 230 231 281 352 424 402 367 418 11.30
AZUCARO-07AL 1EQUIV.BR.) 1788 2098 1694 2266 2400 3461 3353 3499 3898 3568 3883 9.22
LEGUMBRES SECAS 128 243 234 202 213 258 257 357 332 301 302 7.08

SOJA 62 28 29 63 138 180 99 116 108 87 213 15.22
ACEITE DE SOJA 232 270 332 233 281 381 442 504 519 701 609 11.50
MANI DESCASCARADO e 9 8 15 6 e 16 9 7 6 6 -3.08
ACEITE DE MANI 1 1 2 2 1 1 3 1 1 -15.03
COPRA e 7 1

ACEITE DE COCO e 22 31 8 7 4 14 12 16 17 14 .78
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 1 5

ACEITE DE PALMA 78 137 76 148 164 187 148 291 376 409 470 19.32
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 117 100 237 379 459 442 406 543 674 782 1070 23.26

BANANAS 167 255 308 277 289 319 300 316 Z63 272 255 2.02
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 408 532 636 555 472 512 547 618 624 623 624 2.82
LIMONES Y LIMAS 27 32 54 52 45 77 79 79 BO 93 86 12.13

CAPE VERDE+TOSTADO 56 49 51 53 42 40 46 56 74 77 77 4.38
CACAO EN GRANO 2 4 5 6 5.59
TE 144 132 157 148 20'2 184 176 171 167 190 224 3.71

ALGODON.FIBRA 12 26 7 37 21 41 22 24 27 27 24 6.22
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 31 31 40 31 24 41 20 25 37 44 37 1.34

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUB1COS
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CUADRO ANEXO 6: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974,84

MILES DE TONELADAS METRICAS... PORCENT

TABACO EN BRUTO 32 44 45 45 52 60 47 61 75 80 74 8.16
CAUCHO NATURAL 57 51 50 49 46 37 40 50 65 86 82 4.33

LANA GRASIENTA 23 26 27 32 17 18 18 19 13 18 20 -4.60
GANADO VACUNO I/ 153 160 184 389 390 386 503 736 713 670 655 18.42
CERDOS 1/ 5

CARNES TOTAL 142 251 334 482 582 673 980 1302 1294 1264 1292 24.48
LECHE EN POLVO 45 10 11 20 14 24 28 23 23 26.31
TOTAL HUEVOS CON CASC. 56 87 77 83 84 75 108 139 139 138 147 9.56

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO,CONGELADO
PESCADO SECO SALADO AHUM
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
PESCADO EN CONSERVA
CRUST MOLUSC EN CONSERVA
ACEITES DE PESCADO
HARINAS DE PESCADO

PRODUCTOS FORESTALES 2/

30 41 60 55 74 59 79 113 117 123
3 4 3 6 4

1 1 1 23 3 4 2 2
27 33 45 47 5; 54 73 66 71 62

1 1 2 3

2 2 2 21 1 1

28 27 51 136 56 52 80 145 113 111

TROZAS DE CONIFERAS 59 167 196 231 176 126 173 218 288 332 335 12.02
TROZASINO CONIFERAS 37 66 86 55 68 42 57 46 5 6 9 -21.02
MADERA PARA PULPAFPART. 26 8 9 13 36 40 14 4 9 9 9 ...7.69
LENA 172 172 180 159 163 119 126 151 188 188 188 .52
MADERA ASERRADA CONIF. 1685 1744 2202 3063 2441 2689 3242 3498 3802 3875 3869 9.06
MADERA ASERR.NO CONIF. 350 294 406 659 620 469 630 562 642 657 658 7.00
TABLEROS DE MADERA 419 465 597 749 804 931 1072 1404 1542 1622 1633 15.86
PULPA PARA PAPEL 64 136 159 135 127 113 121 125 123 145 167 3.81
PAPEL Y CARTON 572 696 725 866 889 905 975 1035 1012 1013 1075 5.70

LEJ. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TR100H-HAR.TR.IEQUIV.TR.1 11676 15063 13644 7213 8060 8808 8887 8664 10547 11530 10554 *1.70
ARROZ ELABORADO 3053 3023 3698 3848 3550 3493 4511 4385 2111 3216 2444 -1.84
CEBADA 497 539 8 327 107 106 206 270 916 450 1597 19.66
MAIZ 1250 1440 1971 2517 3125 4114 3888 4491 4842 6274 4959 16.56
MIJO 43 13 29 10 1 2 3 3 6 4 3 -19.13
SORGO 727 204 398 21 49 144 62 178 439 223 418 2.16

PATATAS 98 87 93 104 117 143 155 145 171 138 126 5.48
AZUCAR.TOTAL IEQUIV.8R.I 1098 1127 1117 1435 1866 1935 2613 2807 2301 2132 2334 9.68
LEGUMBRES SECAS 94 93 90 89 165 207 207 288 348 366 373 18.86

SOJA 135 153 433 370 489 728 874 1093 1219 1137 1338 25.94
ACEITE DE SOJA 184 87 194 527 583 841 1004 981 887 917 1362 26.40
,MANI DESCASCARADO 25 18 43 23 28 39 67 93 152 144 80 21.98
ACEITE DE HANI 24 23 48 64 42 36 38 34 37 55 37 3.34
COPRA 19 55 96 99 163 74 115 110 88 47 91 6.30
ACEITE DE COCO 41 34 55 87 158 91 58 149 88 89 88 8.67
ALMEND.Y NUECES DE PALMA 4 4 5 5 6 10 15 6 3 12 4 3.84
ACEITE DE PALMA 358 277 372 842 847 1058 1757 1436 1424 1677 1933 21.55
TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 271 333 533 833 917 1076 1129 1155 1382 1578 1762 19.18

BANANAS 50 56 45 48 57 69 59 49 59 50 70 2.07
NARANJAS+TANGER.+MANDAR. 170 208 199 215 222 208 238 273 249 286 247 4.05
LIMONES Y LIMAS 4 6 7 8 8 9 10 84.65

CAPE VERDE4TOSTADO 34 31 42 32 19 27 19 36 51 72 96 8.82
CACAO ENGRANO9 9 9 12 17 27 45 60 61 51 27.06
TE 52 64 70 87 77 84 86 97 94 110 126 7.48

,

ALG000N.FIBRA 559 790 794 943 863 827 888 771 793 863 981 2.77
YUTE Y FIBRAS SEMEJANTES 71 80 123 57 64 80 119 109 143 142 125 7.05

TABACO EN BRUTO 71 53 59 69 64 69 82 88 71 63 68 1.65
CAUCHO NATURAL 125 123 142 160 193 215 182 207 214 198 269 6.99

LANA GRASIENTA 16 26 27 32 29 30 33 39 36 36 29 5.34
GANADO VACUNO 1/ 286 286 279 293 324 356 343 361 357 355 291 1.99
CERDOS I/ 2629 2796 3004 3023 3123 3095 4552 3194 3399 3297 3179 2.27
CARNES TOTAL 125 149 173 212 279 297 227 266 352 360 321 10.12
LECHE EN POLVO 66 68 84 99 143 159 152 153 128 139 162 9.02
TOTAL HUEVOS CON CASC. 54 58 57 64 66 75 76 75 80 78 90 4.82

PRODUCTOS PESQUEROS

PESCADO FRESCO.CONGELADO 132 148 156 163 185 230 223 268 274 300
PESCADO SECO SALADO AHUM 32 32 21 19 22 22 29 23 26 23
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 80 68 89 79 103 161 102 97 132 138
PESCADO EN CONSERVA 97 114 112 83 83 79 95 86 114 49
CRUST HOLUSC EN CONSERVA 15 14 16 15 16 14 17 16 21 21
ACEITES OE PESCADO 0 2 7 3 4 5 2 z 3 3

I/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPC/ON DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTON, TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS



PESCADO FRESCO.CONGELADO
PESCADO SECO SALADO AHUM
CRUSTACEOS Y MOLUSCOS
PESCADO EN CONSERVA
CRUST MOLUSC EN CONSERVA
ACEITES DE PESCADO
HARINAS DE PESCADO

PRODUCTOS FORESTALES 2/
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CUADRO ANEXO 6. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1974-84

MILES DE TONELADAS METRICAS PORCENT

HARINAS DE PESCADO 60 99 84 94 131 164 149 152 251 210

PRODUCTOS FORESTALES 2/

TROZAS DE CONIFERAS 773 461 750 1200 2426 2128 1536 1186 1548 2116 2084 12.29

TROZAS.NO CONIFERAS 5686 6190 7505 9558 9371 9355 6526 5985 5417 5789 4974 -2.68

MADERA PARA PULPA+PART. 61 61 1 z 2 1 3 1

LENA 450 473 462 546 489 519 560 602 747 754 716 5.56

MADERA ASERRADA CONIF. 65 179 214 228 235 80 87 71 51 52 59 -11.21

MADERA ASERR.NO CONIF. 1108 981 1463 1741 1829 2345 1850 1765 1808 1791 1597 4.56

TABLEROS DE MADERA 339 392 472 495 575 610 724 821 680 793 647 7.92

PULPA PARA PAPEL 471 286 423 555 696 735 728 815 791 1090 1076 11.70

PAPEL Y CARTON 1320 1133 1459 1494 1829 1994 2072 2257 2358 2509 2581 8.45

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

TRIGO4-HAR.TR.IEQUIV.TR./ 7990 5287 3798 9164 10271 11756 13243 15688 15565 12643 11364 10.33

ARROZ ELABORADO 1241 737 784 214 250 619 593 459 566 174 417 -8.54

CEBADA 321 174 333 265 336 704 402 354 509 481 482 7.66

MAIZ 3427 1729 2150 2222 3064 5412 4438 3287 4117 5569 3012 6.70

SORGO 73 152 255 394 473 517 417 840 767 534 597 20.20

AZUCARATOTAL IEQUIV.BR.1 643 760 952 1895 1587 1368 1114 1294 2373 2126 1448 9.31

LEGUMBRES SECAS 32 33 39 49 68 58 72 91 124 88 96 13.75

SOJA 1181 854 829 985 1172 1696 1529 1682 1516 1420 1349 5.45

ACEITE DE SOJA 34 42 27 149 137 143 136 56 63 36 25 -1.36

MANI,DESCASCARADO 4 2 1 6

ACEITE DE MANI 20 1

COPRA 7 3

ACEITE DE COCO 21 47 29 22 19 27 31 26 31 26 27 .03

ALMENNY NUECES DE PALMA 2 1

ACEITE DE PALMA 11 12 3 30 14 48 6,3, 26 24 18 21 12.05

TORTAS Y HARINA OLEAGIN. 1 1 29 41 55 1 14 15 33 50 28.21

BANANAS 4 10 15

NARANJAS-ATANGER.+MANDAR. 1 1 1 5 2

CAFE VERDEA-TOSTADO 7 6 6 5 6 7 16 26 22 48.57

CACAO EN GRANO 6 8 11 12 15 17 17 4 23 10 13 4.39

TE 7 6 5 5 6 5 5 4 4 5 6 .2.40

ALG000N.FIBRA 599 412 428 422 818 835 1235 1021 837 5313 383 2.80

ruT8 Y FIBRAS SEMEJANTES 69 22 27 34 39 36 47 25 44 36 41 .35

TABACO EN BRUTO 23 11 13 15 19 22 32 54 46 21 22 8.68

CAUCHO NATURAL 274 298 248 316 300 333 358 220 225 326 309 .10

LANA GRASIENTA 17 13 22 22 28 51 60 94 112 116 111 27.30

GANADO VACUNO 1/ 4 8 1 2 1 1 4

CERDOS 1/ 3 2 1 4 35 3 2 12.00

CARNES TOTAL 2 29 10 11 18 1: 23 27 2: 31 19.16

PRODUCTOS PESQUEROS

e 4 6 7 5 5 3

2 7 1 1 1 1

3 4 4 8 9 142 7

4 2 4 3 ,.. 4 4 532 2 3 2

40 9: 129 124 14: 170 164 1615 383 210

TROZAS DE CONIFERAS 610 614 618 400 370 403 611 1112 3046 3922 5060 25.89

TROZAS,NO CONIFERAS 3801 3887 4437 6236 7127 6760 6481 5491 4837 5975 4704 2.48

MADERA PARA PULPA+PART. 7 88 199 199 199 56 56 235 246 363 344 25.27

MADERA ASERRADA CONIF. 21 29 29 29 29 31 37 33 38 42 27.47
MADERA ASERR.NO CON1F. 27 23 30 36 56 96 139 200 296 425 522 40.60
TABLEROS DE MADERA 1 3 12 13 24 36 51 70 97 100 232 57.31
PULPA PARA PAPEL 253 219 235 175 208 210 427 525 440 683 672 13.81

PAPEL Y CARTON 189 174 217 297 411 427 650 649 490 615 569 14.63

1/ MILES DE CABEZAS
2/ CON EXCEPCION DE LA PULPA PARA PAPEL Y EL PAPEL Y EL CARTONA TODOS LOS PRODUCTOS FORESTALES SE EXPRESAN EN MILLARES DE METROS

CUBICOS
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CUADRO ANEXO 7. INDICES DEL VALOR OE LAS EXPORTACIONES OE PROOUCTGS AGRICOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 198G 1981 1582 1983 1984 1974^84

197476.100 PGRCENT

MUNDO

PRODUCTOS AúRICOLAS 96 99 105 120 133 156 181 180 162 155 166 6.64
ALIMENTOS 95 104 101 110 127 150 178 183 162 156 163 6.64
PIENSOS 94 84 122 151 165 195 227 255 237 2E2 231 11.92
MATERIAS PRIMAS 107 88 105 121 129 148 161 155 139 140 148 4.68
BEBIOAS 82 86 132 191 183 207 215 169 174 177 204 7.72

PRODUCTOS PESQUEROS 88 93 119 140 170 208 215 222 229 234 24 .32

PRODUCTOS FORESTALES 101 90 109 118 132 171 194 178 162 166 177 7.21

PAISES DESARROLLADOS

PRODUCTOS AGRICOLAS 96 101 103 113 132 157 187 ISO 171 163 166 7.13
ALIMENTOS 94 104 1C3 109 129 154 187 191 170 161 163 7.10
PIENSOS 109 82 109 129 161 192 224 237 225 25C 208 10.94
MATERIAS PRIMAS 109 90 101 127 131 153 161 164 155 145 151 5.38
EEBIDAS 89 98 113 145 167 212 21E 201 201 19E 205 9.10

PRODUCTOS PESQUEROS 93 93 114 134 163 193 209 211 199 213 37 1.22

PRODUCTOS FORESTALES 101 91 107 116 130 163 187 176 159 161 174 6.92

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGR1COLAS 90 104 106 120 147 178 206 202 188 182 183 8.41
ALIMENTGS 89 105 106 119 145 174 207 204 187 179 179 E.29
PIENSOS 111 82 107 131 163 203 227 271 279 315 275 14.19
MATERIAS PRIMAS 99 93 107 106 136 161 151 126 126 131 146 3.83
BEBIDAS 89 99 113 139 169 216 221 2C5 205 159 210 5.50

PRODUCTOS PESQUEROS 93 93 114 136 156 189 211 204 188 193 65 3.46

PRODUCTOS FORESTALES 104 90 106 113 129 166 194 176 159 158 173 6.86

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRODUCTOS AGRICOLAS 102 100 98 119 114 132 139 135 128 112 108 1.42
ALIMENTOS 106 100 94 112 101 127 133 129 Ill ICI 102 .94
PIENSOS 70 70 161 161 14C 136 115 109 130 111 64 -.17
MATERIAS PRIMAS 91 99 109 141 131 139 15C 151 154 136 112 3.34
BEBIOAS 89 107 104 124 143 165 163 150 155 163 154 5.75

PRODUCTOS PESQUEROS 84 107 109 105 121 156 155 135 117 165

PRODUCTOS FORESTALES 97 98 105 119 125 137 147 141 136 139 139 4.15

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 100 99 101 104 126 148 181 191 164 162 169 7.20
ALIMENTOS 97 101 101 98 121 143 175 1SC 161 155 166 7.12
PIENSOS 110 80 110 124 INC 189 230 224 198 227 177 5.38
MATERIAS PRIMAS 113 91 96 127 145 165 194 leo 164 155 184 6.72
BEBIDAS 96 73 131 298 202 253 295 256 243 215 243 1C.42

PRODUCTOS PESQUEROS 86 93 122 158 236 275 261 3C1 292 2E5

PRODUCTOS FORESTALES 97 91 112 120 133 168 19C 164 164 173 1E8 7.76

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGRICOLAS 100 98 102 114 111 134 176 188 173 148 152 6.37
ALIMENTOS 91 105 104 107 111 131 185 155 178 149 154 6.91
PIENSOS 118 88 94 214 204 217 126 171 177 123 125 3.46
MATERIAS PRIMAS 124 79 97 130 11C 140 155 171 161 143 14E 5.26
8E810AS 92 103 106 100 105 117 145 210 220 25E 281 12.67

PRODUCTOS PESQUEROS 93 97 110 155 170 243 318 333 383 391

PRODUCTOS FORESTALES 101 94 105 125 136 193 245 258 219 193 204 10.14



PAISES EN DESARROLLO

136 154 169 1E3 146 152 167 5.77
121 140 157 1E3 142 144 1EC 5.50
171 198 231 278 251 215 25E 13.32
126 143 155 146 123 135 135 3.93
191 205 214 153 161 169 203 7.12

184 235 226 244 287 253

144 222 239 194 181 194 196 8.44

180

CUADRO ANEXO 7. INDICES DEL VALOR CE LAS EXPORTACIONES CE PRODUCTCS AGRICCLAS, PESCLERCS Y FCRESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 198C 1981 1982 1983 1984 1974...84

1974-76.100 PCRCENT

138 147 147 126 116 108 122 1.54
133 133 13E 120 104 52 103 -..02
88 148 108 89 92 92 64 -2.98

108 123 138 151 127 134 146 5.39
164 185 I7C 129 135 129 152 3.55

126 150 196 212 264 311

123 144 195 132 120 120 121 2.83

143 159 176 171 151 165 172 6.42
121 140 157 166 139 155 161 5.76
198 220 264 348 289 335 306 16.06
14E 145 153 157 137 124 126 3.29
199 210 228 150 1E6 176 199 7.72

186 238 254 256 295 265

143 243 329 329 273 250 346 15.54

120 124 136 156 153 143 141 5.00
156 168 195 240 250 228 222 11.28
59 72 92 63 47 37 25 -11.69
93 91 92 54 83 83 83 -2.00

171 224 163 240 159 1C2 112 2.89

135 173 19E 227 239 301

9C 154 170 268 268 344 379 16.63

135 167 191 1E8 164 1E7 2GC 7.67
115 149 172 1E9 169 156 2GC 7.73
162 188 214 218 227 201 19E 10.06
141 179 204 17E 136 165 164 6.24
202 212 239 197 177 205 30C 10.11

190 250 232 2E6 291 254

148 241 237 1E0 176 192 187 8.48

105 118 134 126 124 141 166 5.04
95 104 124 118 105 ICE 126 2.42
83 196 799 1539 1584 2940 3687 54.86

126 150 15C 108 154 2CE 230 7.54
236 270 268 227 273 255 401 14.39

219 261 139 149 300 338

175 215 204 218 186 19E 160 7.90

PRODUCTOS AugICOLAS 95 96 108 132
ALIMENTOS 99 104 97 112
PIENSOS 75 87 137 678
MATERIAS PRIMAS 104 87 109 116
BEBIDAS 78 81 141 212

PRODUCTOS PESQUEROS 78 95 127 152

PRODUCTOS FORESTALES 103 80 118 129

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS A6RICOLAS 99 92 109 143
8LIMENT0S 103 99 98 117
PIENSOS 98 90 112 143
MATERIAS PRIMAS 113 83 104 108
BEBIOAS 85 83 132 208

PRODUCTOS PESQUEROS 100 98 102 109

PRODUCTOS FORESTALES 114 79 108 112

AMERICA LATINA

PROOUCTOS AGRICOLAS 90 98 112 138
ALIMENTOS 95 107 98 114
PIENSOS 66 88 146 211
MATERIAS PRIMAS 100 94 106 127
BEBIDAS 74 75 152 205

PRODUCTOS PESQUEROS 89 90 121 130

PRODUCTOS FORESTALES 109 96 95 117

CER. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 100 90 110 112
ALIMENTOS 95 91 114 128
PIENSOS 117 95 87 86
MATERIAS PRIMAS 102 89 109 100
BEBIDAS 118 79 103 147

PRODUCTOS PESQUEROS 92 98 110 162

PRODUCTOS FORESTALES 122 81 97 110

LEJ. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 98 94 107 133
ALIMENTOS 100 101 98 116
PIENSOS 80 as 135 148
MATERIAS PRIMAS 106 83 112 122
BEBIDAS 79 95 126 244

PRODUCTOS PESQUEROS 71 100 129 172

PRODUCTOS FORESTALES 99 75 125 530

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 115 105 90 Al
ALIMENTCS 106 109 85 75
PIENSOS 79 89 132 114
MATERIAS PUMAS 103 89 ICS 119
BEBIDAS 93 96 110 207

PRODUCTOS PESQUEROS 47 91 162 186

PRODUCTOS FORESTALES 93 90 117 134



CUADRO ANEXC 8. INDICES OEL VOLUMEN GE LAS EXPORTACIONES OE PRODUCTOS 86RICOLAS.0 PESCUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1981 1981 1982 1513 1584 1975-84

1974-76=103 PORCENT

PAISES EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGRICOLAS 57 97 106 109 110 114 115 121 123 12E 131 2.58
ALIMENTOS 95 95 106 117 112 119 117 127 130 134 136 3.57
PIENSOS 78 93 129 141 154 146 162 153 195 2C/ 202 9.38
MATERIAS PRIMAS 99 97 124 96 105 99 10C 59 97 1C3 102 .17
BEBIDAS 96 101 103 85 99 107 107 107 111 115 121 2.18

PRODUCTOS PESQUEROS 93 99 108 119 122 135 125 132 112 SI

PRODUCTOS FORESTALES 100 89 EEl 114 121 127 122 110 105 115 115 1.33

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGRICOLAS 104 95 101 88 88 80 87 SI 90 85 Al -1.50
ALIMENTOS 104 95 101 91 87 84 86 SO 88 82 83 -1.90
PIENSOS 92 94 115 106 86 103 72 55 69 75 54 5.69
MATERIAS PRIMAS 106 90 103 89 95 95 105 107 94 55 105 .32
BEBIDAS 103 97 100 82 Al 92 82 88 95 85 86 -1.33

PRODUCTOS PESQUEROS 106 95 99 97 101 98 116 143 82 97

PRODUCTOS FORESTALES ElI 85 104 103 102 102 58 82 83 64 Al 2.21

AMERICA LATON.
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PRODUCTOS AGRICOLAS
ALIMENTOS
PIENSOS
MATERIAS PRIMAS
8EBIDA5

PRODUCTOS PESQUEROS

PRODUCTOS FORESTALES

CER. ORIENTE EN DESARR.

98 98 104 116 120 124 US 129 127 135 137 3.60
101 96 103 126 121 127 117 131 128 142 131 3.55
70 96 133 165 171 165 152 228 225 262 253 12.37
97 106 97 103 131 108 106 105 97 53 90 ....97
92 104 103 79 101 112 114 119 114 124 131 3.21

94 103 103 114 126 153 145 158 116 69

109 92 99 121 146 194 216 220 198 236 271 11.51

PRODUCTOS AGRICOLAS 97 93 111 97 99 93 94 110 119 111 115 2.24
ALIMENTOS 97 88 115 118 116 112 117 151 172 171 171 6.96
PIENSOS 105 107 88 57 50 38 55 29 27 22 13 ..17.90
MATERIAS PRIMAS 96 96 108 83 86 80 79 79 82 82 77 -.2.43
8EB1OAS 124 76 100 102 114 149 130 113 123 57 127 2.77

PRODUCTOS PESQUEROS 121 88 91 108 92 102 /IS 109 109 76

PRODUCTGS FORESTALES 123 84 93 96 Al 139 123 175 181 221 30C 11.48

LES. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 90 95 115 119 115 125 133 138 148 142 155 5.55
ALIMENTOS 85 95 120 131 118 138 151 155 173 1E2 171 6.16
PIENSOS 84 86 130 125 154 137 143 159 177 152 149 5.81
MATERIAS PRIMAS 100 95 104 100 103 104 109 107 102 112 109 1.10
BEBIDAS 91 100 108 106 110 113 124 130 124 123 144 3.75

PRODUCTOS PESQUEROS 86 100 114 132 137 140 131 137 134 111

PRODUCTOS FORESTALES 97 88 115 116 119 121 111 95 90 56 92 -1.01

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 106 99 95 90 96 101 103 52 100 120 133 1.98
ALIMENTOS 109 101 90 83 90 95 95 15 87 95 101 ....24
PIENSOS 78 90 132 94 83 154 502 1041 1099 2102 2095 46.52
MATERIAS PRIMAS 94 91 115 117 1I7 117 98 56 129 183 201 5.92
BE81DAS 95 97 108 132 140 158 157 132 170 2G2 215 8.02

PRODUCTOS PESQUEROS 94 94 112 111 93 105 58 61 56 76

PRODUCTOS FORESTALES 82 106 112 113 139 119 104 113 106 110 86
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CUADRO ANEXO E. INCICES CEL ACLUMUN CE LAS EXPCRTACIOSES CE PRODUCTOS AsRICOLAS, PESQUEROS V FORESTALES

VARIAC.
FNUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1911 1982 1983 1984 1974-84

1974-76=100 PCRCENT

MUNDO

PRODUCTOS AGRICOLAS 97 98 106 110 117 123 132 137 136 137 141 4.23
ALIMENTOS 96 98 106 113 120 126 136 143 141 141 146 4.66
PIENSOS 92 90 118 122 147 148 165 1E2 188 202 186 6.59
MATERIAS PRIMAS 101 96 103 104 109 108 112 108 107 ICE 11C 1.01
8681085 95 100 105 95 103 115 114 117 120 125 132 3.18

PRODUCTOS PESQUEROS 94 99 107 114 122 130 129 136 122 102 17 -6.63

PRODUCTOS FORESTALES 108 88 104 108 115 123 124 115 115 126 132 2.81

PRISES DESARROLLADOS

PRODUCTOS AGRICGLAS 96 98 105 111 122 129 142 146 144 14: 14E 4.90
ALIMENTOS 95 99 105 111 123 129 144 149 146 145 151 5.15
PIENSOS 103 88 109 106 141 149 167 173 182 19E 172 6.04
MATERIAS PRIMAS 103 95 103 112 113 118 123 117 117 114 11E 1.79
8EBIDAS 94 99 108 115 111 132 131 138 140 145 157 5.06

PRODUCTOS PESQUEROS 95 98 107 111 121 128 132 138 128 ICE 26 -4.43

PRODUCTOS FORESTALES 139 ea 1C4 107 114 123 125 121 116 128 135 3.03

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGRICOLAS 97 99 105 108 118 131 141 151 151 157 167 6.11
ALIMENTOS 97 99 104 108 119 132 143 154 151 157 167 6.17
PIENSOS 105 89 106 105 142 157 165 158 233 205 245 11.75
MATERIAS PRIMAS 99 97 104 93 107 111 105 108 110 120 131 2.50
BEBIDAS 92 99 109 112 109 132 127 138 140 146 16C 5.24

PRODUCTOS PESQUEROS 94 98 108 110 114 124 127 137 121 113 46 -1.88

PRODUCTOS FORESTALES 114 84 103 105 117 128 127 125 122 136 147 3.90

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRODUCTOS AGRICOLAS 107 98 95 108 96 99 100 ICI 102 57 95 -.29
ALIMENTOS 112 97 91 105 93 97 96 97 97 52 10C -.65
PIENSOS 79 80 142 129 119 112 96 54 97 12 56 -3.63
MATERIAS PRIMAS 93 100 107 115 103 99 10i 107 112 97 81 -.73
8881085 97 101 102 117 117 126 128 129 132 145 148 4.28

PRODUCTOS PESQUEROS 86 109 106 94 91 96 99 86 69 22

PRODUCTOS FORESTALES 98 98 104 107 110 102 10E 57 97 ICC 101 -.21

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGRICGLAS 95 98 107 112 133 138 156 157 152 147 145 5.38
ALIMENTOS 91 99 110 112 133 138 156 1E1 156 150 152 574
PIENSOS 103 87 110 104 141 146 175 1E4 157 174 14C 6.06
MATERIAS PRIMAS 117 93 9C 109 128 131 146 124 124 115 127 2.41
BEBIDAS 110 86 104 155 122 154 17E 1E8 154 134 15C 4.68

PRODUCTOS PESQUEROS 92 97 110 144 181 181 185 158 197 176

PRODUCTOS FORESTALES 106 89 105 109 113 122 125 172 114 12E 132 2.67

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGRICOLAS 91 97 112 124 121 116 137 125 126 121 125 2.74
ALIMENTOS 90 99 110 123 129 115 14E 129 132 122 129 3.10
PIENSOS 74 92 134 159 151 170 7E 95 119 115 77 -.67
MATERIAS PRIMAS 92 92 117 126 103 117 112 117 113 117 116 1.62
BEBIOAS 100 99 102 89 86 89 105 125 125 155 163 5.39

PRODUCTOS PESQUEROS 102 102 97 116 123 156 199 209 24E 77

PRODUCTOS FORESTALES 98 91 111 135 139 158 167 161 155 155 164 6.17



PRODUCTOS 8GR1COLAS
ALIMENTOS
,IENSOS
MATERIAS PRIMAS
618 IDAS

PRODUCTOS PESQUEROS

PRODUCTOS FGRESTALES

AMERICA DEL N. DESARR.

PRODUCTOS AGRICCLAS
ALIMENTOS
PIENSOS
1181E8185 PRIMAS
eE8IDAS

PRODUCTOS PESQUEROS

PRODUCTOS FORESTALES

OCEANIA DESARROLLADA

PRODUCTOS AGRICOLAS
ALIMENTOS
PIENSOS
MATERIAS PRIMAS
EEUIDAS

PRODUCTOS PESQUEROS

PRODUCTOS FORESTALES
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CUADRO ANEXO S. INDICES /EL VALOR OE LAS IMPORTACIONES DE PRCOUCTOS AGRICCLAS, PESQUEROS V FORESTALES

YAR1AC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1579 1986 1961 1982 1983 1984 1974-64

1974-76=100 PORCENT

MUNDO

PRODUCTOS AGRICOLAS 94 101 105 120 133 157 161 1E1 164 155 166 6.71
ALIMENTOS 94 105 101 109 126 151 17E 184 165 151 163 6.79
PIENSOS 96 88 117 149 158 192 215 246 232 247 228 11.40
MATERIAS PRIMAS 104 90 105 119 131 148 163 151 135 137 148 4.50
2EBIDAS 82 90 127 195 186 218 219 176 175 176 156 7.55

PRODUCTOS PESQUEROS 92 93 116 135 163 202 209 215 226 222 31 1.03

PRODUCTOS FORESTALES 103 90 108 121 134 172 194 174 169 164 174 7.14

PAISES DESARROLLADOS

PRODUCTOS 8GR1COLAS 93 100 107 121 133 156 172 165 152 157 153 5.58
ALIMENTOS 92 105 103 119 126 149 166 165 149 142 141 5.38
PIENSOS 96 88 117 145 154 188 213 237 222 225 208 11.56
MATERIAS PRIMAS 105 SO 105 115 124 141 149 136 123 127 138 2.55
eEdIDAS 82 90 12E 197 186 208 226 173 175 177 196 7.45

PRODUCTOS PESQUEROS 93 92 116 136 162 202 203 219 219 219 34 1.39

PRODUCTOS FORESTALES 103 89 107 117 131 169 187 163 158 152 164 6.19

EUROPA OCCIDENTAL

PRODUCTOS AGRICOLAS 94 100 106 125 139 161 173 155 150 142 142 4.61
ALIMENTOS 94 105 102 114 133 153 165 149 144 123 131 5.11
PIENSOS 92 87 120 14E 163 202 225 247 239 243 217 11.30
MATERIAS PRIMAS 105 88 107 116 129 143 150 131 122 122 136 3.15
8E810AS 84 90 126 197 186 214 225 177 176 178 leS 7.31

PRODUCTOS PESQUEROS 97 95 108 126 154 192 222 200 211 192 77 4.58

PRODUCTOS FORESTALES 105 88 108 116 125 164 192 167 156 146 154 5.81

URSS Y EUROPA ORIENTAL

77 107 116 116 127 160 196 221 186 176 184 9.08
66 112 122 110 130 168 213 251 211 1E9 202 10.97

105 93 102 129 122 144 167 219 182 217 184 E.E2
108 97 95 111 108 130 144 130 119 132 122 2.87

Al 100 119 174 157 169 15E 162 160 166 179 6.55

95 97 108 113 114 123 126 109 107 129

85 113 102 108 109 113 138 140 131 126 125 2.57

100 93 107 125 135 152 160 151 133 141 162 4.89
108 97 95 99 111 130 141 143 119 126 143 3.80

93 88 118 133 144 170 112 167 149 175 215 7.63
98 87 115 120 132 161 156 157 123 143 161 5.54
dl 85 134 196 198 207 214 167 174 172 264 7.53

94 87 119 132 140 169 168 leg 198 227

95 91 113 131 165 177 165 171 174 196 232 8.86

99 106 95 121 139 136 162 157 165 143 161 5.57
91 117 93 106 127 129 146 151 178 146 167 6.39

171 102 26 47 207 53 97 182 83 376 ICE 7.61
121 84 95 97 111 111 135 133 116 57 111 1.47

88 107 105 262 215 155 247 267 2CC 1E9 226 6.46

109 99 93 127 135 149 182 209 216 195

103 104 93 117 113 137 167 177 155 133 163 6.32
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CUADRO ANEXO S. INDICES DEL VALOR CE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICELAS, PESCLERGS Y POTE/TALES

VAR1AC.
ANUALES

1574 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1963 1984 1574-64

1974-76=100 POR0EhT

PAISES EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGR1CCLAS 99 104 98 114 134 161 211 232 204 156 20E 9.87
ALIMENTOS 99 106 95 108 128 156 205 235 207 157 207 1C.C8
PIENSOS 94 88 118 198 210 243 297 355 361 4CC 475 18.88
MATERIAS PRIMAS 101 92 108 136 152 17% 216 208 175 174 186 7.52
86810AS 82 96 123 175 185 204 204 2C1 174 1E5 217 8.54

PRODUCTOS PESQUEROS 86 99 115 127 170 205 251 260 279 238

PRODUCTOS FORESTALES 100 91 105 140 155 186 231 243 235 233 235 11.38

AFRICA EN DESARROLLO

PRODUCTOS AGRICOLAS 91 111 98 123 145 163 215 232 203 151 200 9.47
ALIMENTOS 92 112 96 117 143 163 221 240 211 155 ¿CE 10.00
PIENSOS 94 95 111 221 287 376 463 565 525 426 564 22.21
MATERIAS PRIMAS 101 102 97 122 131 151 157 159 161 163 171 6.32
86810AS 71 101 128 183 179 167 190 189 133 156 135 4.95

PRODUCTOS PESQUEROS 78 95 127 138 194 242 340 337 253 190

PRODUCTOS FORESTALES 105 96 99 126 123 141 161 182 175 1E2 174 7.35

AMERICA LATINA

PRODUCTOS AGRICOLAS 105 97 99 106 130 160 226 230 179 176 183 8.61
ALIMENTOS 104 98 98 102 127 152 22E 234 180 177 1E2 8.76
PIENSOS 106 85 109 190 184 242 303 345 335 371 387 17.21
MATERIAS PRIMAS 119 86 95 118 133 173 196 179 150 145 183 6.42
BEBIDAS 90 89 121 149 147 281 203 150 142 112 116 3.18

PRODUCTOS PESQUEROS 90 110 100 110 148 191 222 218 189 159

PRODUCTOS FORESTALES 110 91 99 115 117 137 204 214 210 165 166 E.03

CER. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGRICGLAS 90 111 98 119 139 167 229 281 264 255 28E 13.88
ALIMENTOS 91 113 96 113 132 167 234 289 271 256 286 14.19
PIENSOS 90 66 144 250 283 285 315 448 470 560 756 24.40
MATERIAS PRIMAS 84 106 111 140 133 135 142 164 168 215 206 6.72
EEBIDAS 88 95 117 184 249 201 225 219 218 238 301 11.57

PRODUCTOS PESQUEROS 83 90 127 199 268 256 403 487 451 387

PRODUCTOS FORESTALES 80 101 119 173 167 174 229 264 257 258 262 12.71

LEJ. ORIENTE EN DESARR.

PRODUCTOS AGRICGLAS 92 104 104 109 121 141 171 188 163 17C 184 7.75
ALIMENTOS 94 107 99 97 113 134 165 1E4 158 163 172 7.30
PIENSOS 89 99 112 177 183 222 267 285 314 351 414 16.89
MATERIAS PRIMAS 85 95 120 151 150 162 181 154 170 174 2C5 8.11
66810AS 76 96 128 173 157 179 183 204 212 257 341 13.01

PRODUCTOS PESQUEROS 90 98 113 113 141 170 196 214 290 277

PRODUCTOS FORESTALES 101 85 114 135 171 239 245 243 231 237 236 11.56

ASIA PLANIF.ECON.CENTR.

PRODUCTOS AGRICOLAS 128 90 82 120 144 192 236 242 227 183 163 6.52
ALIMENTOS 131 93 76 118 130 184 210 231 236 1E5 162 8.49
PIENSOS 46 101 152 217 298 106 237 413 302 378 496 20.22
MATERIAS PRIMAS 121 82 98 124 178 214 315 269 216 175 156 8.42
EEBIDAS 82 55 163 362 243 302 302 343 194 313 282 13.31

PRODUCTOS PESQUEROS 61 107 132 158 254 320 191 197 542 37C

PRODUCTOS FORESTALES 104 78 108 182 249 282 406 394 383 477 5C1 20.25
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S34JR0 69EK0 13. INJICES JEL VULUMEM DE LAS IMPORtAI1UNES DE PRJUOCTOS AGRICOLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1574-84

1974-76=100 PORCENT

PAISES EN DESARROLLO

PRUJJCTUS A:AlcaLAs 99 99 102 121 133 154 175 183 181 187 193 8.19
ALIMENTOS 94 99 102 122 140 158 180 190 188 195 200 8.71
PIENSOS al 94 119 153 176 180 199 228 281 295 361 14.80
MATERIAS PRIMAS 93 99 102 112 129 134 155 151 143 138 139 4.50
dEJIJAS 94 96 110 112 112 119 114 128 122 134 144 3.76

PRJJUCTOS PESQUERJS dd 101 110 108 117 129 136 139 123 81

PRUJOLT05 FORESTALES 104 92 104 124 131 138 151 156 156 163 164 5.97

AFRICA EN DESARROLLil

PROJUCTOS AGRICOLAS 96 100 104 134 155 160 181 188 192 202 209 8.89
ALIMENTUS 97 99 103 137 164 169 195 199 206 214 223 9.73
PIENSOS 94 102 104 172 184 212 225 307 315 329 448 16.90
MATERIAS PUMAS 99 105 96 101 105 109 106 109 116 129 131 2.71
dEdIDAS 32 102 116 129 102 94 98 123 98 117 110 1.27

PROOUCTOS PESJDEROS 81 91 127 125 132 145 165 161 143 102

PRODUCTOS FGRESTALES 113 91 96 118 107 114 117 130 126 139 132 3.32

AMERICA LATINA

PRODUCTOS ACRICOLAS 105 94 101 113 145 157 196 190 160 174 170 7.16
4114ENTOS 105 94 101 115 150 160 205 197 164 181 173 7.53
PIENSOS 100 91 110 139 151 161 197 211 255 268 296 12.96
MATERIAS PRIMAS 111 95 93 108 113 128 139 141 128 121 147 3.72
BEdIDAS 106 94 100 85 97 142 113 122 102 88 92 -.02

PROJUCTJS PESQUERJS 83 113 99 95 122 155 146 150 69 38

PRODUCTOS FGRESTALES 120 90 89 101 98 105 137 133 122 108 111 1.94

CEE. ORIENTE EN OESARR.

PRJOJCTOS AGR C LAS 91 104 104 131 138 167 184 214 224 233 269 11.71
4LIHENTOS 91 105 104 133 139 173 192 222 233 241 278 12.20
PIENSUS 85 70 146 218 270 259 242 343 422 402 660 21.32
MATERIAS PRIMAS di 111 106 106 93 99 101 138 129 157 153 5.28
3tb1UA5 99 92 108 107 136 124 124 130 137 145 167 5.01

PRODUCTOS PESQUEROS 79 91 130 189 16a 160 220 265 151 109

PRODUCTOS FORESTALES 37 98 115 151 144 148 169 184 196 201 204 8.82

LEJ. ORIENTE EN DESARR.

PRUOJCTOS AGRICOLAS 92 101 107 108 Iltl 128 139 145 142 154 157 5.57
4LIMENTDS 93 101 106 104 115 127 140 147 142 155 154 5.60
PIENSOS 32 104 114 133 152 168 184 179 248 276 292 12.95
MATERIAS PUMAS 34 103 113 127 128 127 132 132 132 138 150 4.27
8E81341 90 95 114 118 106 121 119 142 156 184 223 8.10

PkODUCTOS PESJUEROS 90 102 104 87 92 94 97 96 140 105

PRODUCTOS FORESTALES 99 87 113 129 156 167 156 161 160 177 174 6.67

ASIA PLANIF.ECON.GENTR.

PRJOJCTOS AGRICJLAS 124 90 87 129 152 180 197 199 209 177 151 7.04
ALIMENTOS 146 90 84 139 151 184 185 197 219 188 161 7.49
PIENSOS 42 109 149 178 225 77 143 249 185 207 229 11.41
MATERIAS PRIMAS 119 89 92 100 158 167 234 204 182 142 117 5.27
dOBIUAS 32 53 165 163 150 216 222 235 327 525 453 20.91

PRLIOUCTOS PESOJERJS 84 112 104 131 142 156 140 145 153

PRODUCTOS FORESTALES 96 93 110 136 164 164 188 191 201 259 268 11.34
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1:JA0Ru ANEAO 10. INJIjES DEL VOLUMEN OE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGR1COLAS, PESQUEROS Y FORESTALES

VARIAC.
ANUALES

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1574-84

1974-76=100 PORCENT

FUN00

PRLUUCTOS AGRICOLAS 3, 98 106 108 116 125 130 134 135 135 139 4.07
ALIMENTOS 96 98 106 111 Ild 128 134 139 140 140 144 4.54
PIENSOS 91 93 116 124 145 151 157 172 181 186 188 8.00
MATERIAS PRIMAS 99 98 103 100 103 109 112 107 106 107 110 1.02
daIDAS 95 101 104 96 102 115 113 116 117 120 125 2.68

PRODUCTOS PES4UEROS 95 98 107 108 115 126 126 130 122 112 21 5.51

PR3DUCTOS FORESTALES 109 88 104 109 117 125 125 119 117 126 132 2.81

PAISES DESARROLLADOS

PROJUCTOS A0RIC3L6S 05 98 107 104 109 115 115 118 120 119 123 2.47
ALIMENTUS 45 98 107 106 110 116 117 120 122 119 124 2.55
PIENSOS 91 93 116 122 143 149 154 167 173 177 174 7.28
MATERIAS PUMAS 99 98 103 97 102 102 100 96 96 99 102 -.07
dEalUAS 95 102 103 94 101 114 113 115 117 118 123 2.56

PRODUCTOS PESJJERJS 96 97 107 108 115 126 124 129 121 116 23 -4.89

PRUJOGIOS FLRESTALES 109 al 104 106 115 123 121 113 111 120 127 2.22

EUROPA OCCIDENTAL

nuouwas A6RICOLAS 97 98 105 104 110 114 114 112 117 117 117 1.96
ALIMENTOS 47 99 104 105 109 112 113 110 116 114 114 1.64
PIENSOS 39 92 119 125 153 159 164 181 198 197 188 8.65
MATERIAS PUMAS 98 96 107 100 106 103 100 93 93 95 100 -.49
8E810A1 96 101 103 96 100 117 112 117 118 120 120 2.50

PkoOULTJS PESJJERJS 96 99 105 101 108 121 128 124 111 100 53 -1.98

PROUUCTOS FLRESTALES 110 85 105 106 113 126 124 119 117 126 132 2.91

URSS Y EUROPA ORIENTAL

PRJOUCTUS AGRICOLAS 84 103 114 105 111 125 136 152 147 136 146 5.25
ALIMENTUS 77 102 121 109 118 136 149 173 168 148 161 6.88
PIENSOS 97 100 103 106 108 114 122 134 104 110 134 2.41
MATERIAS PkIMAS 101 103 96 95 96 101 105 100 100 115 104 .82
3E810AS 92 106 102 98 89 97 111 109 104 105 115 1.43

PRDOUCTJS PESJJEROS 92 105 103 92 102 115 115 78 45 65

PROOUCTOS FORESTALES 45 106 100 102 101 97 111 109 102 102 101 .44

AMERICA DEL N. DESARR.

PiODUCTOS AGRICOLAS 101 94 105 101 104 107 101 106 100 104 115 .88
ALIMENT/15 133 91 105 106 101 104 96 103 94 100 108 .12
PIENSOS 14 93 113 109 128 135 116 117 121 128 163 3.94
MATERIAS PRIMAS 97 98 105 102 105 109 100 105 95 102 120 .83
dESIDAS 96 101 103 89 109 115 113 112 117 116 128 2.68

PR033GT05 PESJUEROS 101 92 108 106 105 108 101 108 112 109

PRIN./00711S FORESTALES 106 88 106 113 129 128 117 114 105 128 148 2.79

OCEANIA DESARROLLADA

PRuDOCTOS AGRICLILAS 104 101 96 96 94 91 97 94 118 109 114 1.31
ALIMENTOS 96 107 95 100 98 95 99 96 139 126 135 3.06
P1ENSUS 153 116 26 47 213 41 75 116 46 330 38 -.51
MATERIAS PRIMAS 113 85 97 83 87 76 82 80 78 70 76 -3.32
84810AS 97 104 99 107 90 102 111 107 119 108 113 1.51

PRUJUCTOS PES4JEROS 110 96 94 111 106 100 116 119 140 51

PRJJULTUS FORESTALES 116 99 84 103 88 99 104 108 117 87 103 .08



CUADRO ANEXO 110 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA

187

PIE AGRICOLA EN POBLACTON AGRIC EXPORT.AGRICOLAS IMPORT.AGRICOLAS EXPORT.AGRICOLAS
PAIS DEL PIB TOTAL EN 1 DE LA EN DE LAS EN X DE LAS EN 5 DE LAS

POBLACION TOTAL EXPORT.TOTALES IMPORT.TOTALES 1MPORT.TOTALES
1982 1984 1984 1984 1984

ARGELIA 7 45 21 1

ANGOLA 26 55 5 16 6
BENIN 41 44 81 11 6
BOTSWANA 14 77 9 14 8
BURKINA FASO 34 79 104 27 21
BURUNDI 45 81 95 15 51
CAMERUN 29 79 47 9 43
CABO VERDE 18 54 14 31 1

REPUBLICA CENTROAFRICANA 40 85 38 20 40
CHAD 60 80 74 16 91
COMORAS 42 62 63 32 36
CONGO 11 31 1 9 2
COTE WIVOIRE 24 77 77 21 99
DJIBOUTI 3 45 40
EGIPTO 18 49 24 35 7
GUINEA ECUATORIAL 44 72 72 11 34
ETIOPIA 45 77 88 18 38
GABON a 74 14 1

GAMBIA 29 76 53 37 24
GHANA 46 48 36 23 41
GUINEA 40 78 6 19 6
GUINEABISSAU 46 80 95 45 32
KENYA 27 76 70 16 46
LESOTHO 22 81 61 39 5
LIBERIA 24 67 26 26 26
LIBIA 3 11 17
MADAGASCAR 48 80 84 15 58
MALAWI 41 81 98 7 114
MALI 27 85 93 39 56
MAURITANIA 16 81 12 65 19
MAURICIO 17 26 56 25 45
MARRUECOS 16 49 16 26 9
MOZAMBIQUE 39 60 49 28 9
NAMIBIA 12 46
NIGER 44 85 20 20 19
NIGERIA 24 50 2 13 2
REUNION e 25 61 21 6
RWANDA 51 88 81 15 24
SANTO TOME. Y PRINCIPE 73 50 38 23 45
SENEGAL 31 72 32 27 15
SEYCHELLES 7 45 7 22 2
SIERRA LEONA 22 62 37 32 28
SOMALIA 31 78 88 37 24
SUDAFRICA 6 27 6 7 7
SUDAN 22 75 87 17 37
SWAZILANDIA 24 69 52 7 29
TANZANIA 34 79 85 13 38
TOGO 27 66 33 35 18
TUNEZ 13 37 7 16 4
UGANDA 75 78 74 5 101
ZAIRE 32 72 42 18 22
ZAMBIA 13 64 2 e 2
ZIMBABWE 14 56 39 8 41

BARBADOS 9 15 12 16 7

BELICE 40 26 48 22 35
BERMUDAS 10 5 1 19
CANADA 5 4 10 7 11
COSTA RICA 19 32 67 "e 58
CUBA 21 74 15 67
DOMINICA 49 32 46 23 25
REPUBLICA DOMINICANA 22 54 64 16 44
EL SALVADOR 23 49 60 17 51
GRANADA 19 32 61 23 17
GUADALUPE 8 14 89 21 11
GUATEMALA 25 52 61 10 55
HAITI 33 63 37 23 14
HONDURAS 24 61 71 9 54
JAMAICA 7 18 22 20 14
MARTINICA 10 13 46 18 10
MEXICO 7 33 7 21 14
NICARAGUA 20 35 81 14 40
PANAMA 9 32 63 9 11
TRINIDAD Y TABACO 2 15 2 16 2
ESTADOS UNIDOS 2 2 19 6 12

ARGENTINA 12 12 73 7 148
BOLIVIA 19 48 3 20 4
BRASIL 10 35 39 II 72
CHILE 5 17 12 13 12
COLOMBIA 25 24 76 10 50
ECUAOOR 15 42 20 12 30
GUAYANA FRANCESA 42 20 5 16 I
GUYANA 31 19 55 19 44
PARAGUAY 33 47 94 17 48
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PIB AGRICOLA EN POBLACION
PATS % DEL PIB TOTAL EN % DE

POBLACION
1982 1984

AGRIC EXPORT.AGRICOLAS IMPORT*AGRICOLAS EXPORT.AGRICOLAS
LA EN 5 DE LAS EN 5 DE LAS EN % DE LAS

TOTAL EXPORT.TOTALES IMPORT.TOTALES IMPORT.TOTALES
1984 1984 1984

PERU 37 7 19 9
SURINAME

1:
16 12 9 8

URUGUAY 10 11 45 10 62
VENEZUELA 6 15 1 14 1

AFGANISTAN 16 24 11 21
BANGLADESH 45 82 48 33 13
BHUTAN 92 93
BRUNEI 1 6 Li
BIRMANIA 48 49 64 11 78
CHINA 26 56 17 12 17
CHIPRE 10 32 39 14 16
HONGKONG 1 2 5 12 ,,
INDIA 30 60 29 17 18
INDONESIA 25 56 11 6 13
IRAN 35 1 32 1

IRAQ 38 17
ISRAEL 4 6 16 11 11
JAPON 4 8 1 14 1

JORDANIA 5 23 20 20 5

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 72 75 6 e
COREA, REP. POP. OEM. 42 e 9 5
COREA, REPUBLICA DE 17 34 z 11 2

KUWAIT z i 15 2

LAOS 72 15 14 7
LIBANO 7 16 17 4
MALASIA 24 44 36 12 35
MALDIVAS 105 79 23
MONGOLIA 44 33 8 27
NEPAL 66 92 17 9 14
ORAN 2 59 1 16 1

PAKISTAN 26 51 23 18 IL
FILIPINAS 23 43 28 7 22
414TAR 59 20
ARABIA SAUDITA, REINO DE I 58 13
SINGAPUR 1 2 9 10 8
SRI LANKA 24 52 64 12 50
SIRIA /8 46 20 18 9
TAILANDIA 21 73 50 6 36
TURQUIA 21 49 31 7 21
EMIRATOS ARASES UNIDOS 1 59 1 o 1
VIET NAM 69 44 23 20
YEMEN, REPUBLICA ARABA 27 73 26 35 1
YEMEN DEMOCRATICO 10 56 1 15 1

AUSTRIA 4 7 5 .1 ,.
BELGICA-LUXEMBURGO 3 3 II 13 11
BULGARIA 28 LO 7 9
CHECOSLOVAQUIA a 3 11 4
DINAMARCA 4 6 28 11 27
FINLANDIA 10 11 5 7 6
FRANCIA 5 7 17 12 15
REP. DEROCRATICA ALEMANA 8 2 10 2
ALEMANIA, REP. FEDERAL 3 3 6 13 6
GRECIA 14 34 33 13 16
HUNGRIA 14 23 9 24
ISLANDIA 21 10 3 12 3
IRLANDA 13 19 26 13 26
ITALIA 7 9 7 15 6
MALTA ,, 4 4 15 2
PAISES BAJOS 6 5 22 16 23
NORUEGA 5 6 2 7 2
POLONIA 27 n 14 9
PORTUGAL 11 24 10 21 7
RUMANIA 44 7 7 9
ESPINA 9 14 14 12 12
SUECIA 3 5 3 7 3
SUIZA r i i 9 3
REINO UNIDO 2 2 7 13 6
URSS 14 2 24 3
YUGOSLAVIA 15 33 11 LO 9

AUSTRALIA 5 5 34 5 36
FIJI 27 37 53 18 30
POLINESIA FRANCESA 7 54 11 18 1
KIRIBATI 58 54 93 23 28
NUEVA CALEDONIA 3 58 20
NUEVA ZELANDIA 12 8 61 7 63
PAPUA NUEVA GUINEA 41 81 46 15 38
ISLAS SALOMON 63 58 37 13 52
TOKELAU 60 54
TONGA 55 54 80 23 20
VANUATU 55 58 71 12 47
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TIERRAS DE LABRA TIER.DE REGADIO TIER.FORESTALES POBLACION AGRIC. MANO DE OBRA AGR.
PAIS NZAS EN % DEL TO EN Z DE LAS TIER EN % DEL TOTAL DE POR HA DE TIERRAS EN % DE LA POBLA

TAL DE TIERRAS RAS DE LABRANZA TIERRAS DE LABRANZA CION AGRICOLA
1983 1983 1983 1983 1984

ARGELIA 3 4 2 1.3 22
ANGOLA

16
43 1.3 26

BENIN 1 35 .9 45
BOTSWANA 2 1 2 .6 45
BURKINA FASO 10 26 2.0 52
BURUNDI 51 2 2.7 46
CAMERUN 15 54 1.1 45
CABO VERDE 10 4.2 32
REPUBLICA CENTROAFRICANA 3 64 1.1 53
CHAD 3 16 1.2 38
COMORAS 42 16 2.9 36
CONGO 2 1 62 .8 34
COTE D.IVOIRE 13 2 26 1.8 49
DJIBOUTI 30
EGIPTO
GUINEA ECUATORIAL

2

e
100

61
8.9
1.2

28
29

ETIOPIA 13 1 24 1.9 40
GABON 2 TB 1.9 47
GAMBIA 16 21 20 3.0 48
GHANA 12 37 2.2 36
GUINEA 6 42 2.6 43
GUINEA-BISSAU 10 38 2.4 30
KENYA 4 4 6.2 37
LESOTHO 10 3.9 51
LIBERIA 4 1 39 3.8 36
LIBIA 1 11 .2 25
MADAGASCAR 5 33 22 2.5 48
MALAWI 25 1 44 2.3 44
MALI 2 16 7 3.2 53
MAURITANIA 4 15 7.4 30
MAURICIO 58 16 31 2.5 38
MARRUECOS 19 6 12 1.3 27
MOZAMBIQUE 4 2 19 2.7 36
NAMIBIA 1 1 13 1.0 31
NIGER 3 2 1.4 31
NIGERIA 33 4 15 1.5 37
REUNION 22 9 35 2.6 32
RWANDA 40 1 10 5.0 51
SANTO TOME Y PRINCIPE 38 1.3 25
SENEGAL 27 3 31 .9 40
SEYCHELLES 22 19 5.5 30
SIERRA LEONA 25 1 29 1.2 36
SOMALIA 2 12 14 3.9 37
SUDÁFRICA 11 e 4 .6 36
SUDAN 5 14 20 1.2 31
SWAZILANDIA 8 43 6 3.0 45
TANZANIA 6 3 47 3.2 40
TOGO 26 28 1.3 40
TUNEZ 30 4 .6 24
UGANDA 32 30 1.8 40
ZAIRE 3 78 3.5 41
ZAMBIA 7 27 .8 35
ZIMBABWE 7 6 62 1.7 32

BARBADOS 77 1.2 44
BELIZE 2 4 44 .8 30
BERMUDAS 20 46
CANADA 5 1 35 43
COSTA RICA 13 4 32 1.3 34
CUBA 29 32 17 .7 31
DOMINICA 23 41 1.4 33
REPUBLICA DOMINICANA 30 12 13 2.2 26
EL SALVADOR 35 15 6 3.6 31
GRANADA 41 9 2.5 33
GUADALUPE 23 5 40 1.1 37
GUATEMALA 17 4 40 2.3 30
HAITI 33 8 4 4.5 49
HONDURAS 16 5 34 1.4 29
JAMAICA 25 12 28 1.6 37
MARTINICA 18 26 26 2.2 37
MEXICO 13 21 24 1.0 29
NICARAGUA 11 6 35 .9 31
PANAMA 8 5 54 1.2 34
TRINIDAD Y TARADO 31 13 44 1.1 40
ESTADOS UNIDOS 21 10 29 46

ARGENTINA 13 5 22 .1 38
BOLIVIA 3 5 52 .9 33
BRASIL 9 67 .6 32
CHILE 7 26 21 .4 33
COLOMBIA 5 49 1.2 30
ECUADOR 9 2: 51 1.5 32
GUAYANA FRANCESA 82 2.9 36
GUYANA 3 26 83 .4 34
PARAGUAY 5 3 51 .9 32
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TIERRAS DE LABRA TIER.DE REGADIO TIER.FORESTALES POBLACION AGRIE. MANO DE OBRA AGR.
PAIS NZAS EN G DEL TO EN % DE LAS TIER EN % DEL TOTAL DE POR HA DE TIERRAS EN % DE LA POBLA

TAL DE TIERRAS RAS DE LABRANZA TIERRAS DE LABRANZA CION AGRICOLA
1983 1983 1983 1983 1984

PERU 3 34 55 2.0 28
SURINAME 78 96 1.0 26
URUGUAY e 6 4 .2 39
VENEZUELA 4 9 39 31

AFGANISTAN 12 33 3 1.4 33
BANGLADESH 68 20 16 8.7 34
BHUTAN 2 70 12.9 48
BRUNEI 1 14 79 2.6 29
BIRMANIA 15 10 49 1.9 39
CHINA II 45 14 5.5 46
CHIPRE 47 22 19 44
HONG-KONG 8 35 12 14.5 47
INDIA 57 23 23 2.7 38
INDONESIA 11 27 67 4.4 34
IRAN 8 29 11 1.1 28
IRAQ 13 32 3 1.0 24
ISRAEL 21 50 6 36
JAPON 13 67 68 2.2 53
JORDANIA 4 9 1.8 24
KAMPUCHEA DEMOCRATICA IT 3 76 1.6 38
COREA, REP. POP. DEN. 19 46 74 3.6 46
COREA, REPUBLICA DE 22 55 67 6.4 39
KUWAIT 50 13.6 25
LAOS 4 13 55 3.4 46
LIBANO 29 29

7
.7 26

MALASIA 13 8 66 1.5 35
MALDIVAS 10 3 44.3 42
MONGOLIA 1 3 LO 37
NEPAL 17 29 33 6.3 47
OMAN 95 15.8 25
PAKISTAN 26 76 4 2.5 27
FILIPINAS 38 12 40 2.0 35
QATAR 56.1 25
ARABIA SAUDITA, REINO DE 1 36 t 5.4 25
SINGAPUR 11 8.0 40
SRI LANKA 34 25 377 3.8 36
SIRIA 30 10 3 .8 25
TAILANDIA 38 18 30 1.9 44
TURQUIA 34 a 26 41
EMIRATOS ARABES UNIDOS 33 47.8 25
VIET NAM 23 23 40 5.2 45
YEMEN, REPUBLICA ARABE 7 18 8 3.4 27
YEMEN DEMOCRATICO 1 31 7 5.4 25

AUSTRIA 18 39 .4 46
BELGICA-LUXEMBURGO 25 21 .3 39
BULGARIA 37 29 35 .6 52
CHECOSLOVAQUIA 41 4 37 .3 50
DINAMARCA 62 15 12 .1 49
FINLANDIA 8 3 76 .2 47
FRANCIA 34 6 27 44
REP. DEMOCRATICA ALEMANA 47 3 28 .3 54
ALEMANIA, REP. FEDERAL 30 4 30 .3 48
GRECIA 30 25 20 .9 42
HUNGRIA 57 3 18 .3 44
ISLANDIA 1 3.0 43
IRLANDA 14 5 .7 38
ITALIA 42 24 22 .4 38
MALTA 41 9 1.3 35
PAISES BAJOS 26 59 9 .8 39
NORUEGA 3 9 27 .3 38
POLONIA 49 1 29 .7 56
PORTUGAL 39 18 40 .7 39
RUMANIA 46 24 28 1.0 55
ESPANA 41 15 31 .3 36
SUECIA 7 2 64 39
SUIZA 10 6 26 .7 50
REINO UNIDO 29 z 9 .1 47
URSS 10 a 41 .2 50
YUGOSLAVIA 31 2 36 1.0 46

AUSTRALIA 6 4 14 42
FIJI 13 65 1.1 35
POLINESIA FRANCESA 20 31 1.1 33
KIRIBATI 51 3 36
NUEVA CALEDONIA 1 51 5.2 38
NUEVA ZELANDIA 2 49 38 40
PAPUA NUEVA GUINEA 1 71 7.6 49
ISLAS SALOMON 2 93 2.9 38
TOKELAU 36
TONGA 81 12 1.1 33
VANUATU 6 1 .8 38
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FBCF AGRICCLA EN FdCF AGRICOLA EN EMPLEO DE FERTIL. NUM.DE TRACTCRES ASIGNACICKES
PAIS $ PER HA DE TIER $ POR PERSCNA CE POR HA OE TIERRAS PCR ICOO HA OE CFICIALES PARA LA

RAS CE LA8RANZA LA MANO OBRA AGR. CE LABRANZA KG/HA TIER DE LABRANZA AGR1C.$ PCR PERS.
1982 1982 1983 1983 1983

ARGELIA 22 7 .1
ANGOLA 2 3 1.3
EENIN 3 13.6
BOTSWANA 2.8 12.6 1 2 44.5
BURKINA FASO 5
BURUNDI 2 3.0
CAMERUN 5 7.7

.CABO VERDE 9.9
REPUBLICA CENTROAFRICANA 13.0
CHAD 2 2.8
CONGO 2 1 2C.8
CGTE 0.1VOIRE 11 1 16.4
DJIBOUTI 4.6
EGIPTO 204.0 83.8 361 17 3.7
ETIOPIA 3 4.6

' GABON 48.1 108.0 5 3 29.6
GAMBIA 16 31.2
GHANA e 1 3.6
GUINEA 1 1.6
GUINEA-dISSAU 8 11.4
KENYA 34.3 16.1 38 3 7.0
LESOTHO 42.3 22.1 15 5 11.6
LIBERIA 8 1 7.4
LIBIA 605.1 11338.4 43 13
MADAGASCAR 5 1 9.1
MALAWI 18 1 5.7
MALI 7 6.5
MAURITANIA z 2 23.3
MAURICIO 115.9 125.3 254 3 7.7
MARRUECOS 25 3 7.1
MOZAMBIQUE 8 2 1.8
NAMIBIA 4
NIGER 1 11.6
NIGERIA 4.5
REUNION 321 29
RWANDA 6.9
SANTO TOME. Y PRINCIPE 3 33.7
SENEGAL 5 22.3
SEYCHELLES 66 6 46.5
SIERRA LEONA 1 2.5
SOMALIA 2 2 5.3
SUCAFRICA 74.3 325.5 65 13
SUDAN

7 3

14.6
SWAZILANDIA 78.3 79.6 138 20. 11.5
TANZANIA 4 4 3.5
TOGO

2
24.9

TUNEZ 65.8 528.5 1,5 25.0
UGANDA :
ZAIRE 1 8.7
ZAMBIA 13

1

5.1
ZIMBABWE 52.1 96.2 58 B 9.3

BARBADOS 197 17
BELIZE 32 25 8/.7
CANADA 79.7 7616.1 49 14
COSTA RICA 30.2 72.5 132 10 22.7
CUBA 164 21
DOMINICA 135 5 7.9
REPUBLICA DOMINICANA 25 2 11.0
EL SALVADOR 11.0 10.6 113 5 3.0
GRANADA 14.5
GUADALUPE 217 24 12.5
GUATEMALA 37.1 52.8 51 2 3.6
HAITI 4 1 12.5
HONDURAS 16 2 23.2
JAMAICA 47 11 24.4
MARTINICA 669 46
MEXICO 55 6 1.6
NICARAGUA 56 2 18.8
PANAMA 40 7 5.8
TRINIDAD Y TABAGO 49 16 .9
ESTAOOS UNIDOS 83.8 7661.7 104 25

ARGENTINA 3 6 .2
BOLIVIA 2 16.4
BRASIL 30 10 8.5
CHILE 25 .2
COLOMBIA 47 5 3.0
ECUADOR 21

3
5.2

GUAYANA FRANCESA 195 3() 35.7
GUYANA 21

7

21.5
PARAGUAY 5 4 16.0
PERU 22 5 13.9
SURINAME 216 27
URUGUAY 26 23 26.4
VENEZUELA 132.2 576.7 36 11
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FaCF AGRICOLA EN FRCF AGRICOLA EN EMPLEO DE FERTIL. NUH.DE TRACTCRES ASIGNACICNES
PAIS S POR HA DE TIER S POR PERSONA OE POR HA DE TIERRAS POR 1600 HA DE OFICIALES PARA LA

RAS CE LABRANZA LA MANO OBRA ATA. CE LABRANZA KG/HA TIER DE LABRANZA AGRIC.S POR PERS.
1982 1982 1983 1983 1983

AFGANISTAN
674BANGLADESH 1 6.2

BRUTAS 3 10.6
BRUNEI 10

BIRMANIA 16 1 2.5
CHINA 178 8 .1
ChIPRE 94.0 441.3 46 26 24.6
HONG-KONG 1

INOIA 39.4 40.1 39 3 1.1
INDONESIA 74 1 4.5
IRAN 78.0 302.5 76 5

IRAQ 17 6

ISRAEL 414.0 1890.2 183 63
JAPON 141.9 115.2 437 330
JORDANIA 39 12 19.1
KAMPUCHEA DEMOORATICA 2

COREA, REP. PCP. GEN. 345 27
COREA, REPURLICA DE 641.8 251.6 331 3 4.1
KUWAIT 420 13
LAOS 1 1 3.1
LIBANO 119 10 1.6
MALASIA 107 2 11.3
MONGOLIA 12 a
NEPAL 14 9.9
CMAN 32 2

PAKISTAN 25.0 39.1 59 7 4.5
FILIPINAS 30 2 3.5
QATAR 279 27
ARABIA SAUDITA* REINO DE 217 1

SINGAPUR 783 a

SRI LANKA 77 12 1C.6
SIRIA 53.9 270.5 31 7

TAILANDIA 33.2 38.0 24 6 8.1
TURQUIA 63 19 400
EMIRATOS ARARES UNIDOS 7628.6 259
VIET NAM 47 5 .2
YEMEN* REPUBLICA ARARE
YEMEN DEHOCRATICO

30.1 69.7 12
IC

2
5

.,,
32.4

AUSTRIA 252 216
BELGICA-LUXEMBURGO 616.2 4232.8 547 139
BULGARIA 244 14
CHECOSLOVAQUIA 344 26
DINAMARCA 336.5 5160.7 267 67
FINLANDIA 394.6 3333.7 222 99
FRANCIA 258.6 2527.9 312 82
REP. OEMOCRATICA ALEMANA 260 31
ALEMANIA* REP. FEDERAL 517.8 3707.9 421 158
GRECIA 1844.3 4948.0 161 52
HUNGRIA 300 11
ISLANDIA 4413 1750
IRLANDA 565.6 2131.0 657 152
ITALIA 351.2 2024.1 168 95
MALTA 249.3 581.7 68 34
PAISES BAJOS 1516.5 4753.5 788 217
NORUEGA 1042.1 8040.4 297 169
POLONIA 231 51
PORTUGAL 66 23 6.6
RUMANIA 158 16
ESP ANA 71 29
SUECIA 242.7 4319.8 160 63
SUIZA 43C 258
REINO UNIDO 244.9 3466.9 375 76
URSS 99 12
YUGOSLAVIA 167.0 356.8 118 90 1.4

AUSTRALIA 25 7

FIJI 46 19 9.0
POLINESIA FRANCESA 13 2 3.2
NUEVA CALEDONIA
NUEVA ZELANDIA 1228.3 5154.5

50,
1147

69
197

57.1

PAPUA NUEVA GUINEA 18 4 15.2
TONGA 3 1 52.3
VANUATU 1 94.7
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CUADRO ANEXO 13. MEDIDAS DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA

PIB AGRICOLA TASA DE AUMENTO I50.01 LA PRODUC. 150.0E LA PRODUC. SUMINISTROS DE /ND.DEL VALOR DE
PAIS S POR PERSONA DE DEL PIB AGRICOLA DE ALIMENTOS POR AGRIC.TOTAL POR ENERG.ALIM.POR PER LAS EXPORT.AGRIC.

POBLACION AGRIC. 1973-82 PERS.197476=100 PERS.I974-75=100 DONA,: DE NECESID. 1974-76=100
1982 1 1982-84 1982-84 1983 1982-84

ARGELIA 326 19.3 79 90 115 217
ANGOLA 185 1.0 81 64 82 268
BENIN 253 13.2 97 98 83 224
BOTSWANA 249 7.4 61 62 93 207
BURKINA FASO 73 9.4 94 96 85 145
BURUNDI 143 13.8 106 106 102 232
CAMERUN 225 10.5 83 84 88 185
CABO VERDE 91 7.4 83 83 100 141
REPUBLICA CENTROAFRICANA 127 11.0 94 91 91 121
CHAD 90 7.0 95 92 59 87
COMORAS 199 12.9 88 87 91 199
CONGO 248 8.1 96 96 109 289
COTE DIVO/RE 270 15.3 110 102 112 232
DJIBOUTI 74 18.0 262
EGIPTO 282 4.7 91 90 126 216
GUINEA ECUATORIAL 47 68
ETIOPIA 88 6.1 100 101 84 402
GABON 276 5.7 103 103 102 211
GAMBIA 159 7.2 77 78 95 346
GHANA 1929 26.0 73 73 66 106
GUINEA 219 4.4 93 93 84 174
GUINEA-BISSAU 117 6.0 92 92 82 97
KENYA 107 9.0 82 87 83 217
LESOTHO 67 8.3 78 79 104 201
LIBERIA 162 8.9 91 88 102 206
LIBIA 2166 19.8 94 94 155 185
MADAGASCAR 182 10.4 89 88 112 240
MALAWI 127 13.0 100 103 95 67
MAL! 62 16.8 101 102 68 183
MAURITANIA 97 8.3 95 95 92 197
MAURICIO 610 .7 88 88 118 128
MARRUECOS 219 8.0 91 90 105 142
MOZAMBIQUE 278 1.6 73 71 71 185
NAMIBIA 410 4.9 14 73 82 141
NIGER 193 16.6 113 113 97 139
NIGERIA 383 13.0 96 95 86 376
REUNION 937 10.0 107 105 125 128
RWANDA 144 15.6 112 112 98 79
SANTO TOME. Y PRINCIPE 507 7.9 76 76 97 135
SENEGAL 155 6.4 66 66 82 143
SEYCHELLES 267 5.2 126
SIERRA LEONA 170 9.2 95 95 91 126
SOMALIA 177 24.9 69 69 89 206
SUDAFRICA 574 9.1 83 83 118 179
SUDAN 10B 4.2 93 90 90 159
SWAZILANDIA 339 9.9 114 116 105 112
TANZANIA 119 15.4 100 92 98 92
TOGO 127 8.7 92 92 94 751
TUNEZ 399 8.1 84 84 121 187
UGANDA 249 16.9 98 97 101 115
ZAIRE 74 13.5 92 92 96 87
ZAMBIA 110 8.2 74 76 83 189
ZIMBABWE 113 8.0 69 79 82 185

BARBADOS 2336 13.1 99 99 132 120
BELICE 1524 10.4 117 117 117 89
BERMUDAS 17638 12.8 116
GANADA 13564 8.8 118 118 130 102
COSTA RICA 644 9.0 87 95 114 124
CUBA 129 127 126 118
DOMINICA 1323 11.1 95 95 100 143
REPUBLICA DOMINICANA 542 13.3 99 99 105 128
EL SALVADOR 334 11.7 88 81 91 185
GRANADA 514 12.2 92 92 93 140
GUADALUPE 1894 4.1 96 96 107 145
GUATEMALA 532 12.7 101 91 95 166
HAITI 146 12.4 90 90 83 190
HONDURAS 283 12.1 99 102 94 137
JAMAICA 546 3.3 89 89 111 101
MARTINICA 2843 9.0 97 97 114 147
MEXICO 487 9.6 104 100 126 324
NICARAGUA 502 7.3 78 74 102 225
PANANA 564 9.5 99 101 98 153
TRINIDAD Y TABAGO 978 12.0 60 60 129 160
ESTADOS UNIDOS 15895 5.6 105 104 137 107

ARGENTINA 2152 10.9 109 107 119 152
BOLIVIA 459 18.3 84 82 82 142
BRASIL 658 15.5 115 112 106 150
CHILE 629 14.3 102 102 105 99
COLOMBIA 1659 L6.3 104 106 110 235
ECUADOR 470 13.0 89 88 89 201
GUAYANA FRANCESA 5447 10.5 187
GUYANA 974 7.2 91 91 104 54
PARAGUAY 1161 19.3 105 105 122 117
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CUADRO ANEXO 13 MEDIDAS DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA

PAIS
PIB AGRICOLA TASA DE AUMENTO IND.DE LA PRODUC. I50.08 LA PRODUC. SUMINISTROS DE IND.DEL VALOR DE
POR PERSONA DE DEL PI8 AGRICOLA DE ALIMENTOS POR AGRIC.TOTAL POR ENERG.ALIM.POR PER LAS EXPORT.AGRIC.

POBLACION AGRIC. 1973-82 PERS.1974-76=100 PERS.1974-76=100 SONA,Y DE NECESID. 1974-76=100
1982 1982-.84 1982-84 1983 1982-84

PERU 465 4.0 84 94 85 131

SURINAME 1779 12.4 136 136 109 135

URUGUAY 2633 8.7 105 106 99 102

VENEZUELA 1553 16.2 88 86 99 203

AFGANISTAN 102 98 95 175

BANGLADESH 64 99 99 84 116

BHUTAN 115 6.4 104 103 170

BRUNEI 1454 12.4 106 105 110 182

BIRMANIA 159 8.4 124 124 116 164

CHINA 134 7.5 128 131 111 239

CHIPRE 987 7.9 110 109 137 116

HONG-KONG 2018 10.5 99 99 117 136

INDIA 114 6.0 110 110 96 96

INDONESIA 254 13.9 120 118 110 126

IRAN 99 97 128 174
IRAQ 85 85 121 363

ISRAEL 3794 8.1 98 103 121 127

JAPON 3817 6.9 91 90 113 119

JORDANIA 261 14.8 136 137 125 193

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 107 106 85 72

COREA, REP. POP. OEM. 113 113 127 84

COREA, REPUBLICA DE 806 14.6 109 107 118 226

KUWAIT 2874 18.0 215

LAOS 129 129 88 60

LIBAN° 145 140 120 142

MALASIA 932 12.9 112 106 111 174
MALDIVAS 138 7.4 92 92 88 247
MONGOLIA 90 89 117 132

NEPAL 114 7.2 91 91 93 93

°HAN 219 13.5 326

PAKISTAN 190 14.3 104 105 95 161
FILIPINAS 413 12.7 107 108 104 145

QATAR 253

ARABIA SAUDITA, REINO DE 309 24.7 98 98 134 559
SINGAPUR 3429 8.3 68 67 115 211
SRI LANKA 139 1.8 125 112 104 98

SIRIA 745 22.0 123 118 127 222
TAILANDIA 213 10.4 115 115 105 178
TURQUIA 440 6.9 103 101 123 144
EMIRATOS ARABES UNIDOS 372 24.4 244
VIET NAM 123 123 99 35

YEMEN, REPUBLICA ARABE 189 13.3 84 84 92 373
YEMEN DEMOCRATICO 71 5.4 83 82 94 234

AUSTRIA 4716 8.1 118 118 132 120
BELGICA-LUXEMBURGO 9207 4.7 104 103 139 141
BULGARIA 119 112 146 112
CHECOSLOVAQUIA 118 118 145 95

DINAMARCA 6839 3.6 122 122 128 125

FINLANDIA 8118 9.9 102 102 111 110
FRANCIA 6359 6.7 111 111 138 128
REP. DEMOCRATICA ALEMANA 107 107 142 102
ALEMANIA, REP. FEDERAL 8963 6.4 116 116 129 121

GRECIA 1541 8.5 104 104 143 135
HUNGRIA 126 125 135 87
ISLANDIA 20816 13.4 99 99 113 132

IRLANDA 3317 8.7 101 101 143 120
ITALIA 4525 8.6 111 112 140 121
MALTA 2841 9.6 126 126 108 110
PAISES BAJOS 12135 7.9 120 119 129 136
NORUEGA 10550 11.2 117 117 115 98
POLONIA 94 94 127 87

PORTUGAL 1053 2.8 86 86 124 148
RUMANIA 119 118 126 88

2739 8.3 107 107 132 112
SUECIA IA 7527 11.4 112 112 117 86
SUIZA 21238 12.9 117 117 129 100
REINO UNIDO 8359 9.0 124 124 128 87

URSS 101 100 132 182
YUGOSLAVIA 983 9.0 109 109 141 102

AUSTRALIA 9779 8.0 105 102 115 113

FIJI 1311 12.5 119 119 105 149
POLINESIA FRANCESA 769 17.2 79 79 105 144
KIRIBATI 796 6.9 113
NUEVA CALEDONIA 438 7.8 98 93 104 116
NUEVA ZELANDIA 10558 8.7 108 110 132 117
PAPUA NUEVA GUINEA 351 12.7 95 96 75 171
ISLAS SALOMON 552 16.3 129 128 73 157
TOKELAU 816 5.3
TONGA 831 7.3 80 80 117 108
VANUATU 136 8.8 85 85 81 100
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CUADRO ANEXO 14. EXISTENCIAS REMANENTES DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS

AZUCAR (valor en bruto)

Total mundial 1°sept.

CAFE

Paises exportadores c/

LECHE DESNATADA EN POLVO

Año agrícola que termina en
Fecha 1980 1981 1982 1983 1984 1985a/ 1986b/

Estados Unidos 31 dic. 266 404 582 633 566 485
CEE 31 dic. 289 368 678 1 000 866 605

Total 555 772 1 260 1 633 1 432 1 090

a/ Estimaciones.
-1;/ Previsiones.
c/ Existencias iniciales brutas al comienzo de los años cafeteros.

Fuente: FAO, Dirección de Productos Básicos y Comercio.

......... milliones de toneladas métricas

CEREALES

Paises desarrollados 158.4 137.3 179.4 218.7 143.5 178.4 238.5
Canadá 15.4 14.0 16.3 18.7 13.3 11.6 13.4
Estados Unidos 78.1 62.1 101.8 141.0 71.2 90.9 153.9
Australia 5.0 2.7 5.4 2.6 6.3 8.9 7.6
CEE 15.7 15.8 13.7 18.4 12.4 23.6 22.8
Japón 10.7 8.8 7.1 5.1 4.5 4.7 5.5
URSS 16.0 14.0 14.0 14.0 19.0 20.0 20.0

Países en desarrollo 101.7 102.0 107.9 105.0 120.4 129.1 120.0
Lejano Oriente 82.2 77.0 78.0 79.1 96.1 103.9 91.6

Bangladesh 0.8 1.3 0.7 0.6 0.8 1.1 0.9
China 54.0 48.0 46.0 51.0 57.0 63.0 50.0
India 10.9 7.4 7.7 8.1 13.7 17.0 17.0
Pakistán 1.3 1.5 2.4 2.1 2.2 1.5 1.8

Cercano Oriente 8.7 10.1 12.7 11.15 13.4 12.7 13.7
Turquía 0.8 0.5 1.1 0.9 0.3 0.6 0.4

Africa 2.9 3.4 4.5 4.4 2.9 2.4 4.0
América Latina 7.9 11.4 12.7 10.0 8.0 10.1 10.7

Argentina 1.5 1.0 1.6 2.3 1.3 1.0 0.8
Brasil 2.1 2.8 3.3 2.1 1.1 2.3 2.5

Total Mundial
del cual: 260.0 239.3 287.3 323.7 263.9 307.5 358.5

Trigo 104.9 98.7 106.6 119.8 128.7 141.3 148.3
Arroz (elaborado) 44.1 43.7 45.3 42.2 46.3 52.1 47.7

Cereales secundarios 111.0 96.9 135.3 161.7 88.9 114.1 162.5

25.7 25.5 33.6 39.3 40.3 41.2 38.2

1.99 1.86 2.60 2.70 2.60 2.70 2.55

miles de toneladas métricas



Véanse las notas al final del cuadro.
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CUADRO ANEXO 15. VARIACIONES ANUALES DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR:
TODOS LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS

Todos los productos Alimentos

Porcentaje anual

PAISES DESARROLLADOS

Europa occidental

(continúa)

Austria 7.4 3.8 3.3 5.6 6.7 4.4 2.5 5.6

Bélgica 8.3 6.4 7.7 6.3 7.5 4.6 8.4 7.9

Dinamarca 9.5 10.4 6.9 6.3 10.7 ... 4.8 9.3

Finlandia 2.0 10.6 8.5 7.0 12.4 10.8 7.2 7.4

Francia 8.8 10.4 9.6 7.4 9.6 10.0 9.3 7.9

Alemania, Rep.Fed. de 6.2 4.0 3.3 2.4 5.6 3.3 2.7 1.5

Grecia 13.1 16.3 20.5 18.2 14.7 17.6 18.1 18.2

Islandia 24.8 42.0 84.2 29.2 28.3 41.0 93.6 ...

Irlanda 13.0 84.9 10.5 8.7 14.3 13.7 8.0 9.8

Italia 11.4 3.0 14.6 10.8 11.6 15.6 12.3 8.7

Paises Bajos 8.6 6.1 2.7 3.3 6.9 ... ... 4.1

Noruega 8.3 8.4 8.4 6.2 8.3 7.4 8.3 6.9

Portugal 15.3 ... 25.5 28.8 16.3 21.0 25.1 25.1

España 12.0 18.6 12.1 11.3 12.1 16.0 10.7 12.6

Suecia 7.8 10.5 8.9 8.0 7.9 10.7 11.6 11.6

Suiza 7.9 2.4 2.9 2.9 7.3 2.9 2.1 3.8

Reino Unido 12.3 14.4 4.6 5.0 15.1 13.9 3.2 5.6

Yugoslavia 19.3 18.2 41.2 41.2 19.1 19.4 45.0 47.3

América del Norte

Canadá 7.4 8.4 5.8 4.8 11.1 9.9 3.7 5.6

Estados Unidos 6.7 8.9 3.2 4.2 9.5 7.6 2.3 3.7

Oceania

Australia 10.2 10.6 10.1 3.9 9.8 12.0 10.1 5.4

Nueva Zelandia 9.8 14.8 7.4 6.1 9.4 16.8 4.1 5.8

OTROS PAISES
DESARROLLADOS

Israel 23.9 60.0 145.7 374.2 25.1 65.0 157.0 370.6

Japón 12.0 6.5 1.8 2.2 13.0 5.5 2.1 2.8

Sudáfrica 9.3 12.0 12.3 11.1a/ 11.7 13.0 11.7 10.5a/

Región 1970 1975 1982 1983 1970 1975 1982 1983

Y a a a a a a a a

pais 1975 1980 1983 1984 1975 1980 1983 1984



Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

Lejano Oriente

Bangladesh
Birmania
India
Indonesia
Corea, Rep. de
Malasia
Nepal
Pakistán
Filipinas
Sri Lanka
Tailandia

59.5
9.5
18.6
23.7
2305b/

225.4 -

19.5
13.7
11.1
13.7
8.4
2.9
8.2

13.7
6.5
14.9
12.4
7.8

12.6
12.1
8.8
8.2

13.7
73.4
5.5

100.0
6.9

10.0
17.0

46.0
70.0
23.0
8.1

8.3

11.7

10.7

12.8
8.0
9.2

22.0

21.0
6.9

14.7

37.0
5.6

11.5

12.9

55.0
11.4

Véanse las notas al final del cuadro.

343.7
4.1
5.2

275.7
135.5
27.3
19.5
32.7
4.1

48.4
13.2

15.0
10.2
8.9

10.3
102.0

2.1

111.0
0.6
4.4

16.7
14.9
6.3

- 197 -

CUADRO ANEXO 15. VARIACIONES ANUALES DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR:
TODOS LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS (continuación)

39.0e/ 7.6 8.0 12.1
17.8 5.5 5.0
13.2 1.3 11.5 2.0
21.3 ... 11.8 10.4
14.3 17.2 3.3 2.3
6.7 4.6 3.7 4.5d/
10.3 6.7 12.0 2.4-
15.2 9.0 7.4 7.1

18.7 12.0 10.0 50.3
8.0 9.9 13.9 16.6
9.8 10.4 3.4 0.7

Porcentaje anual

PAISES EN DESARROLLO

América Latina

623.5
4.6
4.6

1 300.0
172.5
2.04

16.3
1.9

28.5

31.2
11.7

2.5

7.0c/
4.8 -

28.6
65.5
1.6

13.3
55.3
12.2

58.0
11.8
21.0
27.2

25.9b/
245.5 -

24.0
3.7

13.3
18.4
8.8
3.3

12.2
15.5
8.0
17.2
13.9
9.9
15.4
13.9
12.6
9.5

17.1
76.0
8.5

338.5
1.4
2.6

303.8
168.8
25.8
19.8
32.2
308

78.0
13.4

20.9
11.0
5.3
8.0d/

91.1 -

2.3

25.7

1.0
4.5

23.3
54.1
7.8

638.9
1.5
4.0

1300.0
183.2
20.8
16.0
8.8
25.5
37.0
14.1

0.9

7.0c/
0.3 -

26.7d/

106.3

2.1

10.0
68.8
17.2

42.0e/ 5.0 6.9 16.7
21.0- 2.6 11.2 2.3
14.2 0.8 12.0 1.0
25.2 ... 9.1 10.0
16.8 17.2 1.3 1.5
10.4 3.7 0.9 4.9d/
9.8 6.1 13.2 3.4d/

16.6 8.0 6.1 7.2 -

20.1 11.0 8.6 53.8
9.1 10.7 12.4 18.1

11.9 10.6 5.2 -1.1

(continúa)

Todos los productos Alimentos
Región 1970 1975 1982 1983 1970 1975 1982 1983

Y a a a a a a a a
pais 1975 1980 1983 1984 1975 1980 1983 1984

7.7

9.1

16.4

49.0
70.0
25.0
9.6
3.4

11.2

9.4

14.1
9.3
9.6

24.0
19.5
6.6

14.9
50.0
5.5

12.2

11.1
55.0
15.7



a/ Enero-Noviembre.
1-3.-/ 1972-75.
-C7/ Enero-Junio.
-c-1/ Enero-Agosto.
-eT/ 1973-75.

-17 Enero-Septiembre.

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Boletín de Estadísticas del
Trabajo, 1983-85.
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CUADRO ANEXO 15. VARIACIONES ANUALES DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR:
TODOS LOS PRODUCTOS Y ALIMENTOS (continuación)

Todos los productos Alimentos
Región 1970 1975 1982 1983 1970 1975 1982 1983

Y a a a a a a a a

país 1975 1980 1983 1984 1975 1980 1983 1984

Porcentaje anual
Africa

Argelia 5.1 12.4 4.5 ... 7.2 15.7 2.7

Botswana ... 12.4 22.4 8.5 ... 13.8 12.0 8.6

Camerún 10.2 10.7 16.4 12.7f/ 11.5 11.8 12.4 000
Etiopía 3.7 15.7 10.0 8.2- 2.7 19.2 4.3 11.0
Gabón 11.4 12.9 10.4 5.9 2.7 006 000 ...
Gambia 10.5 10.2 10.8 22.1 12.8 9.7 13.7 21.3
Ghana 17.4 70.0 172.5 63.5 20.3 45.0 44.5 30.8
Cote d'Ivoire 8.2 16.7 5.9 4.3 9.3 19.3 4.3 4.9

Kenya 13.9e/ 9.8 15.2 8.9c/ 14.7e/ 10.2 10.7 9.5c/
Lesotho 14.7e7 15.1 17.4 10.1 18.6 19.2 10.5--

Liberia 12.1- 8.8 2.7 **O 13.7 2.7 *00
Madagascar 9.7 9.2 19.5 9.8 12.0 9.0 16.2 10.9

Malawi 8.9 9.2 15.3 ... 10.7 9.5 15.1 000

Mauricio 13.1 16.9 5.6 7.3 14.7 16.3 7.3 9.0

Marruecos 5.4 9.7 7.0 11.6 7.2 9.3 4.8 13.0
Níger 7.9 14.6 000 000 10.6 14.8 600 000
Nigeria 11.5 14.4 23.2 42.6e/ 13.1 20.0 23.2 43.6c/
Senegal 13.0 6.8 11.6 11.8 6.4 11.3 11.5--

Sierra Leona 8.4 13.8 68.5 66.4 11.0 12.9 65.6 52.6
Swazilandia 9.3 13.2 11.7 12.4 9.8 14.0 12.0 14.5

Tanzania 13.1 14.5 27.0 ... 17.7 13.4 27.2 ...

Togo 8.9 8.1 9.7 -3.8 9.7 9.9 11.3 -10.3
Túnez 4.8 000 9.0 8.4 5.2 000 8.1 8.8

Zaire 18.6 ... O** 000 21.2 ... *00 000
Zambia 7.1 15.2 19.6 20.0 7.4 13.7 20.7 18.6

Zimbabwe 60 O 9.8 23.2 000 O** 8.4 28.6 OSO

Cercano Oriente

Chipre 8.0 ... 5.1 6.0 10.2 000 4.3 8.4

Egipto 5.8 12.9 16.1 17.1 8.6 14.4 18.6 16.1

Irán 9.6 16.1 19.8 12.5 10.0 18.9 18.4 9.0

Iraq 11.3 000 000 000 18.1 000 000 000
Jordania 6.0 11.6 000 3.9 9.2 9.8 000 2.5

Kuwait 10.1 7.1 4.4 1.2 15.4 6.1 2.6 -0.2

Arabia Saudita 000 11.3 0.8 ... 000 9.5 0.2 000

Sudán 11.6 16.8 30.6 30.8d/ 12.0 14.2 29.6 57.1d/
Siria 16.7 10.9 6.0 9.5 ... 3.5 7.--
Turquía 6.2 50.0 28.1 48.8 7.7 47.0 29.6 57.1
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CUADRO ANEXO 16. SUMINISTRO DE ENERGIA ALIMENTARIA PER CAPITA EN RELAGION CON LAS NECESIDADES NUTRICIONALES EN ALGUNOS PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO

ARGELIA 1826 2010 2252 2553 2652
ANGOLA 2031 2008 2019 2161 2028
BENIN 2057 2081 2052 2227 2081
BOTSWANA 2138 2119 2135 2132 2184
BURKINA FASO 2119 1999 2192 2163 2112
BURUNDI 2363 2203 2397 2375 2438
CAMERUN 2136 2208 2362 2220 2053
CABO VERDE 2000 2146 2321 2519 2425
REPUBLICA CENTROAFRICANA 2159 2296 2191 2135 2115
CHAD 2118 1788 1788 1789 1541
COMORAS 2219 2193 2009 2008 2147
CONGO 2178 2255 2309 2415 2470
EGIPTO 2507 2586 2740 2958 3179
ETIOPIA 2042 1874 1847 2104 2099
GABON 1891 1869 2037 2163 2314
GAMBIA 2249 2151 2142 2166 2257
GHANA 2234 2234 2131 1899 1635
GUINEA 2040 2045 2064 2003 1951
GUINEA-BISSAU 1932 1821 1775 1748 1909
COTE 0.1VOIRE 2389 2340 2372 2533 2631
KENYA 2240 2261 2247 2130 2023
LESOTHO 2025 1962 2171 2367 2320
LIBERIA 2209 2234 2329 2428 2399
LIBIA 2366 2970 3533 3661 3673
MADAGASCAR 2494 2476 2524 2501 2531
MALAWI 2261 2278 2293 2279 2246
MALI 1950 1727 1893 1808 1684
MAURITANIA 1970 1763 1861 1975 2111
MAURICIO 2300 2427 2622 2714 2694
MARRUECOS 2425 2546 2620 2688 2614
MOZAMBIQUE 2074 1961 1916 1817 1718
NAMIBIA 1960 1972 1929 1934 1920
NIGER 2004 1948 2039 2342 2378
NIGERIA 2197 2146 2180 2295 2195
REUNION 2497 2603 2707 2792 2803
RWANDA 1967 1832 2008 2021 2202
SANTO TOME. Y PRINCIPE 2149 2046 2058 2313 2281
SENEGAL 2445 2347 2326 2330 2245
SEYCHELLES 1991 2200 2153 2300 2295
SIERRA LEONA 1967 1940 1958 2049 2067
SOMALIA 2163 2091 2108 2007 2052
SUDAFRICA 2717 2839 2905 2908 2925
SUDAN 2114 2075 2202 2292 2246
SWAZILANDIA 2222 2340 2468 2481 2497
TANZANIA 1949 1977 2369 2404 2346
TOGO 2202 2133 2070 2181 2215
TUNEO 2259 2566 2611 2770 2809
UGANDA 2445 2433 2238 2164 2294
ZAIRE 2218 2257 2247 2105 2136
ZAMBIA 2192 2251 2346 2224 2008
ZIMBABWE 2036 2206 2055 2051 2120

ANTIGUA Y BARBUDA 2293 2131 2020 2002 2019
BAHAMAS 2674 2455 2230 2398 2518
BA1BADOS 2895 2959 2977 3071 3124
BELIZE 2490 2618 2684 2730 2656
BERMUDAS 2934 2782 2559 2544 2540
GANADA 3368 3422 3404 3406 3413
COSTA RICA 2404 2494 2601 2576 2548
CUBA 2575 2654 2651 2773 2874
DOMINICA 2174 2129 2216 2187 2370
REPUBLICA DOMINICANA 2078 2194 2238 2285 2330
EL SALVADOR 1850 1926 2086 2127 2112
GRANADA 2347 2267 2145 2265 2292
GUADALUPE 2315 2371 2414 2416 2554
GUATEMALA 2059 2063 2089 2080 2080
HAITI 1920 1933 1936 1903 1901
HONDURAS 2152 2098 2124 2177 2143
JAMAICA 2531 2626 2682 2603 2504
MARTINICA 2371 2446 2563 2673 2757
MEXICO 2641 2670 2727 2842 2962
ANTILLAS NEERLANDESAS 2448 2531 2679 2809 2839
NICARAGUA 2424 2367 2370 2277 2287
PANAMA 2349 2314 2315 2229 2306
SAN CRISTOBAL Y NIEVES 2145 2210 2245 2278 2190
SANTA LUCIA 2132 2138 2128 2279 2363
SAN VICENTE GRANADINAS 2250 2210 2207 2254 2338
TRINIDAD Y TABAGO 2386 2441 2552 2830 3012
ESTADOS UNIDOS 3493 3502 3528 3609 3636

ARGENTINA 3318 3180 3261 3262 3195
BOLIVIA 1971 1978 2033 2074 2061
BRASIL 2472 2471 2513 2569 2564
CHILE 2697 2708 2579 2620 2642
COLOMBIA 2152 2266 2382 2462 2543
ECUADOR 1986 2009 2090 2098 2068
GUAYANA FRANCESA 2565 2515 2485 2676 2811
GUYANA 2292 2321 2384 2320 2334
PARAGUAY 2753 2724 2722 2817 2816

PAIS 1969-71 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83

CALORIES POR PERSONA POR OLA
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CUADRO ANEXO 16. SUMINISTRO DE ENERGIA ALIMENTARIA PER CAPITA EN REALACION CON LAS NECESIDADES NUTRICIONALES EN ALGUNOS PAISES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO

PERU 2294 2254 2241 2176 2122
SURINAME 2337 2302 2345 2477 2476
URUGUAY 3002 2915 2879 2745 2695
VENEZUELA 2335 2257 2450 2581 2528

AFGANISTAN 2210 2206 2227 2244 2296
BANGLADESH 2034 1851 1800 1840 1874
BRUNEI 2282 2375 2422 2429 2459
BIRMANIA 2050 2063 2104 2247 2466
CHINA 2092 2183 2223 2392 2547
CHIPRE 3088 3118 3100 3279 3368
HONG-KONG 2690 2703 2693 2738 2741
INDIA 1996 1951 1917 2065 2073
INDONESIA 1917 2016 2078 2265 2392
IRAN 2217 2469 2853 2807 3013
IRAQ 2257 2245 2409 2664 2877
ISRAEL 3009 3048 3078 2961 3060
JAPON 2751 2820 2785 2838 2789
JORDANIA 2616 2422 2373 2622 2921
KAMPUCHEA DEMOCRATICA 2286 2154 1857 1817 1945
COREA. REP. POP. OEM. 2501 2635 2823 3047 3024
COREA. REPUBLICA DE 2528 2685 2776 2787 2794
KUWAIT 2778 2739 2912 3207 3331
LAOS 1989 1903 1796 1889 1945
LIBANO 2476 2591 2568 2880 2934
MACAO 2181 2192 2270 2396 2469
MALASIA 2417 2479 2492 2543 2528
MALDIVAS 1745 1734 1870 1990 2007
MONGOLIA 2442 2499 2607 2750 2787
NEPAL 1956 1883 1885 1888 1992
PAKISTAN 2019 2025 2112 2151 2226
FILIPINAS 2028 2066 2159 2364 2397
ARABIA SAUDITA, REINO DE 1904 1956 2065 2782 3087
SINGAPUR 2559 2622 2630 2640 2646
SRI LANKA 2303 2091 2129 2274 2230
SIRIA 2360 2487 2501 2773 3095
TAILANDIA 2169 2194 2273 2324 2341
TURQUIA 2829 2905 2992 3087 3113
EMIRATOS ARABES UNIDOS 3130 3391 3648 3616 3519
VIET NAM 2179 2117 2038 2025 2136
YEMEN, REPUBLICA ARABE 1841 1995 2165 2231 2259
YEMEN DEMOCRATICO 2092 1980 1907 2124 2262

ALBANIA 2541 2577 2800 2955 2911
AUSTRIA 3302 3338 3328 3410 3476
OELGICALUXEMBURGO 3482 3509 3528 3587 3678
BULGARIA 3500 3483 3545 3594 3660
CHECOSLOVAQUIA 3429 3474 3445 3467 3552
DINAMARCA 3385 3396 3362 3538 3671
ISLAS FEROE 2700 2902 3148 3120 3079
FINLANDIA 3128 3157 3096 3065 3048
FRANCIA 3391 3400 3428 3519 3523
REP. DEMOCRATICA ALEMANA 3317 3408 3512 3612 3702
ALEMANIA. REP. FEDERAL 3207 3217 3217 3360 3393
GRECIA 3178 3396 3491 3554 3637
HUNGRIA 3336 3375 3452 3498 3534
ISLANDIA 2955 3049 2958 3092 3108
IRLANDA 3482 3531 3486 3575 3639
ITALIA 3442 3549 3454 3594 3524
MALTA. 3059 2910 2855 2782 2668
PAISES BAJOS 3430 3474 3473 3563 3527
NORUEGA 3083 3146 3137 3280 3234
POLONIA 3335 3420 3481 3487 3288
PORTUGAL 3107 3100 3078 3135 3128
RUMANIA 3068 3199 3380 3395 3316
ESPANA 2870 3125 3302 3350 3289
SUECIA 3038 3063 3160 3156 3169
SUIZA 3492 3458 3389 3481 3494
REINO UNIDO 3356 3298 3226 3236 3217
URSS 3331 3326 3380 3368 3370
YUGOSLAVIA 3324 3379 3512 3536 3600

AUSTRALIA 3225 3157 3182 3055 3064
FIJI 2439 2591 2677 2871 2849
POLINESIA FRANCESA 2840 2762 2697 2861 2849
KIRIBATI 2170 2393 2460 2653 2685
NUEVA CALEDONIA 3040 2847 2757 2825 2797
NUEVA ZELANDIA 3466 3491 3447 3422 3504
PAPUA NUEVA GUINEA 2047 2060 2020 2029 2032
SAMOA 2075 2093 2358 2514 2471
ISLAS SALOMON 2117 2019 2090 2080 2009
TONGA 2579 2893 3089 3175 3112
VANUATU 2568 2559 2382 2264 2180

PAIS 1969-71 1972-74 1975-77 1978-80 1981-83

CALORIES POR PERSONA POR DIA



Compromisos en condiciones de favor
o comerciales

Organismos multilaterales b/ 36 39 36 38 36 35 35 29

Banco Mundial c/ 39 41 37 33 33 31 36 27

Bancos regionales
de desarrollo c/ 35 31 33 45 44 43 27 30

OPEP, multilateral c/ 13 30 7 16 16 17 21 22

Fuentes bilaterales 10 9 04 44 00 00 00 00

CAD/CEE 11 11 12 11 11 11 11 10

OPEP, bilateral 6 3 .. 00 00 00 00 ..

Todas las fuentes
(multilaterales + bilaterales) 17 17 . *O *O 44

Compromisos en condiciones de favor
solamente (ADD)

Organismos multilaterales b/ 44 49 49 49 53 49 47 47

Banco Mundial c/ 54 52 52 45 58 43 51 48

Bancos regionales
de desarrollo c/ 50 48 53 62 65 57 39 33

OPEP, multilateral c/ 11 29 7 15 14 30 26 46

Fuentes bilaterales 14 13 16 13 14 16 14 13

CAD/CEE 16 17 18 16 18 17 17 15

OPEP, bilateral 7 3 7 1 4 12 5 2

Todas las fuentes
(multilaterales + bilaterales) 18 19 21 19 21 22 20 18
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CUADRO ANEXO 17. PORCENTAJE DESTINADO CADA AÑO A LA AGRICULTURA (EN SU SENTIDO "AMPLIO")
DEL TOTAL DE LOS COMPROMISOS OFICIALES DE ASISTENCIA PARA TODOS LOS
SECTORES POR FUENTES MULTILATERALES Y BILATERALES, 1977-84

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983a/ 1984a/

a/ Datos preliminares.
S/ Con inclusión también del PNUD, GCIAI, la FAO/FF, la FAO/PCT (desde 1977) y el FIDA

(desde 1978).
c/ Excluidos los compromisos con el GCIAI.

Fuente: FAO y OCDE.
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CUADRO ANEXO 18. DISWRIBUCION PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS OFICIALES DE ASISTENCIA POR
FUENTES MULTILATERALES Y BILATERALES A LA AGRICULTURA (SENTIDO
"AMPLIO"), 1977-84

a/ Datos preliminares.
b/ Excluidos los compromisos con el GCIAI.
c/ Con inclusión del PUND, el GCIAI, la FAO/FF, la FAO/PCT (desde 1977) y el FIDA

(desde 1978).

Fuente: FAO y OCDE.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983a/ 1984a/

Compromisos en condiciones de favor

000000"0000000000000000 % 01,00000000"000000000

o comerciales

Organismos multilaterales 57 58 52 59 58 59 63 57

Banco Mundial b/ 38 43 34 35 34 35 44 31

Bancos regionales de
desarrollo b/ 14 10 12 15 17 15 11 18

OPEP, multilateral b/ 2 2 , - 1 1 2 2 2

Otros c/ 3 3 6 8 6 7 6 6

Fuentes bilaterales 43 42 48 41 42 41 37 43

CAD/CEE 38 40 44 40 40 35 35 44

OPEP, bilateral 5 2 4 1 2 6 2 1

Todas las fuentes
(multilaterales + bilaterales) 100 100 100 100 100 100 100 100

Compromisos en condiciones de favor
solamente AOD)

Organismos multilaterales 36 41 37 45 43 40 41 40

Banco Mundial b/ 19 26 18 21 21 20 18 21

Bancos regionales de

desarrollo c/ 11 8 11 12 12 7 11 7

OPEP, multilateral b/ 2 2 - 1 1 2 2 2

Otros c/ 4 5 8 11 9 11 10 10

Fuentes bilaterales 64 59 63 55 57 60 59 60

CAD /CEE 56 56 59 53 54 51 56 60

OPEP, bilateral 8 3 4 2 3 9 3 2

Todas las fuentes
(multilaterales + bilaterales) 100 100 100 100 100 100 100 100



- 203 -

CUADRO ANEXO 19. PAISES MIEMBROS DEL CAD: COMPROMISOS BILATERALES DE AOD DE DISTINTOS
PAISES Y PROPORCION CORRESPONDIENTE A LA AGRICULTURA (SENTIDO "AMPLIO")

a/ Datos preliminares.

Fuente: OCDE.

AOD bilateral a .todos los sectores Proporción de AOD correspondiente
a la agricultura

1980 1980 1982 1983 1984a/ 1980 1981 1982 1983 1984a/

millones de dólares

Australia 522 590 545 536 649 8 14 11 5 10

Austria 140 265 291 183 72 47 10 1 2 1

Bélgica 512 432 320 362 260 4 4 3 2 9

Canadá_ 512 1 011 807 1 139 1 575 31 39 15 25 22

Dinamarca 260 225 282 260 288 37 44 51 22 38

Finlandia 112 111 123 96 171 15 19 11 24 7

Francia 4 766 4 431 4 358 4 380 3 893 6 8 8 11 8

Alemania 4 617 3 467 2 713 2 271 2 809 16 13 18 15 14

Italia 138 481 641 882 903 24 6 17 20 20

Japón 3 369 3 437 3 622 3 483 3 968 16 24 18 17 19

Paises Bajos 1 592 1 066 934 901 902 24 27 22 22 22

Nueva Zelandia 54 52 47 40 41 24 33 30 15 15

Noruega 247 262 309 288 353 28 26 25 17 35

Suecia 611 518 579 526 576 34 39 32 24 26

Suiza 139 253 207 239 218 33 46 31 55 22

Reino Unido 1 459 1 000 1 112 927 981 7 8 8 12 14

Estados Unidos

de América 5 378 5 135 6 112 6 989 8 140 20 16 14 14 9

Total de paises

del CAD 24 426 22 736 23 002 23 502 25 844 16 17 15 15 14
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CUADRO ANEXO 20. DISTRIBUCION PORCENTUAL, POR SECTORES, DE LOS COMPROMISOS OFICIALES
DE ASISTENCIA A LA AGRICULTURA (EXCLUIDAS LAS DONACIONES A TITULO
DE ASISTENCIA TECNICA), POR FINES, 1977-84

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983a/ 1984a/

Nota: En este Cuadro, la definición estricta de agricultura incluye los bosques.

a/ Datos preliminares, incluyendo estimaciones parciales.
b/ Incluida la ordenación fluvial.
c- / Incluidos los medios de producción, como barcos arrastreros y artes de pesca.
d/ Incluidos los compromisos con el GCIAI.
e- / En su mayor parte fertilizantes.

Fuentes: FAO, Banco de datos Computadorizados sobre asistencia exterior destinada a
la agricultura.

Aprovechamiento de tierras
y aguas b/ 25 26 18 25 17 22 20 21

Servicios agricolas 12 12 10 13 7 12 15 17

Suministros de insumos 4 5 3 6 5 4 6 5

Produción agricola 5 8 7 7 6 8 6 8

Ganaderia 3 4 3 2 2 1 2 2

Pesca c/ 3 3 3 3 3 2 2 2

Investigación, extensión,
capacitación d/ 4 4 3 5 5 5 6 9

Montes 2 2 3 2 2 3 2 3

Agricultura, sin asignar 11 12 17 9 14 11 9 11

TOTAL, SENTIDO ESTRICTO 69 76 67 72 61 68 68 78

Desarrollo e infraestructura
rurales 16 15 16 19 22 23 21 13

Fabricación de insumos e/ 5 4 11 2 10 4 1 5

Agroindustrias 9 5 6 7 5 4 7 3

Desarrollo regional 1 - - - 2 1 3 1

TOTAL,.SENTIDO AMPLIO 100 100 100 100 100 100 100 100
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CUADRO ANEXO 21. DISTRIBUCION DE LOS COMPROMISOS OFICIALES DE ASISTENCIA A LA AGRICULTURA
(SENTIDO AMPLIO), EXCLUIDAS LAS DONACIONES A TITULO DE ASISTENCIA TECNICA
DE TODAS LAS FUENTES,POR REGIONES Y GRUPOS ECONOMICOS, 1977-84

a/ Datos preliminares, incluyendo estimaciones parciales.
b/ 65 paises con un PNB per capita de 790 dólares EE.UU. en 1984.
c/ 36 paises.

Fuentes: FAO, Banco de datos computadorizados sobre asistencia exterior destinada a
la agricultura.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983a/ 1984a/

7

Compromisos en condiciones de favor
o comerciales

Lejano Oriente y el Pacífico 40 49 46 46 42 49 41 47

Africa 29 22 24 22 28 28 26 28

América Latina 24 21 22 24 23 18 24 18

Cercano Oriente 7 8 8 8 7 5 9 7

Total de las cuatro regiones en
desarrollo, del cual: 100 100 100 100 100 100 100 100

Países de bajos ingresos con
déficit de alimentos b/ 62 60 65 66 64 65 62 69

Paises menos adelantados c/ 18 13 18 19 19 19 21 17

Compromisos en condiciones de
favor

Lejano Oriente y el Pacifico 43 53 55 50 48 46 48 53

Africa 33 26 23 26 32 39 31 34

América Latina 14 14 13 14 12 9 12 6

Cercano Oriente 10 7 9 10 8 6 9 7

Total de las cuatro regiones en
desarrollo, del cual: 100 100 100 100 100 100 100 100

Paises de bajos ingresos con
déficit de alimentos b/ 76 70 75 78 78 78 78 83

Paises menos adelanta-cros c/ 28 21 24 27 28 30 36 27

Compromisos comerciales

Lejano Oriente y el Pacifico 34 41 24 37 31 53 33 38

Africa 23 17 27 12 20 11 19 17

América Latina 41 33 42 47 44 33 40 38

Cercano Oriente 2 9 7 4 5 3 8 7

Total de las cuatro regiones en
desarrollo, del cual: 100 100 100 100 100 100 100 100

Paises de bajos ingresos con
déficit de alimentos b/ 38 43 41 36 38 44 40 45

Paises menos adelantados c/ 1 1 3 1 2 1 1 1
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