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INTRODUCCION. 

Este documento responde al propósito de sistematizar parte 
de los conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios 
realizados en la Facultad de Economla de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; el modesto obJettvo que se persigue con este 
trabaJo es el de aplicar la teorra, un método de lnvesttgación y 
el anéltsis económico a un problema concreto: identificar la re
lación que existe entre el desarrollo, la alimentación, y el --
Nuevo Orden Económico Internacional. 

Diversos economistas han emprendido el estudio detallado de 
cada una de esas tres categor{as1 sin embargo, al parecer en la 
actualidad no se ha profundizado con suficiente amplitud en la -
interrelación que puede existir entre ellas, lo cual me animó a 
emprender la formulación de tal investigación. 

,, Aunque no es muy usual en el terreno académico, el punto de 
partida para la elaboración del trabajo fue una Inferencia surgl 

·da en la préctica profesional y, paralelamente, en los debates -
académicos realizados para analizar la importancia económica del 
proceso altmentarto en la vida social. No obstante, el aparente 
carécter extraeconómtco de los héb!tos alimentarlos frenó, dura!}. 
te mucho tiempo, esta inquietud. 

El eJerc1c10 profesional en el Senado de la República, me -
favoreció'para emprender algunos estudios sobre el tema Y para -
interesarme en identificar la importancia de la alimentación en 
el proceso de desarrollo soctoeconómico. 



Aún más, esta práctica profesional también constituyó un -
aliciente para despertar una gran .curbslctid sobre Ta posible rg 
laclón Que mantuvieran estas dos categorfas sobre un elemento ~ 
de carácter más concreto. La severa crisis Que se registra en -
la economfa mundial desde 1980 sirvió de catalizador para tnterr 
tar la comprensión, un tanto mas precisa, de un tema Que cada -
dfa cobra mayor actualidad: la lucha de los pafses del llamado 
"Tercer Mundo" por establecer un.orden económico mundial más -
Justo y más eQuttatlvo. 

De esta manera, entre académica y prof.eslonaL surgió la -
inQuletud por estudiar los v!nculos actuales entre el desarrollo, 
la alimentación y el Nuevo Orden Internacional. El imperativo de 
realizar una Tests Profestonal para concluir el ciclo académico 
de Ja Licenciatura en Economra se presentó, asf, como la meJor 
oportunidad para concretar este proyecto que germinó en el tran~ 
curso de vari·os meses. 

En efecto, Ja consulta con varios maestros y con antiguos 
condlscfpulos sirvió para consolidar el proyecto de esta inves
tigación. El diseño del trabaJo es una responsabilidad estrtctª 
mente personal; no obstante, es necesario señalar que ortgtnal
mente no presentaba la estructur-a que hoy pongo a la elevada -
consideración de mis maestros, compañeros Y amigos. 

Ciertamente, diversas ideas se presentaron como alternati
vas para el diseño de la investigación; finalmente, la hipóte-
sis definitiva de trabaJo se orientó al propósito de demostrar 
que la comunidad internacional ha desarrollado, en los últimos 
cuarenta años, importantes esfuerzos para combatí r el hambre Y 
promover la agricultura en el mundo; sin embargo, estos esfuer
zos se han visto disminuidos por un orden internacional lnJusto 

11 



Y desequilibrado, que obstaculiza los Intentos de las naciones 
para resolver el problema alimentarlo mundial. 

111 

Dentro de esta proposición se considera que en el seno de 
la organización económica Internacional se han multiplicado las 
1nst1tuc1ones que se proponen meJorar la alimentación de los hª 
bltantes del mundo, pero sus tareas han sido influenciadas negª 
ttvamente por la confrontación entre los pafses socialistas y -
los pafses capitalistas industrializados, limitando el ámbito -
de acción de las polftlcas y la efectividad de los proyectos. 

Por el lo, Ja hipótesis de la lnvest!gaclón considera que el 
problema del hambre en el mundo es el resultado de ámpllas defl 
ciencias organizativas, técnicas y administrativas, de la comu
nidad internacional para resolver la problemática socloeconóml
ca mundial. 

Asimismo, dentro del enunciado Inicial se contempla la ne
cesidad de diseñar una estrategia lnternactor'lal que comprometa 
a todas las naciones del mundo en un esfuerzo conJunto para -

- erradicar el hambre en el planeta y alcanzar la autosuficiencia 
alimentarla mundial. 

De esta manera, la Inferencia referida y un estudio preli
minar sirvieron como punto de referencia Y enunciar hlPótesls -
de trabaJo; para comprobarlas, procedimos a formular un análisis 
histórico-comparativo con el fin de confrontar la conexión entre 
nuestras tres categorfas de análisis y la Interdependencia entre 
el las. 



IV 

Durante nuestra formación pudimos constatar que para estu
diar, interpretar y, en su caso, modificar la realidad, en to-
das las épocas el hombre ha utilizado el raciocinio con mayor o 
menor obJetividad y siempre incluyendo más o menos subJetividad 
en sus análisis. Tal interacción de subJetlvidad y obJetlvldad 
en la interpretación de la realidad ha provocado que los fenómg_ 
nos sociales sean observados con diversos matices, al registra[. 
se por diferentes Individuos o grupos. Frecuentemente el estudio 
de la realidad se ve influenciada por los Intereses, materiales 
ó no, del Investigador. 

Esta situación explica que, sobre todo en la Investigación 
económica, con frecuencia prevalezcan estudios con enfoques Pe[. 
sonales que pretendan identificar la realidad a partir de crltg_ 
rtos Individuales. Esto no significa que los Individuos deban -
cuestionarse por los conceptos o teorras que formulan para expll 
car los fenómenos de la realidad económica. Son las categorias 
o los conceptos quienes deben ser cuestionados en su vínculo con 
la realidad que pretenden explicar. 

La naturaleza de las ciencias sociales las convierte en un 
campo propicio para Incurrir en apreciaciones subJetlvas de la 
realidad social; en particular, los procesos económicos, al ser 
Identificados con abstracciones teóricas son muy susceptibles -
de tales Interpretaciones. 

Por ello, las ciencias económicas pretenden Incorporar cada 
vez un mayor grado de obJetlvldad en el estudio de la realidad; 
asr, la economía descriPtlva, que agrupa convencionalmente a la 
estadfstlca económica, a la geografra económica Y a la economra 
aplicada o especializada (Industrial, agrfcola, comercial, ban
caria, financiera, etc.), se complementa con la historia económl 



ca Y con la economra pol!tlca para identificar las categorfas, 
leyes Y teorias que faciliten una comprensión más obJetiva de -
los Procesos económicos. Con frecuencia las alternativas que se 
derivan de esta comorenslón se traducen en un conJunto de medi
das armónicas entre sf, que en su totalidad conforman una polí
tica económica utilizada para transformar la realidad en estudio. 

Por otra parte, la evolución de los fenómenos económicos -
determina que las ciencias económicas tengan esencialmente un -
alcance histórico en su aproxlmactón a la realidad. As!, el do
minio de !a realidad económica se encuentra suJeto a la inter
pretación obJet1va-subJet1va y a las condiciones históricas que 
corresponden con el proceso analizado. 

Dentro del pensamiento económico, las categorías desempeñan 
un papel fundamental en el análisis de la realidad. En efecto, 
particularmente dentro de las ciencias económicas, la abstrac-
clón es el elemento fundamental para el estudio de los procesos 
productivos, sociales e individuales. 
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En esta línea de ideas, a nuestro parecer la mayor apor
tación conceptual al pensamiento económico la constituye el con 
Junto de fundamentos metodológicos expresados Inicialmente por 
Marx en la Introducción a la Cr!tica de la Economra Polftlca. -
En un antecedente de esa obra, con un enfoque que rebasa los -
propósitos de este trabaJo, el autor precisa que#,,, el suJeto. 
está dado· tanto en la realidad como en el cerebro y,,, por con 
s1gu1ente las categorfas expresan formas de existencia, condicl~ 
nes de existencia determinadas, a menudo simples aspectos parti
culares de esa sociedad determinada, de este suJeto ... ; 1nclus1 
ve las categor1as más abstractas, aunque válidas -precisamente 
a causa de su naturaleza abstracta-para todas las épocas, no por 
eso deJan de ser, baJo la forma determinada de esa abstracción 
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misma, el Producto de condiciones históricas, y sólo siguen s1e~ 
do Plenamente válidas para esas condiciones y en el marco de las 
mismas." C1 > 

En nuestros d!as, dentro del ámbito económico y social per
siste un debate conceptual y metodológico sobre el enfoque teórl 
co más adecuado para Interpretar y, en su momento, acelerar el -
desarrollo de los países con menor evolución económica, poJitlca, 
soctal Y cultural. Por ello, en el curso de la Investigación se 
procuró partir de la abstracción -a nuestro parecer- más elevada: 
el desarrollo. Después de una confrontación hlstórlca de la apll 
caclón teórica de dicha categorra entre los más destacados expo
nentes del pensamiento económico, se procedió a estudiar su apli
cación en los diversos enfoques conceptuales que analizan la pro
ducción de alimentos agrfcolas. 

Con un propóstto de mayor concreción se continuó en el análl 
sts para 1dent1flcar como se refleja esta categorra abstracta en 
la realidad objetiva. En esta confrontación de la conceptual1za-
ctón teórica con la realidad social contemporánea se mantuvo el -
enfoque h1stórtco-comparatlvo, procurando una descripción objeti
va de las relaciones económicas Internacionales de las últimas -
cuatro décadas. En esta fase de la investigación se agregó, como 
nueva categorra de análisis, el concepto Nuevo Orden Económico -
Internacional, procurando un acercamiento a la evolución de dicho 
concepto y una descripción del desenvolvimiento hlstórtco, del -
mismo. 

El propósito lntcial de la investigación se orientó a ldentl 
ficar las constantes por las que se ha regido el proceso de desa
rrollo de las sociedades modernas, y el papel que desempeñan el -
desarrollo y Ja alimentación en la construcción de un Nuevo Orden 
Internac 1ona1 . 
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En este exámen de la Interrelación de nuestras categorfas de 
análisis hemos seguido un método Inductivo-deductivo para establ~ 
cer las relaciones entre estas tres variantes, con el propósito -
de adquirir un conocimiento más ordenado de los procesos económi
cos internacionales de nuestra época y distinguir, con la objeti
vidad posible, sus relaciones mutuas. 

Además, al estudiar tales entidades abstractas me propuse -
elaborar un marco teórico que sirviera de referencia para sistemª 
tizar un conjunto de datos. y, a partir de una confrontación obj~ 
tiva con la realidad, procedí a deducir las características !dó-
neas de un planteamiento abstracto aue contribuya a solucionar Ja 
problemática económica y social mundial generada, a nuestro pare
cer. por una alimentación inadecuada. 

En el Primer Capítulo se analizan y confrontan las principa
les teorras económicas sobre el desarrollo, comparando el stgnlfl 
cado de la categorra "desarrollo" para las doctrinas clásica, mar 
xlsta y neoclásica, asr como el significado que le adJudlcan los 
modernos economistas. Aunque se omiten muchos nombres, en obvledad 
de espacio, se procuró una selección representativa de las princi
pales tendencias teóricas de la economra contemporánea. 

Como ya se mencionó, este Capftulo se eiaboró con el proPóSl 
to de establecer un marco teórico y conceptual que sirviera para -
un análisis concreto del proceso de desarrollo en el conjunto de -
naciones que conforman la economra mundial. 
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El sencillo propósito de este Apartado es el de esbozar las 
aportaciones más destacadas para Identificar las caracterrstltas 
conceptuales del desarrollo. Por cuestiones de espacio, recur-
sos técnicos y académicos, y fundamentalmente en función del o~ 
Jetlvo general del trabajo, el panorama que se presenta sobre -
esta evolución conceptual es bastante sintético y no lo suflcterr 
temente exhaustivo. SI ofrece una opción para caracterizar las 
etapas conceptuales del desarrollo habrá cumplido con su modes
to propósito. 

En el Segundo Capftulo se Intenta una caracterización del 
proceso que s1gu!eron las relaciones económicas Internacionales 
en la gestatlón del actual Orden Económico Internacional, a par 
tlr de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se reseñan los as-
pectas esenciales de los principales Instrumentos Internaciona
les que ha diseñado la Comunidad de Naciones Para fomentar el -
desarrollo, trabajar en favor de un Nuevo Orden Económico Inter 
nacional, y contribuir a resolver Jos problemas del campo y de 
la alimentación en el mundo. 

El Tercer Gaprtulo se orienta a ponderar los avances en la 
estrategia internacional del desarrollo; particularmente se en
fatiza el estudio de los avances registrado en el Tercer Dece
nto de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. Al mismo tiempo, 
en este Apartado se procura comparar las caracterrstlcas de la 
situación agrfcola y alimentarla en el mundo de nuestros dfas. 

Como un corolario prellmlrer, en el Gapftulo Cuarto se su
gieren las lfneas generales de acción que podrfan conformar un 
replanteamiento de las tesis que se han esbozado para resolver 
el problema agrfcola y alimentarlo Internacional; el plantea-
miento que se ofrece como alternativa podrfa constituir un pun
to de partida para la elaboración de un modelo formal, que Mé-



xico Propusiera a 1a·comunldad de.Nactoñes para·asegurar la au
tósuf1ctenc1a alimentarla y contribuir a erradicar el hambre y 
la desnutrtctón en el mundo. 

La eltmtnactón de la miseria extrema y sus secuelas de mal 
nutrición, carencia de alimentos e Insalubridad, en el contexto 
de una estratégta de progresos económicos y bienestar social -
para todos los habitantes del planeta ha stdo una de Ja preocu
paciones fundamentales en los gobiernos de las naciones, parti
cularmente durante las ~!timas cuatro décadas. 

IX 

A pesar de las actividades desarrolladas por la comunidad 
!nternactonal en este lapso, de los cinco mtl millones de persQ 
nas que habitan actualmente en el mundo, se estima que cerca de 
mil millones padecen desnutrición crónica y de ellas, mas de -
quinientos millones se enfrentan a situaciones crónicas de ham
bre. la sequfa que asoló al Continente Africano a partir de ---
1983 puso en evidencia la dramática situación en que subsisten 
más de doscientos millones de habitantes de 21 pafses. La recte~ 
te catástrofe alimentarla provocó la muerte de miles de Personas 
cada dfa a consecuencia de la más grave hambruna después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En contraste, en el mtsmo lapso se registró un aumento co~ 
slderable en muchos cultivos alimentarlos que obligó a varios -

"'.: pafses del mundo, particularmente a Estados Unidos, a adoptar -
medidas de emergencia para reducir la producción de alimentos. 

La brecha entre la miseria y la desnutrición, la abundancia 
y el derroche es el signo de nuestros dfas. A pesar de la buena 
voluntad de muchos gobiernos, el actual Orden Económico Internª 
ctonal refleJa las consecuencias de un proceso económico mundial 
fundado en el colonialismo y la explotación. 
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El ideal de·un :mundo equilibrado y Justo en el que se atem
pere la opulencia y la miseria encuentra cada dla obstáculos --
mas severos e infranqueables. Miles de personas fallecen diaria
mente en el mundo a causa del hambre y sus secuelas; particular
mente, se estima que al año mueren Quince millones de niños menQ 
res de cinco años que radican en los llamados "parses en vias -
de desarrollo" a consecuencia de la desnutrlctón o de enfermeda
des provocadas por el hambre. 

A pesar de los esfuerzos Que realizan los parses en desarrQ 
llo para controlar este fenómeno, su producción de alimentos pa
ra el consumo Interno se ha deteriorado severamente, sobre todo 
a partir de la recesión de 1980. Los baJos ingresos del mundo en 
desarrollo y su lnJusta distribución ha provocado que, cada vez 
mas, millones de personas se vean obligadas a prescindir de re-
cursos alimentarlos adecuados. 

En la actualidad, la producción de alimentos se sintetiza -
en tres vertientes: 1) los pafses más pobres se enfrentan a una 
situación de emergencia para rehabilitar y conservar su agricul
tura; 2) algunos pafses en desarrollo han superado los principa
les obstáculos y logrado cierto ritmo de producción aceptable en 
el futuro; y 3) los pafses desarrollados se enfrentan a un pro-
blema de sobreproducción, colocación de excedentes y dlsmlnucrón 
de costos a los subsidios agrfcolas. 

Por su parte, el impacto de la polftlca monetaria interna-
clonal y del precio de los energéticos en los Insumos agrfcolas, 
ha provocado un Incremento en los precios Internos de los allmerr 
tos, a pesar de su acelerada depreciación en el mercado mundial. 
Al parecer, esta situación prevalecerá en los próximos años con 
mayor frecuencia. 
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Se prevé que la producción mundial de alimentos se 1ncremerr 
tará con mayor intensidad que el crecimiento demográf lco; sin -
embargo, hacia el año 2000 la producción alimentarla apenas lo
grará rebasar la tasa de crecimiento de Ja Población mundial. 

De preservar esta tendencia, más de 1,300 millones de ha-
bltantes en el mundo padecerán los efectos del hambre y la des
nutrición al Iniciar el siglo XXI. Como resultado de esta sltuª 
clón, los pafses en desarrollo se verán obligados a Importar cª 
da vez más alimentos; los que tengan recursos acudirán con mayor 
frecuencia al mercado Internacional, y los más pobres dependerán 
cada vez más de la ayuda alimentaria internacional. 

La alternativa de solución radica en la capacidad de la CQ. 
munidad de Naciones para encontrar fórmulas que permitan ampliar 
la habilidad de los pafses en desarrollo, particularmente de los 
más pobres, para aumentar la producción agrrcola, eliminar el -
hambre y la desnutrición, e Incrementar el potencial Interno de 
seguridad alimentarla. 

Como• se puede observar, la situación alimentarla en el murr 
do presenta una situación de alerta, que demanda el concurso -
eficiente y la participación de todos los sectores e lnstltuci~ 
nes corresponsables en la búsqueda de opciones. Expres~ mi con
fianza de que este modesto trabaJo contribuya a despertar la -
reflexión de los lectores y el compromiso de algunos economts-
tas para contribuir en la solución de este, a mi parecer, las-
tre de la civilización contemporánea. 

JAVIER MONTAÑO ULLOA. 
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1. LA TEORIA ECONOMICA DEL DESARROLLO Y LA ALIMENTACION. 

1.1. Antecedentes Concept~ales del Desarrollo. 

Para comprender el slgnl flcado cabal de la palabra "desarro- · 
l lo" apl !cada a fénomenos económicos, es preciso emprender un an2. 
lisis histórico que permita ubicar la interpretación que han reª
llzado de esta categorra los Investigadores sociales para expltcar
y, en su caso, transformar la realidad económica. 

Entre los analistas del desarrollo se ha generado un cómulo 
de hiPótesls para explicar las causas de dicho proceso. Serla In
terminable, lnótll, y bastante complicado, intentar una relación 
detallada de tales hipótesis. En términos genéricos, podemos se
ñalar que las principales corrientes teóricas sobre el tema defi
nen sus planteamientos en torno a los componentes o factores y a 
los elementos del proceso del desarrollo. 

Los diversos autores económicos colnclden, utlllzando conceg 
tos semeJantes, en que el desarrollo es una función de la relación 
que guardan entre s! el capital CK>. los recursos naturales CN>. -
la ocupación de la fuerza de trabaJo cu, la tecnologfa CS), y los 
cambios sociales, Institucionales y culturales sobre la producti
vidad de la economfa CU>. La diferencia esencial entre ellos resi
de en el peso especifico que otorgan, en sus plan'teamientos teóri
cos, a cada uno de tales elementos. 

1.1 .l. El Pensamiento Clásico. 

El llamado pensamiento clásico de la economra fue el punto 
de partida para analizar con cierta obJetlvidad el creclmlento 
económico. Al estudiar el proceso económico, la teorra clásica 
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descubrtó que a pesar del aparente desorden de la actividad eco
nómica existen determinadas caracterlstlcas recurrentes que pue
den ser consideradas como· leyes económicas. En esta llnea de pen 
samiento se Inicia la articulación de la economra polltlca como 
una ciencia que estudia las relaciones que se expresan de manera 
permanente entre los diferentes elementos del proceso económico. 

Los antecedentes más Inmediatos del pensamiento clásico se 
encuentran en las corrientes mercantilistas y flslócratas. Los -
ültlmos pretend!an encontrar un orden "natural" en los procesos 
sociales. Hasta mediados del siglo XVII. los mercantilistas In
terpretan el crecimiento de la economra a partir de·la aportación 
del comercio y la manufactura en la diversificación de la estruc
tura productiva. Frente a este pensamiento se eleva la visión cl2 
slca. que fundamenta su anéllsls en el libre cambio y en el pos
tulado de libertad de producción. 

Para los cl"ástcos. el crecimiento económico se expl lea a -
partir de la riqueza que una nación puede acumular en un periodo 
determinado; esto es. a contrario sensu de tos flslócratas que -
coinctben a la riqueza como un fondo acumulado, los clásicos la 
Interpretan como el resultado de lo Que puede producirse en un -
periodo determinado. 

A pesar del ·avance conceptual y metodológico que significa 
la teorra clásica. esta escuela no utiliza al "desarrollo" como 
una categorla económica. En efecto. para los clásicos. la fun-
ción de producción es el centro del análisis económico. Aunque 
en Ricardo no aparece una referencia explicita a una teorra de 
la producción, ni del "desarrollo", se puede observar que su -
análisis tiende a explicar el mecanismo que conduce al sistema 
económico a lograr un estado estacionarlo. C2> 
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La ausencia de una formulación teórica explícita en torno 
al desarrollo económico dentro del pensamiento clásico, ha lle
vado a sus Intérpretes a forzar una teorfa "clásica" del desa
rrollo. Irma Adelman al Identificar al desarrollo como ... " el 
proceso por medio del cual se transforma una economía cuyo In
greso por habitante tiene una tasa de crecimiento pequeña o ne
gativa. en una economfa en la cual el Ingreso por persona tiene 
una tasa significativa de Incremento autosostenido como una ca
racterística a largo plazo" C3>. pretende la Interpretación de 
un cuerpo teórico del desarrollo en el pensamiento de Adam Smlth 
y de Ricardo. 

En el análisis del pensamiento de Adam Smith, Adelman cita 
textualmente al economista inglés: "Es digno de notarse, también, 
que durante un perfodo de progreso -o sea mientras la sociedad 
avanza hacia ulteriores Incrementos de riquezas- más bien que -
en otro en que la sociedad alcanzó el máximo de los asequibles. 
es cuando la situación del obrero pobre -es decir de la gran -
masa de población se revela como el más feliz y confortable. -
Por el contrario. la situación de ese obrero es dura en el estª 
do estacionarlo, y miserable en el decadente". C4J 

En el pensamiento de Ricardo se expresa que el capital pug_ 
de ser acumulado por ahorros consecuentes del Ingreso acrecentª 
do o por la reducción del consumo. En la teorra clásica todo lo 
que se ahorra se Invierte: ... "porque nadie acumula sino con el 
propósito de hacer productiva su acumulaclón",(5Jlo cual deriva 
en un nuevo estrmulo a la acumulación de capital, que desempeña 
un Importante papel en la determinación del ritmo del progreso 
económico. 
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1 .1.2. El Pensamiento Marxista. 

La categorra "desarrollo" apl !cada a los procesos sociales, 
Y espec1ficamente a los fenómenos económicos surge del análisis 
de la economra polftlca, especfflcamente del enfoque expresado 
por Marx en 1859, en el cual analiza las leyes económicas. Al es 
tud1ar las relaciones económicas, las relaciones de producclón,
Y las formas de propiedad de los medtos de producción, la econo
mra politica formulada por Marx identifica los nexos esenciales 
QUe caracterizan al desarrollo de la sociedad. 

El análisis m¡:iterialtsta e histórico y la Interpretación -
dialéctica de la realidad sirvieron a Marx y Engels para formu
lar la teorra de la evoluc!Cn hlstórlca de la humanidad, que -
d1sttngue cuatro etapas en las relaciones de producción: comunt~ 
mo primitivo, esclavitud, feudalismo y caoltalismo. Dichas eta
pas responden al grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad, que en un momento de su evolución, -
entran en contradicción con las relaciones de oroducclón exls-
tentes, con lo cual surge una eooca de revolución soc1a1,· que -
da paso a una etapa más avanzada. 

Sin embargo, Marx advertra que: " ... ninguna formación so
cial desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas pro
ductivas que caben dentro de ella, y Jamás aparecen nuevas y -
más a 1 tas relaciones de produce t ón antes de tiue las cond 1e1:ones 
materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la -
propia sociedad antigua" (6). 

Al analizar el funcionamiento del sistema capitalista de -
producción, Marx utiliza frecuentemente la categorra de "desa-
rrollo" para 1dentlf!car fenómenos económicos, sin que a nues-
tro parecer formulara una elaboración teórica para explicarla. 
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Engels, por su parte, coincide en esta aparente omlslóru ria 
obstante, en una carta a w. Borglus le agegura que: •E1 desarr~ 

llo polftico, Jurfdlco, filosófico, religioso, Jtterarlo, artf~ 
tico, etc., descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos 
repercuten también Jos unos sobre los otros y sobre su base eco
nómica. No es que la situación económica sea la causa, Jo único 
activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un Jueao· 
de acciones Y reacciones, sobre la base de Ja necesidad económi
ca, que se Impone siempre, en última Instancia." 17) 

En su Discurso ante la Tumba de Marx, Engels señalaba: 
"Marx descubrió la ley del desaírollo oe la h1stor1a humana: el 
hecho, tan sencillo, pero oculto hasta él baJo la maleza ideol~ 

glca, de que el hombre necesita, en Primer lugar, comer, beber, 
tener un techo y vestirse antes de poder hacer oolftlca, ciencia, 
arte, religión, etc; aue, por tanto, la producción de los medios 
de vida Inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspo!l 
diente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una époc~ 
es la base á partir de la cual se han desarrollado las lnstltu-
clones polftlcas, las concepciones Jurfdtcas, las Ideas artísti
cas e incluso las Ideas religiosas de los hombres y con arreglo 
a la cual deben, por tanto, explicarse, Y no al revés, como has
ta entonces se habra venido haciendo• (8). 

Continuando y enriqueciendo la fllosofra alemana, la econo
.mra polltica inglesa y el socialismo francés, Marx Y Engels des
cubrieron la desigualdad del.desarrol•o del sistema capitalista. 
La propiedad privada, la competencia y la anarqufa de la produc
ción hacen Imposible un aumento, equilibrado y armónico, de la 
producción de las diversas empreses, de las diversas ramas o se~ 
tares de la economra nacional, as! como de los diversos pafses -
entre sr, en comparación de la demanda social de sus productos. 
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Al analizar los elementos de la Economla Polltlca precisa 
Spiridonova que, en el régimen capitalista.esta desigualdad es 
propia.no.sólo de los pafses, sino del sistema capitalista en 
su.tntegridád; •.. "Los pafses capitalistas evolucionan de manera 
desigual: unos con mayor raptdeZJ otros a ritmo lllaS lento, con 
largos.periodos de estáncamlento e Incluso de descenso" C9> 

El enfoque de esta econom!a pollt!ca fue enriquecido con -
las aportaciones de v .. Lenin~-quten en muchas de sus obras tn-
sisti6 ·en Interpretar las leyes económ!éas que operaban en la -
sociedad, entre las que Interesa destacar la Ley del Desarrollo 
Destgual Económico y Polftlco del Capitalismo. AnaJ!sta cr!t!~ 
co del sistema capttallsta, Lenln observaba que el desarrollo 
del caP1tal1smo registra un curso extraordinariamente desigual 
en los distintos patses, y enfatizaba que ... " baJo el cap! ta-
ltsm6 es ImposÍble un proceso uniforme de desarrollo económico 
de lás d!sttntas economlás y· de los distintos Estados ... "; agrg_ 
gaba Lenln que la desigualdad del desarrollo económico y Pol!-
tico es una ley absoluta del capltallsmo; ClO> 

Aunque el pensador sovlétlco real Iza un amplio estudio so
bre la s1tuac!~n ecC?nÓf!Jlcá de la época en Rusta y íos delllas Pal 
ses del mundo, no se encuentra una descripción exPllcita de la 
categorfá "desarrollo", aunque -Igual que Marx y Engels- utl l 1-
za el término con.reiat!va frecuencia. 

Este enfoque contribuyó para, posteriormente, Identificar 
la relación del desárrollo económico, el comportamiento del mer 
cado miJnC!ial y la acción de los.monÓpoJlos;.ast como Jos efec-
tos -del avance ctentlfico y tecnoiógtco en el desarrollo. Según 
aÍgunC?s teÓrlcC?s f!Jarxtstás, esta Ley explica la competencia vlQ 
lenta entre los pafses tmpertaltstas Para asegurarse la distri
bución de las.fuentes de materias primas, de los mercados y de 
las esferas de Inversiones de capital. 
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Las aportaciones del análisis marxista a la comprensión de 
la reálldad.económlca superan en demasla los elementos deséri-
tos anterformente~ pero son los que nos Interesa.destacar para 
l<?S prqPósÍtos de nuestro trabaJo. · · 

1.1.3. El Pensamiento Neoclásico. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX se perfila una corrien 
te del pensamiento eéonómlco, cuyo propósito fundamenta·! perse
gula la elabÓraclÓn de aspectos parciales de la teorta económica 
cü1s1ca: la escuela neoclásica resume las diversas corrientes -
del pensamient<? econ~mico occidentai en el siglo XIX. 

Frente a la formulación marxista se desarrqllan nuevos P<?~ 
tulados de la teorla clásica para Interpretar los procesos eco
nómicos. As1, retomando aspectos parciales de la ecoriom1a Polí
tica clásica surgen: la escuela austriaca, que afirmaba la su
preinacl~ del consumo sobre la producción; la escuela· matemática 
se caracteriza por el enpleo de métodos matemáticos como rÍlétodo 
de investigación.para liegar al conocimiento.de los procesos -
económicos; la· nueva escuela histórica~ que preterid ta ia COO!Plla
ción. de materiales históricos conéretos para eXPliCar los fenó
menos. económicos; la eséuelá social, quien afirmaba· que el fun
damento de la Vida de la sociedad se encuentra en el Derecho; -
asl como dlverrns escuelas.que analizan aspectos especificas de 
la realidad económica. 

Paralelamente a estas aportaciones teóricas, la evolución 
de la.estadlstlca y su vinculación con la economta permitieron 
el nacimiento de la escuela lnstítucionallstá en los Estados -
Unidos; ·por otra parte, desde el siglo XIX diversos pensadores 
iniciaron· 1a. recop1 laclón de datos estadtstlcos para enriquecer 
el imálÍsls te~rico de ia economía; sin embargo, es hasta bien 
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entrada la primera mitad del siglo XX cuando se realizan aporta
ciones de trascendencia para la comprensión de los fenómenos ec~ 
nómicos a partir de los descubrimientos estadísticos. 

Alfred Marshall ha sido clasificado como el slnterizador de 
esas diversas corrientes del pensamiento económico del siglo XIX. 
Este economista Inglés fundamentó sus teorras en una base de corr 
diclones estáticas; sin embargo, reconocía que el mundo económico 
se encuentra en proceso de cambio y que esta evolución es qradual, 
ascendente y armónica. Marshall, con visión organicista, consldera
ba Que la economía crece como un organismo vivo y que en el stst~ 
ma económico las fuerzas que operaban a largo plazo no poseen ca
rácter aditivo ni tienden a ninguna situación de equilibrio. Su 1rr 
fluencia se transmitió a la escuela de Cambridge y permitió conti
nuar la teorra de la utilidad marginal. Su Principal aportación -
es el empleo de la técnica algebraica y geométrica para expresar 
relaciones exactas entre diversas variables de situaciones espe
cfficas. 

John Maynard Keynes siguió esta tendencia en sus obras lnl-
clales; sin embargo, en 1935 escribe su Teorta General de la Ocu
pación, el Interés y el Dinero, en la que cuestiona la validez de 
dicha teorra y la contrasta con sus propios argumentos. A pesar 
de que J.M. K.eynes no formuló una teorta del desarrollo o del cr~ 
cimiento, su análisis estático y de corto Plazo sirvió como punto 
de referencia a muchos economistas contemporáneos. 
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1.1. La Reciente Evolución Teórica del Desarrollo. 

1.2.1. el Perlado Entre Guerras. 

La Incertidumbre caracterizó al pensamiento económico del 
perlado errtre guerras; después de la Prlmera Guerra Mundlal la 
teorfa económtca enfrenta una crtsls; en ese momento se cuestlo 
nat:él su ré1áé1ón con la real !dad ... " Seguian los reftnamlentos
de la estructura teórica; pero el abismo entre esa estructura y 
las preocupaciones diarias del Público, de los estadistas y ha~ 
ta de un número cada vez mayor de ec~nomlstas se ensanchó drama 
t1camente" (11) 

La conclusión de la Primera Guerra Mundial Provocó un nuevo 
Interés de la partlctpaclón del Estado ·en la economlá; ·la Teor!á 
del Bienestar concentró lá atención dé muchos eéonomlstas para -
alcanzar meJores condtétones de vida de.la Poblaétón con medidas 
económicas. Por otra parte, el comercio Internacional y la poll
ttéa·monetartá sirven de elemento central en los estudios econó
micos de la época; la competenctá internactonai por la conqulsta 
de nuevos mercados genera una tendencia de pol1tlcas·económlcas 
nacionaitstas a ultranza, que refinaron nuevos modelos de 6ensa
mlento· económico; sln embargo, no se Íogra una elaboración teórl 
éa consistente sobre el. proceso de desarr~llo econ~mlco. -

La aPlicactón de métodos estadlstlcos Y técnicas matemáticas 
al sistema teórico del· estudio económico· fundamentó el anéH1s1s -
del "Ingreso nacional". El enfoque cuantitativo Y éonceptual de -
los estad!sÜcos sirvió para acrecentar el vtnéulo entre los go-
biernos, las uritversldádes y los centros de Investigación con los 
grupos comerciales e Industriales. Freéuentemente, los c~lculos -
estadfsticos fundamentaron Importantes decisiones económicas Y PQ 
lftlcas. Este movtmlento teórtéo· encuentra su meJor Y más detallª 
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da exprestón entre los economtstas de la Gran Bretana y los Estª 
dos Unidos. 

10 

En el tnter de las dos Guerras Mundiales, el pensamiento eco 
nómico se desarrolla fundamentalmente en los paises capitallstas~ 
occidentales; el enfoque nacional socialista, la corriente fasci§. 
ta, y la falange, se someten a una confrontación teórica con las 
escuelas austriaca, Inglesa, francesa y norteameticana, que pre-
tend1an identi {icar los factores del desarrol fo desde· un punto de 
vI sta part Icular. · · 

La historia económica también genera aportaciones trascenden 
tales al conocimiento de Jos procesos sociales; la.acumulación y 
el proceso.de datos e Información contríbuye significativamente a 
la formulación económica de.los anos que habrian de seguir.a la -
terminación de la Segunda Guerra MÚndtal. · · · 

En las filas del lnstl tuctonal lsmo, Wesley Mltchell y otros 
Investigadores incorporan el enfoque estadlstlco.en el esfudio.de 
los ciclos.económicos; los trabajos de los "estádtsticos" perml-
tleron un forta:iec1rñ1ent6 de fa Teorla del Crecimiento; lo cual -
servirla al posterior desenv9lvlmiénto de la Te9r1a Eé9nó~ica del 
Desarrollo. 

En los anos cuarenta se consolida una nueva formulación de -
la Teorta.del Equilibrio del Cambio y ·de ia Producétón y el an~li 
sts ·de los monopollos retoma la teorla de .ia · coinPeteñcia Perfecta; 
aunque sé dan nuevos pasos para Integrar una Téor1a Económica Ge~ 
neral, el problema.del desarrollo económico sé mantiene ai margen 
de los teoremas económicos de la época.· · · 
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Por otra parte, la teorfa económica se enrtquecló, en la mts 
ma década de los cuarenta, ·con el enfoque de las re1aé1ones econ~ 
m1cas Internacionales. Eric Rol! asegura que el mismo Keynes dedt 
có parte de su reflex16n y de sus escritos a esta materia, y recQ 
noce que el Economista Inglés .•. " en los últtmos años de su vida 
absorbió la mayor parte de sus energias al tntento de construir -
un orden eé:i:inómlco lnternactonal sano y estable.,,· <12) · 

Al concluir la década de los cuarenta, la intervención del E~ 
tado y la planeación ocuparon el centro de la discusión y el anéll 
sis económico. "El debate recibió fuerte tmPulso a consecuencia de 
haber revivido la atenclón prestada al µroblema"de la intervención 
ciel Estado, Provocada a su vez por las flÚctuaclones económtcas en 
los años comprendidos entre las dos guerras; y lÓs experimentos de 
pÍanlficación económica realizada en Rusta añadieron nuevó interés 
al problemé. CÜ) 

En este sentido vale sP.ñalar que, anteriormente y después de 
un profundo debate interno en las filas de les ideólogos socialis
tas, en la década de ]OS treinta los economistas SOViéti~OS se ha
blan dado a la tarea dél arnH 1s1s teórico de los prÓblernas del so-

. ctalisino. s1n embargo, la etapa estai1n1sta se ci:invirtl~ en un frg 
no a Ja evolución clentfftca y académica en el campo de la econo-
mia socialista. ·AJ concluir el Segundo Confltcto Béiico InterriaéiQ 
na!, las nuevas circunstancias, derivadas de l~ ci:informac16n de un 
orden soclaltsta internaclonal, permitieron romper el estancamiento 
teórico.de la época estalinista Y emprender ei estudio clentff!CO ~ 
de.la Economia Polftlca del Socialismo. 
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Actualmente para la mayorta de los teóricos socialistas, el 
desarrollo social es concebido como un proceso dialéctico de tran~ 
formación de la sociedaa, por medio del cual una formación social 
se transforma en otra completamente diferente, como resultado de 
la resoluétón de una serte de contradtcctones. 

Este modelo evolutivo del desarrollo social es presentado co
mo válido para todas las ·formaciones sociales y como una consecuen 
éia del antagonismo entre ias ·fuerzas productivas y.las relaciones 
de producción~ cuya confrontación conduce a la lucha de clases. Tal 
concepción materialista histórica del desarrollo considera que las 
leyes de.la economla pol1tlca" ... constituyen un refleJo más o me-
nos adecuado de las leyes económicas." Cl4) · · 

Para esta racionalización de la economta, después de la iden
tificáción practica de las categor!as",: •. se puede pasar a la ve
rificación de las leyes y teor1as de la econom1a polltica. Esto se 

·hace confrontándolas con el desarrollo del.Proceso económico real, 
comprobando en éi si aquéllas estén conformes"o no con las regula
ridades que se manifiestan en este desarrollo" ClS) No obstante, -
para esta corriente del pensamiento económico tal conformidad nun
ca podré ser total, ya que las leyes y.te6r1as económicas solamen
te s9n aprf?Ximaciones· a la realidad que expresan diversos criterios 
convencionales. . . 

En esta linea de pensamiento es preciso senalar que en el ana 
lisis de la economla pol1tica del socialismo, frecuentemente se -
Identifica al desarrolío con un proceso de crecimiento económico y 
unél distr.lbÜci~n del· Ingreso nacif?nal por habitante. Cl6) · · · 

Al decir de los economistas del socialismo, baJo este régimen 
de prf?dUCClón la econom1a social Se desenvuelve de acuerdo a Un --
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plan, lo que le proporciona un carácter armónico y proporcional 
ai' respécto, se asegÚra Que." .•. en consonanc1a"con la ley del -
desarrollo.econ6mlco, proporcional de.la.economta.nactonal, la -
colaboración económica de los paises del campo.socialista se de
sarroila a·base de la coordinación mutua de.sús Planes de fomento 
de la economta nacional". c1n · · · · 

1.2.2. La Etapa de la Postguerra. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina y· \a po 
lltica económica habla aslm1lado totalmente el nuevo enfoque de : 
las relaciones internacionales. ·La.evoiuclón del pensamiento eco
n6mico registrado en ia primera mitad.del siglo XX se .. enrlquece -
con las aportaclÓnes de la cooperación económica entre las riaclo
nés. Los trabajos emPrendtdos.en éste sentido por la Liga de las 
Naciones son continuados por la Organización.de· las· Naciones Uni
das Y SUS orgéln 1 Sl!lOS i nternac 1 ona les Y espec 1a11 ZéjdOS ·. . . 

En este periodo, también, se Inicia un esfuerzo para disenar 
y elaborar un Sistema de.Cuentas Nacionales <18> y para definir -
un cuerpo teór leo para la p laneac l ón de·l desarrollo,. lo cual con
tr ibu1r1a PéJra 1nternacionaliza.r ei deba.te y el análisis del desª 
rroll<? y el subdesarrollo. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el mund9 C?CCldental, 
diversos investigadores de las ciencias sociales retoman la categQ 
ria "desarrollo", con el propósito de interpretar la.compleja rea.:. 
lidad qué se deriv~·del confiicto.bél!co. . . . . 

Al parecer motivados por los avances registrad9s por la µnión 
soviética durante.las tres décadas previas a la guerra, los cien-



tificos sociales, en particular los economistas de los parses ca
Pital tstas, emprendieron la formulación· de una Teorra del Désarr~ 
llo. 
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Por eJemplo, a partir de 1955, el Instituto de Ciencias Econ& 
micas Aplicadas, de Francia, realiza diversas investigaciones te& 
ricas para estudiar este problema. Raymori Barre recoge las expe-
rienctas del grupo francés y las expone en su obra El Desarrollo 
Económico (19). No obstante, al retomar los .elementos de la teorra 
económica del crecimiento, Barre identifica -de manera implfcita
al crecimiento con el desarrollo. 

Frecuentemente, la teorfa de! subdesarrollo se entrelazó con 
la hipótesis del "circulo vicioso de la pobreza" para expl !car y, 
en muchos casos, Justificar el estado de pobreza de muchas nacio
nes. 

Barre afirma que este fenómeno tiene un aspecto estacionarlo 
y un aspecto dinámico. El primero se refiere a la deficiente ofer 
ta de capital, a las limitadas ocasiones de Inversión o a la !ne: 
xtstencia de éstas, y es ocasionado por diversos factores: al es
casa demanda de consumo interior, a causa de los baJos niveles de 
ingreso; b) ausencia de mano de obra calificada; y c> insuficiente 
infraestructura económica. A Juicio de Barre tal situación provo-

"~· caba que la inversión 1nternac1onal privada se concentrara en las 
actividades de exportación, y que el escaso ahorro de los pafses 
subdesarrollados, a su vez, se concentrara en pocas manos y se -
destinara al consumo suntuario o a actividades especulativas. 
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Citando a Myrdal, Barre explicaba que el aspecto dinámico -
del fenOÍnenÓ consistra . én procesos cumulatlvos de crecim-iénto o 
de regrésiOn, que aumentaban ias desigualdades entre regiones en 
una misma nación o entre- naciones en la comunidad internacional. 
Asf, Identificaba a las fuerzas del mercado como el elemento que 
provocaba que todo centro de expansión Industrial o comercial gg 
nerase tendencias de atracción y defendiera "efectos de empobre
cimiento" en las regiones menos favorecidas, as1 cómo "eféctos -
de d1fUs10n" sobre las reglones vecinas, que equ1Jitiraban los -
efectos de empobrecimiento. Estos últimos efectos, son escasos o 
nulos en los-Páises subdesarrolladas, áélora Barre, por lo cual. 
los efectos de empobrecimiento en los paises subdesarrollados se 
eJercen sin equilibrio alguno. 

Al Introducir la acción del Estado, Barre asegura que ésta 
atenúa las disparidades regionales provocádas por las fuerzas -
del mercado, y que la ausencia de un Estado munci1a1 aumenta la 
tendencia á la desigualdad entre las naciones, deJando en libre 
J ueg() a las fuerzas dél mercad(). - -

A partir de este análisis, Raymond Barre aseguraba que el -
"circulo-vicioso de la pobreza" ponia de relieve las necesidades 
naclonaies de-una pol1tléa de desarrollo" e Indicaba las lineas 
dé acción a seguir, y -además- mostraba-que el- credmlento de -
las ecoñomlas subdesarrolladas impone un planteamiento muñdlal 
de los-problemas a resoiver y exige soluciones en escala mun---
dlal. c2m · - - -

El propio Barre ya sef'\alaba que ... " lo mismo que los fenó
menos de subdesarrollo Indican la ausencia-de una comunidad in
ternacional estructurada y organizada, el éxito de éüa1qu1er es 
fUerzo de desarr()l l() dependér¿ de la Instauración en las con--= 



ciencias, en las instituciones y en la Polftica, del deseo de -
realizar esa comunidad". c21 > 

Por su parte, W. Arthur Lewts se ocupa de analizar el pro
blema del desarrollo en su libro The Theory of Economtc Growth, 
cuya traducción al español se conoce como Teorra del Desarrollo 
EconOmico (22), en esta obra el autor intenta proporcionar una 
estructura apropiada para el estudio del desarrollo economtco. 
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Aunque la obra de Lewls es considerada como una autoridad 
inusitada en el estudio del desarrollo económico, el propio au
tor reconoce la ausencia de una definición precisa de la cate
gorfa desarrollo; en efecto, señala Lewls oue, en la obra cita
da, las más de las veces habla de "crecimiento" o "producción", 
Y ocasionalmente -enfatt za- para variar, de "progreso" o "desa
rrollo". Cualquiera que sea el breve término empleado debe so
breentenderse "por habitante", precisa este autor. 

No obstante, el análisis que realiza Arthur Lewls condensa 
una profunda Investigación sobre las causas fundamentales del -
crecimiento y la decadencia económtca, de como el desarrollo -
afecta a los fenómenos que le son Inherentes, y las·medldas ne
cesarias para estimular el desarrollo econorntco en los pafses 
insuficientemente desarrollados. 

La obra de Lewls es una lectura obligada para los Interesa
dos en la Teorfa Económica del Desarrollo, por una razón adicio
nal a su enfoque neoclásico del desarrollo como un problema de -
crecimiento de la producción por habitante; efectivamente, ade
más de una completa formulación teórica, Lewls incluye al final 
de cada capltwlo una amplia nota bibliográfica, en las que se -
Indican diversas obras que pretenden orientar a los Interesados 
en la temat1ca del libro. 



Las notas bibliográficas consignadas por Lewis en su obra -
referida, relacionan múltiples textos de la época, que se refie
ren a los problemas del.desarrollo y suscitaron una polémica que 
persiste hasta nuestros dfas. 

J.A. Schumpeter Intenta un análisis general del crecimiento 
económico; en su Teorfa del Desenvolvimiento Económico <1912) efil 
prende un análisis que expresar!a su maxlma elaboración en Sociª 
lismo, Capitalismo y Democrácia 0942>. 

EL principal problema Que concentra el análisis de Joseph 
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A. Schumpeter es el de lograr una explicación del desarrollo ecQ 
nómico, al que callflca como " ... un fenómeno distintivo, compl~ 
tamente aJeno a lo que se puede observar en Ja corriente circular 
o en la tendencia hacia el equilibrio. Es un cambio espontáneo y 
discontinuo en los canales de la corriente, perturbación del equl 
librlo, que altera y desplaza en forma definitiva el estado de -
equilibrio que exlstfa con anterioridad". C23) 

Sin embargo, ya en 1958 este economista sostenfa la idea de 
que no existe un concepto de desarrollo que se aplique a todos 
l.os propós 1 tos; este concepto debe def In! rse separadamente para 
cada propósito; agregaba que el concepto se define en cada caso 
por rndlce o por otro criterio escogido por el Investigador C24) 
Con esta perspectiva, Schumpeter afirma que habla de desarrollo 
económico durante cúalquler perfodo determinado si la tendencia 
de los valores de un Indice per cáp!ta de la producción total de 
bienes y servictos se ha fncrementado durante ese per!odo . (25) 

Al concluir la década de los cincuentas, varias universida
des norteAmer1canas se distinguen por su interés en los proble--



mas del desarrollo. El Instituto Tecnológico de Massachussetts 
Impulsó diversas lnvestlgactones al respecto, entre las que so
bresale el trabajo de Klndleberger, elaborado en 1958 C26>. En 
una posición escéptica, el autor expone con cierta objetividad 
los problem8s que -desde su perspectiva- enfrenta cualquier pro 
ceso de desarrollo. -

Con marcado escePtlcismo K!ndleberger señalaba que •.• " el 
desarrollo económico es un problema dlftcil y complicado. Se -
tropieza con la dificultad de-marcar un rumbo para el proceso 
de desarroilo y de seguirlo una vez que se ha iniciado. se prg 
senta también la dificultad de mantener en marcha ese-desarro-
llo". (27) · ·-

~tndleberger Identifica al desarrollo con el crecimiento 
económico y señala que dicho crecimiento implica un sistema dl
némico interactivo de modificaciones eniazadas entre st. Al re~ 
pecto.reconoce que los factores estratégicos que determinan el 
desarrollo entrelazan de· manera compleja los recursos, la forma 
ctón de capital, la estructura social, la tecnologta, la dimen= 
stón y la transformación; estos Últimos conceptos se refieren a 
la dimensión de ia unidad operativa de las economtas y a la re
distribución de la fuerza de trabajo entre las iñdustrias, ast 
como de otros factores, y a las modificaciones en las exporta
ciones y· en- las· irriPortaciones en núaci~n eón la industria -inter. 
na. 

Sin embargo, sugiere que en muchos casos, el factor social 
es el elemento estratégico Y concede mayor Ímportancla·a la In
versión en transportes, cÓmuntcaciones y eduéaclón. AÚnque reco
noce ~también- la importancia del equllibrlo económico y de los 
arttculos alimentarios baratos, el autor citado-recomienda un·-
slstema-de precios que despierte esas reacciones soéiales que, -
para é1, son la base estratégica del desarrollo. El mercado, se
ñala, es tanto una escuela como un motor de- la distribución. 

18 
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La historia económica también ha tenido una Importante con 
tribué.ioii en.la· combréñs1on y·ané11s1s de la i:irob1émét1ca del Cie 
sari-oúo, parúcuiarmente ·en LaÚnoamérica. En éf'ecto, desde la
década de 1950, hlstórtadores y ecónómtstas de América Latina -
asimilan los últimasº avances de las teorlas marxistas, neoclésl 
cas~ estructuralistas, y funcional lstas, y con ellos, un rico: 
caudal de métodos y técnicas de lnvestigaclón. A partir de la -
segunda m l tad . dé 1 s 1 g lo XX ... "Los enfoques. y métodos de la h 1 s 
torla ecón6in1ca francesa y de la.New Economlc Hlstory norteame= 
ricana comenzaron a ser conocidos y debatidos en los medios áca 
démlcos iatlnoamerlcanos". (28) · · · -

A consecuencia de la reoraan1zac1ón internacional derivada 
de la Segunda Guerra Mundial~ eri el seña de la Organización de 
las Naciones Unidas se creó en 1948 la Comisión Económica.para 
América Latina. Desde su creación, la CEPÁL enfocó su esfuerzo 
a ldentlftcar· los problemas del· desarrollo ecC?nómic9 y de la in 
dustrlaltzaclón de la zc_ina latlnoa~ertcana. No 9bstante, la 11ª 
mada corriente cepalina expresa su negativa para proponer una -
def1n1C:1~n precisa dÚ concepto desarrollo. 

osvaldo sunkel y Pedro Paz manifiestan la opinión prevale
ciente eri ei Instltuto.Latinóamer1cano de Planificación Económi
ca y Soclal, que a su vez coincide con el pensamiento.de· la~~
CEPAL; ·senalan que el desarrollo es" ... un conéento muy a~pl!o 
y complejo con numerosas y sÚtlles lmPllcac!ones, que.serla in
genÚo y pellgrosotrátar de encaJar en el "zapato chino" de una 
definición precisa y rigurosa ... "; aseguran dichos áutóres que· 
hacer esto constituye una deformactón, pues equivale a.destacar 

f. álgunos dé sús !llúltlples ºaspectos en detrimento de ptr9s. (29) 
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A pesar de tal indefinición, sunkel y Paz detallan algunas 
caractertsticas de nuestro concepto. El desarrollo, señalan ta
les autores, expresa la preocupación Que despiértá en ciertos -
paises ia dependencia del cómercio.1nternacional, debido a la -
especialización en la exportación.de materias primas. Aducen, -
también, Que refleja las áspiraciones. de reafirmaéión de la in
dependencia oolltica y económica de los paises 6ue han dejado -
de ser colciniás. · · · · 

El pensamiento de la CEPAL admite que " •.. la rrayor densidad 
de CélPltal se'v¡:¡ l~grando a'~ed1da que la acumulación' se lleva 
a cabo, impulsada por el avance t6cr.ico, necesario para asegurar 
su coñtlnÚidad", C3Ó) Los mismos teóricos "cepallños" reconocen 
la cÓlncidencia de sus ideas sÓbre é1 désarrollo eón las expre
sadas en las teorlas del crecimiento elaboradas por los pensado 
res· neoclásicos y keyneslanos, 'Quienes entienden al crecimiento 
como un proceso de acumulación de capital y un aumento de la -
pr~ductividad del trabajo y del nivel medio de vida. 

La diferencia esencial es que la CEPAL ha intentado descu
brir las caractertsticas de la acumulación de capital Y avance 
técnico en un sistema económico mundial compuesto por "centro y 
periferia", en tanto que. lá corriente coincidente lÓ analiza~ gg 
neralmente y de inanéra ·aisladá, en una econom1a cap! tal !sta tipo, 

A partir de este criterio fundamental, los economistas de 
la CEPAL elaboraron diversas variantes conceptuales, como es el 
caso cie · 1a 'réórta ·del Deteriorci de los Términos de Intércamblo, 
QUe.c<,m dtvérsas variantes, exÍ:>llcan el deterioro de la relación 
de precios del intercambio como causa importante en las caracte
rlsttcas. actuales de los paises desarroilados y subdesarrollados, 
o "cenÚales y oerÜéricosli, como se identifican en esta escuela 
del pensamiento económico. 



Por otra parte, afirman que en. este concepto se alude al -
ba) Isiíiio ñivel de· vida qué prevalece en la mayoría de los paises 
Y de la-pobiactÓn mundial, Y a ·los Violentos désn1veles entre -
éstos y los de Íos ·i:ia'tsés 1ndustr1allzados: Asimismo, aseguran -

. que. traduce. la conv1 ce l ón de las nac 1 ones rezagadas. de que e·l ca 
mino para obtener mejorés niveles de vida es ·1a 1ndustrlal1za--
érnñ y, en'general~ la apJ1cac16n de la técnica moderna al es--
fUerzo productivo Y al aprovechamiento de recurs~S ()Ci()S()S. 

Finalmente comentan los autores en cuestión, el concepto de 
sarrollo revela e·l convencimiento de que la acéleractóñ del rlt: 
mo de progreso económico y soclai requiere cambios en.la estruc
tura productiva, y Ún esfuerzo deliberado de ia comunidad nacio
nal e Internacional para lograr esos fines. 

~ara la CEPAL, el desarroll(), y su c9ntraparte, el subdesa
rrollo, encontraban una explicación en la concepción del sistema 
centr~-perlferla, que se elabora á PrlnCÍPl~s de l950 como un CQ 

rolarto a Jos estudios que emprendiera Raúl Preblsch en 1932 pa-
rá C()niirender la reaÍ !dad de Ú1tlnoé]mÚica. . . .. . 

De acuerd() con esta explicación, el desé]rr()ll() ec9nó~ico e~ 
presarla un aumento del bienestar material, reflejado en el alza 
de ingreso reai por habl tante, a sú vez .condtclonadÓ por un· In
cremento en la prÓductivtdad media del trabajo. Tal incremento -
es considerado, por esta corriente de pensamlentó, como un ele-
mento dependiente.de la adÓPclón de métodos.de producción 1ndl-
i-ect6s, que lmPIIcan a su vez el au~ntÓ de la dotac1~n-de capi
tal por hombre ocupado. 
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A partir de este enfoque conceptual, en 19 9écada de los -
ai'\os cincuenta· la sociolo91a 1ai:lnoamei-1cana Intenta una expl i
cáci~n del subdesarr9lÍo: QUe desde entonces empernba a manlfes 
tar severas repercusiones en Jos pueblos de la reglón. A pesar 
del debate aue despertó el conéepto "desarrollo" entre los cien 
tfflcos sociales de América Latina~ dificllmente se encuentra= 
una deflnicl~n precisá del significado de tal categorta. 

En 1955 sei'\alaba Josue de Castro: "Los organismos de Naclo 
nes Unidas y 19s c~ngresos internacionales discuten á fondo el
asunto, f!Jando nuevos cc,inceptos levantando nuevas claslf1cac1Q 
nes o delineando nuevos tipos de pol!tlca dirigidos al desarro
llo económico de cada.pats, ·aisladamente, y del mundo tomado en 
su.conJunto unitario. De ah! Jos planes elaborados lnternacio-
nalmente pára promover el desarrollo económico de cada reglón y 
de cada P?!S,;. C3Í) . 
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A pesar del transcendente esfuerzo para Interpretar el PrQ 
ceso de desarrollo y subdesart 0110, Josue de Castro no establece 
una. definición. concreta del tÚmino "desarrollo"; no obstante --. . . 
De Castro ser"'lala algunas orientaciones al respecto: "Esa idea de 
categortá ctentlflca del desarrollo económico, se.asienta en otra 
idea, ·más vulgar, en una idea de todos, hoy universal, Que es la 
Idea de progreso ... Desgractadamente, hasta hoy Cl955), no se ob
tiene una sei'\al.patognomóntca categórica, que pudiese medir de 
manera !ndudé!ble io que es el desarrollo ec<:in~mlco". (32) 

El brasilei'\o Josue de Castro, analiza con profundidad las -
causas del subdesarrollo, particularmente en Lattnoamér!ca y, de 
manera especifica, en ei Brasil. Anailsta profundo.de la proble
ljiátlcél s9c1a1 desde la 9écada de los treinta, De Castro !dentl f1 
ca él la carencia al !mentarla como el principal obstáculo al desª 
rrol lo; ser"lalaba el teórico brasl ler"IO que" ... es el hambre la más 



23 

grave manifestación del pauperismo mundial engendrado por el -
progreso económico defectuoso y agravado por el c!rculo vicioso 
que la miseria Impone; es el crrculo de baJa productividad por 
falta de energfa creadora Y del consumo Infimo por falta de pro 
duct1v!dad que impide crear una razonable capacidad adquisitiva" 
(33) 

Entre tanto los economistas y soclólogos Iat1noamer1canos -
emprend!an un vigoroso debate sobre la conceptualización del de
sarrollo, los cient!flcos sociales de los paises occidentales -
continuaban los intentos por desarrollar un modelo teórico que 
permitiera analizar la problemática del desarrollo, y proponer -
alternativas a las sltuaclones que lo obtacullzaran. 

Un gran número de tales investigadores económicos occiden
tales sugieren que en el siglo XX tuvo lugar una "revolución ca
PI tal lsta" en la que se registra una dlspérs!ón de la propiedad 
y una democratización del capital, asr como una tendencia a la 
desaparición de las clases y sus contradicciones, una nivelación 
de los ingresos, y una paulatina eliminación de las crisis eco
nómicas. 

Los 1 deólogos de este "cap! tal i smo popular" encontraron una 
fuente de permanente lnsp!raclón en las obras de Nadler, Galbraith 
y otros economistas, que Plantean a la Planeac!ón del desarrollo 
con mecanismos de mercado como la panacea económica de nuestro -
tiempo. 

Para le! amente. la teorfa de Mal thus encuentra fervientes se
guidores entre los economistas Ingleses y alemanes de occidente; 
los neoma!thuslanos consideran que la superpoblación constituye 
un freno al proceso de desarrollo, por lo cual enfatizan en el -
control de la natalidad como una medida Indispensable para empre~ 
der un proceso de desarrollo económico y social. 



También en el curso de los cincuenta, un grupo de economis
tas incórpora el pensamiento Keynesiano a un aná11s1s d1némico, 
que agrégañ al estudio.de lá oferta y ia demanda un marcado in
terés por la estimulación del capital y su uso, concéntrando su 
atención, :además, en el monto y la calidad de recursos naturales 
y fuerza de trabajo utilizada en el proceso productiVo. Estaco
rriente· del pensamiento económico enfoca su interés en la Teorta 
del Incremento EcÓnómico. · · . . 
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Los trabajos de Domar, Harrod, Samuelson y Rostow, entre -
otros muchos' distinguidos economistas, intrÓducen al.factor---
i'tiémpo" en el aná11s1s'te~r1có'de la economta, establecen un pr~ 
cedente en el estudio del problema del crecimiento económico y la 
estabilidad y sientan las bases para enfatizar el.análisis del pª 
pel de la tecnolc?g1a en los procesos económicos. 

Esta tendencia del pensamiento económico contemporáneo se -
slgnlfica por su esfuerzo para entender el comportamiento de las 
econom1as poco desarrolladas. Sin embargo, cómo todas las corrlerr 
tes económicas sobJetivas de nuestra· época, los teóricos del In
cremento Económico no constituyen un todo homogéneo; mientras al
gunós tienden a esclarecer el vinculo entre las categorlas econó
micas, otros dirigen su análisis a elementos extraeconómicos. No 
obstante, este análisis neokeynestano concreta su Interpretación 
del desarrollo Identificándolo como un proceso de crecimiento. 

i..2.3.- La Conceptualización Contemporánea. 

A partir de 1960, un número considerable de economistas la
tln<?amertcanc:is explc:iran una nueva conceptual lzaclón del desarro
llo. En efecto, a partir de ese ano los teóricos latinoamertca-
nos enfatizan.su ·análisis en el estudio dei subdesarrollo como -. . 
resultado de un proceso histórico-social. Particularmente a par-
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tir de la Revolución Cubana, los estudios sociales se enfocan a 
Interpretar íá 1mportaríc-1a· del· cambio sociai eii el proceso é:ie -
desarr9110. sin ém~argo, gran p~rte de tales estudios.se orien
taron a ensayar Interpretaciones sociológicas, mas que a cons-
ti-uir Ün análisis obJetlvo en el ca~po económico. 

Mientras, la corriente estructuralista expresaba en la CEPAL, 
el ILPESy ei CLACSO~C34) una critica a la producción clentlfica 
de Europa y EstadÓs Unidos;Jaguarlbe, Andrew.Gunder Frank, Wionc
zek, Ferrer, y Dos santos contribuyeron a la conformación de ia 
escuela "dependentista".riue.encuentra.en Ja fleoenélencla económi
ca, polttlca, s9ctal, y cultural, la explicación al subdesarrollo. 

No obstante, sin definir al desarrollo COITK? una categoria, 
Dos Santos expresa al referirse a la Dependencia: "Este concepto 
no ha sido esclarecido completamente a pesar de que un coñJunto. 
de trabaJÓs recientes le.ha dado definitivamente un statús cieñ
tlflco al ·colocarlo en el centro de la discusión académica sobre 
el desarrollo. "(35) 

As!, Theotonlo Dos Santos aseguraba que el estudio del desa
rrollo del capitalismo en Jos centros· hegemónicos dio Órigen a ~ 
las Teor!as del Colonialismo y del Jmpertaiismo; en tañto que dl 
cho an~lisls, en los Paises subdesarrollados, debla dar origen a 
la Teorla de la Dependencia. 

La Asamblea General del ConseJo Latinoamericano en Ciencias 
sociales, CLACSO, celebrada en 1968 sintetiza con ciaridad el en 
foque de la Teorla de ia Dependencia (36). Esta orientación per
fila a la integración de un sistema lnter-nactonai comunitario, -
c9m9 la alternativa.mas viable para enfrentar.la sttúaclón de dg 
pendencia polltlca y económica de América Latina. La Integración 
regional se.presenta asi éómo la opción al subdesarrollo. · 
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S!~~l~~nea~ente, se cons~li9a una tendencia que pretende·
explicar al desarrollo como el resultado de un proceso de explo 
tación· mundiaL derivádo éJé1 orden Internacional breva1ec1e.nte
en ei siglo XIX. Esta nueva 1ñterpretación dé la Teorla del Im
perial1smo ·encuentra en Ruy Mauro Marini ·uno de los principales 
exponentes que pretende explicar.la destguaidad del desarrollo 
económico de los paises, como una consecuencia del desarroilo 
des19úa1 ·de las empresas dé.ios sectores industriales, y de to
dos los Paises, qÚe caracteriza a la.época capitalista en su -
fase tmperiallst~ C37) 

Aunque se conforma como una corriente particular del pensa
miento económlco-haéia la.década dé los anos treinta, el neoli
beralÍsmo.asume.una importancia fUndamentaÍ en la SéPt1ma década 
del ·presente siglo. Los· más destacados economistas occidentales 
de Francia, Inglaterra y~· especialmente, Íos Estados Unidos, se 
identtftcan actualmente con esta ténden.cia, que hace del elogio 
al Ubre Juego de la oferta y la demanda, y a la no Intervención 
del Estado en.la vida económica, sus principales postulados. 

Los neollberales se pronuncian en contra de una riglda regu 
lactón estatal de la economla y enfatizan el riesgo que signifi
ca ei presupuesto deficitario y la utilización genérosa de las -

· r°tnanzas estatales. Frecuentemente se pronuncian en contra de los 
monopolios y sugieren, paradóJJcamente, ia participación del Es-
tado para restablecer la libre competencia. 

Los defensores del neoliberallsmo, encabezados por Milton -
Freedman y los Ílamados "Chicago. Boysi', conciben a la evolución 
histórica de.la sociedad en dos-sistemas: "la econornla central
iñenté planlficadai' y la "econÓmla de mercado", aun cuando asegu
ran que no existen tipos perféétos de.economla, sino que en cada 
pa!s se c9rnbinan los diversos tipos de orden económico. En esta 



clasificación, frecuentemente utilizada por el Banco Mundial, se 
mantiene el-concepto "paises en vtas de desarrollo" para identi
ficar a la mayoria de las naciones de Africa, Asia y América La
tina que no· han logrado acceder a un proceso autosostenido de in 
dustrlaltzación, y que generalmente disponen de un Ingreso per -
cápita reducido, de monto variable, en comparación con los paises 
desarrollados.· · · · 

La Interrelación de las teorias occidentales del desarrollo 
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y el pensamiento soélalista de ia econom!a, genera dos nuevás ~ 
vertientes del pensamiento económico actual, nacidas á1 calor -
del término de la Segunda.Guerrá Mundial y que adquieren uná gran 
difusión en la década de los sesenta: la corriente que encuentra 
su mayor exponente en la obra de K(llec~·Í, y que fundal!Jent(l su ana 
lisis en los cambios a largo plazo en el Ingreso nacional y su -
distribución; y~ por otra parte, Íos defensores.de uná economiél -
coordinada~ quienes sustentan el crlter!O" de planificar la econo
m!á conservando la propiedad privada. En ambbs casos, la categorJa 
desarrol 19 se ignora <? bien se identifica con el ú·ecimiento eéon~ 
mico. 

De esta manera en la década de los setenta como resultado de 
una prolongadá "evo.lución" conceptual, Ía categor la -desarrollo permea 

. tedas ias corrientes, tendencias y enfoques concfiDtuales"de-la eéo~ 
nomla. Las frecuentes contradtCctones de la economla -1nternac1onal 
inducen a los teóricos a erorender un amplio estudio de las crists 
económicas, ·asf éomo.undetenido estudio dei desequilibrio e ine-
qutdad del orden eéonómlco tnternactonai. · · 

En efecto, en la década pasada la temática del "Tercer Mundo" 
concentra la atención de los cientlflcos socla"ies. La-Carta de Dé
réchos y Deberes Económicos de los Estádos"y el Programa Y Declarª 
ctón del Nuevo Orden Económico Internacional sirven de fundamento 
teÓric9 para diversos.anáiisls socloeconOmlcos. 
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En ese orden, Keith Grlffln comenta con amplitud la vincula 
clón de la eéonomla mundial y los postulados dél Nuevo Orden Eco 
nómico Internacional: SeMla dlého autor que "El núcléo de las : 
propuestas de creación de un nuevo orden económico Internacional 
es una reorganización del comercio Internacional de bienes Prima
rios. El Tercer Mundo desearla diversificar sus exportaciones, -
sobre todo a favor de los bienes Primarios tradicionales cuya de
manda crece lentamente. Mientras tanto -comenta el autor- sin em
bargo, ha concentrado sus demandas en el aumento de las ganaclas 
derivadas de la PrÓdÚcclón y el comercio de.matertas primas y pro
ductos agrlcolas" <38) 

La formulación teórica del "tercerf!1undlsm9" es abundante, -
prolifera y.extensa: résultar!a aventurado hacer una clastflcaclón 
rlglda de esta corriente que al parecer busca la formulación de un 
neokeynestanlsmo y no pretendla ni pretende poner fin al dominio -
deÍ ·cap! tal 1sm6 ·sobré la mayor parte del Tercer Mundo (39). Sus -
mismos defensores.reconocen que l~ plena aplicación del NOEI llevª 
ria a una mayor Integración de la periferia a la economia caplta-
Ilsta mundial, no obstante, se afirma que la estrategia del NOEI -
favorece los Intereses de los Estados periféricos y contradice los 
de las empresas transnaclonales,el neocollan1sm6 y el lmperlalls--
mo <4o>.. .. . . 

El economista griego Angélos Angeloupoulos expresa de manera 
clara y sintética, un análisis del slgnlfléado de Nuevo Orden Eco
nómico Internacional. <41> Dicho autor expresaba en 1976 una Idea 
qUe permanece vigente~ y que Justlftéa a nuestro parecer el Jmperª 
tlvo de.un Nuevo Orden Internacional; en aquella ocasión, Angelou
pouios afirmaba.que" ... vivimos en medio de una· crisis que, sl bien 

. nó se parece' a la gran crisis de los años treinta, adquiere sin em
barg9, el carácter de una crisis dé la clvlllzaclón, ya que a la--. 
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crtsls económica y monetaria se han venido a sumar ahora las 
crtsls de-pÓCÍer; las. crisis pol1Úcas, las guerras civÚes~ los 
problemas de la contamtnactón.ambtental y los actos de anarquta 
y terrÓrismo. TodÓ eúo origina inevitablemente un desorden ge
neral y un.clima de incertidumbre que cuestionan necesariamente 
el porvenir del mundo". (42). 

Agregaba el referido autor que: "Por cons1gulente, es Im
perativo y. urgente revisar nuestras maneras de pensar, y hay -
que reconsiderar en forma totalmente nueva, todos· los grandes -
problemas de nuestra época, ºteniendo en cuenta ias condlclones 
en constante evolución de la Vida económica Y social". (43). 

Esta idea de Angeloupoulos adquiere mayor vigencia en es -
tos momentos en que el ideal de prosperidad a escala internactQ_ 
nal de la escuela poskeynesiana se derrumbó ante la crisis pro
vocada por el desequ111brlo del mercado Petrolero y de las fi·
nanzas 1nternac1onales. La.especulación, el proceso inflactona
rio," el desempleó, la insuficiencia de inversiones productivas 
y los crecientes gastos mllltares han agravado la crisis Inter
nactonal, acelerada al inicio de los ochenta. 

1.3.- La teorta del Desarrollo y la Agroalimentaclón 
1.3.1.-La Interpretactón Económica de la Agricultura y el Desa

rrollo. 

Aún cuando el interés de los cientlf lcos en la Antiguedad 
se concentró eón mayor 1ntens1dad en Justificar una actividad -
económica fundamentada en la esclavitud, algunos pensadores de 
la. época 'pretendieron' indentificar la función de la actividad -
ec~nómica primaria en la vida social. · · 



Para los griegos, la agricultura era la madre de la vida y 
la actividad humanas; la producción agrfcola se consideraba co
mo la fuente de recursos para el resto de las actividades socl! 
les, particularmente por su capacidad para generar el sustento 
de los hombres. La cuestión agrfcola constituyó un tema de gran 
Interés para definir el comportamiento social entre los romanos; 
frecuentemente se conceptuaba a la agricultura como la ocupación 
mas digna entre patricios y Plebeyos. 

La utilización de esclavos Para explotar amplias extensio
nes agrfcolas facilitó el florecimiento de una sociedad funda-
mentada en la producción de agroallmentos; la propiedad de la -
tierra y de los esclavos en la Antlguedad son la base de la exl~ 
tenc!a de enormes latifundios contra quienes se expresaron rebe
liones y relnvlndlcaclones que habrian de dar paso a nuevas for
mas ·de organización social. 

La reforma agraria emprendida por los Hermanos Graco y las 
concepciones económicas del cristianismo Primitivo habrran de -
servir como punto de partida para Ja conformación de nuevas re
laciones económicas y sistemas de producción en la Roma Imperial 
y en el mundo entero. La propiedad feudal de Ja tierra otorga a 
la producción agropecuaria un nuevo matiz; la producción para el 
autoconsumo es rebasada con la aplicación de técnicas mas organl 
zadas. 
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La conformación de las ciudades y la producción de exce
dentes .prÓvoca la áparlciÓn de los Primeros mercados, en los -
cuales el. trafico de aumentos agr1colás juega un papel funda
mental para la actividad económica, que comienza a ser objeto 
de cinalisis teórico. · · · 
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Las investtgaci·ones de los mercantl l tstas tendtan a expll 
car el comportamiento de la econom1a como una función del co-
merclo, de ia explotación de los-metales~ y é:te la 1nctp1ente -
actividad industrial. Parafraseando a Roscher, sunkel y Paz C44) 
ofrecen una caracterlzacl~n de la doctrina mercántillsta: ·En su 
obra, los autores describen los ctnco fundamentos teóricos de -
aquella corriente: . . . . -

1.- El bienestar de un pa1s depende de la masa de su pobla
ción y de su incremento. 

2.- El bienestar de una nación depende de la masa de meta
les prec !osos que tengan· CI su di SP<?S ic1~n: ·· 

3.- Debe activarse al maxtmo el comercio exterior P(lra ob
tener un saldo favorable en lá balanz·a comercial, para 
ast conseguir abundancia de oro y plata. 

4. ~l comercio y la Industria contribuyen más al bienestar 
·nacional que la agricultura. 

5. El Estado es el encargado de lograr el bienestar nacio
nal mediante una polftlca económica que asegure el cum
plimiento de tales prtnclplos. 
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El combate a los terratenientes y la necesidad de explicar 
.los procesos de acumulación llevan a los mercantilistas a inves~ 
tigar el comportamiento sistematlco de la actividad económica, y 
estimular la expropiación de los campesinos, la apropiación de -
las tierras comunales, y la aparición de una explotación capita
lista de la producción agropecuaria. 

En oposiclon a las mercantilistas, surgen dos corrientes -
vinculaoas entre sl, pero con diferencias esenciales: los fisi~ 
cratas y la econom!a pol!ttca claslca. Para estas escuelas del 
pensamiento económico, la agricultura era fuente de abastec1m1err 
to'de materias primas y alimentos baratos y sustento para la ex
pansión de las exportaciones. Los flslócratas pretendtan favore
cer con tal explicación a los arrendatarios rurales; los clási
cos, por su parte, apoyan la transformac1on de la agricultura a 
partir de una dinámica empresarial. 

La principal aportacion de los f lslócratas consiste en el 
desplazamiento de la Investigación económica de la esfera de -
la circulación al ~mbito de la producción. Aún cuando Justifi
caban el orden feudal. los flsiócratas consideraban que la --
fuente de la riqueza se derivaba del producto neto de la agri
cultura capitalista, y no del comercio o la circulación maneta 
ria. Francls Quesnay destaca por sus análisis sobre los pre---



cios y los cereales, particularmente sobre el trigo, Que apa
recen en -la !'r!'ln ~ne le lC?ped!a. . 
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Los fls1ócratas y la econom!a POlltlca cléslca Inglesa -
cotnclden en él impulso a la-agricultura; ésta última corrien
té buscaba con el Ío 1miiu1sar la producción de la 1nélüstria me
diante el abastecimiento de materias primas y aumentos bara -
tos, as! como la formación dé un núcleo de empresarios rurales. 

1.3.2.- Los Cléslcos y Jos Agr~allmentos. 

De acuerdo con la elaboración teórica de ldcardo la renta 
agraria diferencial era c~nsecueñc1a de la desigualdad Que --~ 
exlstla entre el valor de los productos obtenidos en la explo
tación de las tierras de menor calidad con respecto a '1os que'-
se obtenlan cultivando los meJores suelos. -

Con la h!pótesls de rendlmientos decrecientes, Ricardo -
pretendla demostrar que la presión de una población creciente 
sobre una producción agrlcola deérec1ente démandaba cada vez -
mayor cantidad de trabajo para obtener una unidad adicional de 
alimentos. El alza que provocaba tal proceso en los salarlos -
lnflula sobre Jos beneflclos, disminuyendo la tasá de benefl -
cio hasta un grado tal que.cesaba. la acumúlación. 

Para los cléslcos, el progreso de la economta hacia el es
tado éstaclonario se ve contrarrestado, a lntérvalos repetidos 
por'meJoras'en la maquinaria empleada-para la producción de Íos 
arttculos necesarios, as! como.por los descubrtmientos'ctentt'
flcos registrados en el sector agrlcÓla. Sin embargo; .•. "al -
final, a medida que el tmpetu del. progreso tecnológico se agota, 
vueiven a predominar los.rendtmlentos decrecientes Y ia economla 



reasume SI.! pas9 n:i<?9erad9 ~acia el estado estacionarlo". 
C45>:. 

David Ricardo se significa por su interés en estudiar el 
·efecto de bajo precio de los cereales en la magnitud de las -
utilidades.del capital; aún cuando no es una obra didáctica, 
los Principios de Economla Pol lt!ca y Tributación CLJ6), expre
san ia formuiación teórica del brillante grupo de economistas 
que Integraban el selecto circulo de los ! !amados "clásicos" , 
quienes velan en Ricardo a su Portavoz. 

Paré! Ricard9 ... "la cantidad de trabaJC? requerida para 
obtener los productos es la fuente principal de su valor en -
éambio" (47); és preciso manifestar que no es un propósito de 
este trabajo analizar la Teorfa del Valor~ la cual continúa -
stendo objeto de amplias polémicas hasta la fecha; sin embargo, 
al caracterizar el pensamiento de David Ricardo resulta Inely 
dlble hacer una referencia a este principio. 

Asf, partiendo de dicha Primicia, Ricardo asegura que la 
renta es la parte del producto de la tierra que se paga al te
rrateniente por er uso del sueio con propósttos productivos; -
agrega que el valor en cambio del.prodÚcto dé la tierra es el 
resultado de la cantidad de mano de Óbra necesaria para produ
ctrlo y éolocarlo en el mercado~ por' 10 cual ... "cuando se a
bre al cuittvo una tierra de.calidad Inferl<Jr, el valor en cam 
bio del producto primario aumentará, ya que se requiere mas --
trabajo para produclrl<:>U: C48>. · 

De ello deriva la aflr!]lélClón de Ricardo en el sentido de -
que un aumento de la renta constituye un efecto Y no una causa 
de la r!QÚeza.de un pafs, asf corno de la dificultad para aba~ -

34 
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tecer de allmen~os a una población creciente. Al analizar la In
fluencia de la Producción de alimentos en el alza de los salarios 
Ricardo asegura que ... • baJo circunstancias direrentes, los salª 
rlos siguen a velocidades muy dlsttntas a los precios del produ~ 
to Primo; que en algunos casos el alza de los cereales no produ
ce efecto alguno sobre los salarlos, y en Otros, el alza de los 
salarlos precede al alza del precio de los cereales; también aqul 
en algunos casos el efecto sobre los salar~os es lento, y rápido 
en otros n. (49) 

En tal virtud, identifica cuatro grandes causas del aumento 
en el precio de los cereales: 

1 .- Una oferta def lciente.- Rlc~rdo sena1~ que una cosecha -
pobre es causa del alto precio de las provisiones, y que 
este es el unico medio para obligar al consumo a confor
marse al estado de la oferta. Al respecto, enfatiza que 
el salarlo del obrero se regula por la proporción que -
existe entre·1a oferta y la demanda de productos necesa
rios, y entre la demanda y la oferta de mano de obra. 

2.- Una demanda gradualmente creciente.- Cuando esta sltua
clon se presenta, Ricardo afirma Que se halla precedida 
siempre por un aumento de los salarlos, ya que la deman
da solo puede Incrementarse cuando aumentan los medios -
para que la población pueda pagar los articulas que de-
sea adquirir. 

3 - Una baJa del valor del dinero.- Este caso es el resulta
do de un afluJo en el abastecimiento de metales precio-
sos, o en el exceso en la utlllzaclon de los recursos -
bancarios. Asl, al aumentar los salarlos y los precios ~ 
se mantiene el poder adquisitivo del salarlo, por lo cual 



el trabajador puede adquirir la misma proporcton de -
cereales y productos necesarios, en tanto no exista -
una tnterrupclon en la oferta y demanda usuales de -
productos necesarios y de mano de obra. 

4 - Los Impuestos sobre arttculos de primera necesidad.
Afirman los claslcos que como resultado de la flJaclon 
de este tipo de 1.npuestos, la consecuencia directa de 
imponer gravámenes al producto rural es una elevacton 
de su precio en dinero. 

Una preocupaclon fundar:icr.'.:al de Ricardo era la de analizar 
el efecto de la elevaclon en los precios de los productos primos 
en el comercio exterior. En este sentido, el economista Inglés 
señalaba que la demanda de alimentos es permanente y universal, 
pues el alimento es Indispensable para la vida. 

En esa dlreccl<!J, un cambio repentino en los canales del cQ. 
merclo -como ejemplo pone a una guerra- que interrumpa la lmpo~ 
tactón de granos provoca los precios relativamente altos de ta
les productos, que atraen el capital hacia las actividades a9rl 
colas en functon de los beneficios que de ellas se obtienen. 

As!, el empleo de nuevo capital en el campo provoca una 
elevada oferta de productos agrfcolas mayor a los que la deman
da del pars en cuestión requiera; por ello, la saturación del -
mercado provoca que el precio del grano descienda, lo cual gen~ 
ra desequilibrios en la agr·1cu1tura y su mercado, hasta que se 
logre un abastecimiento corriente adecuado al nivel de la deman 
da normal. 
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Aún para los críticos de la teoria clásica, Ricardo señalª 
ba dos caminos para aumentar el bienestar de un pais: el aumen
to de. la norma media de beneficio o ganancia, que puede alcan-
zarse -inclusive- gracias al abaratamiento de la alimentación. 
De acuerdo con la interpretación critica de los clásicos ... "To
do lo que facilita la producción de alimentos eleva la norma de 
ganancias y, por el contrario, todo lo que aumenta al excedente 
de produccion de alimentos, sin aumentar su cantidad, contribu
ye, en cuaquler circunstancia, a reducir la norma media de ga
nancia. Rlcaroo demuestra que con la reducción de los precios -
cerealistas sale ganando toda la población ... El segundo camino 
de Incremento del bienestar nel pats consiste en la reducción -
de los precios de los cereales, en la abundancia de mercancras 
y en la reducc1on de su valor de cambio." (50> 

A partir de las ideas económicas de Ricardo se formulan di 
versas Interpretaciones que en lo general coinciden con el pen
samiento descrito en los párrafos anteriores. Retomando ideas -
fundamentales de los clásicos, la econom1a marxista desarrolló 
su visión particular de la producción agrícola de alimentos en 
el proceso económico general. 

1 .3.3. La Teoría Marxista en la Agricultura <Sl>. 

La categoría fundamental del análisis marxista es lamer
canc!a; estó es. el producto elaborado para satisfacer una ne
cesidad social. Para Marx. como exponente máximo del materia-
llsmo histórico, la mercancía es el resultado de relaciones de 
producctón históricamente determinadas. Esta corriente del pen
samiento económico precisa que toda mercancía refleja un valor 
de uso y un valor de cambio. 

37 



De esa manera. la mercancra encarna la untdad de valor de 
uso Y del valor, que es el trabajo social de los Productores -
mater1a11zado en un objeto; para el marxismo, el trabajo es la 
fuente ún!ca de valor Y ha registrado una evolución en el tlefil 
po, la cual ha Inducido una cada vez mayor división entre Jos 
productores de mercancras .. 

En Marx. la división social del trabaJo es consecuencia 
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del incremento de las fuerzas productivas de la sociedad; el d~ 
senvolvlmlento de la tecntca y de Ja actlv!dad económica son la 
causa de que grupos determinados se concentren en la eJecuclón 
de actividades especfflcas, lo cual provoca, a su vez, un post~ 
rior incremento de las fuerzas productivas y de la productividad. 

La agricultura se presenta como una actividad fundamental 
de la cual se derivan otras acciones especializadas; en efecto, 
la Primera dlviston social del trabaJo esta conformada por la 
formación de tribus pastoras; la segunda esta significada por .:. 
la separación entre la industria y la agricultura. El desarrollo 
ulterior de la división social del trabajo hnbrra de conducir a 
la aparición de la propiedad privada, las clases sociales, y del 
Estado. 

Para esta corriente del pensamiento económico, dentro del 
sistema capitalista, la ley fundamental es Ja producción de -
plusva11a, que representa la cantidad ad!ctonal de trabajo so
ctal Que incorpora un trabaJador en el proceso productivo de -
una mercancra y es la base de la acumulacton de capital. 



A partir de este criterio, para la Economla Polftlca ~~rxl~ 
ta, aunque en cada pats asume formas distintas, la consolidación 
del capitalismo en la producción agropecuaria siempre adquiere -
una forma violenta para despoJar a lbs propietarios originales Y 
entregarla a métodos capitalistas de explotación, que generen -
plusvalia. 
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La apropiación de esta plusvalta permite la reproducción am 
plladá del capital, y con ella ei empeoramiento de la situaéión
dei° proletar"tado; al tnverti r parte de. la. p lusvalia obten !da en 
la amoitactón de 'sü actividad productiva, ésta se convierte en -
capital. AsL esta acurnuiaclón capitalista genera la formación -
del llarr.ado EJérclto Industrial de Reserva, o fuerzn de i:rabaJo 
disponible para resÓlver las necesidades emergentes de trabaja
dores en la Industria y en la actividad económica; la población 
rural se presenta como fuente permanente de eiementos del Ejércl 
to Industrial de Reserva; esta superpoblación relativa significa, 
para Marx, la miseria de los trabajadores. Los individuos que no 
tierien' un trabajo permanente carecen. de toda fuente de subsls-.:. 
tencla. En ei" caf!i>o, esta sltua.ct~n es aún.más dificil; la supeL 
población agraria, o latente, contribuye a empeorar el nivel de 
vida de.los trabajadores en general.' · 

Para el anti! tsls rnarxlsta la reproducción del cap! tal provQ 
ca frecuentes crisis de superproducción, como resultado en la -
anarqufa de la producción y el retraso en la demanda solvente de 
la sociedad y la amoltactón de la producción. Este comportamiento 
genera diversas contradicciones en la estructura productiva, entre 
rtras la producción y el consumo y las divergencias.entre el carn-

. po y la ciudad. · · 



Las crisis agrfc9l?S s9n ~s prolongadas que las Industria
les y sus efectos rntis Intensos, por el retraso de la agricultura 
con respecto a ia Úidustrla. ·Aderntis, el enorme volumen de traba
Jo VIVO dlfÍculta SU reconversión a gran escala, lo cual prolon~ 
g~ severamente los pertod9s crti:icos en el campo. · · 

La resistencia de los campesinos para abandonar sus tierras 
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en tales periodos; mal allmeritados, sobretrabaJados y utilizando 
1rracfonalmente sus recursos, les. obl lgan a Incrementar su produ~ 
c1ón, a pesar de la crisis, con el propósito de compensar la dls
m1nuc1ón de sus Ingresos, Incrementando· 1a iiroducéión de mercanc1as 
y acelerando con ello la d1smlnuc1ón de los precios. 

De esta manera, afirman los teóricos marxistas: "El peso ma
yor de las crisis agrarias cae sobre las espaldas del proletaria
do agrfcola y Jos campesinos pobres. La crisis agrart~. arruina a 
enormes masas de pequeños productores y acentúa la diferenciación 
de clases en el campo. Sus devastadoras consecuencias se refleJan 
en elcatastr6flc9.descenso del nlvél de vida del proletariado -
agrfcola y de la masa fundamental del campesinado, en la reducción 

·del érea .de culÜvo Y del número de cabezas de ganado, asl como en 
la desfrucc1«?n parcial de pr9ducctón ya obtenida". (52) 
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1.3.4. Una Initerpretaclón ~ec_ic.l~slca de la Agricultura y el De-
sarrollo. · · · · 

. . -

Intentar un análisis de los planteamientos neoclásicos en 
torno a la agricultura slgnLflca una aveñtura académica de la . 
cÜal. muy pocos podr!an sal Ir b!en Úbrados; ·1a· diversidad: de en 
foques ·para ideniiffrar, "desde este puntó de vista, el' papel de 
la agricultura en el desarrollo rebasa las poslbilldades 'reales 
de un estudioso de la' economla~ y constituiría una verdadera ha 
zaf!a para un.estudiante de.ésta dlsélpllna. · ·· .. -

En virtud de tales limitaciones, seleccionamos, casi al -
azar, la DOS i c 1 ón de Bruce F.' Johns ton y John w· •. Me 11 ar como un 
eJemplo ·qué manifiesta las Ideas ·fundamentales· de· la escueia neo 
clásica con respecto a la agricultura (53). A nuesti-o parecer, : 
estos ecoÓomistas resumen la DOS!Ción teÓr!ca Y metodológica de 
la éscueia· rieociásica, ·partlcuiarmeñte eí análisis de w: Arthur 
Lewis, con respecto a las relaciones entre ei desarrollo agr'f-
é91a Y ei desarr91i9 industri~l. · · · 

Los autores referidos consideran que no puede existir una 
definiéión de validez universal del papel que Juega la agricul
tura en el crec'!mtento económico~ en virtud de la diversidad de 
recursos flslcos~ herénciá éÜitÜraL y condiciones· históricas 
que existen entre fas diferentes naciones del Órbe ... A.pesar.de 
ello; reconocen que' ciertos aspectos de la· funéión de la agri
cultura":. :parecen tener.un· alto grado de generalidad debido 
a las caracterlsticas especiaies ·del ·séctor agrlCola durante· el 
c~rso ~el ~éséjrr911éj 11 • (54) . . . . ' . . . 



Identificando el desarrollú con el crecimiento económico, 
los autores referidos estudian las caracteristicas de la agri
cultura en los pafses subdesarrollados, en los cuales -afirman
entre el 40 y el 60% del Ingreso nacional se genera en la agri
cultura, al tiempo que se ocupa en este sector de un 50 a un 80% 
de la fuerza de trabajo. De acuerdo con este análisis, a pesar 
de que se dedican grandes recursos en la producción agrrcola, -
entre otros tierra y trabajo, se les utiliza a niveles muy bajos 
de productividad. 
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Uno de los problemas que aborda la teorra neoclásica en el 
estudio del tema, es el que llaman "declinación secular del sec
tor agrfcola", que consiste en un proceso de transformación es-
tructural y un volumen signif lcativo de demanda relativa de ca
Pi tal, que se traducen en una demanda creciente de alimentos y -
la posioilidad de expandir la producción aún con una fuerza de -
trabajo constante o en.descenso; esta situación determina una -
gran carga Impositiva en la agricultura con el obJetivo de abas
tecer de capital para la expansión de otros sectores de la eco
nomla. 

Al identificar un •modelo de crecimiento clásico•, esta co
rriente de la teorra económica señala que en los paises altamen
te poblados, una parte considerable de la fuerza de trabajo ru
ral puede proporcionar un incremento a la producción agricola, 
menor que el requerido para garantizar su propia subsistencia. 
Con frecuencia esta fuerza de trabajo rural declina en números 
absolutos tardfamente en el proceso de desarrollo; además, los 
neoclásicos consideran que " ... la absorción del excedente de~~· 
fuerza de trabaJo agrfcola depende no sólo de la tasa de Incre
mento del empleo no agrfcola, sino también del "peso" del sector 
no agrfcola en la economfa" <55>. 



Entre las Principales contribuciones de la agricultura Que 
identifican l.os neoclásicos como aportaciones al desarrollo ecg_ 
nómico se encuentran las siguientes: 
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1 > Un suministro mayor en la oferta de alimentos; de acuerdo con 
este enfoQue, el desarrollo económico provoca una mayor demarr 
da de productos agrfcolas, y si no se satisface esta demanda 
se obstaculiza el crecimiento. 

2) Un aumento en las exportaciones; para los neoclásicos la ex
pansión de·1a Producción agrfcola puede constituir uno de los 
instrumentos para aumentar el Ingreso de la población· y la 
captación de divisas, especialmente en las primeras etapas ~~ 
del desarrollo; 

3) La transferencia de la fuerza de trabajo de la agricultura a 
los sectores no agrfcolas; Para este :análisis, la fuerza de 
trabajo necesaria para ·la Industria y otros sectores en cre
cimiento acelerado, puede provenir fácilmente del medio rural. 

4) Una contribución significativa a la formación de capital como 
sector dominante en los pafses subdesarrollados; para los neg_ 
clásicos, la agricultura puede y debe contribuir a la forma-
ción del capital necesario para la inversión fija y para el -
crecimiento de la industria secundarla; y 

5) Un Incremento de los ingresos netos en efectivo de la pobla-
ción rural puede constituir un estrmulo significativo a la eK 
pansión Industrial. AunQue Identifican un conflicto entre la 
contribución de la agricultura a las necesidades de capital -
para el desarrollo y la Importancia QUe se atribuye al aumerr 
to del poder adQUisitivo rural como un estrmulo a la expansión 
Industrial, los neoclásicos consideran Que es Importante acen
tuar la contribución del capital de la agricultura en las pri
meras etapas de la transformación estructural. 



:: ;. 

Por otra parte, el enfoque neoclásico que nos ocupa identi
fica tres etapas especificas del desarrollo agrrcola <56>: 

Fase 1: Desarrollo de los prerrequisltos lnstltuclonales de la 
agricultura. 

Fase 11: Expansión de la producción agricola con base en técni
cas de alta densidad de mano de obra y ahorro dé capi
tal, sustentada en innovaciones agr!colas. 

Fase lll:Expanslón de la producción con base en técnicas de al
ta densidad de capital y de ahorro de fuerza de traba
jo. 
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Estos neoclásicos consideran que el bienestar rural y el d~ 
sarrollo económico demandan la transformación de la estructura -
económica de un pafs, Incluyendo una declinación relativa del se~ 
tor agrfcola y una corriente neta de capital y otros recursos del 
sector al sector Industrial. 

En este esquema, la disminución de la.fuerza de trabajo se 
contempla como una condición necesaria para establecer una rela
ción de factores, que_permltan rendimientos del trabajo agrfcola 
congruentes con Jos rendimientos de la fuerza de trabaJo en otros 
sectores. Asimismo, algunos autores neoclásicos coinciden en que 
es necesario procurar un creclmlento equilibrado, para lo cual se 
deben realizar esfuerzos para fomentar un desarrollo agr[cola e 
Industrial simultáneo. 



Aunque reconocen las ltmltactones para lograr este desarrQ 
llo eQutlibrado, Jos neoclásicos subrayan la Importancia para -
Impulsar la agricultura " ... --'de manera que se reduzcan al mfn1-
mo sus demandas sobre los recursos más indispensables para el -
desenvolvimiento Industrial, en tanto que se maximiza su contri 
buclón neta de capital necesario para el crecimiento económico 
general". (57) 
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2.- LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 
2.1.- Las Relac19nes Ec9nómicas Internacionales Contempo

ráneas. 
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En los albores del sigI9 XX, después de la Primera Guerra 
Mundial, el surgimiento del primer gobierno socialtsta i111Prime -
un nuevo giro al orden internacional; frente al orden capitalista 
internacional que prevalecía en el rrundo, emerge la propuesta de 
un orden sociallsta. Esta Primera Guerra Mundial sirve de catalJ. 
zador para el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas. 
En consecuencia, desde ese momento en las naciones del orbe se -
empiezan a perfilar las caracterlsticas del actual estado de las 
relaciones económicas internacionales. 

Alrededor de 1900, las antiguas colonias que hablan conquts!&J 
do su independencia polltlca Inician la industrialización de sus 
econom1as corro una forma de acelerar su desarrollo económico y SQ 

cial; sin embargo, la estructura socioeconómica que heredaron de 
la etapa feudal condiciona su Incorporación a la economla inter
nacional en calidad de fuentes agroexportadoras de materlas·primas 
y alimentos. 

En este periodo, los paises avanzados en el terreno de la R~ 
voluc!ón Industrial aceleran los niveles de bienestar económtco y 
social de su población; la lndustrlaltzación de estos Paises les 
permitió acrecentar su tradicional poderlo económico. Sin entlar
go, su economta de mercado les obliga a mantener una co1TPetenc1a 
permanente para a1TPllar su predominio en el comercio internacio
nal, que se ventiló de manera violenta y general con las guerras
de 1914-1918 y de 1936-1945. 

Por su parte, la Unión de Repúblicas soviéticas Socialistas, 
después de resuelto el conflicto mundial, e1TPrende un proceso pa
ra a1TPllar la econom1a de planificación centrallzada,basando su -
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~· 

actividad productiva en un equilibrio agrfcola-lndustrlal. lnl
clalmente la economra socialista se mantiene al margen del mer
cado capitalista internacional. 

La llamada Gran Depresión de 1929 constituyó una clara de
mostración de la interdependencia económica de todos Jos pafses 
que conforman la comunidad Internacional. Desde entonces, la -
evoJuctón de la economía Internacional sólo puede comprenderse 
en una perspectiva global, que analice las Interrelaciones entre 
los pafses y reglones del mundo. 

2.1 .1 .- El Orden Económico Mundial en la Postguerra. 
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El conflicto Internacional de los años 40 puso en evidencia, 
con dramática intensidad, la necesidad de un orden económico mun
dial más equilibrado. S!n embargo, al concluir la Segunda Guerra 
Mundial las relaciones económicas internacionales, particularmen
te las establecidas entre los paises europeos, y entre éstos y -
los paises que Intentaban iniciar su desarrollo económico y social, 
se enfrentaron a una situación económica y social diffcll. 

Las caracterrsttcas de la participación tan singular de los -
Estados Unidos de Norteamérica en el Conflicto Bélico Mundial fue 
determinante para que se consolidaran como una potencia económica 
dominante, y como uno de los pafses rectores de las relacrones 1rr 
ternacionales. José Alfonso Moreira precisa que ... " Al término de 
la Segunda Guerra Mundial la situación económica general era crf
ttca, en especial para los pafses en desarrollo. En situación de 
prlvllegto se encontraba Estados Unidos, en virtud de que su In
dustria no fue afectada por el conflicto armado; esto hizo Posi
ble que su economra alcanzara un acelerado crecimiento". C58) 



La destrucción de la planta Industrial europea ocasionada por 
la guerra, y la nula capacidad productiva derivada de tal deterio
ro, contribuyó para que los Estados Unidos consolidaran una posi-
clón dominante en la economfa mundial. Asf, las actuales relaclo-
nes económicas internacionales, gestadas al concluir la guerra~ -
parten de un orden internacional ya de por sr Injusto y desequili
brado que se agudizó a finales de los años cuarenta. 

La nueva articulación del mercado Internacional se ve lnfluerr 
ciada a partir de la segunda mitad del siglo XX por un creciente Irr 
tercamblo comercial con los pafses Integrantes del bloque socialis
ta, fortalecido a consecuencia de Ja guerra. 

La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, -
contribuyó a establecer y a revitalizar un conjunto de institucio
nes cuyos propósitos fundamentales conslstfan en preservar la paz 
Y la seguridad mundiales, al tiempo que buscaban promover el progrg_ 
so económico y social de la comunidad internacional. 

En los primeros cinco años de actividades, la ONU fue el con
ducto para la creación de diversos organismos internacionales e -
instituciones regionales para el desarrollo socloeconómlco, entre 
los que destacan: la Comision Económica para Europa, CEPE; la Co-
mlslón Económica para Asia y el Lejano Oriente, CEALO; la Comisión 
Económica para Aliiértca Latina, CEPAL; la Organización de Estados -
Americanos, OEA; y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT. 

En ese mismo perfodo, el Consejo Económico y Social de la ONU, 
conocido com9 el ECOSOC, desarrolló una Intensa actividad, de acuer. 
do con las atribuciones que se le adjudicaron en la Carta de las -
Naciones Unidas. Dentro de tales actividades, los órganos regiona
les y los organismos especializados desempeñaron un papel de primer 
orden. 



En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial la tecnologla 
habta registrado un avance notable; durante el conflicto armado 
éi mundo occidental destinó gran cantidad de recursos a la !Íwes 
ttgactón con fines bélicos; los avances· técnicos alcanzados en::: 
losº camoos"de guerra encontraron nuevas apltcactones en el perlo 
dÓ poStbéI leo. · · · -
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Al término de la guerra, en el mundo se pensaba que la aplt
cactón tntenstva de tecnologla en la producción agropecuaria lo
graría la solución a los problemas altmentarios,en particular a 
los que afectaban a los paises más débiles económicarrente. EfectJ. 
vamente, en los primeros anos de posguerra se observa un aumento 
considerable en la producción agr1cola de las antiguas colonias; 
sin embargo, en muy poco tiempo se registra una extrema lentitud 
en la producción agr1cola de dichos paises. Al mismo tiempo, el -
rttmo de crectmtento de la población de esas naciones empieza a -
manifestar un aumento importante. 

Dentro de este contexto, el an~ltsts de la problemática agr1-
cola y alimentarla internacional, que se agudizara después de la -
guerra, llevó a la comunidad de Naciones a celebrar la Conferencia 
de Hot Sprtng, en Estados Unidos de América, del 18 de mayo al 3 
de Junto de 1943. En este evento se estudiaron multitud de proble
mas relacionados con la agricultura y la alimentación, explorando 
al mtsmo tiempo alternativas de solución con base en la cooperación 
Internacional. 

Una de las conclusiones de la Conferencia fue la de Integrar 
una Comisión Interina que se encargara de cumplir las recomendacio
nes emanadas de la Reunión, Y que ·fuera responsable de la formula
ción de una estrategia para la creación de un organismo lnternaclQ 
nal permanente en materia de alimentación y agricultura. De esta 
manera, el 15 de Julio de 1943 se Instaló, en Washington, el Comité 



EJecutlvo de la Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre la 
Alimentación Y. la Agricultura. En esa reunión se transmitió el pro 
pósito de áprobar la Constitución de la Organización de las Nacio: 
nes Unidas para ·la Agricultura y la Alimentación, FAO. 

El propósito central de esta nueva Institución de las Naclo -
nes Unidas se orientaba fundarrentalmente a coordinar las tareas 1rr 
terna e lona les en favor de la eficiencia agr1cola, forestal y pes
quera. Desde su .fundación, la FAO se interesó en el meJoramiento -
de la población rural y en contribuir al auge de la econom1a mun -
dial. · 

La Constitución de la FAO se promulgó en la Conferencia cele
brada en Quebec, Canad~, entre el 16 de octubre y el 10 de noviem
bre de 1945. En ese Documento se detallaron los propósitos de la -
Organización, que tend!an a fomentar el bienestar general de los -
paises miembros, asl como el de elevar los niveles de nutrición, -
vida y producción de todos los paises m!errbros. La FAO buscaba me
Jorar la distribución de los productos agrtcolas alimentarlos Y -
las condlciónes de la población rural; se pretendla, con ello, corr 
tribuir a la exoanslónc·.de la economia mundial para -se afirmaba -
entonces-- liberar a la humanidad del harrbre. 

En este misl!P sentido, después de 1945, los Estados Unidos y 
los paises aliados acordaron el establecimiento de diversas instt
tuciónes internacionales que facilitaran Y agilizaran el estable
cimiento de un nuevo sistema para la reconstrucción de los patses 
europeos. surgen as!, entre otras Instituciones, el Fondo Moneta
rio Internacional, FMI, y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, BIRF, conocido como el Banco Mundial. (59) 

La negativa de la Unión Soviética y de los paises social is -
tas a participar en el Plan Marshall y en las actividades del FMI 



Y el BIRF, perfilaron más claranente la caracterización del ac
tual orden económ.lcÓ 1rú:ernac1oria1: un bloqÜe soctaltsta canfor. 
m~do p9r 19s P?Íses.de econ9mla centralmente planificada y un -
grupo de paises occidentales c9n económla de rrercado. 
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La diversidad en los niveles de desarrollo soctoeconómico -
determinó que el sistema económico occidental se integrará por 
dos tipos de naciones: ·los pafses.lndustrlalizados y los paises .. 
en vfas de desarrollo. Sin embargo, estos grupos no mantienen 
una homogeneidad en sus niveles de desarrollo; en cada uno de los 
tres grupos se advierte una gran diversidad en los estad1os de -
evolución.socioeconóm!ca. Asl, la cooperación económica y las rg 
lactones Internacionales frecuentemente se ven matizados por las 
estructuras económicas y sociales especlficas de cada pals. 

Además, con la dlvlsJón Este- Oeste, la economla mundial se 
ve fuertemente 1111Jactada por una carrera armamentista acelerada 
con la integración de la Organización para el Tratado del Atlántl 
co Norte, OTAN, y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia 
Mutua, conocido como el Pacto de Varsovia. (60) 

Esta Irracional carrera de la nuerte se ha traducido, en - -
una competencia para derrochar recursos que podrta ser aplicados 
para resolver las más graves carencias de la humanidad. La inno
vación tecnológica y los descubrimientos ctentlflcos generados -
en la Industria militar frecuentemente.fueron aprovechados por -
e111Jresas transnaclonales para incrementar su Influencia económi
ca internacional. 

Al mismo tiempo, los grandes terratenientes y los monopolios 
internacionales Iniciarán, a finales de los cuarenta, un proceso -
para consolidar su poderlo con el arma de mayor poder en el mundo: 
el hantlre~ Esta situación ha provocado la creación y el desarro-
110 de un instrumento· de· corrtlate · invenc lb le; e.l "arma v'erde" es -
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capaz de sustituir gobiernos, manipular conciencias, y aniquilar 
las· Pc;>sib i lld~des de rae ic;>na l izac Ión de !Ós recursc;is natura les. 

La Segunda Guerra Mundial fue un catalizador para la con-
centración industrial y la diversificación de lá acción de Jos -
monopoliOS; el ingreso de las transnacionales en el CaflPO, signi 
ficaria poco después ia mas grande derróta de los paises en de--
sarrol lo - . . 

2.1.2.- La Económia Internacional en Ja Década de 1950. 

Recuperados de la devastación bélica, al !nieto de los 50 -
los paises europeos reactivaron sus economlas y ampliaron la coo
peración entre ellos, meJorando a la vez los niveles de bienestar 
social de su población. Ta Comunidad Europea del Acero y el Car
bón serla el antecedente de lo que se conformarla más tarde co
mo la Comunidad Económica Europea, CEE. 

A mediados de esa década se registra un acelerado movimiento 
anticolontsta, particularmente en Asia y Africa. La independencia 
de Argelia, Túnez, Ghana y Chipre contribuyeron a Iniciar movimien 
tos independentistas y de liberación nacional en antiguas colonias 
de esos Cont.tnentes. As 1, e 1 llamado Tercer Mundo, conformado por 
los paises en vtas de desarrollo, se convierte en una fuerza po
litica dentro de las relaciones entre los paises del mundo. 

Por otra parte, se abre una nueva etapa en las relaciones e
conómicas de la comunidad 1nternac1onal ... "Desde el punto de vi~ 
ta económico, existe un mayor tntercantiio comercial entre los Pª1 
ses, en especial entre los europeos occidentales. Esto repercute 
en el sistema de pagos internacionales; se modifica la posición -
de Estados Unidos, que pasa del super~vit, mantenido desde la ePQ 
ca de guerra, ai oéficit. Ello marcarla el inicio de una época de 
escasez de liquidez lnternaciÓnal". (61) 
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Esta nueva etapa en la historia contemporánea 11!Pr1mlr1a -
nuevas caractértstlcas a las .. re1ác1ones económicas lnternaclona
les .. La demanda de capital se acrecéntó; los.recursos del Banco 
Mundial se.orientaron particularmente a patses eurobeos mientras 
que los paises en désarrollo, muchos de ellos que hablan tnictado 
nuevos modelos de desarrol IÓ e 1ndÚstr1allzác1on, requertan de -
elevadas sumas Para financiar su desarrollo. 

Por ello, los palses en desarrollo demandaron a la ONU la -
Integración de un mecanismo que les proporcionara asistencia fl
n~nctera en condiciones favorables, razón por la cual en esa dé
cada, después de un largo proceso de negoctac1on~s, se constitu
ye el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
Económico, FENUDE, encargado de presentar asistencia en áreas -
fundamentales para el desarrollo económico de los paises en desª 
rrollo. <62) 

Paralelamente, en los anos cincuenta se registra una tenden 
cia del comercio Internacional para concentrarse en la acción de ·· 
grandes e1TPresas. La Tercera Conferencia del GATT enfatizó la ng 
cesidad de reducir aranceles y eliminar barreras al intercarrbio 
comercial. A su vez el ECOSOC !nlcló propuestas para eliminar -
las prácticas comerciales retr!ctlvas. Sin embargo, tales propue~ 
tas no tuvieron mayor trascendencia en las relaciones 1nternac1Q 
na les. 

Las acciones errprendldas por el FMI ye! BIRF para el establg_ 
clm!ento de un sistema de pagos multilaterales basados en el pa
trón oro,. y para resolver los desequilibrios financieros de corto 
plazo no alcanzan los resultados esperados; el retiro de la libra 
esterlina co1TXJ activo de reserva oficial en ambas lnstttuclones, 
resultado de ia crlsls en la balanza de pagos brt~antca# deter~J. 
nó q1.:1e el dólar norteamericano se convtertlera a partir de 1956 



en el.únlco ~ctlVQ de reserva del Sistema M:>netarlo Internacio
nal. 

2.1.3.- El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
i lo. - · 
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La existencia de una Importante reserva de dólares en Euro
pa Y el retorno de vartos patses europeos a la libre convert1-
b1lldad a Pártir de 1958 influyen pará que Londres se convierta 
en el centro financiero lnternaclonal de la década de los sesen
ta, período en el cual el capital lnternactonal frecuentemente -
se ve as~c!ado con las actividades de los exportadores particular 
mente europeos, hacia nuevos rrercados. 

El crecimiento de las corporaciones caoltallstas y la pre
sencia de nuevas e11Presas, fundairentalmente europeas y Japanesas, 
le dan un nuevo matiz al caDital flnanctero; en esta época se -

. registra una exoanslón acelerada de sucursales bancarias nortea
mericanas, europeas y Japonesas en el exterior ~e sus paises or~ 
gtnales. 

A partir de 1934 los bancos nortearrerlcanos asimilan una -
cantidad Importante de fondos lnternactonales para satisfacer -
las necesidades de los clientes y soctos Industriales, iniciando 
con ello la presencia de eurodólares en el mercado financiero tn 
ternacional. Ese ano, los bancos londinenses registraron depósi
tos por m~s de 14 mll millones de dólares, evitando la c1rcula
ción del dólar y una sobrevaluaclón de esa moneda. (63) 

A princtptos de la década de los 60, Arabia Saudita, Irán -
lrá.k, Kuwait y ·venezuela constituyen la Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo, OPEP, para un! ficar sus pol ltlcas y 
salvaguardar sus intereses individuales y colectivos. Mientras 
tanto, a los 16 paises europeos oue conformaban la Organización 
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Europea de Cooperación Económlca, OECE, se suman Canadé, Estados 
Unidos, Japóñ; Finlañdia, .AÚstralla y Nueva Zelandla dando ori
gen," asL ·a· 1a organ1zaé16n para la cooperactón y ei Desarrollo 
Econóin1 cos~ OCDE, a propós ! to de fomentar el desarrollo econo.:.. 
nlléo-én ios paises m1ent)ros y. contribuir al mismo objetivo en . 
.ios · oa1ses en· desarrol fo. · · · 

. . 

Por su parte, los paises en desarrollo Incrementaron su oar. 
tlclpactón en la realidad Internacional. Los graves problemas de 
Jos oatses en desarrollo aceleraron la unldad de estas naciones; 
la slmllltud de probieu~s y prooósttos económicos Influyó para -
que los paises en desarrollo demandaran ante la ONU la celebra-
c!ón de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. C64) 

Por otra parte, frente a la b!DOlqridad creada con el surg1 
miento de la OTAN y el Pacto de Varsovia, un gran número de pat
ses de desarrollo, ortncipalmente de Af.rlca y Asia entonces re
cién independizados, en 1961 conformaron el M::>vlm!ento de Paises 
no Allneados, con el propósito de pugnar por la colaboración de 
todas las naciones a favor de la paz mundial. · 

En esta perspectiva, el 19 de dlcierrtire de 1961, el ECOSOC 
designó a la década 1960-1970 como el Decento de las Naciones -
Unidas para el Desarrollo; para este rerrodo,. los Estados miembros 
de la ONU se propusieron acelerar y mantener el proceso de desa-

. rrollo de los paises en desarrollo, a partir de un ritmo de crec1 
miento de su PNB en un 5% anual; del desarrollo industrial de tª 
ies paises; de una agricultura de gran productividad; y de un mª 
yor acceso de dichas n~ciones a los mercados tnternacionales.(65) 

Para lograr tales propósitos deber1an elaborarse conven19s 
internacionales de productos béstcos. Ademés, se procurarta com
pensar. las fluctuaciones internacionales de orecios·y que las .:.._ 



agrupaciones económicas regionales y subreglonales aplicaran -
Planes econOmicÓs.para, entre otros Objetivos, facilitar la ex
pansión del comercio en los paises en desarrollo.y eliminar los 
~bstéculos que.11m1taran dicha actividad. · 

Uno de los propósitos fundamentales de la Estrategia con
slstla én lograr que.la afluencia de capitales públicos y priva
dos se designaran a programas de forento económico y al rreJora
mlento de los recursos humanos, medianté programas adecuados de 
instrucción Y formación profesional. · 

Según la Estrategia, los planes regionales y nacionales de-
. blan tender a Incrementar los niveles de nutrición, sanidad, vi 
vienda, desarrollo urbano y rural, incluyendo un amplio desarro
llo de la comunidad y una reforma agraria eficaz. Ademés, se debfi 

. rta atender la explotación y exploración de los recursos natura
les con el propósito de disponer de suficientes materias primas 
y energéticos. 

Otro de los propósitos del Decenio conslstla en alcanzar el 
obJet1vo de reunir 150 millones de dólares para el Programa Am
Pllado de Asistencia Técalca y el Fondo Especial de las Naciones 
Unidas. 

De manera particular, se sugerta a los palses en desarrollo 
que incrementaran el ahorro y la Inversión nacionales a través de 
LnapolHtca apropiada; se proponta, también, la asistencia -de los 
Organisrros Especializados y de las Comisiones Económicas Reglanª 
les, para apoyar la tarea de planificación en estos patses. 

En términos generales, la Estrategia tuvo resultados favorª 
bles y estimulantes; las tasas de crecimiento del Producto Inte.r 
no Bruto per cépita, en todo el l1l.lndo en desarrollo tuvieron un 
crec1m1ento del 4.6% en prorredlo. Se lnlc1aba, as1, una r~ptura 
con el estancamiento de los paises en desarrollo; estos paises -



aumentaron significativamente su capacidad productiva, incre -
iñeritaron"sus niveles de inversión y ahoáo, y deroostraron su -
capacidad para errvrender actividades económicas riés a111>iias y 
co111>leJás eii "ia industria~ la agricultura y los serviélos. Es
ta situación se v10 beneficiada por condiciones externas favo-
rables, · · · · · · 

En efecto, en esa década, los paises desarrollados con e
conomia de mercado registraron un acelerado ritmo de eXPanslón 
eéonómica y.se observa un profundo avance en el desarrollo cien 
t1f ico Y tecno lóg leo. Adelffis, los pa 1ses lndustr la l!zados retor. 
zaron su c~merc10 y cooperación; se avanzó en la apertura de -
sus mercados a las exportacJones; y se desarrollaron nuevas for. 
mas de ayuda técnica y financiera a los Dalses en desarro11o. 

No obstante, las fuerzas del rrercado siguieron desfavore-~ 
clendo a los paises en desarrollo; en muchos de ellos se obser
varon disparidades en las tasas de crecimiento y en la mayor1a
no se modificaron las condiciones sociales. 

En esta Década, a las Instituciones Internacionales se agr.e_ 
gan la Asociación Internacional de Fomento. AIF; la Asociación -
Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC; la Agencia para el De
sarrollo Internacional, A!D; el FENUDE se transforma en el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ademtis -
se ·crea la Organización de las Naciones Unidas para el DesarrQ 
llo Industrial, ONUDI, y la Asoc1acÍ6n del Libre Comercio del -
caribe, CARIFTA. 

La lentitud en el crecimiento de la producci6n_agr1cola rrun 
dial rrotlvó a la Organización de ias Naciones Unidas para iniciar 
en· 1966, una· campaf\a .. to\mcHai contra el Harrore, con el fin de anª 
lizar y diVÜlgar entre la CO!llJnldad Internacional la PíObleméti
ca del ll?lrrbre y estlf!Ular la.búsqÚeda de aiternatlvas de soiu--



c1~n. En lél ~strategla del Decento se rec~mendó un apoy~ ampll~ 
a es ta Cé)f!Pél~él. 
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Pé)ralelé)f!Jente, los patses desarrollados -desde el término -
de la Segunda Guerra Mundial- practicaban ia ayuda alimentaria -
hacia los pa-tses !Tés necesitados como una forina de colocar--sus -
excedentes y foJTEntar sus exoortacioñes. La exper1ené1a de ayuda 
al1f!Je11tar1a b1iateral permitió a la ONU establecer, en 1961 y de 
manera eXPerimental, el Programa M.Jndlal de Alimentos, P~~. con 
el apoyo de la FAO. Cinco años !Tés tarde, el Pl1l\ se convert1r1a
en un programa permanente y el organismo flllltllateral único para 
coordtnar la ayuda al!mentarla mundtal. e 66 l 

Desde su fundactón, el PMI\ tuvo como obJetlvo principal el 
de estimular y favorecer el desarrollo económico y social de los 
patses beneficiarlos. No obstante, también se orientó para auxi-
1 lar a las victimas de situaciones criticas provocadas por desa~ 
tres naturales o por el hombre, ya fueran terremotos, seoutas, -
guerras o desórdenes polltlcos. 

Uno de los eventos significativos realizados en el contexto 
de la Ca11Par'la Mundial contra el Hambre fUe el Primer Congreso -
fJiJndlal de la Alimentación, organizado por la FAO en 1963. De -
ese congreso emanó la idea !nlc!al para elaborar un plan mundlal 
para la producción, el comercio y el desarrollo agrlcolas; la -
Idea fue apoyada por las declsiones del 120. y 130. periodo de -
sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrados en 1963 Y 1965. 

El crecimiento agrlcola mundial registrado desde el fin de 
la guerra concluyó entre 1965 y 1966, cuando se presenta una -
de las más Importantes crisis agrtcolas de nuestro tiempo; en e~ 
tos dos.anos.la producción agricola-decrecló a tal grado que en 
varios paises fue riecesar10' acudir a la asistencia alimentarla -
párél evi ·-i:ar s 1tuac1 ones- desaStrosas. 



En 1966 fue celebrada la la. Conferencia Mundlal sobre Re
for'!Ja. Agr?lrl?, organlzad~·p9r la FAÓ P!'Jra analizar }? vincula
Cl~n entre l~ refgrf!Ja ~grarla y el desarrollg rural. 

A raiz de estas situaciones la preocupación mundial por la 
producción de al 1mentos coadyuvó a consegufr uri crecim-lento en 
esta actividad dentro de los patses én desarrollo. La !ntroduc-
clón de variedades de ceréales de gran rendimiento y el estudio 

del desarrollo agr!cola contribuyeron al incremento sustancial 
de la Producción agrícola y alimentarla. Sln embargo, a finales 
de los sésentas se comenzaron a mostrar signos de abatimiento -
en el desarrollo agrtcola 11Undial. 

Por otra parte, al concluir el Decenio el sistema monetario 
internacional registra una escasez generalizada de liquidez y -
una dlsminuclón en el deseo de acumular dólares. En 1968 .•• "El -
Gobierno francés propuso retomar e 1 patrón de base oro, sugeren 
cia que no aceptó Estados Unidos, ya que Jo obligarla a hacer
aJustes internos que lo hartan perder el control del sistema -
nonetar!o y del comercio lnternactonal~ <67> 
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2.2.- El Nuevo Orden Económico Internacional y Agroaltmentactón 

2.2.1.- El Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agri 
cola <E8> 

En el transcurso de 1967 se concluyeron diversos estudios -
regtonales elaborados por la FAO para analizar la situación agr1 
cola en el mundo; ese mismo año, la OCDE proporcionó a su Comlt~ 
para la Agricultura un Informe sobre las proyecciones agrlcolas. 

Con estos documentos, la FAO Integró un Plan Indicativo -
Mundial para el Desarrollo f,grfcola que servirla para proporcio
nar un sistema Internacional de coordenadas para ayudar a los gQ 
bternos a formular Y aplicar sus polltlcas agr!colas; este docu
rrento servirla, a la vez, para orientar las actividades de la -
FAO. 

En 1970, este Plan Indicativo Mundial sirvió de base para -
analizar las subsecuentes actividades de la FAO en el seno del -
150. Periodo de Sesiones de esa Organización y el 20. Congreso -
Mundial de la Alimentación, celebrado en la Haya, Holanda. 

El Plan no constst!a en una estrategia detallada para todo -
el mundo y para cada uno de los paises; conslst!a lfés bten P.n un 
Intento de presentar un estado globlal de la situación agrlcola -
en función del cual los paises en desarrollo y los desarrollados 
pudieran analizar propios problemas particulares y estudiar las -
contribuciones que cada uno pudiese aportar al desarrollo mundial. 

En este documento se reconocla que la Planificación detallada 
debla ser obra de cada uno de los paises Interesados, por lo que 
el Plan Indicativo Mundial sólo presentaba algunas sugerencias r~ 
lattvas a las ortentactones básicas que convendr!a dar a las act1 
vldades agrfcolas. Además, el Plan era considerado solo como un 
Intento de preveer el futuro e Influir sobre él. 
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Entre las m'.Jltiples recorrendactones del Plan se afirmaba que 
" sln un aumento rrucho oos rápido en la producción de alimen
tos retenida para el consumo, Podr1a Presentarse las posibilida
des s19u1entes: .Ca> una cree.tente presión sobre los prectos, con 
dificultades mayores para las capas sociales de ingresos media
nos Y baJos, Cb> una dependencia cada vez mayor de las exoorta-
ctones de alimentos procedentes de paises de ingresos altos o Cc) 

. Indices mucho menores de desarrollo económico que los prometidos 
en el Plan lndlcatlvo Mundial". <69) 

Tarrblén se reconoc1a en el Plan que de no producirse sufi
ciente aumento " ... a fin de atender a una población creciente -
y a un aumento de la demanda económtca. . . <era) ..• cas 1 seguro -
que se llegarla a crisis económtcas y humanas, de 1nca1culables -
consecuencias polltlcas". <70 >. Sin ser un Plan Alimentario el -
PÍM Insist1a en este renglón y en el desarrollo agrtcola, corro una 
forma de contribuir al desarrollo económico y social mundial. 

Al establecer un conJunto de proyecciones h1Pótes1s de la -
evolución del sector agr1cola para el periodo 1975- 1985, el Plan 
Indtcatlvo Mundial precisaba las tareas que enfrentaba la economta 
agr1cola: 

a> Asegurar los sumlnlstros futuros de alimentos. 
b) AJustarse al crecimiento de la población 
e> AJustarse a los requisitos espec1f1cos de polttica altmen 

tarta. 
d) Asegurar las materias primas béslcas para las 1ndustri·as 

de transformación. 
e) Conseguir y ahorrar divisas. 
f) conseguir una gran parte de los puestos de trabaJo adictQ 

nales que se necesttarta en el futuro. 
g) Contrtbutr a los ahorros necesarios para financiar ·el desª 

. rrollo. 
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h) Contribuir a la difusión de la riqueza. 
1 > crear un mercado para industrias de "bienes de producción~ 

es decir maquinaria y material agr1cola, fertl 1 lzante y -
productos quimtcos para la lucha contra las plagas y las 
enfermedades . 

El Plan resum1a: " el sector agricola es tan Importante -
en las economias Y en las sociedades de paises en desarrollo, que 
el conJunto del problema de la evolución y perfeccionamiento agrl 
colas deben considerarse dentro de su aceptación més amplia: la -
contribución de la agricultura al desarrollo social y económico -
en general" . . ( 7 1 ) 

2.2.2.- El Segundo Decenio de las ttaciones Unidas para el Desa
rrollo. <721 

La década de los 70 se lnlcla con una proclamación de la A
sanblea General de la Organlzactón de las f.lactones Unidas destg-
nando al periodo como el Segundo Decento de las Naclones Unidas pª 

: ra el Desarro110, cuyo obJettvo central pretend1a alcanzar una 
tasa media anual m1ninia de crectmlento del 6% en el Producto Inter. 
no Bruto de los paises en desarrollo. Para alcanzar dicho propó
sito se reconocfa la necesidad de mantener una tasa anual media -
en el incremento de su población de un 2.5%. 

Los obJettvos sociales para los paises en desarrollo perse
gu1an ofrecer a los pueblos mayores oportunidades para alcanzar un 
meJor nivel de vida, para lo cual era indispensable el lminar las
patentes desigualdades en la distribución del ingreso y la cada -
vez más senalada concentración del poder que se registraba en esas 
naciones. 

Para acelerar el creclmlento económlco Y el bienestar social 
de los paises en desarrollo, y con el fin de lograr los obJetlvos 
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Mstcos del Decenio, se consideraba necesario Instrumentar, en 
cada pa1s, una estrategia de desarrollo nacional e Internacional. 
En la Estrategia Internacional dlsenadá para· tal efecto, se esta.:
blecló una serle de medidas de polltica con el propósito de rees
tructurar la econom1a Internacional. 

En el sector agrtcola se sugerta mantener un crecimiento -
anual del 4% en la demanda de productos agrtcolas, con el fin de 
garantizar suministros a la población y mayores materias prima? -
a la Industria y, al mismo t!errpo, contener ·las presiones sobre -
los precios Internos y la Balanza de Pagos. Tomando en cuenta -
que la mayor parte de los Ingresos de los paises en desarrollo -
proven!an de la act1·;1dad agr1cola, se recomendaba difundir ·la R~ 
voluc16n Verde y que las pr~cttcas agr!colas perfeccionadas se -
adoptaran en conJunto y no fragmentar1arrente. 

Para la eXPanslón agropecuaria se consideraba necesario re
formar el régimen de tenencia de la tierra, as1 como adoptar po
líticas coordinadas Para que los agricultores dispusieran siempre 
de Insumos agr!colas, asistencia técnicas, crédito ruraL precios 
equitativos y remunerados, asi como de una regulación de los mer
cados agr1colas. En este sentido, se precisaba que las cooperati
vas· podr!·an desempeflar un papel estimulante para alcanzar ·las me
didas señaladas. 

La Industria de los paises en dP.sarrollo, deberla mantener·
una tasa media anual de crecimiento de la producción manufacture
ra del 8%; en estos paises la 1ndustr1a11zación se habla centrado 
en la creación y ampliación de Industrias orientadas a la sustlt!! 
clón de Importac Iones de bienes de consumo, por ·lo que se consi
deraba necesario establecer Industrias de bienes Intermedios Y de 
capital, como elemento !nd!spensable en la estrategia para el desª 
rrollo industrial. Estas medidas deber!an complementarse con la 
ani>11aclón de las eXPortaclones de manufacturas Y una planeactón 
Industrial adecuada. 
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Al inicio del Decenio, los paises en desarrollo hablan crea
do un~ ~~pita.gama de lndústrtas de bienes de coñsu~o reduciendo 
su dependencia de las Importaciones mediante la adopción de pol1-
ticas fiscales y de tmpÓrtac!ón~ la orientación de recursos finan 
cler~s y la Integración de una Infraestructura amplia y eficiente, 
lo cual permltla aumentar la producción de bienes Intermedios y -
de capital, evitaba el problema de la capacidad no ocupada y per
mltla, a su vez promover ia exportación de manufacturas. 

La estrategia sugerla Impulsar transferencias flnancteras a 
los paises en desarrollo por parte de los paises desarrollados, -
los patses exportadores.de petróleo y los organismos lnternaclon-ª 
les, a través de donaciones o préstamos.públicos sin Intereses o 
v1ncu1ac1ón alguna: se reconocta la necesidad cie una contr.tbuclón 
mundial de solidaridad para acelerar el desarrollo de todas las -
naciones. 

En los anos previos a la primera Estrategia, las transferen
cias de récurs9s a los.países en desarrollo se ~ablan restringido, 
ya que generalmente eran utilizadas para el ajuste en su Balanza 
de Pagos. Por esta razón, se estimó necesario modificar las condl 
clones de flnanclactón externa, pára lo cual el ·ECOSOC recomendó, 
deñtro de la Segunda Estrategia, que el 70% de las transferencias 
ftnancteras· fUesen proporcionadas como donaciones, los préstamos 
fueran a mediano Plazo y se encauzaran pÓr lnstltuc!Ónes multtia
terales. Ádemás~ se sÚgerla ampliar mecanismos técnlcamer.te vta-
bles para que se cumpliera con la meta de ayÚda y se recomendaba 
que el capital extranJero se orientara a las actividades prlorltª 
rtas de los paises huéspedes. 

Los criterios de astgnaclón de las transferencias financieras 
se fincarlan en las necesidades de los paises en desarrollo y en 
los esfuerzos de estas naciones para su propio desarrolÍo; ·tam
bién se deberlan contemplar.la aplicación de ias necesarias refor-



mas económicas, sociales e lnst!tuctonales, as! como las adecua 
das medldás de eJécución ststerrética.de dichas transferencias.: 
Ade~as, se debe;ta evaluar el rendlm1ento en el uso productivo 
de la ayuda y de los recursos propios. En general, se proponia 
que la asJstencla exterior se deberla proporcionar con una mayor. 
equidad Y eftclencta, Ya que se consideraba como decisiva para -
dtsmtnulr los obstáculos al progreso económico y soclal de los 
paises en desarrollo. 

En materia de comercio 1nternactonaJ, se proponla a los Pªi 
ses en desarrollo aumentar sus exportaciones con rapJdez, con el 
fln de a¡¡¡¡Jiar ·SU capactdad de Jrr.portaC!ón de bienes necesarf.OS 
para su desarrollo y atender el servicio de su deuda externa .. · 
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En esa lfnea, los países desarrollados con econom!a de mer
cado deberian adoptar a cotto plazo una mayor l lberaltzactón de -
su comercio exterior Y fomentar la ellmlnactón de obstáculos a -
las Importaciones procedentes de Jos pafses en desarrollo; taíltlién 
se recomendaba una revisión continua de su polftlca comercial, con 
tribuyendo de esta maneta a un sistema 1Mís: racional de la d!vls!ón 
lntetnactonal del trabaJo. 

En este sentido, las condtc!ones de mercado de algunos Ptodui;;. 
tos p;!mattos presentaban d1ve1sos problemas: fluctuaciones de -
precios; cuotas de expo;tactón; control de la Pioducclón; etc. Pª 

. ta. resolver esta situación se consldeiaba en la Esttategta la ne
cesidad de ampliar los convenios 1nternac1onales en la materia, -
asf corro reducir la producción de bienes con altos costos. Además 
se suger1a realizar ·investigaciones que meJorasen la productividad, 
aunado ello a un perfeccionamiento en el carécter conpetltlvo de -
los productos naturales y a una mayor dlvetslflcaclón en la Ptodui;;. 
ción de productos pr!matlos. -
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-Al.considerar que entre Jos pafses en desarrollo ex!stran opor 
tunidades de comercio internamente beneficiosas para ellos, se su-
gerra crear empresas mixtas y:proyectos comunes de desarrollo y de 
transportes y comunicaciones. En cuanto a las empresas mu! t!nact•o
nales que operaban en estcs pafses, se pretendfa el establecimiento 
de contribuciones especiales. 

Por parte de los pafses de plan!ftcactón económica centraliza 
da, cuya integración a Ja ONU para entonces ya era significativa, 
se recomendaba Incrementar las importaciones de los pafses en desª 
rrollo; la estructura de tales importaciones deberra estimular la 
!ndustriallzaclón y la modernización de la agricultura de los paf
ses menos desarrollados. 

La cooperación !nternac!onaJ técn1ca y c1entlflca que se pres 
taba a los pafses en desarrollo ·se deberra coordinar por las vras 
multilaterales y fortalecer el conducto bilateral, asr como estre
char la relación entre Ja asistencia técnica y la ayuda financiera. 
Ademés,· en este sentido, los pafses desarr:ol Iados deberran dedicar 
una :parte s!gn!f!cat!va de los fondos que destinaban a la investt~ 

gac!ón y el de~arrollo hacia proyectos que estuvieran adoptados e~ 
pecff.!camente a las necesidades y condiciones de los pafses en de
sarrollo. 

Aunado a ello, se recomendaba ampliar la investigación en Ja 
esfera tecnológica e implementar programas de formación científica 
y tecnológica orientada a los problemas particulares de cada pafs. 
En él émbito internacional se recomendaba aplicar medidas de largo 
alcance que sirvieran de estfmulo a los países desarrollados, con
tribuyendo con ello a establecer un orden económico Y social mundial 
más Justo y racional. < 73 > 
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Se proponla que las estrategias de desarrollo nacional de los 
paises en desarrollo deberlan adoptar, 1n1c1a1mente, una polltica 
enérgica .para transformar las actividades tradiclonales y crear un 
medio lnstituctonal entre los sectores públicos y privados, condu
cente a un raptdo progreso económico y social. Con respecto a este 
último. se recomendaba a los paises en desarrollo ofrecer a sus 
pueblos oportunidades para un nivel de vida mejor, para lo cual se 
deberlan eliminar las patentes desigualdades en la distribución del 
Ingreso y la cada vez mas señalada concentración del poder. 

En la Estrategia se proponra que por lo menos la mitad de los 
paises en desarrollo organizaran encuestas por muestreo de la: fuer.. 
za de trabajo, a fin de Implementar sus polfttcas de empleo. Con -
este propósito, también se sugerla combinar V?rtos factores: la e~ 
panstón de las 1nvers1ones que demandasen mayor fuerza de trabajo; 
una atención al desarrollo rural; examinar las oportunidades de e~ 
pleo en los sectores tndustrlales y de servicio; asl como ldentlfl 
car la escasez de conocimientos que pudieran obstaculizar la exparr 
sión del empleo y proporcionar capacitación adecuada a los trabajª 
dores. 

Asimismo, se reconocra que para dar coherencia al Segundo De
cento de las Naciones Unidas para el Desarrollo era necesario eva
luar con regularidad los progresos económicos y· sociales de los -
paises en desarrollo y desarrollados sobre una base comparativa. 

A finales de 1970 se registró una desenfrenada especulación en 
contra del dólar, lntctando una crisis del sistema monetario Y del 
capltallsmo financiero prevaleciente desde prlnclplos del siglo XX. 
Después de un Intenso movimiento de capitales en el mercado europeo, 
en 1971 se devalúa el dólar en un 26% con respecto al oro, Y el G~ 

blerno de los Estados Unidos abandona, de manera unilateral, la con. 
vertibilidad de su moneda con respecto al metal aureo. 
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Ese mismo año, el abandono del Precio oficial del oro para las 
transacciones entre los bancos centrales provocó la desaparición de 
estas del mercado financiero; a lo anterior se suma una serte de mQ 
vlmtentos convulsivos en el mercado internacional de capitales. El 
sistema de paridades flJas habla fracasado. 

Al parecer, esta situación Influyo para que, en la P~áctlca, 
la gran mayorla de las medidas propuestas en la Estrategia no pu
dieran llevarse a cabo ... "Las evaluaciones que posteriormente rea
lizaron la CEPAL y el ECOSOC mostraron los reducidos avances en el 
cumplimiento de dicha Estrategia (74>. Sin embargo. se lograron 1!!!. 
portantes avances en el Planteamiento de las caracterrsttcas que -
deberían contemplarse en la estructuración de un Nuevo Orden Econó 
mico Internacional, que sustituyera a las relaciones internaciona
les Injustas y desequilibradas que se consolidaran•al término de -
la Segunda Guerra Mundial. 
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2.2.3. La Declaración y el Programa de Acción sobre el Nuevo Orden 
Económico Internacional. 

Al concluir el Decenio de 1970. las negociaciones Internacio
nales ofrecran un saldo favorable para los parses ~n desarrollo: -
en 1971, en el transcurso de la II UNCTAD se aprobó el Programa de 
Acción de Lima, encaminado a fortalecer la cooperación internacio
nal para el desarrollo; en 1973; con motivo de la 111 UNCTAD se -
acordo elaborar un proyecto de carta de Derechos y Deberes de los 
Estados y, en otra ocasión, se propuso al FMI una ref.orma al slst~ 
ma financiero Internacional en 1973; un ano mas tarde, a iniciativa 
del Movimiento de Países no Alineados, se aprobó en la Asamblea G~ 
neral de las Nactones Uriíoas las resoluctoncs para el establectmte~ 
to de un Nuevo Orden Económico Internacional, NOEI; a esta Declara
ción s1gu10 la aprobaclon del Programa de Acción sobre un Nuevo o~ 
den Económico Internacional. C75) 

La sesión en la cual se adoptaron la Declaración y el Progra
ma de Acción para el establecimiento de un Nuevo Orden .Económico -
Internacional habla sido convenida para estudiar los nroblemas de 
las materias primas y el desarrollo. 

En estos documentos se reconocra que el actual orden económi
co internacional constitura un vestiglo de la dominación colonial 
y que la prosperidad de la comunidad Internacional como una total!. 
dad dependra de la prosperidad de sus partes constitutivas, por lo 
cual la cooperación Internacional para el desarrollo era la meta -
principal y la obligación común de todos los patses. 

También se destacaba que el Nuevo Orden Económico Internacio
nal deberla estar fundamentado en el respeto a la Igualdad soberana 
de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no lnterf~ 
rencla en los asuntos Internos de otros Estados y la cooperación -
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internacional, entre otros Principios. También se recomendaba la -
completa Y efectiva participación de todos los pafses en-la solu-
clón de los problemas económicos comunes. 

En la Declaración del NOEI se reconoce la completa soberanfa 
de todo Estado sobre sus recursos y todas sus actividades económi
cas, incluyendo la nacionalización de tales recursos y actividades. 

como un punto fundamental de la Declaración, destaca el reco
nocimiento de la necesidad de una Justa e Igual relación entre los 
precios de las exportaciones y el de las Importaciones de los pai
ses en desarrollo. En particular, se hace referencia a la necesidad 
de meJorar la competitividad de las materias Primas para enfrentar 
la competencia de los substitutos sintéticos, as! como en el trato 
preferencial y no recfproco para los pafses en desarrollo, siempre 
que fuera posible. 

Se inslstia en el acceso de los paises en desarrollo a los b~ 
nef1c1os de la ciencia y la tecnologta y en la necesidad de faclll 
tar el papel de las asociaciones de productores. 

Un tema que nos interesa destacar es el llamado que se hace en 
la Declaración para poner fin al despilfarro de recursos naturales, 
incluyendo el de productos alimenticios. El Programa de Acción, por 
su parte, recomendaba que se deber ran tomar· en cuenta los problemas 
espectftcos de los pafses en desarrollo -particularmente en tiempos 
de escasez de alimentos- en los esfuerzos conectados con el proble
ma alimentarlo. También se recomendaba el aprovechamiento de tierras 
inexplotadas que podrfan contribuir a solucionar la crisis allmentª
rta 
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Otra de las recomendaciones del Programa de Acción del NOEI ver 
versaba en la necesidad de dÍsm1nu1r ia desértlflcac!Ón, la sa11n1za 
clón, y los danos por langostas o cualquier otro fenómeno similar que 
afectara ia capacidad de producción agrlcola. Tambléñ.se.sugeria abs
tenerse de danar o deteriorar los recursos naturales.Y los recursos -i 

allmentlclos, especialmente los derivados del mar. 

En general, el Programa de Acción proponla a los paises en desª 
rrollo que elaborasen sus pollticas relacionando la producción, ---
"stocks", 1r.iportaclones y exportaciones de al !mentas y tomando en -
cuenta los intereses de los mismos paises en desarrollo, particular
mente de los menos adelantados, sin acceso al mar y sln islas, asl -
como de aquellos mtis afectados por las crisis económicas y las cala
midades naturales. 

Ade~s, se acordó en el Programa de Acción promover las expor
taciones de productos.allmentlclos de los paises en desarrollo, a -
través de acuerdos Justos y equitativos lnter alta, y la progresiva 
eliminación del proteccionismo y otras medidas que constituyesen -
una competencia lnJusta . 

2.2.4. La Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Esta
dos. 

En_l974, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobarla la car
ta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en la cual se 
reconoce_ la soberanla plena y permanente de los Estados sobre sus 
recursos naturales y la facultad de los mismos para practicar el -
comercio internacional Independientemente de.las diferencias poll-
ticas, económlcas y sociales de las ñaclones. (76) . 
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Su antecedente más Jnmedlato se encuentra en la III Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en San 
t1ag9 de C~ile, en abril.de 1972, cuando 19s patses reunid9s ahf ht: 
cteron suya la proposición del Presidente de México, en el sentido -
de ad9ptar un Instrumento conforme al cual se estructurara un Nuevo 
Orden Económico Internacional sobre bases de Justicia y equidad. 

La Carta de Derechos y Deberes Económico~ de los Estados, con
st derada como un instrumento en la lucha reinvlndlcadora y de libe
ración de i6s paises del Tercer Mundo, nace cuando las desigualdades 
entre los paises lndustr1a11zados y los paises en vtas de desarrollo 
se vuelven más notorias e lnJustas, y cuando el proceso de ldentlfl
caclón y alianza entre los paises del Tercer Mundo hablan adquirido 
madurez suficiente. 

El fenómeno económico define el fin mismo de la Carta, es de
cir, el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 
Desde un punto de vista Jurtdlco se considera a la Carta como un -
Instrumento de Derecho lnternaclonal, ya que el documento es una rg 
solución general de la ONU, obllgatorla para todos los miembros de.§. 
dé el momento en que fue adoptada por la Asamblea General, por que 
ast lo señala su mismo texto, y fundamentalmente por que dlcha re
soluclón es codificadora de una serte de normas y prlncJpJos cons
tttudlnarlos, unlformémente admitidos y reconocidos por los Estados. 
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El preámbulo de la Carta reafirma los propósitos fundamentales 
de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente la con-
servaclón de la paz Y la seguridad Internacional; al mismo tiempo; 
señala la urgencia de consolidar la ayuda lnternactonal para el de
sarrollo y, especialmente, la aceleración del crecimiento económico 
de los pafses en desarrollo. 

El primer capitulo describe los principios fundamentales de las 
relaciones económicas, Pol!tlcas y jur!dlcas de los Estados, únicos 
que permiten no sólo su existencia sino también su desarrollo; pre
cisa que son, entre otros, el de la soberanla y eauldad de todos -
los Estados, la no Intervención, el arreglo pacifico de las contro
versias, y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones Interna
cionales. 

El segundo capitulo relaciona estos prlnc!Dlos con el estable
cimiento de los derechos y deberes económicos de los Estados. En
tre ellos, el derecho a reglamentar y ejercer autoridad sobre las -
inversiones extranjeras dentro de la jurisdicción nacional, de acue[ 
do a sus leyes; el derecho a reglamentar y supervisar las activida
des de las empresas transnaclonales que realizan actividades en la 
misma área; el derecho a la nacionaltzac!ón, expropiación o transf~ 
rencia de propiedad de bienes extranJeros; el derecho a realizar el 
comercio internacional y otras formas de colaboración económica de 
organtzaciones Internacionales libremente escogidas; el derecho de 
asociarse en organizaciones de productores de materias primas, y el 
de cooperar en la promoción del crecimiento sostenido de la econo
mra mundial. 

Con respecto a deberes comerciales, la carta precisa, por eJe~ 
plo, la responsabilidad de promover la corriente y el acceso regulª 
~es de todas las mercancras a precios estables. remuneradores y eQUi 
tattvos. particularmente en los pafses en desarrollo; exige además, 
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la adopción de métoóos que permitan un incremento sustancial de lÓs 
ingresos por concepto de divisas, la diversificación de las exporta 
clones Y la aceleración de la base de crecimiento del comercio. Tam 
bién indica a los parses en .desarrollo su deber de aplicar, meJorar 
Y ampltar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no 
reciprocas y no discriminatorias para los parses en desarrollo. 

La Carta también señala el deber de procurar la movilización -
efectiva de los recursos económicos de los pafses desarrollados a -
los pafses en desarrollo y, en forma Indicada, los liberados como -
efecto de las medidas efectivas del desarme. Con relación a la pro
moción del desarrollo Internacional, los Estados tienen la responsª 
bllldad de escoger sus obJettvos y medios de desarrollo, empleando 
cabal y racionalmente los recursos. De la misma forma, es parte de 
un derecho el aprovechar los avances y el desarrollo de la ciencia 
y de la tecnología; a ta vez, es un deber el promover la colabora-
ctón Internacional en estos renglones y fomentar la creación de te~ 
nologras autóctonas en beneficio de los pafses en desarrollo. 

El tercer caprtulo recuerda las responsabilidades comunes de -
los Estados con la comunidad internacional, como es el caso de la -
exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos oce2 
nicos y del subsuelo fuera de·1a Jurisdicción nacional, y la protef 
ción, preservación y meJoram!ento del medio ambiente. 

El cuarto cap!tulo señala et deber de todos los Estados de co~ 
perar con la expansión equilibrada de la economra mundial, teniendo. 
presente Que la prosperidad de la comunidad internacional en su con 
Junto depende de la Prosperidad de sus partes constitutivas. También. 
hace una observación sobre la prohibición de realizar cualquier tipo 
de medidas encaminadas a coaccionar a otro Estado. para consegutr de 
él la subordinación del eJerclcio de sus derechos soberanos o para 
obtener de él ventaJas de cualquier naturaleza. 
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La Carta es sometida a una examen sistemático y completo cada 
cinco años por parte de la Asamblea General. con lo cual está suJe
ta a las meJoré)s y adiciones que resulten necesarias. 

2.2.5 Programa Mundial de Desarrollo Económico y Social. (77) 

Hacia 1975 los problemas de cooperación Internacional para el 
.desarrollo fueron de tal· magnitud, oue se presentó la necesidad y el 
consenso mundial de elaborar un programa emergente que coadyuvara a 
solucionar los problemas que la crisis entonces lmponra. 

BaJo este acuerdo generaL en septiembre de 1975, la Asamblea 
General de Nac1ones Unidas aprobó, en su Séptimo Período Extraordi
nario de Sesiones, la Resolución sobre Desarrollo y Coooeración EcQ. 
mica Internacional. la cual dio origen al Programa Mundtal del Des~ 
rrollo Económico y Social. 

Dicho Programa se fundamentaba, principalmente, en la Declara
ción y el Programa de Acción sobre el estableclmtento de un Nuevo -
Orden Económico Internacional, asI como también en la Carta de Derg_ 
chas y Deberes Económicos de ·1os Estados, aprobados con anteriori
dad. 

En este Programa se reafirmaba el derecho y deber que todos -
los Estádos tienen para buscar soluciones a los problemas que afli
gen al mundo, en particular, el desequilibrio económico que se pre
sentaba ya entre pafses desarrollados y en desarrollo. Se aseguraba 
Que la Estrategia para el Segundo Decenio debfa examinarse a la luz 
de un programa Que posibilitara el alcanzar las metas y aplicar -
las medidas contenidas en la Estrategia. 
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Para contribuir al fortaleci~lento de la paz y la seguridad en 
el mundo, la cooperación debería darse, según el Programa, en las -
esferas del comercio, la Industria, la ciencia y la tecnología. 

En su primer apartado, relativo al Comercio Internacional, el 
Programa llamaba a realizar esfuerzos en favor de los pafses en de
sarrollo para ampliar y diversificar su comercio, aumentar y diver
sificar su capacidad productiva, meJorar su productividad y aumentar 
sus ingresos de exportación, con miras a contrarestar los efectos -
adversos de la inflación. 

El Programa alertaba a tomar medidas para acelerar el creclmie~ 
to Y la dlverslf1cac!ón del comercio de exportación entre los mismos 
paises en desarrollo. 

En dicho texto se demandaban decisiones en el seno de la UNCTAD 
para mejorar la estructura del mercado de los pafses en desarrollo 
y se pedla al Seéretarlo General de esa Organización un Informe acec 
ca del Programa Integrado sobre las jmportac1ones de los Parses en 
Desarrollo, Importadores netos de materias primas y productos bási
cos, asr como también un análisis sobre la proporción existente en
tre precios de las materias Primas y los productos básicos Que ex-
portaban los pafses en desarrollo. 

El Programa pugnaba por continuar con el Sistema Generalizado 
de Preferencias y por su meJorra mediante una ampliación de su al
cance, Demandaba, también, una Justa aplicación de los derechos co~ 
pensatorlos y una moderación de su aplicación en la Importación de 
productos procedentes de los patses en vras de desarrollo. 

Asimismo. el Programa lnststia en la eliminación de prácticas 
comerciales restrictivas, Que repercutiesen de manera adversa en el 
comercio Internacional, y en e\ fortalecimiento del comercio entre 
los palses de Europa Oriental y las Naciones en desarrollo. 
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En el segundo caprtulo, referente a la transferencia de recur
sos reales para financiar el desarrollo de los paises en desarrollo 
y la reforma monetaria Internacional, se proponla preferencias finan 
cleras de diverso tino para los Paises en desarrollo, tales como m~
Jorla en los plazos y en las condiciones de préstamos. 

En ese Programa se confirmélba el compromiso de los pafses desª 
rrollados para destinar a la asistencia oficial al desarrollo un --
0.7% de su Producto Nacional Bruto. 

En el marco del Fondo Monetario lnternacionaL se proponra una 
nueva creación de Derechos Especiales de Giro, para facilitar la 11 
quidez internacional y establecer un fondo fiduciario en beneficio 
de los paises desarrollo. También se observaba la necesidad imperarr 
te de aumentar todos los fondos de organismos que ayudan al desarrQ 
110, como el grupo del Banco MundiaL <::l p;füo, la U1lCTi'\D, etc. 

En el Programa se recomendaba conceder a los oarses en desarrQ 
llo un mayor acceso en condiciones favorables a los mercados de ca
pital de los paises desarrollados; con este obJeto, se deberfan me
Jorar los trabaJos del Comité para el Desarrollo establecido conJurr 
tamente por el BIRF y el FMI y examinar las formas de aumentar la -
corriente de recursos Públicos y privados a los paises en desarrollo. 

En l? tercera parte, dedicada al tema Ctencla.Y_Tecnologla, _se 
recomendaba a los paises desarrollados, reforzamiento y desarrollb 
de la infraestructura científica y teLnológica de los pafses Y un -
aumento en su asistencia a los pafses en desarrollo con ayuda diref<_ 
ta en programas y asistencia. Adem~s, se llamaba a todos los paises 
a ta creación de un banco de información sobre tecnología industrial 
y de un código internacional de conducta para la transmisión de te~ 
nologta. 
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El Programa señalaba como prioridad la Intensificación de las 
labores de organismos que tienden que ver con el avance tecnológico 
mundial, en particular la UNCTAD, ONUDI, UNESCO, OIT, FAO, OMPI y 
PNUD. 

EI tapHulo cuarto analiza el proceso de industrialización y 
t1ace suyos el Plan de Acción y Declaración de Lima. En este apar
tado se demandaban nuevas Polftlcas de los parses desarrollados -
que facilitasen la creación de nuevos mercados de trabajo, y que -
estimularan el redesPllegue de las Industrias menos competitivas -
Internacionalmente hacia los paises en desarrollo. 

Afirmaba el programa que se debería establecer un sistema de 
consultas para que, val i t:ndose de los aman! smos t nternac 1 onal es -
competentes, se facilitara la consecuclon de los objetivos fijados 
en la esfera de la Industrialización. En dicho Documento, se requ~ 
rra de las autorldádes de la ONUDI una disposición cabal para que 
ésta fuese foro permanente de consulta y negociación Industrial Pª 
ra el mundo. 

El capitulo V, dedicado al análisis del problema de la a11merr 
tactón y la agricultura, reconocla que la solución de los proble-
mas alimentarlos del mundo resldfa primordialmente en aumentar rá
Pldamente la producción de alimentos en los Paises en desarrollo. 
Con este propósito. se recomendaba Introducir cambios urgentes y -
necesarios en la estructura de la producción mundial de alimentos 
y aplicar medidas de polftlca comercial para lograr un aumento no
table de la producción agrlcola y de los Ingresos procedentes de -
·1os patses en desarrollo. También se resaltaba la importancia que 
tenla la asistencia a los paises en desarrollo para aumentar los -
volúmenes de producción agrlcola, y se recomendaba a los pafses d~ 
sarrollados que facilitaran efectivamente el acceso a sus mercados 
de los productos alimentarlos y agrlcolas que tuvieran Interés pa
ra las exportaciones de los paises en desarrollo, tanto en estado 
original como elaborados. 
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Al mismo t1elllJo, se sugerla a los pa1ses en desarrollo, mos
trasen priorldád en.- el sector a9ricoia y' pesquero, aümeñtañdo en 
consecuencia 'üis inversiones y adoptando pollÚcas que otorgáran 
Incentivos ~decuad<?S a lÓs productores ágricolas. Se sugerta en -
el Pr<?gram<:1 que cada Estad9, de manera soberana, pr9movlera la i.!l 
teracc16n entre la expansión de la producción de alimentos y las 
reformas socloeconómtcás eón miras a iograr un desarrollo rural In 
tegracio. · · · · · -

Se recomendaba, también, dls~lnulr las pérdidas alimentarlas 
posteriores a las cosechas en los paises en desarrollo y prestar 
especlai atenc'l~íi á1 meJoramierito de los slsteir.as de dlstrlbuclón 
de allmentos. 

Además, se responsabilizaba al Grupo Consultivo sobre Produf. 
cl~n Alimentarla e Inversiones .ll.grlcolas en los paises en desarrQ 
llo, para determinar cuales eran los paises en desarrollo con posl 
bl i idades de Incrementar ·rtiplda y eficazmente su producción de á11 
inentos, ast como para analizar las posibilidades de una réplda ex
pansión de la á9rtC:ultura en otros paises en desarrollo. · 

El Programa proponta a los paises desarrollados adoptar pol!
tlcas destínadás a garantizar un suministro estable y. uña cantidad 
suficiente de fertl llzantes y otros Insumos de la producción para 
los pa1ses en desarrollo a precios razonables. Se recordaba, tam~ 
blén, las poslbllldacies de usar los beneficios que otorgaba el Plan 
internactonál de Suministro de Fertilizantes. · · - . . --

Se llamaba a los paises para que, de manera voluntaria, se com 
prometieran en una contribución sustancial al propuesto Fondo Inter. 
nacional cie Desarrollo Agr1cola, FIDA, a fin de que este organismo 
dispusiera de los recursos iniciales necesarios y, continuando con 
recomendaciones.en favor.de los organismos lntern?clÓnales, pedta -
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P(lra. la FAO el respeto de los paises desarrollados a los procedi
mientos de los pr1nc1b19s de llautdac!ón de 19s excedeñtes. 

Entre las recomendaciones de este Programa Mundial destaca el 
llamado a los paises desarrollados para apoyar la ampliación de la 
labor de los centros Internacionales de lnvestlgactones agr!colas 
existentes. 

En lo referente a la ayuda alimentarla se sugerla aceptar el 
DrinciP!O de un obJetlvo m1nimo des.u rronto y la planlflcac!ón an 
tlc!pada.de la misma. Ai respecto, se recomendaba a los paises de 
sarrollados aumentár el componente de la misma y aceptar su cana: 
lÚaciOn mult! Íateral a un ritmo creciente. A todos los natses se 
proponia ótorgar cereaies y ayuda financiera en condiciones suma
~eñte favórables a los oatses ~s gravemente afectados por situa
ciones adversas. 

El Programa hacia un llamado a los paises desarrollados para 
canalizar ia ayuda alimentarla conforme a los procedimientos de -
los Principios de L!auldaclón de Excedentes de la FAO, para evitar 
fluctuaciones Indebidas en los precios de mercado o la perturbación 
de los mercados comerciales de las exportaciones de interés para -
los paises en desárrollo exportadores. 

El Pr~grama tambtén exhortaba a todos los paises para adherir. 
se al· Compromiso Internacional sobre Seguridad Alimentarla MundlaL 
p9r- el cual -· deb 1 an establecer y· mantener. reservas mund 1 al es de cg 
reales, que habr1an de conservarse a nivel nacional o regional y -
estratéglc~~nte situadas en pa1ses desarrollados y en desarrollo, 
tanto importadores como exportadores, que fuesen de un volúmen su
flc lénte para cubrir los principales déficits de producción Previ
sible. En este sentido, se recomendaba a los paises desarrollados 
que ayudaran a los paises en desarrollo en sus esfuerzos por esta
blecer y mantener su part1c1paclón convenida en tales reservas. 
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En el apartado de Cooperación entre Paises en Desarrollo, se 
tnstaba a los .. pafsés. desarroúados y al sistema de la ONU· para --

. apoyar y asistli- a los pa!sés desarrollados para fortalecer Y' am
i:i1iar su cooperacÚ>n. mutua en los planos subregtonaL· regional é 
1nterreg1oñá1. En é1 texto del brograma se recoméndaban arreglos 
lnternactonales'a las lnstltuclonés creadas exi>rofeso, tales como 
la UNCTAD~ ia ONlJDI .. Y el PNUD. Se sugerta, también, ia vtgl lanciá 
del secretario General de.las Naciones Unidas y todo posible apoyo 
p~r? los pr9yéctos y. ?Ctlv!dades yá existentes. · · · 

'':·, ' Finalmente, el capitulo VII L llamado Reestructuración del -
sector Ecoñóm1co y soc1ai del sistema é!e. ias Naciones ÍJntC!as~ es
iab1éc1á ia.formaclÓÓ de un comité ad hoc, 'emariadÓ del.Pleno de -
las Nac.lones unidas~ y que tenia conio finalidad cóordtnar los di·· 
versos esfuerzos que en materia de.é99peraclón Iniérnacionai se -
presentar?n. 
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2.2.6 ~!'! 11 C<,?nferenciª f'.14ndlé1l sobre ~ef<,?r~ Agrªrtci y l}esªrr<,?fl<.? 
~l!réll. 

Esta Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural.fue uño de los acontecimiéntos.mtls trascendentes que sé réa 
Üzélrc:m ·en ·1979 en· re·l?lci~n c~n los PÍ'Qble~s cigrtc91as. ~ 

En dicha Conferencia se subrayó que para resolver los proble
mas del cal!lloera necesario entender al problema dentro del eñfo
que 91oba'i' del desarrolÍ01 y párt.icularmente desde una· perspectiva 
del desárroÜo ruraL -a partir ·de la distribución de la tterra y :..: 
de un conJÜntó de acciones que permltteran una transformáclón sus
tancial 'en las condiciones de.vtda.de la· POblac16n rurai~ EÓtre ·-
ofras medidas1 sé hictéron sugereiic'tas en torno á la redlstrtbu--
clón dél ingreso; generactOn de e!llDleo; educación y capacltactón -· .. 
técnica; organ1i:ac16n de productores; ·rorta1ec1m1ento.de su poder 
de negoc1ác1ón comúñ; el mercado. de productos rurales;. y el 1 ibre ,: 
cicceso él la infr~éstructura y' servicios existentes. (73 ) 

Esta Conferencia fue la continuación de diferentes esfuerzos 
realtzados por la comunidad· Internacl'onal desde 1966 para anal Izar 
e( tema de lá Reformá .Agraria y ei' DesarroÜo· Rural. Desde· ese ario~ 
la FAó-eim>rendÍO úná.dtnaintca actlvtdad pára.c6ricentrar la atenCion 
lnternaci9néll eñ Í<?s pr~bie~s··~e iéls ~sas-·rurales1 slntet1Zé1~<.?S. ~n 
esa 11 Conferencia. . .. 

La Conferencia se realizó en torno a los analisis realizados 
por dos com1s1ones· de TrabaJo; PollÜcas .. y E:sfrategtas de .. Reforrña 
Agraria y·oesarrollo Rurai .. pára.ios anos 80~ y Pollticas InternáCio 
na les i-elatt v~s él lá Ref~r~ Agraria y· el Desarr~ll<? ~l!ral. ·· ~. 

Dentro de la Primera Comislón1 el debate hizo hlncapté en la 
1n¡>ortanc1á del accesÓ a ·la Üerra Y el agüa COmo. PÜnto· fundamental 
de ia estrategia de reforma ágrar.la Y desarrollo. rural: Un especial 
interés dentro de la coñféi-enc1a despert~--1a·tmD<,?rtC1ric1a.de lé! par-
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t1c1pac16n popular para el logro de Ja reforma agraria y el mismo 
desarrolio rura(. También se-hizo· patente Ía urgencia· de conslde.:. 
i-¡;¡r._ Iél- P¡;¡rttcúiac.1~n "i:1e la f!luier ·en. este proces9. · · 

En el seno de esta misma Comisión se analizaron diversos pun
tos qÚe pus1erón en ev.ldéncia ... ;'Ia ñecesidad de- desarrollo.pollti 
coy estrategias Innovadoras que permit1eran a los pequénos a9r1-: 
cultores y a los cami>eslnos pobres, as1 como fas cooperativas y a 
las é111Jresas agrtcoias estataies, aprovechar por eñtero las nuevas 
tecnologtas y Jos insumos más productivos, meJÓrar la distribución 
de 1Ós.1nsumos y servicios; asegurar méi-cadós éstablesy precios-
Justos, y prÓporcionar sérvlclos públicos~ sociales y económicos -
en las zonas.rúralés~. <79-> - · - - · 

Durante la Conferencia se reconoció la ·necesidacl de emprender 
acciones .sólidas para fomentar actividades' rurales, no agrtéolas; 
en p~rtlcuiélr> se precis~ QUe las Clgr9industri~S deber tan ~SÍélr bQ_ 
sadas en insumos provenientes de la agricultura, la ganaderta, los 
ffi<?ntes, la peséa y 1ás P lantélci 9nes. · - · 

~ntre los ¡:¡sistentes él est¡;¡ C9nferencia prtv~ el ¡;¡cuerd9 de -
que la·ensenanza, la capacitación y Ja extensión son necesidades -
fUndamentales para ineJorar las técnicas y conoéimiéntos de la gen
te dei caiil:>o, as1 cómo. para contri bu ti- a madi ficar sus actitudes -
frente él. íos pr9b1erjiás de desárroli~ run1i: · 

Dentro de los trabaJos realizados en la Segunda Comisión se -
destaco el· lento· crecúrúeñto de las exportaciones de los paises en 
des¡;¡i-rc?119 y la. part1cÍpac.i~n- decreciente de ést9s Pél1Ses en el c~ 
~rc19 l!JUn!:fléll de Pr9duct9s ¡;¡grlc9l¡;¡s. '!"élf!l~.Ién se res¡;¡lt~ la desfª 
vorable relación de Intercambio para sus exportaciones agrlcolas, _ 
íó cual contrüiula a frenar el ·desarrollo rural de.dichas naciones. ve manera.muy especial realizó un Üamado a establecer.el NuevÓ Or
den.Económico Internacional cómo una· condición necesaria para . 
un rápidc? · des¡:¡rr9llo rurai. · · · · 



También se enfatizó· en la Importancia de la cooperación econ-º. 
mica Y técnica entre pafses·en desarrollo para desarrollar una corr 
fianza colectiva en los medios propios, y para el establecimiento 
de ese Nuevo Orden Económico Internacional. Además, se reconoció -
Que la Inversión extranJera, en el marco de las polftlcas naclona~ 
les de inversión podrra significar consecuencia positivas para la 
reforma agraria y el desarrollo rural. 

Otro tema de interés fundamental en esta Conferencia lo cons
tituyó la asistencia internacional para meJorar la cantidad y la -
calidad de la misma y exentarla de condiciones polftlcas. Se enfa
tizó la necesidad de garantizar la Plena autonomfa de los pafses -
donantes y de los beneficiarios en dicho proceso. En particular, -
se manifestó un acuerdo general en el sentido de que el desarme en 
el mundo podrfa constituir una fuente importante de recursos dest1 
nados a una asistencia adicional en favor de la reforma agraria y 
el desarrollo rural .. 

··La función del Sistema de las Naciones Unidas y otros organl~ 
mos interesados en el desarrollo rural y la reforma agraria fue un 
tema que también captó el interés de la Segunda Comisión; en este 
caso se reconoció la responsabilidad de la FAO en la promoción de 
los temas que ocuparon la atención de la Conferencia. 

Con algunas reservas, expresadas por nueve Delegaciones, se -
aprobó una üeclaraclón de Prtnctpios y un Programa de Acctón, en -
los cuales se reconocra el propósito fundamental del desarrollo: 
el meJoramiento Individual y social, el desarrollo de las poslbil1 
dades endógenas y el meJoramlento de los niveles de vida de toda -
la población. En la Declaración se precisaron las condtctones eserr 
clales para Integrar una estrategia relativa a la promoción de la 
reforma agraria y el desarrollo rural; el Programa de Actión, por 
su parte, estableció los obJetivos, estrategias y metas pata alcarr· 
zar el desarrollo de las zonas rurales. 

-
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2.2.7 Otros Instrumentos Internacionales de Cooperación y la 
Economla Mundial. 

La segunda mitad del Decenio es muy rtca en cuanto al establ~ 
cimiento de instrumentos internacionales de cooperación. En ese -
lapso se aprueba la Declaración y Programa de Acclón de Lima duran 

· te la 11 ONUDI, l_nstltución Que pasó a ser organismo especiallzado 
ae las Nactones Unidas. También se constituye el Sistema Económico 
Latinoamericano, SELA y se estable.ce el Programa Integrado de Pro
ductos Basteas. 

En noviembre de 1974 fue celebrada la Conferencia Mundial de 
la Alimentación, organtzáda en Roma baJo los ausptctos de la FAO. 
En esa ocastón la Delegación Mexicana copatrocinó la resolución -
Que contiene las dos dect~iones más Importantes de la C.Onferencta: 
la creactón del ConseJo Mundial de la Alimentación y la estructu
ractOn del Fondo lnternactonal de Desarrollo Agrfcola. Esta últtma 
institución resulta de la propostclón mexltana para crear un Banco 
Mundial de la Altmentactón y la lnvesttgactón Agrlcola. C80 > 

El ConseJo Mundial de la Alimentación, CHA, fue creado en di
ciembre de 1974 y es un organismo de las Naciones Unidas Que tiene 
como función principal ra de facilitar la coordlnattón y la adop-
ctón de medidas en materia de polfttca alimentarla, asl como la de 
analizar los problemas Que surgen al respecto, y proponer las medl 
das para resolverlos, con el ftn de lograr una economfa altmentarta 
mundial meJor eQullibrada. C81 > 

Por su parte, la creación del Fondo Internacional de Desarro-
1 lo Agrtcola, FIDA, responde al criterio de QUe las crisis altmen
tartas no obedecen a situaciones circunstanciales stno a una pro
blamáttca donde Juegan un papel fundamental la pobreza Y el baJo -
nivel de desarrollo. Asf, el 30 de Junio de 1975 se celebra la Prl 
mera reunión para estructurar el FIDA. Entre sus propósitos tntclª 
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les se encontraba la meta de acabar con el hambre y la desnutrición 
en los pafses en vfas de desarrollo de América, Africa y Asta. e 82) 

En los últimos años de la Década se impulsa vlgorozamente la 
cooperactón internacional entre los parses en desarrollo: se plan
tea vincular· a la reforma monetaria con el NOEI; se suscrtbe la -
Convención de Lomé, con la cual los parses Integrantes de la Comun1 
dad Económica Europea, CEE, ofrecieron aststencia a los pafses en 
desarrollo que anteriormente fueron colontas europeas para estabi
lizar los ingresos provenientes de la exportación de productos ba
s 1 cos . Ademas, en el seno de 1 a Asamblea de 1 as Naciones -un fdas se 
creó, en 1977, un Comité Plenario para atender los casos que estu
vieran deteniendo el establecimiento del NOEI. 

Sin embargo, los Problanas de los pafses desarrollados habrra 
de entrar en una situación crftica en la década de los 70's, misma 
que repercutirla severamente en los paises en desarrollo al con--
cluir el Decento. 

Desde 1971 la banca internacional Inicia una dtnamtca parti
cular: a través de un amplio espectro de operaciones bancarias en 
el ambtto tnternactonal, el capital bancario se destina Principal
mente a operaciones producttvas y se destinan enormes ftnahctamterr 
tos hacia el sector público. especialmente al de los paises en d~ 
sarrollo. 

La devaluación del dólar y la suspensión de su convertibilidad 
con respecto al oro serran los primeros 1ndtctos de un deterioro -
de la situación económica Internacional. Una nueva devaluación de 
esa moneaa en 1973 tnictarra la flotación de las principales mone
das en el mundo y una etapa de especulación monetaria internacio
nal. 
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El ingreso de Dinamarca, Irlanda e Inglaterra en la CEE en --
1973 es acompañado de una serie de negociaciones del Acuerdo Gene
ral de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, conocida como la ---
"Ronda de Tokio". Estas negociaciones comerciales multilaterales -
terminarfan hasta Junio de 1980. 

El embargo Petrolero que los páfses exportadores de petróleo 
Impusieron a los paises industrializados de occidente fortaleció -
en estos paises el criterio de acceso o garantía en el suministro 
de materias primas estratégicas, que perseguiría neutralizar acciQ. 
nes afines posteriores realizadas por los Países en desarrollo. 

La Ley de Comercio de 1974 y el establecimiento del Sistema -
Generalizado de Preferencias. SGP, establece las bases para que el 
EJecutivo Norteamericano proteJa su aparato productivo y para ga-
rantizar el suministro de productos terminados o materias primas -
estratégicas, a Precios convenientes para los Estados Unidos de -
Norteamérica. 

La supuesta crisis energética internacional provoca una reu-
nión de los pafses exportadores de petróleo en 1974; inicialmente 
restringida, la reunión se ampliarra con la participación de algu
nas naciones en desarrollo. Esta Conferencia sobre Cooperación EcQ. 
nómica Internacional conocida como la Conferencia de Parrs Y mas -
tarde como Dialogo Norte-Sur intentarra analizar el comercio de -
energeticos y otras materias primas, las finanzas Internacionales 
y los problemas del desarrollo, sin alcanzar resultados de trascerr 
dencia. 

Mientras la deuda externa de los pafses en desarrollo aumentª 
ba de manera· acelerada, los pafses ·exportadores de petróleo lngre~ 

sah al mercado de capital; el surgimiento de petrodólares provoca 
una mayor oferta de recursos monetarios internacionales. Hacia 1977 



se 1ns1ste en la necesidad de una reforma gradual a la estructora 
Jurfdica del sistema monetario mundial. 

Sin embargo, el Informe Brandt e 83> recomendaba en 1979 man
tener inalterable la estructura de ·los ststemas económico y social 
de las Naciones Unidas e Iniciar una mayor apertura del BIRF y el 
FMI nacta los paises en desarrollo. El informe sugerfa formar un -
Comité de Desarrollo para vigilar y coordinar las tareas de las -
agencias del desarrollo. 

Al mismo Informe Brandt sugerfa fortalecer a la UNCTAD como -
foro de negoctacton, iniciar un Diálogo Norte-Sur Que incluyera a 
paises del Este y a China, y que los parses en desarrollo estable
cieran organizaciones de ayuda mutua. 

Al terminar 1980 no se registraron avances fundamentales en la 
transformac1on de las relaciones multilaterales entre los pafses. -
Al concluir el Decento se registro un crecimiento irregular e lnte[ 
mttente, tanto entre los pafses desarrollados como en .\os Paises en 
desarrollo, donde el crecimiento del Producto Interno Bruto fue me
nor del 4% anual. 

Mtentras la producción industrial creció en general a una tasa 
del-8% aproximadamente. la producción agrtcola se mantuvo en un PrQ 
medio de crecimiento del 2.5% en toda la Década e 84> semeJante al 
crecimiento de la población. Esta situación frenó la expansión de -
la industria, aceleró la Inflación, aumento los déficits en la Ba
lanza de Pagos, y, particularmente, aumento la dependencia alimentª 
ria del extertor en los pafses en desarrollo. 

El desempleo se mantuvo en niveles muy altos Y las dtferenclas 
en la percepcton de tngresos se amplió; se incrementó la demanda de 
escuelas, hospttales y viviendas; y el aumento de la deuda externa 
de los paises en desarrollo provocó una marcada incertidumbre sobre 
el destino del mercado de capttales. 
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Aun mas, la economla mundial empezó a regfstrar un acelerado -
proceso de desaJustes: entre otras situaciones de alerta, un aumen
to en espiral de los precios de los cereales~ combustibles, fertlll 
zantes y otros productos basteas, asr como un marcado desequilibrio 
en el sistema lnternactonal de pagos. 

2.2.8. El Nuevo Orden Alimentarlo Internacional. 

En el amP11o espectro de los analistas del Nuevo Orden Económl 
co Internacional destaca, a nuestro Interés, el planteamiento de la 
comunidad Internacional para conformar una situación alimentarla -
mundial acorde con los postulados del NOEI. En efecto, el llamado -
"Grupo de los 77" ha Impulsado un conJunto de Ideas para enfrentar 
la problemat1ca de la alimentación· en los paises en desarrollo. <85 > 

El autor Belfor Portilla ha recopilado un amplio número de do
cumentos Que añal izan esta situación desde un enfoque de los propios 
paises en desarrollo e 86); en un Articulo, el autor reseña las ca
ractertsticas fundamentales de esta posición, que estaba orientada 
a erradicar erhambre y la desnutrición de la faz de la tierra, en 
un plazo de diez años a partir de 197~. 

En la Ctmferencla l'lundial de la Al lmentactón, celebrada en Ro
ma a finales de ese año, describe el autor, se estableció un compr~ 
miso para realizar una acción concertada para lograr ese propósito. 
En dicha ocasión, se manifestó la necesidad de explotar nuevas áreas 
y meJorar la producción en aquellas insuficientemente explotadas. -
También se expresó la convivencia para eliminar los daños causados 
Por técnicas Inapropiadas y fenómenos naturales. procurando mayores 
oportunidades a los paises en desarrollo. 
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Entre otras ·medidas. se convino en la formulación de programas 
eficaces de desarrollo agrrcola y ayuda alimentarla a los pafses 
del Tercer i"llndo, asI como la organización de reservas mundiales de 
granos para garantizar la seguridad alimentarla mundial. 

De acuerdo con el ana11s1s referido ... "los planteamientos del 
Nuevo Orden Alimentarlo Internacional podr!an desagregarse en dos -
tipos: los referidos al comercio de cereales y los relacionados con 
alimentos considerados en el grupo de los Productos básicos, tales 
como el azocar, los bananos, las carnes, y los aceites y semillas -
oleagtnosas". (87 l 

En el caso de los cereales se proponfa el establecimiento de -
un sistema de reservas que asegurase la dlspontbllldad, en cualquier 
momento, de una oferta mundial adecuada para evitar escaseces, as! 
como el proporcionar ayuda de alimentos en el supuesto caso de con~ 
tantes deficiencias en las cosechas o en el caso de desastres natg 
rales. Además, se recomendaba mantener y sustentar una expansión r~ 
gular del consumo en paises con baJo nivel de alimentación per-cáPl 
ta, contrarrestando con ello las fluctuaciones en la producción Y -
los precios. 

Con relación a los ctnco alimentos bas1cos referidos, se lncoL 
poraton en un conJunto de dieciocho productos, que Incluyen materias 
Primas agrrcolas y minerales, y conforman el Programa Integrado de 
Productos Básicos, cuyo propósito fundamental se orienta a fortale
cer la capacidad de negociación de los pafses productores, y se strr 
tetiza en cinco Plañteamientos centrales: "el establecimiento de -
stocks"; la constltucion de un fondo común para financiarlos; acueL 
dos multilaterales entre exportadores e importadores; acuerdos fl-
nancleros compensatarlos; y propuestas para promover el procesamlerr 
to industrial n. ( 88) 
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Sin embargo, los planteamientos para conformar este Nuevo Or~
den Alimentarlo Internacional han encontrado la resistencia slstemá 
tlca de los pafses desarrollados, cuya polftica en materia de pro-: 
ducclón de agroallmentos tiende a impulsar la trasnacionalización -
de la agricultura mundial Y~ rechazar el control internacional mu! 
ti lateral sobre los acoPi•os de reserva. La orientación general de -
esta polftica se reduce a la aceptación de un acceso seguro a la -
oferta de las reservas a precio de mercado; asimismo. proponen una 
responsabilidad compartida para financiar las reservas propuestas -
par el Grupo de los 77. La mayor carga de este financiamiento recaª 
ria en los Paises exportadores, particularmente en los que Integran 
la Organización de Paises Exportadores de Petróleo. 

Las sugerencias del Grupo de. los 77 ante el Consejo Mundial de 
la Alimentación constituye, a nuestro parecer, una propuesta ética 
para Incorporar cambios en la comercialización y en la ayuda emer
gente de alimentos, y no contempla una alternativa productiva para 
contrarrestar la creciente Intervención de las trasnaclonales en -
la producción de Insumos y alimentos agropecuarios. 

La expansión del capital Internacional en el campo no solamen. 
te se orienta a Ja conformación de mercados oligopólicos de allmen. 
tos. en este caso; cada vez en mayor Proporción predomina en las -
inversiones agrfcolas y, aün con mayor Intensidad, en el sector agrQ_ 
Industrial. La acelerada concentración de la tierra y su explotación 
se observa con mayor nitidez en los Estados Unidos Y en los parses 
mas subdesarrollados, donde unas cuantas empresas trasnaclonales -
concentran la producción y comercialización de agroallmentos. Actual 
mente se registra una creciente penetración de tales empresas en la 
elaboración de insumos y productos accesorios, asr como'.en la crea
ción y promoción de h3bltos alimentarlos que incrementan el consumo 
de sus productos, catalogados frecuentemente como "alimentos chata
rra". 
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En la Oltima reunión del llamado Di~logo Norte-Sur se reconocfa 
Que en los.paises 1ndustrial1zados· se elabora el 75% de Ja produc-
ción mundial de alimentos; el restante 25% se procesa en los pafses 
en desarrollo, zona en la Que se concentra alrededor del 60% de la 
elaboración mundial. 

Las cifras de esa reunión Indican que los Estados Untdos con-
centraban en 1975 el 50% de las exportaciones mundiales de trigo, 
68.3% del comercio Internacional de marz, y el 80% de las ventas -
mund.lales de soya. Resulta evidente que tales clfras se han Jncremerr 
tado, sl tomamos en cuenta -por eJemplo- que hacia 1938 los Paises 
asiáticos eran grandes exportadores de cereales y que en 1948 imPOC 

taban alimentos por 6 millones de toneladas, 37 millones en 19701 y 
47 millones en 1976. Esta desigual distribución en la capacidad PrQ 
ductiva ha provocado que actualmente m~s de mil millones de seres -
humanos padezcan hambre y desnutrición crónica, Y que las dos terc~ 
ras partes de los hambrientos del mundo ocupen las zonas rurales de 
los parses en desarrollo. C89 ), 
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3.- La Agricultura, la Al lmentaclón y el T.ercer Decenio de las ~ 
clones Unidas para el Desarrollo. 

3.1 .- La Estrategia Internacional del Desarrollo en 1980. 

La lniclatlva principal de la Tercera Estrategia Internact•o
nal para el Desarrollo conslstfa en la propuesta para emprender n~ 
gociaciones globales que fortalecieran la cooperación económica trr 
ternacional para el desarrollo. Se consideraba que dicha Estrate-
Qia era inseparable de los esfuerzos realizados dentro del Sistema 
de las Naciones Unidas para el establecimiento de un Nuevo Orden -
Económico Internacional. (90) 

Se planteaba entonces que el funclonamtento del ststema eco
nómico internacional se caracterizaba por grandes astmetrras y di~ 
torsiones, perJudlciales para' los intereses de los·pafses en desa
rrollo. Se reconocia también una falta de eficiencia y un grado -
considerable de subutlllzación en la capacidad de la economla ln-
ternacional. 

Por ello, se sugeria que la Estrategia fuese considerada como 
un ..• "acuerdo lnternaciorial relativo a un conjunto de metas prác
ticas para lograr un medio ambiente económico mundial favorable al 
desarrollo en el decento de 1980". (91). Se esperaba que su aplic~ 
ción proporcionara beneficios a todos los sectores de la comunidad 
mundial, por lo que era indispensable un acuerdo mundial para modl 

. ficar decisivamente, antes de terminar el sHJlo, las tendencias -
que dan origen a la destgualdad económica de los pafses Y que·han 
provocado que una tercera parte de la población mundial subsista -
en un ainblente de pob·reza y hambre. 

Al efecto, se concibió a la nueva Estrategia como un conjunto 
de medidas de politlca convenidas para el cambio estructural e ln~ 
tituclonal, para la modlflcaclón de las modalidades del crecl-
miento económico y para el incremento de su ritmo. Se pre---



tendta que el nuevo Decenio para el Desarrollo constituyera un -
rechazo al estancám1ento 1ñternac1ona1 y a·1a.estancac1ón econo
m1ca; Íos QUe.deberlan ser reemplazados por un mayor grado de d1 
riam.ismo ·y é!Pertura·. · · ·· · · · -

3.1.1.- Pol1t1cas y ObJet1vos. 

La Estrategia se diseno en torno a cuatro esferas de actua
ci~n y de pol1t1cas: 

1.- Aceleración del crecimiento económico en Jos paises en 
desarrollo, especialmente en los paises de baJos 1rgresos. 

2.- Satisfacción de las necesidades humanas, lnd1vlduales y 
comun1tar1as. 

3.- Cambios estructurales 1nternac1onales. 
4.- Cambios 1nst1tuc1onales Internacionales. 

Para lograr un progreso económico más rápido, y un Incremen
to a largo plazo del bienestar de la población del mundo en desa
rr9110, se recomendaba Que los paises en desarrollo Incrementaran 
su Pr9ducto Interno Bruto en un 7% durante el decenio de 1980. E~ 
te crecimiento permitirla un meJoramlento sustancial en las condl 
clones de vida de su población y en las estructuras económicas y . 
sociales de esas naciones y de las relaciones económicas interna-
cionales. · 

La Estrategia establec1a cálculos de crecimiento para los d1 
versos sectores de la economta . Particularmente se nacta énfasis 
en la necesidad de Incrementar las exportaciones de los paises en 
desarrollo en un 7 o un 8% anual, lo cual 1mpl1carta una 11bera
c1Qn dél comercio por parte de los paises desarrollados y una f1-
nanc1ac10n externa sustancial de estos mismos paises. Con este -
propOsl to se recomendaba que un o.n: del Producto Nac1oria1 Bruto 
de los pátses desarrollados se destinara a la asistencia oficial 
para.el desarrollo. 



95 

En la Estrategia se suponta Que los paises en desarrollo po-
drtan convertirse en un elemento dinémlco para la economta internª 
cional en la década de los 80's. 

En lo Que respecta a ·1a satisfacción de las necesidades huma
nas, individuales y comunitarias, se sugerra la erradicación del -
hambre generalizada y el logro de niveles adecuados de salud y nu
trición para todos los habitantes del mundo, as! como la elimina-
ción del analfabetismo generalizado, el incremento de la esperanza 
de vida hasta los 60 años como mfnlmo y la reducción de la mortall 
dad.infantil a 50 de cada mil nacidos vivos como méxlmo; también -
se suger!a el logro de un empleo productivo pleno. Estas metas de
ber!an lograrse antes del año 2000. 

Para alcanzar estos propósitos se reconocra la responsabilidad 
de cada uno de los pafses para elaborar sus propios obJetivos,· to
mando en cuenta las c1rcµnstanc1as y recursos propios. Sin embargo, 
se 1ns1stia en la necesidad del apoyo técnico y financiero de la -
comunidad 1nternactonal para alcanzarlos. 

Las anteriores metas definidas en la Estrategia no significa
ba el descuido de otros obJetlvos sociales, pero se consideraba ng 
cesarlo enfatizar en las descritas en el pérrafo anterior. 

Dentro del propósito de cambio estructural Internacional se -
manifestaba la necesidad de avanzar en las transformaciones de PrQ 
ducción y consumo relacionados con la seguridad alimentarla mundial, 
el desarrollo· industrial, el eQUillbrio en la oferta Y demanda de 
energfa, la tecnologfa, y los armamentos. También se consideraba -
establecer una mayor previsión y seguridad a largo plazo en los prg 
cios y suministro de productos bésicos. 



En lo que se refiere a las cambios instltuclonales Interna 
clonaÍes se sugerta Incorporar, a ia ÉstrategJa lnternaclonaL
trimsformaclones 1inDortantes· en ias· 1nst1tuc.1ones económicas mun 
dl~les; P~rtÍCUlélr~ñte .. las relé!C.!OnéldaS C<?n aspectos flnancte-
ros, monetarios Y comerciales Internacionales. La aplicación de 
pÓIItiécis ~s· eficélcés en estf?S sect9res, reconocla la Estrate
gia, contribuirta a restaurar un mayor dinamismo en la economta 
nundia l. . . . . . . 

La reestructuración del sistema económico internacional -
que Pr<?POnfa la Estrategia se basélrla en esfuerzos antllnflactQ 
nar!<?S Y en polft.lcas para restaurar el crecimiento, aumentar -
el efllJle<? Y la productividad, reforzadas con pol!tlcas w~nos DfQ 
tecciontstas y camb.los en el sistema monetario financiero Inter
nacional. 

De particular Importancia se consideraba la necesidad de un 
allDiente Internacional paclflco oue garantizara la seguridad In
ternacional, el cual deberla acampanarse de medidas eficaces pa
ra reducir ·los armamentos. 

La Estrategia Jnternac!onal para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se adoptó el 5 de dlciel!Dre -
de 1980, en medio de una profunda crisis económica Internacional 
caracterizada por una acelerada inflación, lento crecimiento de 
los paises desarrollados, y un estancamiento económico caracte-

. rizad~ por·unél. severa inflact~n dentro de los patses en desarrQ 
110. 

~.1.2.- Evalu!'ICi~n. 

En marzo de 1984, una evaluación de la Estrategia Interna
cional dé ·Desarrollo para el rercerDecen10 éfe las Naciones Un! 
déls Pélr~ e·l Des~roÍl<?~· al exal!J!m1r l!=! sltÜaci6n· de fa al!mentª 
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cton Y la agrtcultura, reconocta los nobr~s avances de la comun1 
dad 1ntei-nactoriá1 én .. el logro de los 9bjet1vos Plante~9s eñ·taI 
Estr~teg1~:· c92)" ·~ - · 

En la evaluación de referencia se precisan los alcances en 
el crectmtento de la producción agrtcola y aúmentar1a; los obJe 
ttvos de. la Estrategia orétendtan alcanzar ·un crec.tmiento· anual
del. 4% durante la década. Aunque en l98l la producción de los -

: rubros mencionados rebasó el 43 en los patses en desarrollo, a -
oártir de 1982 se: registró un marcado descenso que amenazaba con 
t.1nuar hacia 1986. Prolongadas· sequlas y graves 1nundaclones en
los Oltlmos anos contribuyeron a deprimir ·la producción agroall
~ntarta en la.mayor1a de estos pa1ses 

A pesar del enorme potencial para la producción de alimentos, 
en el Continente Africano· se registró entre l~; y· 1985 la mfls ;.. 
dramétlca hant>runa de los últimos tlell{JOS. la reglón saheÜana, 
en particular Etlopla, experimentó enormes déficits de alimentos 
Mstcos orovocando·una sltuactón tal que fue necesaria una ayuda 
alimentaria extraordinaria Y urgente POr parte de la conunldad -
·1nternac1onal. 

En la Estrategia se orectseoa la necesidad de mantener -una -
. reserva nundlal de cereales de un.17 o 18% de la orÓducclón; la 
meta se cumplió en los 3 primeros anos de la década sin eÍltlargo, 
de manera desequ111brada. En tanto QUe algunos paises en desarrQ. 
llo, se vieron obligados a Importar ·considerables cantidades de 
cereales, los patses desarrolládos - particularmente Estados UnJ. 
dos~ contribuyeron casl con la totalidad de dlcha reserva mundial 
en su mayorta constituida por granos secundarlos, no aptos para 
el consÜ!JK? huf!!ano d 1 rec ti:i . . . . . . . . . .. .. 



98 

El c9merc10 mundial de cereales -regido por unos cuantos Pai
ses desarrolladqs con ec9nom!a de mercado, cuyas polltlcas e instl 
tuciones re1ac19nadas con este rarrn Inciden notablemente en las PQ 
lltlcas de tmportactOn de los paises que demandan el producto, su
frió frecuentes variaciones en los precios de los mismos e Impactó 
severamente a mercados residuales relativamente pequeños. As!, las 
decisiones de polltlca alimentarla Interior en algunos paises se rª 
flejaroo en la economla y en la al lmentaclón de un gran número de -
naciones. 

La Estrategia sugerla que la ayuda alimentaria se Incrementa
ra de 10 millones de toneladas hasta alcanzar un monto entre 17 y 
18.5 millones de toneladas en 1985; en lo que va de la década, los 
envlos de ayuda alimentarla llegaron apenas a los 10 millones que 
se enviaban a finales de los 70's. As!~ esta ayuda, que muchas ve
ces Juega un papel de primer orden en los paf ses con grandes défi
cits alimentarlos y que podrla significar Ingreso de divisas para 
algunas econorntas en desarrollo con postbllidades de exportación -
de los mlsrÍlos, se vio disminuida sensiblemente con el Impacto negª 
t1 vo subsecuente. 
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3.2.- La Situac.1.on Mrfcoia y Al !mentarla en el i'undo. 

La crisis energética en la década de los setentas es acompaña
da de una permanente fluctuac16n en los ren~1mtentos agr!colas y en 
la prociucc16n de ailmentos. C:ntre 1973 y 1974 se registra una seve
ra crisis alimentarla, después de Ja cual el esfuerzo Jnternac1onal 
se voicó hacia el aumento de la producción de alimentos en una mag
nitud que compensara la exoloslón demográfica de la décaoa anterior. 

Co1110 •esul. tado de ese f:Sfue,·zo, si bien se registra un 1ncre
mento en las reservas munn!a!es de alimentos y un comercio crecien
te de proouctos agropecuarios, tamblen se observa una redlstrtbu:lon 
c•·eclente en las capacidades de oroduccton. 

~urante Jos años setentas en Jos pafses desarro!laaos con eco
nomía de mucado, :1a producc16n agrícola y !él al !mentarla crec!eron 
en promedio 2.9 y 2.0% rescect!vamente; tos pafses en desarrollo,
por su parte, ~antuvleron un crecimiento global de! 3-1% en su pro
ducc!6n agrfcoia y de 3.3~ en la de alimentos; los países con eco
no1i11a de planlficaci611 central!zada Incrementaron dichos tndtcado
res en 2.2 y 2.3% •. Ei mayor crecimiento se registró en América Lª
tina, en donde la producción agrlcola creció 3.4% y la al!mentarla 
3. 7 puntos. ( 93) 

Mientras Que 1a producc16n agrfcoia en la eiécada cie los seteri 
tas registró un crec!m!ento oro~e~io de 2.4% anual y la a~ a11ra~ntos 
mantuvo una tasa nied1a de crecimiento del 2.5 en toao el mundo, ha
cia 19BO estos Indicadores aoenas alcanzan 0.2%. 

En efecto, la recesión Internacional de '1%0 slgnif!c6 un notª 
ble descenso en las estadísticas agrfco\as v allmrntar!as; en 1 os -
paJses dE.sarroi lados e1 dP.i::l 1ve de la oroducc!on aqrfcola caus6 a -
Jarma; frente al -0.7% ae crecimiento en el sector agrfcola Y el -
-0.5;¡, oer& la elaboración ae aiimentos en Cilchas econorntas, r.n los 
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pafses socialistas se registra un decrecimiento del 1 .1% en la prQ 
ducción agrfcola Y una disminución relativa en la producción de ª 
limentos. 

Si bien en ese año los parses en desarrollo mantienen elevadas 
tasas de crecimiento en los Indicadores referidos (particularmente 
Afrlca con tasas de crecimiento de 3.8 y 4.1% y el Lejano Oriente 
con un Incremento del 3.6% en la producción alimentarla> de manera 
general en el mundo se observa una disminución en el ritmo de cre
e !mi en to de ambos rubros. < 94> 

1981 representó signos alentadores; la producción agrfcola y 
alimentarla rebasó el 4% tanto en Jos pafses desarrollados como en 
las naciones en desarrollo; la producción agrfcola en América Lat.!. 
na ascendió 5.5 puntos porcentuales y la producción de alimentos;
en el Lejano Oriente alcanzó un crecimiento record del 6.0%. Los -
pafses socialistas mantuvieron su tendencia decreciente al regls-
trarse solamente un aumento del 0.5% en la producción agrfcola y de 
0.2 en la de alimentos. En el bloque occidental esta disminución -
relativa solamente fue semejante en Afrlca, donde se alcanzaron nl 
veles de crecimiento del 1 .~ y 1 .8 respectivamente en ambos rubros. 

En 1982 la situación no mejoró; si bien Jos pafses social is-
tas aumentaron su producción agrfcola y alimentarla en 3.7 y 3.8% 
respectivamente los pafses desarrollados lo hicieron en 1.5 Y 2.0%. 
El mundo en desarrollo disminuyó su rHmo a o .8 y 1 .5 en· la pro-
ducclón agrfcola y alimentarla; la dnlca región que registró incrg 
mentas Importantes fue Africa con rndlces de 3.4 y 3.7 de aumento 
en ambas actividades. 

De manera general, entre 1981 Y 1982 se registró un aumento en 
la producción agrfcola mundial para descender bruscamente en 1983. 
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1984 es un año en el cual se manifiestan, por segunda ocasión 
después de la guerra, los sfntomas de una sttuactón alimentarla que 
se agrava cada.dfa. Ese año la producción altmentarta y agrfcola en 
el mundo registró uno de los mejores indicadores desde la pasada d& 
cada en él sector agropecuario. Sfn embargo, estos aumentos se lo -
graron principalmente en Estados Unidos, Europa Occidental, algunos 
pafses en desarrollo de mayor tamaño, en las economras del Lejano -
Oriente, y particularmente en CHina y la India. 

Al concluir 19gq la producción agr!cola y alimentarla mund1al
habfa crecido en 4 Y 3 por ciento respectivamente; a estos resulta
dos contribuyó sig¡lficatlvamente el Incremento en la producción de 
cereales y semillas oleaginosas. La cosecha de trigo, arroz y otros 
cereales representó un total de 1780 millones de toneladas. Sin em
bargo, en muchos pafses en desarrollo se registró un déficit en el 
abastecimiento de productos agroallmentarlos. 

Esta situación ha Provocado un Incremento en los "stocks" de -
algunos parses desarrollados, mientras que para muchos pafses en~ 
desarrollo se tradujo en estancamiento e insuficiencia en la satis~ 
facctón de requerimientos alimentarlos. Asf, la problemática agroa
llmentarla de 1985 se expresa en tres vertientes: exceso de produ~ 
clón eh los pafses desarrollados e Incrementos en el costo de los 
subsidios al consumidor; aumentó en la producción de algunos pafses 
en desarrollo e Incapacidad para mantener dicha tendencia por pro -
blemas de ftnanclam!ento agrfcola; demanda de ~yuda agrrcola y alt
mentarta urgente para muchos pafses en desarrollo y aststencta ali
mentarla Insuficiente e Inoportuna. 

El ntvel actual de las existencias cerealeras se ubica en al -
rededor del 18% del consumo anual, Jo que aseguró cierta suftcten -
eta de cereales en el mundo para 1986. C95)Además, se calcula que -
la oferta de aumentos superó los requer tmtentos mund loa les. 
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Los especialistas consideran que "La continuación de las ten -
denctas dEll pasado lleva Irremisiblemente a una.caté1strofe de gra -
ves pro¡jorciónes. Dlsminulré1n la producción agrfcola y·1as disponi
bilidades de alimentos por persona, determlné1ndose un déficit comer. 

. ·cial pré1cticamente imposible de financiar. Habré1 que tri PI tcar las 
importaciones de cereales y, aan asr, dlsminulré1n los niveles de -
nutrición". < 96 > 

3.2.1 .- Los Paises Desarrollados con Economra de Mercado. 

Al confrontar los esfuerzos productivos de agroallmentos pode
mos observar Que Jos Estados Unidos de América asumen un papel fun
damental en la producción de alimentos y concentran una parre lmPor. 
tantfsima en el comercio de granos bé1slcos. gracias a un ef lclente 
sistema de producción, almacenamiento, transporte y distribución. 

Como se na mencionado, entre 1970 y 1980 cerca del 60% el in
tercambio de cereales en el mundo provino de América del Norte. SQ. 
lamente en 1975 los Estados Unidos exportaron mé1s de la mitad del
comercio mundial de trigo, casi el 70% de malz y cerca del 80% de
soya. e 97 > 

El aumento de las exportaclónes norteamericanas de alimentos 
r~fleJa, de alguna manera, los orfgenes de·1a situación actual;mu
chas economlas han preferido Importar cereales que desarrollar es
fuerzos nacionales para producirlos por ellos mismos; ademé1s, la pe 

;o· netráción cultural en los Mbi tos al !mentarlos ha distorsionado -·
las tradiciones gastronómicas de diversos paises, provocando una mª 
yor demanda de protelnas animales Y trigo; asl, las insuficiencias 
agroallmentarias de tales economías Incrementan la demanda de pro
ductos agr rcólas en e 1 mercado. 
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En 1983 la pr0porclón cerealera norteamerrcana fue de tal ma~ 
nttud que, sumada a las existencias acumuladas desde 1981, motivó 
al gobierno de ese paf s a tomar medidas para frenar Ja sobreprodu~ 
ción agrfcola. El programa "pago en especie" PIK, se orientó a la 
reducción de superficies de cultivo; con el PIK, el Gobierno nor
teamericano Proporcionaba a Jos agricultores 'QÚe redujeran la su-
perffcle de cultivo diversos productos que podrfan vender libre-
mente. El programa r 1rid1 ó frutos y I a produce 1 ón bajó. 

Sin embargo, durante 1984 en Estados Unidos se recogieron co
sechas sin precedentes en la historia mundial de Ja agricultura; -
particularmente, destaca el incremento en la producción de cereales 
que 1ncloió en la acumulación de excedentes, provocando un descenso 
en los Precios agrfcolas y una crisis en este sector, superior a la 
registrada en los años treinta. 

Con motivo de la sobreproducción y la disminución en los Pre
cios de la tierra, durante 1985 muchos pequeños productores nortea 
merlcanos han tenido que abandonar dicha actividad; además, esta 
situación ha provocado en Estados Unidos, el surglmtento·de una -
"agricultura con menores Insumos" ('98 ), que busca reducir los CO.§. 

tos medlánte un cultivo menos Intensivos, para aumentar el margen 
en di ferenc·1a entre Ingresos y gastos, con lo cual disminuye el -
consumo mundial de fertilizantes y la contaminación dél ambiente. 

1 

Esta situación también se comienza a desarrollar en la agricultura 
de los parses europeos occidentales. 

La Comunidad Económica Europea en su conjunto, debido a su PQ 
slclón geográfica y su desarrollo histórico Y cultural, constitu
ye una región altamente deficitaria en producción agrfcola; a pesar 
de su amplio desarrollo industrial, los pueblos de Europa Occiden
tal no han encontrado formas económicas .y eficientes para sustituir 
las carencias de producción agroalimentarla. 
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La CEE.es un mercado en expansión para los alimentos derivados 
del campo. No. obstante de su alta productlvldad se ve obligada cada 
año a importar una gran cantidad de productos agrícolas y alimentos 
elaborados; en 1982 la Comunidad erogó 21 mil 600 millones de dola 
res por es te concepto. 'e 99 > -

Además, el prtnclpal problema aqrfcola de la CEE es el de fl
nanctar adecuadamente su polftica agrfcola com~n, de tal manera que 
se conc 1.11 en 1 os intereses de los productores y el equ 111br1 o de --
1 as finanzas de la CEE, ya que gran parte del presupuesto se desti
na a reembolsos a la exportacJón y a subsidios al consumidor.Gene -
ralmente los obJetlvos de esta polftlca se orientan a sostener los 
Ingresos de los agricultores mediante subsidios; dos tercios del -
Presupuesto de la Comunidad se destina a este propósito. 

La resistencia de los contribuyentes para subsidiar a los Pe -
queños agricultores ha llevado a los gobiernos europeos a reaJustar 
sus programas y reducir los costos que·se derivan de la polftlca a
grícola comUn; astmlsmo, se exploran nuevas pol!tlcas más sólidas y 
mercados estables. 

La acelerada urban1zac16n de Japón ha provocado una dlsmtnu -
ctón severa.en las tierras de cultivo; a pesar del esfuerzo oflclal 
por mantener la autosuftclencla en la oroducción de arroz, los há
bitos alimentarlos del pueblo Japonés hai derivado hacl;;i una dieta -
bastante"carnJffcada, presionando las Importaciones de alimento ba
lanceado para sostener el rápido y actual desarrollo de la ganade -
ría Japonesa. 

El Imperio del Sol Naciente es el segundo pa1s lndustr1al1za
do del mundo que mantiene un elevado valor agregado en la produc -
cton agropecuaria; desde 1974, Japón agrega un valor promedio de 25 
inlllones de dólares a la agricultura. Sin ~mbargo, las compras Ja~ 
ponesas de cereales a otros paf ses crecieron de ~ millones 586 mil 
toneladas en 1972 a 4 11111 lones 912 mi 1 toneladas en 1985. 
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Después de Japón, Francia, Italia y Alemania se han caracteri 
zado por su incremeñto en .. el valor· agregado a· la agricÜltura·: Sin
eiribargo, estas naétones también se distlngÚen por .. su elevada deman 
da de éereales del éxtertoíj Espai"la, el Reino uñido, los Pa.1ses · _: 
BaJos y Béfoica se cuentañ entre los paises industi-talizados con -
~ay~r demanda efectiva de cereales en el mercado mundial. {l.CX)f 

La producción agrlcola y alimentarla de los paises Industria
lizados con economia de mercado es muy significativa en el panora
ma internacional; a pesar de la Intensa sequ1a que asoló a gran -
parte del mundo en 1983, 1984 y 1985, actualmente Canad~, Australia 
y Nueva Zelanda mantienen una perspectiva favorable en esta produc~ 
Ción. . 

En este conJunto, las naciones industrializadas producen alre
dedor del 75% de la producción mundial de alimentos y han logrado -
un acelerado crecimiento de su productividad agrtcola merced a la -
intensa Investigación cient1fica Y tecnológica. · 

3.2.2.- Los Paises con Economla Centralmente Planificada. 

Los elevados niveles de vida de la Unión soviética, y de mu-
chos de los paises de Europa Oriental, constituyen una presión Per 
manente a la demanda efectiva de alimentos en el mercado mundial. 
No obstante de la cooperación económica del mundo sociaitsta, en es 
te grupo de paises se genera una gran demanda de alimentos, en es-
pecial de carne y granos forraJeros. 

La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas es el elemento -
más inportante del mercado mundial, su demanda de más de 40 mlllo
ñes de toneladas de cereales cada ano le otorga cierta estabilidad 
al comercio Internacional de granos; una pequei"la fluctuación en di
cha demanda provoca ei caos del mercado, como sucedió en 197~-1974. 
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Las deficientes cosechas de los ultlmos años provocaron Que 
en todo Europa Oriental se desarrollaran mayores esfuerzos en Ja 
producción agroallmentarla; el crecimiento de 4.5% registrado en 
1983 en la reglón no compensa, todavla, las consecuencias- en. la 
demanda de los años anteriores 

De acuerdo con las estadísticas Internacionales c101 > en -
los paises con economía de p!anlflcaclbn centralizada de Europa 
Y Asta, en los últimos diez años se ha mantenido un rttmo creclen 
te en Ja produccl6n agrícola. PartlcuJarmente, en la URSS duran
te 1984 se registró un aumento de 22 mil mlllones de rublos con 
respecto a 1975; en China,. por su parte, la producción cerealera 
se Incrementó de 153.8 a 400 millones de toneladas anuales para 
el periodo de 1949-1984. C102) 

Hacia 1974, China Importó 35 mil toneladas de cereales; pa
ra 1985 sus compras al exterior ascendieron a 571 mtl toneladas. 
E.r1 1974, la Unl6n Soviética asimiló exportaciones de cereales -
provenientes de otros paises por un equivalente a siete millones 
seteélentos cincuenta y cinco toneladas, mientras que en 1981 -· 
compr6 43 millones 713 mtl toneladas de cereales, principalmente 
a los Estados Unidos. 

Con excepción de Albania, Hungrla Y Checoslovaquia, los pal 
ses soctallstas Incrementaron significativamente sus compras de 
cereales al exterior en los -ultlmos diez años. 

A pesar de la gran potencialidad productiva y de una produc 
clón agroaltmentarla Que rebasa el crec1m1énto .de la población, en 
China se han registrado sltuaclones·crítlcas de hambre y desnutrí-· 
clon. SI bien en términos generales la producclon alimentarla pre
senta tendencias de autosuficiencia en China Socialista, existen 
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algunas reglones localizadas que recientemente han padecido sertas 
carenClas de· allmeñtos. ºf>.' ello 'se agregan· la reúenta· disininuciOn 
de. los substd"ios·a los fertilizantes y ia termtnaclOn de grandes -
obras de· 1rr.tgáctOn én China, lo cual, en conjunto,. constl tuye una 
voz alerta, pues· Ün Incremento en la demandá chlná de agroallmen-
t~s PC?drla tener severas repercusiones en ei mercado Internacional. 

Los problemas de alimentación. que se registraron en China a fl 
nales de los.sesentas constituyeron una muestra del.riesgo QUe lm-
PÍlca la desatenclOn reiattva del desarrollo agrtcola y de la pro
ducc16n altmentarta, tanto en los paises industrlaÍlzados como en -
las econ0mlas pºlanlflcadas. . . . . 

En efecto, la hambruna que padecieron alg~nas zonas de \a RePl! 
bllca Popular China hace veinte años constituyó una llamada de aten 
ción a los pueblos y gobiernos de todas las latttudes, ·sobre e! po
sible riesgo que representa una escasez de alimentos y una situación 
económica, polltica y social inestable. La combinación hambre-lnestª 
bilidad representa una mezcla socialmente explosiva. 

Al parecer esta situación ha Influido en China para Que, en el 
últllTIQ decento, la producctori aúmentarta ·se haya superado en más -
del llanual con resJ>écto a·la población. Sin emargo, el Incremen
to en la utilización de fertilizantes por hectarea, que supera al -
dé Estados Unidos,· impone mayores c9stos a su produccton agrfcola. 
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Dentro de los Paises socialistas, resalta el esfuerzo realiza 
do por la Republica Popular China para resolver sus problemas a11: 
mentarlos. Actualmente el nivel de consumo de cereales de los ciu
dadanos chtnos gira en torno a los 400 kilogramos en promedio anual. 

Desde 1949 China se ha visto en la necesidad de alimentar a -
una población muy numerosa y cada vez mas creciente; para alimentar 
a los mil millones de chinos. se ha recurrido a un importante desa
rrollo agrtcola basado en la producción de cereales. No obstante ... 
#hay mas de 70 millones de habitantes en las zonas remotas y monta
ñosas que carecen todavia de cereales" C103l 

Desde la revoluclon de 1949 durante mas de 30 años se obser
vo un crecimiento promedio de solamente el 3.5% anual, situaclon -
que se ha transformado rápidamente a partir de 1979; en los últimos 
6 años la produccion cerealera se ha Incrementado cada año en un -
Promedio de 23 millones de toneladas. 

Los economistas chinos explican esta situación como resultado 
del cambio en la polfttca de compra de la producción por parte del 
Estado a los productores directos. Todavfa en 1985 existió un Sis
tema de Compra Centralista de Jos Cereales; a partir de ese año -
los campesinos deben vender solamente un 30% de su producción a pr~ 
ctos preestablecidos y el 70% lo pueden vender de acuerdo a las co~ 
tlzac1ones del mercado. 

Este rápido desarrollo de la producción agrfcola-cerealera es 
el resultado de mas de 30 años de obras agrfcolas en gran escala y 
la popularizaclon de diversas tecnlcas agrfcolas. Tales obras han 
permitido utilizar los caudales de los rlos Yangtse, Amarillo Y -
Hualhe, para regar mas de 41¡ ml ! Iones de hect~reas. Por su parte, -
la mecanización y la divulgación de agrotécnicas han contribuido -
de manera importante al desarrollo de nuevas técnicas aue se ajus
ten a las condiciones de China. 
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El 'desarrollo de nuevas especies y tecntcas de cultivo y de -
alto rendimiento han Jugado un papel fundamental en el Incremento -
de la produccl6n de cereales, particularmente de arroz. No obstant~ 
este incremento en la oroduccion se ha traducido en diversas dlft-
cultades en la comerctaltzactón de los producto~ lo que há llevado 
al gobierno chino a explorar nuevas alternativas para resolver la -
situación. 

Con este propósito, el Estado Chino ha establecido mercados de 
cereales para que los campesinos vendan sus productos de manera li
bre. Astmtsmo, ha estimulado la elaboración de los productos en la 
misma Iocaltdad donde se cultivan, y actualmente fomenta la Produc
c1on de aves domésttcas y la ganad€r1a. Se afirma que tales meto~-
dos ... " no solamente pueden superar la dificultad temporalmente exlli 
tente en la venta de cereales y elevar los ingresos de los campesi
nos stno aue tambten los ayudaran a la compostcton de alimentos del 
pueblo, elevar el porcentaJe de carne y el nivel de nutritivo" <104) 

3.2.3.- Los Países en Desarrollo. 

En el oertodo 1934-1938 Afrlca, Asta y Amertca Lattna se habían 
convertido en economías exportadoras de cereales. Despues de la Se
gunda Guerra Mundial, la producción agrfcola mundial crecfo constan 
temente hasta alcanzar sus niveles mas elevados en la decada de los 
sesenta; a partir de 1970 se registran frecuentes alt!balos, parale
los a .la ér1s1s financiera y al desorden energHtco internacional. 

Si bien hacia 1938 las economías de esas reglones eran expor
tadoras netas de cereales, actualmente dependen -cada vez mas- de 
la producctan agropecuaria de otras latitudes/ a Pesar de que la ~ 
agricultura en estos paises es una actividad de enormes proporcio
nes y en muchos casos, la única. 



110 

En efecto, los pafses en desarrollo se han visto obligados a -
aestlnar su mayor esfuerzo productivo hacia el sector agropecuario. 
Con frecuencia, la producción agroal !mentarla es la unlca actividad 
económica en los países menos desarrollados. En estos Países, el -
campo genera mas del 50% del Ingreso nacional y del 50 al 80% de la 
población se dedica a la actividad agrícola~ aun cuando se utilizan 
muy baJos niveles de producttvtdad, razón por la cual han disminuido 
severamente su capacidad excedentarta de productos agroa11mentar1os. 

Por otra parte, en la mayoría de los países en desarrollo el -
gasto público destinado a la agricultura es sensiblemente menor al 
necesario; entre 1978 y 1985 el gasto público del mundo en desarro
llo no registró variaciones. Un estudio de la FAO revela que en la 
mayoría de estos países el gasto público en agricultura no aumentó 
nada y en algunos casos disminuyo. ClOS> 

Aühque algunos pafses en desarrollo Iniciaron esfuerzos por -
asegurar su abastecimiento alimentarlo, la eficacia de tales poi [t_I 
cas y practicas se vio mermada por la crisis economlca Internacio
nal que se empezó a manifestar en 1980. 

De manera genera 1, en cas 1 todos 1 os pa fses en desarro 11 o se -
observan situaciones de Olflcultad en la suftctencla alimentarla. -
Excepto Argentina, Uruguay y Colombia, que destacan como exportado
res de al lmentos, los pafses latinoamericanos se slgnl flcan por sus 
problemas en la oroducclón agrfcola. 

En América Latina y el caribe cada año se Incrementan las 1m-
portac1ones de productos agrícolas, mientras que las exportaciones 
de este sector disminuyen, tanto por situaciones socloeconómlcas CQ 

mo por deficiencias estructurales del aparato productivo. 
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La coexistencia de un segmento agrfcola moderno con un subsec
tor tradicional provoca serios desequilibrios a la producción agro~ 
limentaria. Las barreras proteccionistas del exterior y el limitado 
intercambio regional contribuyen en la problemática de este secta~ 
tan subordinado a las cond1c1ones climáticas. Por ello, los déficits 
de productos agropecuarios en los pafses en desarrollo presionan -
crecientemente la orientación de la estructura productiva mundial. 

Para los países en desarrollo esta situación se ha traductdo -
en un panorama amenazante al equilibrio de sus economfas y en un or_ 
den social incierto e inseguro. 

En Asiá, incluyendo India y los· paises arabes, no se registra
ron situaciones graves de escasez de alimentos, a excepclon de Indo
nesia en donde es creciente el deflcit de produccton arrocera. En ~ 
los paises exportadores de petróleo se demanda una constante y ele~ 
vada cantidad de alimentos, lo que actualmente ha generado una mayor 
importancia a los problemas agrícolas en tales naciones. 

Dentro de los pafses en desarrollo destacan los casos de la In 
dia y de Israel, que han logrado levantar una próspera agricultura 
aun en las condiciones polltlcas, economlcas y sociales mas adver-
sas, en contraposiclon con el eJemplo de Afrlca, que a pesar de sus 
enormes recursos naturales se enfrenta a una severa problemática -
agrícola y alimentaria. 

En efecto, la desnutriclon en Biafra, de manera particula~· y 
en Africa de manera general, han aumentado la atencion urgente de -
la comunidad internacional con respecto al problema de la altmenta
cion. 
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La escasez aumentarla en Afflca, cuya evolución se hlzo mani
fiesta de manera dramática a finales de 1985 y durante 1984 en la -
zona .Austral de Africa, es la expresión evidente de una crisis ali
mentarla mundial. Desde 1983 se registran los Indicadores mas adve.c. 
sos para la agricultura del Continente Africano. La sequía por se-
gundo año consecutivo coincidió con un gran brote de peste bovina. 
la carencia óe modelos de desarrollo, nactonales y regional, que -
eQull1braran las demandas de una sociedad tradicionalmente agrícola 
Y una producción alimentarla deficitaria, se han traducido en una -
crisis alimentaria de gran magnitud. 

Durante 1984, al tercer año de sequfa se sumó la aparición de 
tres plagas del hemisferio occtoenta1: la chinche harinosa, la ara
ña verde de la mandioca y el tronchaesptgas, que destruyeron gran -
parte de los cultivos de mandioca y maíz en la zona austral, al sur 
del Sahara. Ademá~ el avance de la desertlftcactón en los pafses -
de la zona Saheltana puso en duda la vlabtltdad de la zona como re
gión agrfcola con futuro. <106) 

En el cltlo 1984-85 dlsmtnuyeron las cosechas tradlcionales: -
m!Jo, malz, teff, etc.; la carencia de allmentos ha provocado una -
gran carestra de los agroaltmentos, particularmente en 21 Paises -
<107), que en conJunto produJeron 13 por ctento menos que en 1983 y 
casi un 20 por ciento menos de lo que cultivaron en pr-omedlo duran
te los cinco años anteriores. Al terminar 1985 muchos campesinos -
africanos carec1an de semillas y de fertilizantes, Y en algunos ca
sos, hasta ae aperos de labranza 

Como resultado de cuatro años consecutivos de sequía, extensa 
zona de Afrlca Que abarcaba a esos 21 paises padeció los efectos -
de una de las mayores tragedias en la historia de la Humanidad: 200 
millones de personas padecterón una severa escasez de alimentos: a 
finales del año, tan solo en EtloPla, cada dla morfan de lnantc!ón 
alrededor de cien personas. 
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Edouard Saouma Director General de la FAO ante· la crltlca st
tuaclón afrtcana señalo: "Lo que esté ocurrtendo en Afr lea nos obl, 
ga a cambiar toda nuestra actitud con respecto al desarrollo. Es -
mas, la palabra desarrollo no es la adecuada para descrlblr el pro
ceso de subsanar los danos Provocados por un decenio de deteriora
ción y crear una· base sobre la que construtr la recuperacton de la 
agricultura africana: <108) 

Hoy tres son los problemas fundamentales en ia sttuaclon all
mentarta del Cóntlnente Africano: la población crece con mayor rapt 
dez que ta producción agroallmentarla; de las tierras laborables -
solamente se cultiva alrededor del 20~; además, la mayor parte de -
las tierras son de temporal y las prectpttactones registran una va
rlacton enorme de un ano a otro. 

En la Conferencia General de la FAO, celebrada en 1986, se recQ 
noci~ que la· meJ orl(l registrada en l(l producct~n· 9grlc91a y (lllmentí! 
ria de Afrtca no deberla desviar la atención de las medidas necesa
rias para resolver las dificultades estructurales basteas~ para faci. 
lltar ei" desarrollo agrlcola y rural, y salvaguardar la -seguridad -
al!inentarla en ia reglón .. Al reconocer la mas favorable sttuacton -
agrícola de 1985, la CÓnferencla.aprobó un.Pacto Mundial de Seguri
dad AÍ imentarla, que constl tuye. un compromiso mÓral pa.ra asegurar -
que todas las personas~ en todo momento, puedan producir ü obtener -
lc:>s ai1ment9s b~stcos que neéesitérí. · · · - · 

Este P(!Ct9 re~noce que la segurid(ld (lliment(lrl(I l!'Undial es u~ 
responsabilidad común de la humanidad, por lo cual ésta debe ser un 
obJetivo· Integrante .de. los-planes economicos·y sociales.· Ademas aflr 
rñá Que ia realización deÍ derecho fundamental de toda persona .. a es-
tar protegida coiití-a el hambre depende.en definitiva .. de la"eúiti1na
c10n de la pobreza :·Al mú>mo tiempo, se recomendaba··que los al imeii
tos n9 deberi!'ln utll iz(lrse -par(! eJ ercer presic:>nes p9Ütlc~s... . 
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4. - ~A l?TRA"f~GI~ r-~~DI~~ DE it.IMENTACION 

Entre las posibilidades que se vislumbran, a priori, para ata
car el problema del subdesarrollo, del hambre y la desnutrlcl6n es
tan -en Primer término- la acción energética y decidida de los pue
blos Y los 9?blernos de los pafses que padecen tal problemática pa.,
ra modificar su organizaclon productiva de alimentos y meJorar los 
hábitos alimentarlos Y, por otra parte. una auténtica cooperación -
internacional de los paf ses Industriales, de las economfas social Is 
tasi de los pafses en desarrollo para erradicar las brechas entre 
el desarrollo y el subdesarrollo, promoviendo una estrategia Inter
nacional para combatir el hambre y la desnutrtclon en el mundo. 

4.í. La Seguridall Alimentarla Mundial. 

Una Estrategia Mundial de Alimentación y Desarrollo que en re~ 
lldad pretenda contribuir a resolver los ancestrales problemas del 
hambre y la desnutrición en el mundo, debe formar parte de una ree~ 
tructuractón del orden Internacional que contribuya a garantizar la 
paz, la seguridad, y el desarrollo de todas las naciones en el Mundo. 

Como punto de partida, la Estrategia Mundial de Al lmentaclón -
debe lograr el consenso de los pafses industrializados con economía 
de mercado, de las naciones con economfa de Planificación central!~ 
zaaa, y de la comunidad en desarrollo en su conjunto, para empren
der un auténtico esfuerzo de cooperación Internacional y mantener -
un permanente Incremento en la producción mundial de alimentos, par 
tlcularmenté en los países de mas baJos ingresos. 

Tal esfuerzo productivo debe conjugar las aportaciones de los 
organismos multilaterales; los compromisos de las Instancias guber 
namentales; los acuerdos con las empresas y los grupos Privados 
internacionales y nacionales; asi como los convenios pactados con 
otros grupos sociales, como sindicatos, cooperativas, partidos po-
1 ftlcos, asociaciones, y todo tipo de· Instituciones no gobernamen
tales. 
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La cooperación tnter.nacional para erradicar el hambre y la des 
nutricl6n de la faz de la tierra deberá contribuir a la consolida: 
ción de un medio tnstttuctonal que garantice la parttctpactón de los 
sectores público, Privado ysocial, en el planteamtento y soluct6n • 
de sttuactones relacionadas con la producción y comerciallzactón de 
productos agroaltmentartos y, en parttcula~ de la ayuda alimentarla 
a los grupos mas desprotegtdos de la sociedad. 

El esfuerzo de concertact6n tnternactonal en contra del hambre 
y·.sus secuelas deberá ctmentarse eñ el reconocimiento a la tgualdad 
soberana de los Estados, en el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos, y en el comproí11iso de no lntervenclon en los asuntos inter. 
nos de los Estados. 

La Estrategia Alimentarla Mundial solo puede ser efecttva st i 

se consolida como un compromtso irreversible de la comunidad tnter
nactonal, Pero es indispensable enfattzar en el tmPerativo de que -
los pafses asuman, de manera voluntarta y eficaz, la determinación 
de polfttcas, la formulacion de Planes, y la ejecución de estrate-
gtas y programas nacionales, que se correspondan con una tarea tn-
ternactonal como la que aqui se esboza. 

En la Estrategia Mundial que se recomienda, los pafses en dest! 
rrollo habrán de constituirse en los principales objetos y sujetos 
ae un proceso amplio y solidario de alimentación y desarrollo; asf, 
los paises desarrollados, con economia de mercado o con economía -
de planificación centralizada, deberán conjuntar esfuerzos con el 
mundo en desarrollo para eliminar el hambre de la tterra. 

La cooperación para la altmentactón y el desarrollo entre los 
países podría asimilar una gran acción de solidaridad regional para 
combatir el problema del hambre. Dentro de la cooperación entre -
pafses ccinvendrfa enfatizar la colaboración permanente entre los 
países en desarrollo, en la magnitud y dentro de las condiciones que 
el los convengan. 
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Esta part1c1pac16n:denrocrát1ca 1nternac1onal estaría sustentada 
en dos vertientes: una mayor cooperación técnica y financiera entre 
pafses desarrollados con economfa de mercado v naciones con economía' 
de planificación central Izada, asr como entre estos y la comunidad 
de pafses en desarrollo, y particularmente entre este ultimo grupo 
entre sr. 

Por otra parte, la cooperación Internacional para la alimenta
ción se orientará a impulsar una mayor eficiencia y eficacia del -
aparato admlntstratt vo de atención y asistencia al !mentarla a la PQ 
blacH5n rural y a los grupos urbanos marginados. La racional tzactón 
administrativa de las Instituciones multilaterales deberá ir acomp~ 
ñada de una en~rgtca campaña, para convencer a los gobiernos nacio
nales de la pertinencia y necesidad de disminuir las instancias gu
bernamentales de control y supervtslon en la Producclon de agroall
mentos, ast como de la conveniencia de estimular la funcionalidad -
de los sistemas administrativos existentes, vinculados con el campo. 

Tal raclonallzacl6n admlnlstrattva solo podrá tener eficacia -
si va acompañada de las medidas Jurídicas y legislativas que garan
ticen la propiedad Y estimulen la poseslon de las tierras para cul
tivo y de la Infraestructura complementarla JndJspensable. En este 
senttdo, los organismos Internacionales especializados gubernamenta~ 
les deberán considerar como una acción prioritaria en sus progra--
mas el apoyo a la produccton, comerc1a11zac1on y consumo de cerea
les y productos básicos. 

La estrategia que se sugiere debería fundamentar su eJerc1c10 
en et respeto lrrestrlcto de los Estados a la soberanla de Ias na-
clones sobre la explotaclori, uso y aprovechamiento de los recursos 
agroallmentario~ as! como sobre cualquier actividad económica vin
culada. En este sentido, se deberá Impulsar una aceptación 1rrestrl~ 
ta a las decisiones de exprop1ac16n o nacionalización de la lndus--

.. ''.-;;; 
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tria agroaltmentaria, siempre aue se aJuste al Derecho Internactonal 
Y se .. compense, en su caso, con la lndemnl zaci6n correspondiente. 

la ampltactón de la cooperactón Internacional en materia ali
mentarla demanda una part1ctpactón mas democrática de la comunidad 
de naciones en las Instituciones multilaterales; esta democrattza-
ctón deberá contrtbutr a un planteamiento mas obJetivo de la probl~ 
mát1ca relacionada con la producción de agroallmentos; la def1n1c1on 
de mecanismos mas adecuados de distrlbuclon; y el planteamiento de 
nuevos esauemas de consumo de alimentos en todo el mundo. 

La estrategia mundial de allmentación y desarrollo deberá con
tribuir en la ampl !ación y consol ldaclón, en su caso, del vfnculo -
entre la asistencia tecntca y la ayuda financiera destinada a los -
programas rurales. Estos recursos especfflcos deberán orientarse -
con mayor prtortdad a la Investigación y desarrollo de proyectos -
agroa11mentar1os, adaptados a las condiciones y _necesidades de los 
pafses en desarrollo. Asimismo, se deber~ procurar un impulso a la 
1nvest1gac16n técnica, ast como a los programas de formación ctent1 
ftca y tecnológtca orientados a resolver los problemas agroallmentª 
rtos de cada Nación. 

La renovación de las negociaciones multilaterales para impul
sar la proouccl6n y comercialización y racionalizar el consumo de -
agroa11mentos deberá ir acompañada de un decldtdo esfuerzo lnternª 

· cional para fortalecer los acuerdos bl laterales en este mismo sen
tido. 

Una cooperación Internacional de esta magnitud debera contri
buir a cleftnlr un proceso efectivo de Segurtdad Allmentarla Mundial 
que podría sugerir los siguientes obJeúvos: 

; .. , 
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- Acelerar el incremento en la producclon mundial de agroall 
mentos, particularmente en Jos Paises de baJos Ingresos 

2 - Contribuir a satisfacer las demandas alimentarlas, de gru
pos Y naciones y las sociales en general. 

3 - Impulsar las transformaciones estructurales, nacionales e 
lnternac1onales, de los sistemas y procedimientos de apoyo 
a Ja produccion, comercializaclon y distribuclon de agroall. 
mentos 

4 - Fomentar las·transformaciones Institucionales, nacionales e 
internacionales, que contribuyan a estimular la racionaliza 
cion de los recursos públicos, Privados y sociales destina
dos a la proouccl6n y consumo de agroalimentos. 

La consecución de tales propósitos solo podría ser alcanzada -
·con un verdadero compromiso Internacional para el logro de metas ~on 
cretas que acordara la Comunidad ae Naciones. Entre otras, podría pen 
sarse en las siguientes: 

- Erradicación del hambre en el Mundo antes del año 2000 

- 01sm1nuciOn gradual de Jos efectos nocivos de la desnutrición 
y suballmentación absoluta al Iniciar el proxlmo siglo. 

- Establecimiento de niveles adecuados de.alimentación y nutri
ción, para todos ios habitantes del mundo, a partir de 1990. 

- Establecimiento de un sistema de reservas que asegure la dls
pontbi l tdad, en todo tiempo, de una oferta mundial adecuada 
de allmentos básicos para evitar escazes, garantizar ayudas -
de alimentos en caso de Procesos extendidos de malas cosechas 
o desastres naturales, y poder sustentar una expansión regu
lar del consumo en países con baJo nivel de alimentación per 
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cáp1ta, contrarrestando asi fluctuaciones en la pr~ducción y 
los prec 1 os. 

- Formulación de un sistema mundial que garantice la seguridad 
alimentarla a todos los ntños menores de doce años antes de 
concluir el presente stglo. 

- Elaboración de un procedimiento 1nternac1onal para ampliar -
la seguridad alimentaria a .los ttabltantes del planeta mayores 
de sesenta años, sin distincion de sexo, nactonaltdad, reli
gión o ideologla. 

- Adecuación de las instituciones económicas, mundiales y naclo 
nales,espec1flcamente las relacionadas con aspectos finacie~~ 
ros, monetarios y comerciales, para Impulsar la producción y ~ 
el consumo de productos agroa11mentar1os en los pafses en de
sarrollo. 

El esruerzo que se realtzarfa para alcanzar estas metas no slg
ntttcarfa abandonar otros obJetlvos sociales; simplemente se recomeu 
darra enfatizar en aquellos que contribuyan al logro de los obJeti'!OS 
establecidos en la estrategia mundial de allmen~.:acion y desarrollo. 

Para garantizar la seguridad alimentarla mundial, el llamado -
grupo de los 77 ha propuesto al ConseJo Mundial de la Al imentacion -
el establecimiento de una reserva de emergencia de 500 mil toneladas 
de alimentos básicos. ast como el acopio de reservas de seguridad de 
entre 15 a 20 millones de toneladas v la movllizacion de 10 millones 
ae tonelaaas anuales· como ayuda alimentarla. 

El establecimiento de .esta reserva de seguridaa alimentarla mun 
dlal es importante para combatir el espectro del hambre, pero resul
tarla insuficiente si no va acompañada de otras medidas complementa
rlas para incrementar la i>roducclón, raclonallzar la comerciallza
ciOn, y reorientar el consumo de alimentos. 
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4.2.- La Producción Y Dtstrtbuclón Mundial de Agroallmentos. 

La Estrategia Mundial de Allmentaclon deberá enfatizar en la -
Implementación de medidas adecuadas y oportunas para conseguir un -
Incremento, rápido Y eficaz, en la producción de agroal !mentas. 

Las condiciones obJetlvas de atraso y miseria que prevalecen en 
el campo~ en casi todos los paises en desarr.ol lo, demandan una reord~ 
nac1on Integral del proceso fnternaclonal de producción y distribu
ción de productos agroalimentartos. 

Resulta Imperativo garantizar !a participación concertada del -
mundo en oesarrol lo para definir un modelo Integral de desarrollo -
rural y reforma agraria, vlné:ulado a las reformas económicas, socia
les e instl tuclonales 1ndtspensab1es para Incrementar Ja eficiencia 
agrícola, .ganadera y forestal, y pesquera, para la producción de au__:...._._ 
mentas. Parece conveniente mantener el Ideal de un Incremento mfnimo 
constante del 3.5 al 4.0% anual en la producción agropecuaria duran · 
te los proxlmos 15 años a partir de 1990. 

Así, el período 1987-1989 se presenta como un compás adecuado -
Para lograr la armonización de pollticas entre el Este Y el Oeste,-· 
el Norte y el Sur, y emprender -en todos Jos puntos cardinales- una 
verdadera guerra en contra del hambre y la desnutrición en el mundo. 

Para asegurar esta producción suficiente de agroa!lmentos sería 
Indispensable desarrollar un conJunto oe actividades, que contribuyan 
a lograr un equilibrio entre el aumento de la producción agroallmen
tarla y el crecimiento de la población., as! como meJorar la distri
bución de los productos del campo, en particular al Interior de los 
patses en desarrollo. 
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A nuestro criterio, la reordenación alimentarla mundial deberá 
tnststtr en dos vertientes fundamentales. Por una parte, en la orga 
nlzactón Y partlctpaclón de productores de agroaltmentos, tanto en 
el ámbito lnternaclonal como al 1nter1or de las •naciones, ya que -
uno de los prtnclpales obstáculos al desarrollo rural lo constituye 
la dispersión de esfuerzos, productivos e Institucionales, parara
c1onal1zar las tareas de producctón y administración. 

De manera paralela. Ja producción lnternactonal agroal !mentarla 
deberá concentrarse en dos prioridades; el cultivo de cer.eales de -
mayor rendimiento y la explotaclon de nroductos básrcos: aceites y 
semillas oleagtnosas, carne, azucar, Plátano, y derivados del 11tar. 

Como un primer paso para esta reordenación es evidente la ne
cesldao de mantener la estabilidad en el suministro de Insumos; ade 
más del oportuno f lnanclamlento -el cual abordamos mas adelante; se 
observa conveniente emprender e impulsar, en su caso, una dinámica 
Reforma Agraria que garantice a los trabajadores rurales el aprove
chamiento efectivo de las nuevas tecnologfas~ .les permita mejorar · 
la distribución de Insumos y servicios, Y les asegure los servicio~ 
Públicos esenciales. 

La desconcentractón de la tierra, la expansión de zonas de cul
tivo, el aumento en la variedad de las cosechas, Y el Impulso a la -
enseñanza, extensión y capacitación agrícola, deberán contribuir a -
fortalecer los esfuerzos productivos, particularmente los que realt
zan 1los ·campesinos mas pobres, las cooperativas agrícolas y los Pe· 
queños propietarios. 

Un acceso mas amplio de la tierra y los recursos h1dráu11cos a 
los hombres oel campo y la dotación de lnfr:aestructura sutlclente -
serán la base de un desarrollo internacional mas equlllbrado. Al -
respecto. se podrfan enfatlza1 las tareas Internacionales Y nac1ona 
les orientadas al aprovechamlent!o de tierras lnexPlotadas, la desa·· 
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llnlzaclon de aguas marttimas destinadas al cultivo de productos·
agroalimentari9s. asi como en ei desarrollo de tecnologlas autócto
nas que contribuyan a mejorar la produccion. 

La nueva Producctón agroalimentaria mundial deberá guardar una 
armonía esencial con la prooucctón industrial; la instalación de em 
pr·esas agrolnoustriales contribuirá al abastecimiento oportuno de -
materias primas fundamentales ·para la industria alimentaria. No obs 
tante. es preciso ampliar los mecanismos Internacionales para el -
control y supervisión en la operación de monopolios y empresas tras 
nacionales dentro de esta actividad; el ·fortalecimiento de la agro
industria mediana y pequer1a es una resoonsabl l ldad social que debe
ra ser Impulsada por las tnstttuciones. 

Dentro de las tareas particulares de la comunidad lnt~rnac1onal 

se podría explorar la creac1on de empresas multinacionales, regtona
les o intra regtonales, productoras -a su ·vez- de bienes de produc
cion, de maquinaría agrlcola, insumos y fertilizantes, asi como de·
conservadores, productos Qufmtcos para la erradicaclon de Plagas v 
enfermedades, etc. 

En esta iniclatiVd productiva se desarrollarían nuevos sistemas 
de control de calidad y se apoyarían los esfuerzos de producción -
para mejorar el autoconsumo, tanto en el campo como en las ciuqades. 
Asimismo, la nueva estrategia al !mentarla mundial deberá permanecer 
vigilante para frenar el deterioro y la contamtnacion de recursos -
ambientales vinculados a la producción de agroalimentos. especial
mente de los recursos marítimos. 

Adicionalmente, se deberá trabajar en la definición de nuevas 
Polltlcas, internacionales y nacionales, que vtnculen la producción, 
el acoplo y la comerclalizaciOn interna, as[ como la exportación e 
tmportaclón de agroalimentos. 
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La nueva estrategla ele comerctal1zactón de agroaHmentos debe
ría partir de una profunda reforma comercial 1nternactonal, que en
fatice la mayor apertura comercial ae los mercados en los Países 1!"1 
dustrlallzados a los productos provententf\s de las economtas en de
sarrollo. Esta reforma comercial deberá 481B"·á establecer una rela 
ctOn mas equitativa entre los precios oe las lmportaclones y expor. 
tactones agroal!mentartas. 

El fomento a la exportación de agroalimentos cultivados en los 
pafses en desarrollo provendría de acuerdos bilaterales mas equtta
ttvos, la gradual ellm1nac1ón de medidas proteccionistas en las eco 
nomfas desarrolladas, y una pautatlna el!mlnactón de competencia -
substdtaaa. Astmtsmo, la Comunidad de Naciones debera Impulsar act! 
vamente la celebración de convenios multilaterales para la regula-
cton· de los mercados agroaltmentarlos. 

Los paf ses tnoustr tal 1 zados, por su parte, deberán preven 1 r una 
racvonaltzaclón en la l!Quldaclón de exceden~es Y evitar la utlll· 
zacton política en ta oroducctón y comercialización de productos · · 
aitmentartos provenientes del campo. 

Las nuevas políticas de producción y comerctaltzactón de agr~ 
l1mentos deberán estimar la aportación tnternactonal para garantt": 

zar una dotación oportuna de agroallmentos en casos de emergencia -
tnternactonal. 



ii.3.- La Ayuda Al imentarta Mundial. 

La cooperación Y el reordenamlento alJmentarto Internacionales 
deberán preveer una aux1llo permanente a las economías mas atrasa-
das en materia agroallmentarla y a las victimas de desastres natur~ 
les, asl como el apoyo Inmediato a los damnHtcados por desordenes 
polfticos y disturbios civiles. Por otra parte, la ayuda alimentarla 
debe contrlbUI~ sustancialmente, a JrnpuJsar la Reforma Agraria y el 
Desarroilo Rurai. 

La conformacton de un crganlsmo 1nternactonal único para cana
lizar la ayuda allmentar1a perm!tlrfa una operación eficiente en la 
coordinación y distribución de la ayuda alimentarla pública, Privada 
y social en casos de emergencia. La Integración de una 1nst1tuc16n -
con tales características permitiría la Identificación oportuna\' la 
d1vu1gactón mundial de requerimientos y demandas al !mentarlas de ur
gencia; el establecimiento de un Banco Internacional de Información 
sobre necesidades agroallmentarlas serviría para prevenir carencias 
o déficits en la producción mundial y regional de agroaltmentos. 

El aumento de los recursos para auxilios de emergencia deberá 
lr acompañado de ur. esfuerzo adicional de la comunidad tnternac!onal 
para prestar asistencia técnica para acelerar el desarrollo e incre
mentar la producttvtdao de los sectores rurales marginados. El pro
PÓSlto fundamental de la ayuda alimentarla mundial debera orientarse 
al meJoramlento de las condiciones de vlda de la población marginada 
urbana y rural, contribuyendo a la rehabilitación oroductlva, a In
crementar los niveles de producclon agroallmentaria, y la apllcacion 
Intensiva de tecnología moderna y tradicional, en la Producclon de -
agroal lmentos 

A las trao1c1onates acciones de asistencia alimentarla, Que rea
lizan las Instituciones mundla1es competentes, se oeber~n sumar las 
tareas de extensiOn agroalimentarla, para orientar a los grupos mas 
débtles de la sociedad Para emprender un proceso autosostenldo de -
prociucclón y distribución e.fe alimentos. 
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La adopción controlada de técntc~s y procedtmtentos para cult! 
var y PrOductr altmentos entre los grupos marginados demanda de -
transferencias flnancteras, de donactones o prestanios;pÚbltcos stn -
lnteres o vtncu1acton alguna, a países con severos problemas alt-
mentartos .. 

A·las cottdtanas tareas de tnvesttgactón para ampltar la Produc 
tlvtdad· ael camPD podrán.. sumarse el estudio de nuevas técntcas para 
frenar el aesptlfarro de recursos altmentarlos provenientes del me
dio rural. En este sentido, los ctentiftcos del mundo podrán aportar 
sus conocimientos para apoyar la tnvestigactón en materia agroaltme~ 
tarta. como podrfa ser el caso de ta hidroPonla, la ingenlerla gené
ttca, etc. 

Un papel funaamental en la nueva Estrategia Alimentarla Hundtal 
Jugarían losmedtos de comunicación social en la movt l lzaclón de re
cursos pera la asistencia altmentar!a lnternactonal. En complement~ 
podrían contribuir para incrementar la participación y la organllª 
clón productiva de los campesinos, en especial de los Que paseen -
tlenas en el medio rural y de ·1os marginados en las zonas urba-
nas. En particular, podría estimular la parttctpacton de la muJer ·· 
en la producción Y conservación de agroalimentos para el uso domés
tico; el papel ae los mecHos de comunicacton social en la modifica
ción o preservación ae actitudes y hábitos alimentarios es evidente. 

En la orientación de la aststencta altmentarta Internacional -
se deberé preservar la Plena autonomía de las•naclones en la dona-
clón y aceptación oe la ayuda y asistencia técnica alimentaria. 
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4.4.- El Financiamiento de la Produccion Agroal !mentarla Mundial. 

En momentos de di:flcultades económicas internacionales, de ca
rencia de d1vtsas Y de falta de liquidez mundial, el primer obstá
culo a la nueva Estrategia Alimentarla Mundial es la carencia de re 
cursos financieros que emprender un esfuerzo de la magnitud que se 
requiere para garantizar la erraoicactón del hambre y la desnutrición 
en el mundo. Así, la Reforma Financiera Internacional se presenta -
como un requisito inoispensable para emprender un combate en contra 
del hambre y sus consecuencias. 

En virtud de la estrecha relación entre subdesarrollo, margina
clon, déftctt aiimentarlo/ y desnutrición oe las zonas rurales, el -
financiamiento de la Estrategia Agroallmentaria contrlbuirfa sustan
cialmente a elevar la productlvioad alimentaria del marginado rural 
y urbano; aumentar fa -indirectamente- sus ingresos y poder de compra; 
y mejoraría sus índices de nutrición. 

En apoyo financiero a la Estrategia Alimentarla Mundial deberá 
contemplar un enfoque regional para impulsar proyectos que vi·nculen 
a grupos ae países con semeJantes condiciones geográficas e identi
dades culturales. 

Este financiamiento internacional deberá contemplar una estre
cha coordinación entre todos los organismos internacionales y go
biernos oel mundo, asr como un vínculo Institucional con agrupacio
nes privadas y sociales para identificar nuevas fuentes de recursos 
financieros para la.alimentacion. 

A nuestro parecer existen cuatro elementos que podrían iconver- · 
tirse en fuente generosa de recursos para solventar las erogaciones 
de la nueva Estrategia Al imentarta Mundial; el oro, el petróleo, las 
donaciones voluntarias, y la reconversión de la industria milita~ 
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En efecto, la reor1entac10n de la Industria bélica contrlbulrta 
a liberar recÜrSOS QUe Se utÚ izan con fines lmproductl VOS para apll 
carios con propOsttos a11mentar1os en la tndustrta y e1 medio rura1:
La capacidad ÍnstaÍada· de· la Industria mi 11 tar, particularmente de -
los paises 1ndustrtal1zados, podr1an explorar nuevas l 1neas de pro
dÚcclOn ctv1L especialmente aigunas destinadas a la producción agrQ 
alimentaria, como la fabricación de tractores, obras prefabricadas -
para riego, maquinaria ·para ·agrolndustrlas, transportes y algunas -
Innovaciones. tecnofog.lcas a la Infraestructura de apoyo: hOSPI tales 
moviies, equipo dé telec9munlcac1ones, aulas prefabricadas y otros. 

Las proposiciones de Angeles Angelopoulos en la década de los -
setenta adqÚiéren nueva Vigencia en nuestros.dlas; en SU obra Desa
rrollo Internacional, el economista griego propone diversas medidas 
qué han adquirido una nueva.Inmediatez; entre.otras medidas sugiere 
un reciclaJe de Íos petr9dOlares y de un tercio de la plusvalta del 
oro. 

Desde nuestro punto de vista, actualmente se pueden retornar es
tas tdeaS para ftñanclar la producción de.agr9altmentos. Un f~nd9 -
especia"ímente .. creado p9r un únic9 organismo internactonal, actualiZª 
do para eJecutar la Estrategia Alimentarla ~-lundlaL podrla encargar
sé de administrar un Impuesto lnternaclonal al consumo mundial de -
petróleo; y los· recursos provenientes por la comerc1ai1zac1on de hl
drocarbúros podrlan aportar.un monto conslderabÍe para Iniciar la -
eJécuc!On de éste ·m~gno proyecto alimentarlo. 

Estos recursos podrlan complementarse por u-e campana Inter
nacional para captar donaciones de particulares. Al mismo tiempo, -
se rec9f!1endarta a lÓs.g9blern9s Ílact9na°ies la ad9PcÍOn -------
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de medidas técnicas Y legislattvgs para amPl lar, y en su caso esta
blecer la participacion del capital, nacional y extranjero, en la -
producción agroaltrnentarla. 

As~ los recursos internaclona1es contribuirían a un proceso -
concertado de racional lzación del ahorro y ·1a Inversión de las eco
nomías nactonates, con el propósito de vtgortzar la d1n~mica en la 
proaucción, comercialización, y consumo de agroalimentos. 

Como se puede observar, la erradicación c:íel hambre, el subdesa 
rrollo y la marg1nac1ón oemanoan esfuerzos de una magna atmenstón y 
ae una decidida voluntad pol!ttca internacional para Impulsar, Prio 
r i tar 1 amente, un ace 1 erado proceso de desarro i 1 o rural 1 ntegra I, par 
ttcularmente en los paises donae se acentúa la marginación oe los -
camoeslnos mas pobres; el Principal problema para emprender este -
Proceso radica en ia disposición conJunta de los pafs~s d~sarrol\a
dos con economía de mercado, de las economías centralmente.planifi
cadas y de los países en desarrollo, para concertar meó!das globales 
multilaterales, bilaterales y nacionales, aue permitan atender la -
probiemátlca aescrlta,con la oportunidad aue se requiere. 

Esta voluntad pol1t1ca, de todos los pueblos y gobiernos del -
mundo~ es iá cond1c1Ón 1nsoslayabÍe pará hacer efectivos los propO
Útos fundainentales Ciue aniir.aron la forinu1ac1on del Paéto Mund1á1·
de seguridad Alimentarla·. Resuita evidente que una Estrategia Mun
dial de AIImentaciOn y i:iesarrol lo demanda, con mayor intensidad, la 
coñcertac161Í de voÍunt<Jdes POl 1 ttcas "C:¡ue hagan realidad el idea) de 
uri mundo sin hambre y sin miseria. 
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CONCLUSIONES 

Como se pretendfa, la elaboración del presente documento siL 
vió para concretar el sencillo propósito de integrar los conoci
mientos teóricos, adQuiridos durante los estudios de la Licencia
tura en Economfa, asr como para apliéar un método de Investigación 
Y el anál !sis económico al estudio. de la relación Que existe entre 
el desarrollo, la alimentación y el Nuevo Orden Económico Interna
cional. 

En mt crtterto, el modesto análisis que se realiza en el tran.l?_ 
curso de la 1nvest19ac!ón sirve como punto de partida para lnlctar 
una Investigación más detallada sobre este significativo tema, Que 
Incide de una Importante manera en la realidad Internacional. No -
obstante, es evidente Que el trabaJo ofrece una estructura lógtca 
de análisis y aporta una ststematizactón de datos Que Inducen a -
una serena reflexión sobre el oroblema alimentarlo mundial. 

En el curso de la investigación pudimos conf.trmar Que los Im
portantes esfuerzos Que ha realizado la comunidad internacional pª 
ra combatir el hambre y promover la agricultura han sido nullfica
dos por el orden internacional, lnJusto y deseQutltbrado, que pre
valece en las relaciones Internacionales de nuestros dfas. 

Hemos· visto Que las cuatro prtncipales Instituciones de caráf. 
ter Internacional Que se ocupan del problema CFAO, CMA, PMA Y FIDA> 
si bien han desarrollado una vigoroza actividad para combatir el -
hambre y la desnutrición, ella no ha sido suficiente para eliminar 
este lastre de la civilización contemporánea. 
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Adlclonalmente. hemos reglstrado cómo la confrontación de las 
políticas alimentarlas internacionales de las potencias hegemónicas 
ha contribuido para acrecentar las consecuencias de las deflclen-
clas organtzatlvas, técnicas y administrativas -internas. regiona
les e Internacionales- de la Comunidad de Naciones para resolver -
los problemas sociales contemporáneos. Aún cuando en el desarrollo 
del trabaJo no confrontamos las tareas de los múltlPI·es organismos 
regionales Que confluyen en esta responsabilidad. la dramática reª 
lldad alimentarla de nuestros d!as nos permite concluir la tneficª 
cla, o al menos lo limitado de los esfuerzos para eliminar el ham
bre en todos los pueblos de la tierra. 

El estudio h!stórtco-comparatlvo que realizamos para la ela
boración de esta tesis nos permltló reafirmar y cuestionar dtver
sos conocimientos, aslmllados en el transcurso de nuestro paso -
por las aulas. 

En este orden, la recesión internaclonaL que generó la para-
11 zaclón del comercio Internacional y agudizó la problemática de -
la deuda externa particularmente en los parses en desarrollo, nos 
lleva a una reconstderaclón de las Interpretaciones teóricas y de 
las polfticas económicas que se han aplicado en todo el mundo des
de 1945 a la fecha. 

Como observo en el Primer Capftulo, la formulación teórica -
de la categorra desarrollo, gestada en el seno de la economía po-
1 ftlca en el ~i~lo pasado, y retornada en los centros académicos Y 
polfticos de las naciones hegemónicas al terminar la Segunda Gue
rra Mundial, no ha permitido conceptual izar con claridad la reali
dad de las economras más débiles. 
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Aun en los llamados pafses en desarrollo, la teorizactón sobre 
esta categorra no ha servido para Identificar una deftntclón que~ 
sattsfaga los requerimientos conceptuales que contribuyan a formu
lar un cuerpo teórtco, consistente Y obJetlvo, úttl para comprender 
Y superar los rezagos y distorsiones socloecoómlcas que prevalecen 
en éstos pafses. 

En efecto, como podemos advertir, los postulados de las teó-
rfas clásica y marxista sirven de punto de referencta conceptual a 
la ·mayorfa de los científicos sociales contemporáneos que analizan 
los problemas del desarrollo. Junto a tales doctrinas económicas, 
el pensamiento neoclásico ha sido una fuente generosa de elementos 
analfticos para tratar de comprender la oroblemátlca socloeconómrca 
actual. 

No obstante, como está señalado en el trabaJo, en nuestros -
dfas se podrían identl ficar dos tendencias fundamental·es en la corr 
ceptualizactón del desarrollo: los economistas· y cientfftcos soci!!_ 
les que determinan al desarrollo como un proceso de transformación 
estructural y que fundamentan su análisis en la evoluctón a largo 
plazo del Ingreso nacional y su distribución; de manera semeJante, 
se puede advertir una corriente del pensamiento económico y soctal 
que concibe al desarrollo únicamente como~un proceso de crecimien
to económico. 

A pesar de las grandes aportacionesteórtcas, anal!ttcas y -
conceptuales de ambas ·tendencias, no existe un criterio unificado 
que permita un análisis congruente de la realidad económica de los 
pafses más débiles. La gran divergencia en la conceptualización del 
desarrollo dificulta el anális~s obJetivb~y realista de las ctrcun~ 
tanelas idóneas para resolver !a carenct:a y obstáculos de los lla
mados "paises en desarrollo". 
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Asl, al pretender estudiar el papel de los agroaltmentos en -
el,desarrollo, necesariamente nos vemos involucrados en este deba
te teórico-conceptual, ya que de acuerdo con su posición analltica 
cada autor describe una participación diferente de la producción -
agroallmentarla en el proceso de desarrollo socioeconómlco. Como -
se refiere en el cuerpo de la Investigación, la diversidad de en-
foQues en este propósito limita severamente cualQuler Intento de -
analizar con obJetividad el papel que Juegan los agroallmentos en 
el desarrollo, sin asumir una posición teórica predeterminada. 

Sin embargo, podemos observar que para todas las corrientes -
del pensamiento económico la agricultura juega un papel fundamental 
en los procesos Productivos, ya sea como fuente de materias primas 
o como sector generador. de alimentos; al mismo tiempo, podemos In
ferir la Importancia que todos los enfoques teóricos dan a la acti
vidad agrfcola en el equtllbrlo de la economra y al papel que pue
de Jugar la p~9ducc1ón de alimentos en un proceso de desarrollo o 
progreso económico. 

Por ello, se presenta como un Imperativo de nuestra época In
tentar una conceptualización, más objetiva y consistente, del "de
sarrollo" como una categorfa económica verdaderamente ctentlflca, 
dentro de un esquema lógico que al parecer solamente la economfa -
pol!tlca puede ofrecer. El reto se Presenta como una oportunidad -
para elaborar una tnvesttgaclón más profunda al respecto. Mientras 
ello ocurre, resulta válido analizar la realidad actual Y proponer 
alternativas a la realidad de nuestro tiempo. 

De esta manera, en el Segundo Capftulo se analiza la evolución 
reciente de las relaciones económicas Internacionales. En este apa[ 
tado salta a la vista que el actual orden económico internacional 
es el resultado de la confrontación entre las potencias económicas 
por conquistar nuevos mercados y por lograr la hegemonfa dentro de 
las relaciones económicas Internacionales. 
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Del análisis que se realiza en el Segundo caprtulo podemos 
tnferir que la evolución del sistema capitalista ha sido la de
terminante del orden Internacional Imperante en nuestros dfas. 
Al confrontar la historia económica, podemos confirmar que la 
competencia por conquistar nuevos mercados entre las potencias 
que se derivan de la Revolución Industrial, asr como la 9esta
cton de movimientos Independentistas -Iniciados principalmente 
en América durante el siglo XIX- han ocasionado la confrontación 
de las naciones más poderosas por lograr la hegemonra en las r~ 
lactones económicas Internacionales. 

De esta manera, podemos afirmar que el orden económico in
ternacional del siglo XX es la consecuencia de la descomposición 
del sistema feudal. Que entro en decadencia final con la ellmt

naclón de la Rusta Zarista, y de un capitalismo que, paradóJlcª 
mente, comienza a expresar evidencias de agotamiento con la Re
volución Rusa de 1916. En este sentido, resulta Que las relactQ 
nes economtcas Internacionales que prevalecen en nuestros dfas 
son consecuencia 10g1ca de la nueva división Internacional del 
trabaJo que se derivó de la Segunda Guerra Mundial. 

La división social del trabalo, que se produce con la evo
lución del modo capitalista de producción, ha sido la secuela -
derivada de la espectallzactón y el aislamiento de los producto
res directos, que provoca esta forma de producir. Asf, estos PrQ 
ductores entran en contacto entre sr a través del mercado, en -
el cual pueden ofrecer a los demás productores de otras ramas -
los resultados de su esfuerzo particular. 
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Esta situación se proyecta. de manera más general en lamo
derna d1v1slon Internacional del trabajo; la mayor evolución de 
la sociedad contemporánea profundiza la división del trabajo ha
cléndo más estrecha la vinculación de las econom!as aisladas. -
Esta Interdependencia entre las economras nacionales es el resul 
tado del Imperativo de Intercambio de mercancras; a su vez, tal 
Intercambio de Próductos en el mercado Internacional refleja una 
mayor especialización del trabajo que lnduce a los pafses a orterr 
tar las Part1cular1dades de su producc1on. 

El capitalismo Industrial y financiero, basado Inicialmente 
en.la explotación de las colonias por un reducido ntlmero de me
trópolis, ál concluir el siglo XIX registraba ya los Indicios de 
ruptura de un orden mundial establecido por medio de la violencia, 
la explotación y la Injusticia. 

Las dos guerras mundiales de nuestro siglo demuestran el PrQ 
pósito de las potencias económicas para acrecentar su hegemonla 
mundial. Al mismo tiempo. y con mayor Intensidad en el conflicto 
de 1936 a 1945, los enfrentamientos bélicos han puesto en eviden
cia el imperativo de un orden económico Internacional más equili
brado, en el cual los paises desarrollados, Jos paises socialis
tas y lós paises en desarrollo contribuyan a generar, auténtica
mente, un ambiente de paz, progreso económico y bienestar social 
de toda la humanidad. 

Este Nuevo Orden Internacional Cvale Insistir: económico, PQ 
lftico, social y cultural> debe partir de una Igualación, en la -
oportunidad y en el acceso, a los sattsfactores básicos de toda -
la población mundial. A nuestro criterio la conformación de orden 
tnternac.lonal más Justo e Igualitario debe Iniciarse con una re
dlstrtbuctón más equilibrada de las capacidades y de los procesos 
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Pr?ducttvos, particularmente de los relacionados con la agroali-
mentaclOn. 

Efectivamente, no podra concretarse una reordenación pacrft
ca de la realidad tnternac1onal s1 no se inicia una atemperación 
entre la concentración y monopol1zaclón trasnaclonal de la produf.. 
clón agroal1mentaria y la carencia de alimentos agrícolas Que pr~ 
valecen en Ja mayoría de las naciones del Planeta. 

Actualmente, estas situaciones se presentan como una éramátl 
ca contradicción, ya Que la mayor parte de los recursos alimenta~ 
rlos se encuentran en manos de parses exportadores de productos -
agrícolas. particularmente Estados Unidos, Canada, Argentina, Au§. 
tralla y Nueva Zeland1a, mientras QUe los parses importadores de 
agroalimentos han visto mermadas sus postbil1dades de adouirir e§. 
tos productos en el mercado Internacional debido a la severa cri
sis de financiamiento mundial Que se abate sobre sus economras. 

La situación se convierte en una paradoja: en tanto que los 
paises con mayor nivel de desarrollo concentran una gran cantidad 
de alimentos, lo Que provoca situaciones internas de sobreabaste
cimlento, segun las estadrsticas de la FAO y el consenso de mu
chos especialistas, mas de 500 millones de personas padecen ham-
bre en el mundo; alrededor de 1 500 millones de habitantes del -
Planeta padecen los srntomas de la desnutrición; y cada año- 15 -
millones de niños mueren en los paises en desarrollo como resultª 
do directo de la desnutrición o por enfermedades derivadas de las 
mismas. 
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Los casos recientes de la Zona Sahellana y Etlop[a, y la si
tuación permanente de la población rural de los paises en desarrQ 
lio. constituyen las manifestaciones más preocupantes del proble
ma alimentarlo. 

En varios paises africanos, a los problemas de carácter téc
nico se suman otros de ortgen Político; la lnestaólfldad y las d~ 
s1gualdades sociales han provocado contrnuos disturbios clvlles y 
militares. A ello se agregan las deficiencias estructurales de sus 
economras que se traducen en falta de recursos, carencia de infrª
estructura y ausencia de personal cal1f1cado. 

Tal sltuacton reafirma nuestro parecer de que la dificil si
tuacion alimentaria en Afrlca, y en el mundo, es el resultado de 
una serle de distorsiones estructurales de la economra mundial -
gestadas en el periodo colonial, y que han evolucionado severamerr 
te desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial. 

En efecto, la competencia hegemónica tnternactonal ha provo
cado el debilitamiento creciente en las economías de los parses -
en desarrollo. el agotamiento de los suelos y recursos naturales, 
y el empobrecimiento de la población rural, entre otras consecuerr 
etas negativas, sin que se avizoren srntomas de recuperación a m~ 
diano o largo plazo. 

En Africa, de los veintiún parses con problemas alimentarlos 
la mayorla agotó sus recursos edafológicos y ha acelerado la de-
sertif tcación del norte del Continente. 

Aunque las perspectivas agrlcolas en Afrlca apuntan hacia -
una cat~strofe de severas dimensiones, el aprovechamiento de más 
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de 600 millones de hectareas de temporal y el incremento de las -
limitadas zonas de regadlo podrfan contribuir a disminuir los efe~ 
tos de la crisis alimentaria, al menos en la región africana. 

El incremento en el gasto agrlcola; la reducción en la pérdl 
da de los alimentos; la comercialización eficiente; el incremento 
de la productividad en la agricultura; y una activa cooperación -
internacional para el desarrollo agrlcola, podrfan contribuir a -
mejorar la producción del campo y el consumo de agroalimentos, sin 
mayores desembolsos para los consumidores de los paises en desa-
rrol lo. 

Como se ha visto mas adelante, la asistencia alimentaria ha 
sido una forma de buscar soluciones al problema mundial de la ali 
mentación. A pesar del reconocimiento internacional a los progra
mas de ayuda alimentarla, en los tlltimos años se ha registrado un 
decremento en los niveles de asistencia oficial para el desarrollo 

·destinada al sector agrrcola. En 1984 y 1985 se observo un volumen 
de ayuda superior al mfnlmo de 10 millones de toneladas, fijado -
como objetivo por la Conferencia Mundial de Alimentos en 1974; sin 
embargo, esta cantidad no alcanza a satisfacer las necesidades reª 
les en el mundo: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
basándose en el estado nutricional de 67 parses de bajos Ingresos, 
calculó una cifra de 25.8 millones de toneladas. como el requeri
miento real. 

Desde nuestra óptica, el elemento central de la Problemattca 
alimentaria mundial se ubtca en el proceso de producción agrlco
la. En gran medida la desigualdad reciente en la estructura de -
producción agropecuaria ha Provocado un descenso en los precios -
de los productos primarios, particularmente en los agroallmentos. 
Ademas, ·los paises Industrializados han Incrementado las barreras 
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comerciales que ya hablan reforzado al inicio de la crisis de Jos 
ochenta. 

Hacia 1986 la situación alimentarla mundial presento un panQ 
rama desalentador; la crisis económica internacional, la creciente 
Inflación en muchos pafses en desarrollo, la recesión Internacio
nal, i¡ la elevada deuda externa, han llmltacfo las capacidades de -
1nvers1ón. de producción y de crecimiento del sector agrfcola ali
mentarlo; la especulación. el proteccionismo. y los subsidios de -
muchos parses desarrollados a sus exportaciones del campo, han --
provocado el derrumbe de los preclos aYrícolas internacionales, y 
una severa dtsmtnuclón de los Ingresos derivados de las ventas al 
exterior. 

La Inestabilidad del comercio Internacional, y en particular 
del mercado de agroallmentos, ha resultado de la disminución ~•s
tem~tica de los precios de los productos Primarios Y del aumento 
constante de l~s artrculos manufacturados, como resultado de la -
1nnovac1on tecnológica, la expansión productiva y comercial de los 
oarses desarrollados, y una contracción de la demanda de los oar
ses en desarrollo a consecuencia de la acelerada disminución del -
poder adquisitivo de los salarlos y del creciente desempleo en el 
mundo. En este proceso, los productos agroaltmentar!os han sido -
los mas afectados. 

Asr. el circulo vicioso del subdesarrollo se retroallmenta; 
may·ores niveles de hambre y desnutrición generan un grado mas el~ 
vado de miseria, atraso, !nsalubr!dad e Ignorancia, los cuales se 
traducen en nuevos y más severos obstaculos al desarrollo econó
mico. Podrramos aventurarnos a coincidir en la afirmación de muchos 
clentfftcos sociales, respecto a que el desarrollo es un mito, si 
no tuvlesemos un mínimo de confianza en que esta situación es re-
verstble y que podemos explorar alternativas de solución. 
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Las estadísticas agroallmentarlas permiten preveer oue el 
aumento en la demanda efectiva oe productos agroallmentarlos en 
los próximos años mantendrá sus niveles actuales, en tanto oue 
las necesidades reales se continuarán acumulando. Por otra parte, 
la sobreproducción en los paises industrializados permite avizo
rar nuevas dlsm1nuc1ones en los precios Internacionales de los -
productos agrícolas, con lo cual la situación alimentarla mundial 
continuará estancada, si la comunidad Internacional no emprende 
una acclon enérgica para revertir dicha tendencia. 

Después de mas de cuarenta años de su promulgación, la CaL 
ta de las Naciones Unidas, a pesar de sus limitaciones, obstá-

. culos y fracasos, se presenta como el tnstrumento más adecuado 
para generar un orden Internacional en el cual la cultura con
temporánea encuentre las condiciones más propicias para garant!. 
zar la preservación del hombre como eso~cle y de la econo~ra CQ 

mo Instrumento fundamental de sus relaciones sociales. 

A~n cuando los Instrumentos Internacionales, y las estruc
turas nacionales Internas. no han logrado resolver y erradicar 
las principales carencias de· la .humanidad, la concertac16n, el 
diálogo y la negociación se mantienen como las 6n1cas alternatl 
vas viables para construir un Nuevo Orden Internacional, más -
Justo y equilibrado. 

Por ello, la Comunidad Internacional deberá Insistir en la 
cooperación Internacional como Instrumento único para lograr un 
auténtico e integral desarrollo de todas las naciones y de to-
dos los hombres. En este esfuerzo de cooperación mundial, la ly 
cha para eliminar el hambre de la faz de-la tierra se presenta 
como prioridad impostergable. 
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La acción en favor de un Nuevo Orden Alimentarlo Internacio
nal demanda la voluntad política y el compromiso de los gobiernos 
y los ciudadanos de todas las naciones; por lo mismo, en la deff 
ntci6n de una Estrategia Mundial de Alimentación tendrán Que paf. 
tlctpar ampliamente. sin distinciones. todos los sectores de la 
sociedad Internacional contemporánea. 

En tal virtud, el ·diseño y la eJecución de dicha Estrategia 
·es una responsabilidad Que debemos compartir los habitantes del -

planeta, La proposición Que se apunta en este trabato podría cons 
titulr un punto de partida para emprender la formulac16n de un -
prop6s1to estratégico comun. tendiente a rescatar a millones de -
seres humanos de su hambre. su marginación y su pobreza. 

si-n percer la Perspectiva de su carácter elemental Y estric
tamente académico, lo pongo a la elevada consideración de mis -
maestros, compañeros y amigos. CualesQulera aportación, crítica 
y comentario tendrán un valor inapreciable para el autor. 
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PJ:GUM 1.- CRBCIJIIDnO MEDIO ANUAL DE LA PAODUCCJ:ON AGRICOLJI EN 75 P1'ISl!!S DI DESARROLLO 
(1952-54 A 1967-69). 

.6 

SALVADOR# PAMAJllA 

l GUYANA 

COLOMBIA 

HlllllGUAY PEIW, 
JNIAJ:CA 

CH:u.E 
2 IUIP.DOIUNXCANA 

AllGEllTJ:NA 

1 

TA:tLANllIA 

COREA REP. DE 

CHI!ll\ (TAXWMi) ' 

Fl:LIPDIAS 
MALllSIA (SAllHA) 
C1'KllOY1' 

PAltISTAN 
MALAG:tA (SARAW~) 

DIDI1' 

BIRMANIA 

INDONl!:SIA 

NEPllL 

LBJ1'NO 
Oll:tENTE 

.EL SUDAN 

.CHIPRE 

.LIBI1' 

.:tRAN 

TUl>QUJ:A 

REP. ARABE UNIDA 
IR1'1C 

ARIJIIA SAUD1TA 

Al-"GANXSTAN.SXRIA 

.YEMEN !1ERXDIONAL 

.REP ARllBE DEL 

CERCANO 
ORIENTE 

PUS•Y&: PAO. La A9ricultura Mundial, 1970. 

.COST1' DE MARFXL 

.ALTO VOLTA 

.MALAWI 

.NIGER 
-CllMERUN SENEGAL 

RHODESXA 
GHANA 

IQUE,ICENXA 
EL GAMBIA 
SOMALIA 
UGANDA 

KADAGASCAR 

ETIOP.IA 

MARRUECOS 

GUINEA 

NIGERIA 
CHAD 
DAHOHEY, HAUR:ICIO 

AFRICA 

6 

5 

.i 

3 

2 

1 

- 1 



CUADRO 1.- CRECl'.MI:EN'l'O MEOI:O ANUAL DE LA PRODUCCION AGRI:COLA EN 75 
PAI:SES EN DESARROLLO, COMPARADO CON EL PIB POR llABI:TAN
TE Y CPN SU TASA DE CRECIHI:ENTO. 

Ecuador •••••••••••••••••• 
costa de Harfi1 •••••••••• 
A1to Vo1ta ••••••••••••••• 
Venez\JIB1a ...... ................. . 
Nicaragua •••••••••••••••• 
s\adM •••••••••••••••••••• 
Chipre •••••••••.••••••••• 
Mllxico ••••••••••••••••••• 
Guat.,.,...1a •••••••••••.•••• 
Tailandia •••••••••••••••• 
Bo1ivia •••••••••••••••••• 
Malawi ••••••••••••••••••• 
costa Rica ••••••••••••••• 
Corea, Rep .. de •••••.•.•.. 
N!ger ••••••••••••••••.••• 
Ma1asia (0Ccidenta1) ••••• 
c.unerGn •••••••••••••••••• 
Senega1 •••••••••••••••••• 
Hondllras ....................... .. 
Libia •••••••••••••••••••• 
Rhodasia ••••••••••••••••• 
E1.SA1vador •••••••••••••• 
l?At>amá ••••••••••••••••••• 
Ghana •••••••••••••••••••• 
China (Taiw&ll) ••••••••••• 
Ir&n ••••••••••••••••••••• 
Brasil. •••••••••••••••••• 
Kania •••••••••••••••••••• 
Mo&ambiquo ••••••••••••••• 
Gmabia ••••••••• '· •••••••• 
Filipinas •••••••••••••••• 
Somalia •••••••••••••••••• 
'l'urqu!a. • • •. •. •. •. • ••••• • 
Ma1asia (Sabha) •••••••••• 
Uganda ••••••••••••• · •••••• 
camboya •••••••••••••••••• 
Madaqascar .. ................... .. 
Guyana ....................... . 
Rep. Arabe Unida ••••••••• 
Cei11in ••••••••••••••••••• 

crecimiento 
medio anua1 PI:B por 

de la oroduc- habitante 
ci6n ~qr!cola a costo -

de 1952-54 a de facto-
1967-69. res en 

1!167 

Porcentaje o6lares 
anual EE.UU. 

6,3 
6,1 

'S,7 
S,5 
5,4 
5,2 
S,l. 
s,o 
4,8 
4,6 
4,5 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,1 
4,1 
4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
J,7 
J,7 
3,6 
3,5 
3,5 
J,4 
3,4 
3,4 
3,3 
3,1 
3,0 
3,0 
3,0 

218 
1 223 

44 
935 
339 

:r. 91 
670 
520 
285 
140 
176 

so 
394 
146 

.. 82 
1 283 
.. 126 
1195 
226 

1 062 
222 
261 
553 
231. 
238 
287 

'273 
111 
'Ge 
•e2 
259 
1 65 
315 

1 287 
87 

1 127 
103 
'Jo9 
0 167 
140 

FUENTE: FAO¡ La Agricultura Mundial, 1970. 

crecimien
to medio -
an=1 de1 
P'IB en 
1955-67. 

Porcentaje 
anua.l. 

4,5 

5,4 
•4,3 
.,.5,5 

6,3 
5,1 
6,2 

•4,2 
~3,2 

5,1 

4,6 

7,0 

5,8 

3,7 



CUADRO.- (Continuaci6n) 

Pa!s. 

l:rak •••••••••••••••••••• 
Etiop!a ••••••••••••••••• 

PUSES CON. TASA DE CRECJ: 
NZllRTO DE IA PROIXJCCJ:ON
AGIUCOLA SUPEIUOR AL PRO 
llEDJ:O •••••••••••••••••• :-

PROMEDJ:O ••••••••• 

PAISES· CON TASA DE CRECJ: 
Ml:ENTO DE LA Pl'IOtlDCCJ:ON
llGIUCX>IA DO!EIUOR 1'L PRO 

· HEDJ:O ••••• ' •••••••••••• :-

Colombia •••••••••••••••• 
Paquist&n ••••••••••••••• 
Arabia Saudita •••.•••••• 
Malasia CsarawaJc) ••••••• 
llaraguay •••••••••••••••• 
PerG •••••••••••••••••••• 
Jamaica- •••••••••••••••• 
Afganistan •••••••••••••• 
Siria ••••.•••.•••.•••••• 
fla.rrllecos • ................. 
l:ndi.a. •. •• • • •. • • • • ••••• • 
Bixaani.a •••••••••••••••• 
Giu.nea •••••••••••••••••• 
Chi.J.e •••••••• • •••••••••• 
Rep.· oc-ini.cana ••••••••• 
:tndonesi.a •••••••••••••• 
Nigeria ••••••••••••••••• 
Chad •••••••••••••••••••• 
Arganti.na ••••••••••••••• 
Dah:mey ••••••••••••••••• 
Mauricio •••••••••••••••• 
Y ... n Meridional •••••••• 
Lesotho ••••••••••••••••• 

Crecimiento 
medio anual 

de la produc
ci6n aqr!cola 

de 1952-54 a 
1967-69. 

Porcentaje 
anual 

2,9 
2,9 

2,9 

1,5 

2.8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,4 
2,4 
2,2 
2,2 
2,1 
2,0 
1,8 
1,8 
1,7 
1,5 
1,4 
1,4 
1,2 
0,9 Y-................... 0,3 

Cuba •• ·•••••••••••••••••• 0,2 
........................... 0,2 

Pl:B por 
habitan

te a cos
to de fac 
torea en-

1967. 

D6lares 
EE.UU. 

0 390 
• 61 

q221 

q 212 

200 
1 313 
123 

~227 
1251 
211 
263 
493 

"55 
212 
172 
1 01 

63 
'96 
539 
251 
• 94 
• 75 
.69 

• 758 
9 69 
225 

•194 
1 78 

94 
Tunez................... 0,2 186 

crecimiento 
medio anual 
del. Pl:B en 
1955-67. 

Porcentaje 
anual. 

15,a 

5,3 

4,6 

3,5 

4,4 
4,8 

3,7 
••6,0 

2,0 
J3,4 

3,9 

4,5 
3,9 

•1,0 
.. 5,6 

3,0 

Barbados................ 0,1 1 383 •• 
Hait~...................... 79 

11 1,6 
Botavana. • • • • • • • • • • • • • • • O, 1 1 94 
congo, Rep. t>em......... 0,2 '96 
Uruguay................. O, 3 1 551 to:G 
Argelia................. 0,8 •203 
11966.- 21965.- 31 955- 66.- 4.J.950-61.- 51950-65.- 61955-63.- 11963.-
01957_66.--"Exclui.das Libia y Venezuela.- 101958-63.- 11195B-66.-
1219SS-64. 

o ... 
"' 
..... .. ... .., 
" " :E 

. . .. 
" ... ..... 
" u ... .. 
"" < .. 
~ 

o 
< .... 
... .. z 
~ .... 



CUADR0.2.- PROMEDIO DEL CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y DE LA POBLACION, 
POR REGIONES. 1952-1969. 

I 

Producción 
Aqr!co1a 

II. :r:J:J: 

Producci6n 
do alimentos 

¡ II III 

Población 

I I I IJ:I 

Producci6n 
aqríool.a 

por habitante 

I :u III 

Producci6n 
de alimentos 
por habitante. 

I II III 

................................... Porcentaje Anual ..................................................... . 

Europa Occidenta1 •••••• 2.4 2.7 2.6 2.4 2.8 2.6 o.a 0.9 0.9 1.6 1.8 1.7 1.6 1.9 1.8 

SUzopa Oriental y U.R.S.S •• 5.1 3.2 4.1 5.2 3.2 4.1 1.5 1.1 1.3 3.5 2.0 2.7 3,7 2.1 2.8 

11116rica del Norte •••••••.•• 1.4 1.8 1.6 1.7 2.3 2.0 1.8 1.4 1.6 -0.4 0.4 -0.1 0.9 0.4 

oce ... s:a •••••••••••••••••••• 3.3 3.2 3.3 2.8 3.8 3.4 2.3 2:1 2.2 1.0 1.1 1.1 0.5 1.7 1.1 

P&IAll lllOAUOW.r.COS1 ••••• 2. 9 2;6 2.7 3.0 2.8 2.9 1.3 1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 l. 7 l. 7 1.7 

a.6rica Latina ............. 3.4 2.4 2.9 3.1 3.0 3.1 2.8 2.9 2.9 0.6 -0.5 0.3 0.1 0.2 

LejAno Oriente2 ' 3 ...••••••• 3.3 2.5 2.9 3.4 2.4 2.9 3.0 1.9 2.4 1.0 -0.l 0.4 1.1 -0.1 0.5 

Cercano Oriente 4 .•••••••••• 3.4 3.1 3.2 3.3 2.9 3.1 2.5 2.6 2.5 0.9 0.5 0.7 o.a 0.3 0.5 

Africa 5 ••••••••••••.••••••• 2.6 2.4 2.5 2.1 2.1 2.1 3.1 1.9 2.4 0.2 -0.1 0.1 -0.2 -0.4 -0.3 

.,._rn• IR lll:SUlaOLUI •••••• 3. 2 2.5 2.9 3.1 2.6 2.a 2.4 2.6 2.5 o.a -0.1 0.3 0.7 0.3 

'JOl'AL -our/ ............ 3.o 2.6 2.a 3.1 2.a 2.9 1.9 2.0 2.0· 1.0 0.6 o.a 1.1 0.7 0.9 

NOTA• I1 1952-54 a 1959-61. II1 1959-61 a 1967-69. III1 1952-54 a 1967-69. 
11ncluido Iarael, el Japón, SUdátrica. 

2Excluida China continental. -- 3 Excluido el Japón --- 4Excluido :Israel. ---
5Eacluida' Sudáfrica. 

FUENTE: FAOI La Agricultura Mundial, 1970. 



CUADRO 3 .- PROPORCION DE LA PPODUCCION INTERNA EN 
EL SCMINZSTRO CEREALISTA TOTAL DE LOS PAISES EN DESA

RROLLO QUE SE INDICAN. 

AMERJ:CA LATXNA. 

'Brasil ........................... .. 
-Chile.' •••••••••••.••••.• 
Co•ta 'Rica ....................... .. 
Ecuadór ...................... . 

·El ·salvador ..................... . 
'Guate•a1a ................... . 
M4w:ic-o ............................. .. 
•1c·ara9ua~ ................... .. 
Para9uay .................... . 
PerG¡ ••••••••.••••••..••• 
venesue_l.a ...................... · •• 

LEJANO ORXENTE. 

Ceil.ln ••••••.•••••••••••• 
J:ndia •••••••••.•••..••.•. 
Indone•J.a ....................... .. 
corea Rep •. da ............ . 
Ma1aaia Occidental ....... .. 

CPaquiat:&n ••••••••••••.••• 
Filipinaa ••••••••.••••••. 

CERCANO ORXENTE. 

Afgani•l:'n ••••••.•••••••• 
'--:rr1(n, ••• ' •••••••••••••••• %ra1c. ... · •••••. -.... : .......... . 
siria:~ •••••••••••••••••. 
Turqu{a •••••••••••••••••• 
•epGblica Arabe unida •••• 

AFRJ:CA. 

Argelia •••••••••••••••••• 
Co•~• de Marf{l •••••••••• 
ltenia •••••••••••••• • • • • •• 
llarrueco• .................... . 
TGnea ••••••••••••.•••.••• 

1949-51 1959-61 1966-68 

................... Porcentaje ................................ . 

89 
99 
77 
97 
93 
94 
92 

10:; 
80 
75 
63 

33 
92 
95 
97 
24 

101 
87 

100 
97 

148 
119 

99 
BB 

111 

104 
118 
157 

87 
93 
70 
93 
Bl 
91 

101 
81 
71 
71 
55 

42 
94 
91 
92 
47 
93 
91 

98 
100 
es 
77 

100 
80 

80 
88 
98 
98 
89 

91 
76 
65 
91 
84 
91 

111 
64 
74 
68 
54 

43 
92 
99 
96 
52 
93 
BG 

97 
-99 
97 
83 

100 
82 

69 
83 

206 
84 
61 

FUS•TB: FAOJ La A9ricultura Mundial, 1970. 
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CUADRO 4.- ENVIOS DE AYUDA EN ALIMENTOS. 

1960 1961. 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

••••••••••••••••••••••••••••••.••• Millones de d6lares EE.UU •••••••.••••••••••••.•••••••••••••••• 

PllCIGIUUlllS POR PAISES1 

l:st.So• Unidos •••••••••••••••• l 461 l 463 l 480 l 522 1 635 l 335 l 353 l 270 l 182 l 018 

Csn•c!l
2

'
3 
••••••••••••••••••••• 12 4 4 19 30 65 69 59 74 

Jap6n2'4······················ 13 13 

Otiro• paÍ•••2,5 ••••••••••••••• l 11 12 11 14 21 

P"!JGRAMS MULTILATERALES. 

••··························· 7 14 18 36 38 55 81 

~2,6························ 241 241 

1ecapren<lidoa los envlos hechos por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Convenio de Ayuda Alimentaria (CAA).-

2i.o. dato• que se ref'ieren al año emergente que comienza en el año indicado.- 3Los datos pn.ra 1964, 1965 y 1966 •• reEiezwn 

a lo• cc::mp=cmiaoa. - 4Env!oa de arroz encuadrados en el CAA.- 5oonativos de trigo y harina de trigo solamente, ta•ado• ·--

9'11 el valor unitario medio de las exportaciones mundiales .. - 6Los env!os efectuados en virtud del Convenio de Ayuda Alimen

tari.a del Acuerdo Xnternacional de Cereales se han comWlicado en su -equivalencia en grano- y se valoran aqut a raz6n de ---

1. 73 d6lar•• el búahel; en 1968/69, el 6 por ciento de esos envíos se efectúo por conducto del PMA. 

FUENTE: FAO, La Agricultura Mundial, 1970. 



CUADRO 5.- lllG..~SOS PRODUCIDOS POR Ll\S EXPORTACIONES AGRJ:COI.1151 • 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

••••••••••••••••••••••••••• Promedio 1957-59 • 100 .••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Patses Desarroll.ados..... 89 

Patses en desarrollo. • • • • 100 

TOTAL MUNDIAL2 ••••••••••• 94 

Parte correspondiente a los 
pa.S:-• en desarrollo en lns 
ingreso• tota1ea. . • . • • • • • • . 47 

98 

101 

99 

45 

105 

102 

103 

44 

11ncluidos los productos forestales y pesqueros.-

95 

98 

96 

45 

FUENTE: FAO¡ La Aqricu1tura Mundial, 1970. 

101 111 117 118 132 148 149 157 157 160 170 

101 104 103 105 115 122 123 124 119 125 129 

101 108 110 112 124 l.36 137 142 140 144 151 

Porcentaje ............................................................ . 

44 43 41 41 41 40 40 38 38 38 38 

2Excluida China continental. 



---
CUADIIO 6. - VOLUMEN Y CAPl\CIOl'ID ADQUISITIVA DE LAS EXPORTACIO::zs AGR.!COLl\S !)?;: LAS ru::crom:s EN DESl\RROLLO. 

1955 195E 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

................................... Promadio 1957-59 - 100 . ...................................... 
VOLUMEN 

l\lllllrica Latina •••••••••••••• 92 98 95 99 106 llO 112 118 119 113 125 129 127 130 132 

Lejano Oriente •••••••••••••• 99 101 100 98 102 101 108 110 118 118 118 115 116 118 124 

cercano Oriente ..••..••..•.. 92 91 99 89 111 109 106 119 125 123 132 143 136 135 133 

Africa •••••••••••••••••••••• 92 96 98 97 105 108 114 119 118 126 130 128 118 125 118 

REGIONES EN DESARROLLO •••••• 94 98 97 98 105 107 111 116 119 118 125 126 123 126 127 

PODER ADQUISITIVO EN IHPORT~ 

CIONES1 

Mllrica Latina •••••••••••••• 103 103 100 97 97 99 100 100 112 118 118 118 112 

Lejano Oriente •••••••••••••• 109 102 96 93 110 109 103 104 112 110 107 105 101 

Cercano Orienta •••.....•...• 95 96 106 94 104 104 97 102 113 110 119 122 118 

Africa •••••••••••••••••••••• 94 93 94 105 106 104 104 101 107 117 110 109 101 

RllGl:OHES EN DESARROLLO •••••• 101 100 97 97 102 104 102 102 111 116 115 114 107 112 

1 :cndice del valor de las exportaciones agr!colas deflacionados segtin los Índices dei va1or unitario medio de 1as impor-

tacionea. 

FUENTE: FAO¡ La AtJricultura Mundial. 1970. 



Regi6n. 

A-5rice Latina ••••••.••••••.••••. 

Lejano Oriente ••••••••••.•.••••••. 

AfrJ.ca •••••••••••••••••••••••••.•• 

O.rcano oriente •••••••••••••..••.• 

TOTAL •••••••••••••••••••••••• 

CUADRO 7. - TASA DE AUMENTO DE LAS EXPORTACrc>NES AGRICOLAS EN LOS 
PAISES EN DESARROLLO, 1955-67. 

Rápida1 
Mediana.

2 Lenta3 Total • 

• • • • • • • .. .. • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. Nún-ero de Pa!aes ..................................................................... . 

7 10 5 22 

4 11 16 

7 8 6 21 

5 4 2 11 

23 23 24 70 

FVDITE: S1.tuaci6n y perspectivas de los productos básicos 1969-70, FAO, Roma, 1970, p. 172. 

1 MI• de 5 por ciento al año.- 2oel 1.5 a 5 por ciento al año.- 3 Menos del 1.5 por ciento al año. 

FUENTE: FAO; La Agricultura Mundial, 1970. 



,. 
CUADRO 8.- TASA ANUAL D& AUMENTO EN EL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO EN 36 PAISES. 

PIB tota1 P'IB aqr!co1a 

Pats. 
1960-b7 1950-60 1960-67 1950-60 

................... .. Porcentaje anua1 .. .................................... •••'" 

·· .. Pana.t.&:. • .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. • .. e , 2 
Corea, Rep. de ..................... 7,8 
·Tailandia........................................... 7,6 

.. :ir,n.................. .......... .. 7,6 
Jllbcico. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 6 • 7 
1rak..... ..... ...... .. .. .. ... . . .... .. .... ... .. .. ... . 6,7 

. Fwrú ••••••••••••••••••••••••••.• : . 6.1 
•1•úa-occJ:dent:al... •• • • . • • • • . • . • S,6 

-'·'' · •Paqui.at:án.............. .• . . . . . . . . . S,G 
JIOr\duras.................. . .. . . . .. • . .. .. .. .. .. .. 5, S 

.·Chile............................. 5.5 
Bolivia............................................. 5,4 

· Guatema.1a ........................................ .. 
Siria.•••••• •••••••••.••••••..•••• 

··.Filipinas •••••••••.•.•••••..••.•.. 
· Venezue1a .............. ....................... .. 

.Jamaica ............................... . 
Rep. Arabe Unida •••••••••••••••••• 

zti.opta .••.••..•...•.•..•.•.••.... 
Zcua.dor ............. ..................... . 

· ColOllbia •••••••••••••••••••••••••• 
. : Uganéla; ••••••• • •• • •• • • • • • • •• • • • • • • 

•lgeria •••••••••.•••.•••••.••••••. 
~~•9llCIY_• • .. • • • • • .. • ... • ........... ,. •••• 

. TÜ&ani-a •• ............................... 
':~·,,'··,,. - araai1 ................................. . 

~.~ Tcinez ............... ...................... .. 
'¡':,: _ 'céilS:n; ••••••••••••••••••••••••••• 

. Bi-=-nia ••••••••••••••• • • • •. · • • • • • 
, 1111.rruecos • .................................... 

"~·::.:', 

5,4 
5,2 
5.1 
5,0 
4.9 
4,9 

4,B 
4.7 
4,7 
4,5 
4,5 
4,4 

4,3 
3,9 
3,7 
3,7 
3,4 
3,2 

·Aii:qen tina • • . • • • • • • • • • . . . . • . • . . . . . • 2. 9 
~'-_:.: " Jnclorl••ia. .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. • .. .. . .. . . .. . .. .. 2 ,. 2 
,.:.:· · ,.IÍ9p. Doainicana.. •• •• •• • • •• • ••• • • • 1,5 
'!:'-' ... · .;-GuY·ana....................................... . . .. . . 1, s 

5,0 

6,3 
5,6 

4,7 
::S,6 
2,5 
3,4 
2,9 

4,2 

6,8 
0,5 
9,6 

4,9 
4,6 
4,0 

10,5 
3.2 

5,7 

3,2 
5,a 
o,s 

3,4 

1,2 

6,4 
5,0 2,7 
4,0 
3,2 
4,0 4,B 
6,1 2,7 

2,3 3,8 
4,2 2,9 
3,3 1,4 
1,1 2,2 
2,0 1,6 
2.1 

3.9 3,0 
2,4 
4,6 5,1 
6,6 5,0 
3,3 4,0 
2,5 

2,3 
2,9 3,4 
2,9 3,4 
3,8 4,1 
2,0 9,1 
3,0 2,2 

3,9 
4,5 4,6 

-3,0 
2,6 2.0 
4,3 2.3 
2,9 o,7 

2,B 2,3 
l. 7 
0,8 

- 0,6 
2.1 0.2 •;·~. =t:"y....... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . i:~ 

~~º"·':·· ·.·. . • -. •.•••.•••••••.•••.••••.... ·-------------------------------
3,5 - o,4 2,8. 

l'PDlllWIO DE IDS PAISES 
. AllTEllIOllES ••••••••••••••• • •• • • • • • • 4,7 4,7 3,0 3,2 

PUENTE: FAOI La Agricultura Mundia1, 1970 .. 



CUADIO 9.- PARl'ICIPACXON DE Lll AGRICULTURA &N EL PIB Y EN I.11 MANO DE OBRA DE LOS 
PA:XSZS EN DESARROLLO. 

Parte de la J:nQresos 
agricultura en por persona 

en la 
Per!odo aqricultura, 

PIB Mano con relacion 
de obra a los sectores 

no agr{colas1 
•...•....•..•. Porcontaje ..................... 

1953 30 •7s 40 
1964 17 60 28 

~:/:;, '-Arge1i& ................ . 

. Arqentina •••••••••••• 1950 14 , 25 56 
1960 17 19 89 
1965 17 18 94 

Barbados ••••••••••••• 1960 28 24 117 
1965 26 24 108 
1950 29 59 49 
1960 28 55 51 
1965 30 52 58 
1955 54 ~ 53 102 
1965 42 >49 86 

Ch1.le •••••••••••••••• 1950 14 30. 47 
1960 12 28 43 
1965 10 26 38 
l.955 32 , so 64 
1965 27 47 57 
1950 39 • 54 72 
1965 32 47 68 
1960 27 61 44 
1965 26 57 46 
1950 39 53 74 
1960 37 • 56 66 
1965 34 52 65 
1960 51 58 88 
1915 51 56 91 
1950 33 68 49 
1965. 29 '•65 45 
1960 27 34 79 
1965 25 30 83 
1950 56 93 67 
1960 44 "67 66 
1965 42 65 65 
1960 so "73 68 
1965 47 70 67 
1960 49 '

1 68 72 
1965 48 66 73 
1955 17 ''48 35 
1965 19 so 38 

FU~NTB: FA0 1 L~ Agricultura Mundial, 1970. 



J..,...ica ••••••••••••••• 

Jordan.i.a • ............... 

Corea, Rep. de ••••.••• 

Mal.••i- ................. . 

Mlxico •••••••••••••••• 

PaquisUn ••••••••••••• 

:'P....-&.••••••••• ••••• • 

Paraguay •••••••••••••• 

Pil.ipinaa •••••••••••.• 

Su:!&n ••••••••••••••••• 

'Siria •••• ·' ••••••••••• 

Tailandia .•••.•••••••• 

Trinidad y Tobago ••••• 

Uganda •••••••••••••••• 

RepGblica Arabe Unida. 

.VeneztJiel.a • ............. 

PerJ:odo 

Parte de la 
agricultura en 

Pre Mano 
de obra 

••••..•.•••.•. Porcentaje 

1955 19 •49 
1960 12 36 
1965 12 34 
1960 16 ••35 
1965 23 33 
1960 40 62 
l.965 41 54 
1960 56 "79 
l.965 52 81 
1950 23 58 
1960 19 54 
1965 17 52 
1960 53 75 
l.965 48 74 
1950 28 so 
1960 25 46 
1965 24 43 
1950 42 54 
1955 42 '54 
1960 36 ,55 
1965 36 51 
1950 41 '~66 

1960 32 60 
l.965 32 57 
1955 61 '86 
1965 54 78 
1960 29 47 
1965 37 56 
1960 39 82 
1965 33 78 
1955 17 7 25 
1960 12 20 
1965 11 19 
1960 61 "87 
1965 60 89 
1950 41 ) 64 
1960 31 57 
1965 30 55 
1960 7 32 
1965 B 29 

Ynqresos 
por persona 

en la 
agricultura, 

con relacicSn 
a los sectores 
no agr.!colasl 

39 
33 
35 
46 
70 
65 
76 
71 
64 
40 
35 
33 
71 
65 
56 
54 
56 
78 
78 
65 
71 
62 
53 
56 
71 
69 
62 
66 
48 
42 
68 
60 
58 
70 
67 
64 
54 
55 
22 
28 

l1te1acit5n entre las proporciones correspondien¡es a la agricultura en el PIB y 
en la mano de obra nacional.- 21954.- 31941.- 1953.- 51963.- 619s2.- 71956.-
81951.- 91952.- 101964.- 111951.- 1 2 1957.- 131940.- 1419s9. 

FUENTE: FAOJ La Agricultura Mundial, 1970. 



CUADRO 10.- CONStmO DE FERTILIZANTES CNPK, CONTENIDO DE NUTRIENTES). 

COnsuno tnt'-"l 

Promedio 

1949-51 1959-61 1966-68 

Incremento d.el consumo 

1949-51 
a 

Consumo por ha. de 
tierra de labranza 

Pranedio 1949-51 
a 

1959-61 

1959-61 
a 

1966-68 1966-68 1949-51 1959-61 1966-68 

Miles de toneladas m~trícas .......... Porcentaje anua1 •••...•• Kiloqramos/hect•rea ••• 

A...irica Latina •••••••••••• 

Lejano orienta 1 • 2 ••••••.. 

cercano Oriente3 •••••••••• 

Africa4 ••••••••••••••••••• 

PAISES EN DESARROLLO •••••• 

PAISES DESARROLLADOS •••••• 

Total Hundial 1 •••••..••••• 

279 

326 

117 

91 

814 

l.4,182 

14,996 

880 

1,212 

332 

228 

2,652 

25,926 

28, 578 

2,079 12 

3,331 14 

798 11 

480 10 

6,689 12 

46,073 6 

52,763 7 

13 13 3,1 0.2 17,5 

15 15 1,6 12,7 

13 12 2,4 4,2 10,7 

11 10 0,4 1.0 

14 13 J.,4 4,0 10.2 

9 7 22,3 39,5 68,5 

9 8 J.2,4 21,6 

1 con exe1usi6n de la China continental.- 2con exclusi6n del Japón.- 3con exclusi6n de rsrael.-
4
con exclusidnde Sud,frLca 

FUENTE: FAO¡ La Agricultura Mundial, 1970. 



CUADRO 11.- NUMERO DE TRACTORES UTILIZADOS EN LA 
AGRICULTURA. 

1949-
1951. 

Totales .. 

Promedios .. 

1959-
1961. 

1966-
1968. 

1949-
1951 

a 
1959-
1961 

::Incrementos 
num,ricos. 

1959- 1949-
1961 1951 

a " 1966- 1966-
1968. 1968 • 

. . . . .. .. . Milla.res ................. . . ..... Porcentaje anual .............. . 

Amlirica Latina ••.•••.•.. 121 335 525 

Lejano Oriente 1 ' 2 ....... 12 60 126 

Cercano Oriente 3 26 77 141 ......... 
Africa 4 

38 82 114 ......................... 

PAZ SES EN DESARROLLO ..•• 197 554 906 

PAJ:SES DESARROLLADOS .••• 5 816 10 302 13 348 

Total Mundial 1 ••••••••.• 6 013 10 856 14 254 

1 con excluai6n de la China continental.- 2 Con exc1usi6n del Jap6n.-

3con excluai6n de :Israel.-
4

con exclusión de Sudáfrica. 

FUENTE: FAOI La Aqricultura Mundial, 1970. 

11 

17 

11 

B 

11 

6 

6 

7 

11 

9 

5 

7 

4 

4 

9 

15 

11 

7 

9 

5 

5 



COAl>RO .12.- VARUCIONES EN LA PRODUCC.ION, SuPERPICIE Y RENODUEN'IO MEDIO COMB:INADO POR HEC'l'AREA DE 12 ctlLTI.VOS 

PR.INC:IPllLES
1 

Producci6n2 

u: 

............................. 
Euroa Occidental ••••••••• 23 22 

Europa oriental y la URSS 37 27 

AMrica del Norte •••••••• 25 32 

Ocean!a •••••••••••••••••• 10 109 

REGIONES DESARROLLADAS4 •• 29 28 

JllMlrica Latina ••••••••••• 46 28 

Lejano orien~5 •••••••••• 29 30 

Cercano Oriante6 .......... 47 27 

Africa7 •••••••••••••••••• 31 36 

REGIONES EN DESARROLL08 •• 35 30 

Total Mundial.a ••••••••••• 30 29 

SUperf icie 

II 

Variaci6n Porcentual 

4 - 4 

13 - 2 

- 13 - 2 

10 85 

2 1 

26 23 

19 13 

35 10 

21 14 

22 14 

10 6 

Rendimiento por 
hectáre'12 

II 

.. ....................... 

19 26 

21 29 

43 35 

1 13 

26 29 

16 4 

9 15 

a 15 

9 20 

11 13 

19 22 

Contribuci6n de la 
variaci6n del rendi 
miento a 1a varia--:" 
ci6n de la produc-
ci6n3 

II 

Porcentaje de1 total 

84 116 

64 108 

151 106 

51 22 

92 102 

43 19· 

36 57 

24 62 

35 62 

37 51 

68 80 

NO'l'A: I. 1948-52 a 1957-591 II, 1957-59 a 1966-68. 
1Trigo, ce.nteno, cebada, avena, ma!z, arroz, patata, cacahuate, soja, tabaco, algod6n, y yute.- 2Precio ponderado. 
3t.oe porcentaje• superiores a 100 indican ~e la producci6n ha aurDAntado a pesar de una reducci6n de la superficie. 
4 tncluyendo Israel, al Jap6n y sud!frica.- 5EXcluyendo el Jap6n.- 6Excluyendo Israel.- 7Excluyendo Sud!frica.
BExcluyendo China Continental. 

FUENTE: FAO; La Agricultura Mundial, 1970. 
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CUADRO 13.- PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LA AGRICUL
TURA EN .LAS INVERSIONES PUBLICAS PREVISTAS EN LOS 

PLANES DE ALGUNOS PAISES. 

c:r::·~-'----------------------------------------------'-'. 

Pa!s. Período del plan. 

Indonesia ................... . 

Costa de Marfil ............. . 

Xenia ......................... . 

Corea, Rep. de .............. .. 

.r,lalaaia Occidental ........ . 

1956-60 
1961-68 

1969/70-1973/74 

1962-63 
1967-70 

1957-60 
1964-70 
1966-70 

1962-66 
1967-71 

1956-60 
1961-65 
1966-70 

Senegal ........... _............. 1948-53 
1953-58 
1961-64 

1969/70-197:!/73 

Tailandia •••••••••••••••••• 1961/62-1966/67 
1966/67-1970/71 

." Túntlz ............................ . 1962-64 
1965-71 

Uqanda ••••••••••••••••••• ;.1961/62-1965/66 
1966-71 

Proporción que 
corresponde ·a 
ln agricultura 
en las inversio 
nea plenif.icd-= 
da.s. 

Porcentaje. 

26 
10 
3!> 

15 
30 

32 
14 
26 

17 
23 

23 
19 
24 

20 
27 
19 
60· 

14 
20 

15 
33 

19 
27 

";~\,,.,,.-,----..;_--------------:---------------:----------

~-. FUENTE: FAOJ La Agricultura Mundial, 1970. 



CUADRO 14. TIERRA LABOR!l.BLE POR· TRABAJADOR hGRICOLA 

1967 - 1?70 y 1982 

BLOQUE DE PAISES 

Economias en Desarrollos 
(de merc4do) 

- Lejano Oriente 
-A:frica 
-cercano Oriente 
-Am6rica Latin4 

Economf.a• De•arrolladas 
(de mercado) 

-Am6rica del Norte 
-Europa Occidental 
-oceanf.a 
-otras 

Eoonom~a• de Plani:f ioaci6n 
Central.izada 

-Aeia 
-Europa oriental y URSS 

• E•timacionea. 

( Hec tllrCilas) 

1967-70 

1 ·ºº 1 .61 
2.67 
3.99 

54.51 
4.15 

74.99 
1. 39 

º·'º 5.35 

FUENTE: Informe Alimentario Mundial 1984. 

0.94 
1.48 
2.40 
4.45 

92.33 
6.12 

103.98 
2.07 

0.38 
7.66 



CUADRO 15 

COMERCIO MUNDIA~ DE CEREALES 
:· 1970 - 1 980 

(PROMEDIO ANUAL) 

MILLONES DE DOLARES 

BLOQUE EXPORTADOR 

Econo•l•• Deaarrolladas 
(de •ercado) 

1Econoalaa Deaarro\ladae 
(de mercado) 

Econo•i•• Deearro11adaa 
(d.., mercado) 

Bcono•l•• en Desarrollo 
(de morcado) 

Econo•laa.en Deearro11o 
(de mercado) 

Econo•laa en Desarrollo 
·:(de mercado) 

Econo•1a• de Planirica
ci6n Centralizada. 

Econo•1a• de Planirica
ci6n Centralizada 

BLOQUE IMPORTADOR CANTIDAD 

Econom1aa Desarro-
das (de mercado) 816 

Econom1ae en Desa-
rrollo (de mercado) 559 

Economlaa de Plani
ficaci6n Centralizada 322 

Econoa1aa Desarro-
lladas (de mercado) 77 

Economlas en Deea-
rrol lo (de •arcado) 154 

Econom1aa de Plani-
ricaci6n Centralizada 44 

Econoa1aa De•arrolla-
dae (de mercado) 10 

Econoala• en Deaarro-
rro (de aercado) 39 

Economlaa d4 Planiri-

' 
39.4 

27.0 

15.5 

3.7 

7 ' .. 

2.1 

0.5 

1 • 9 

Econoaia• d• Pianifioa
ci6n Centralizada caci6n Cen~alizada __ 5~2 ______ 2. 5 

TOTAL ANUAL 2073 1 00 

FUS•TE: Elaboraci6n propia a partir de dato• aparecido• en el Anua
rio de Eatadlatica• del Comercio Xnternacional. 
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CUADRO 16 

Dato• mundia1asa tasas de crepi•iento mediaa 

a~ua1es de 1a producci6n a2rtco1a y a1i•enta

ria, '1971-1!192. 

(Porcentajes) 

Regi6n a/ 1971-1990 1990 1991 

Proclucci6n A9rS:co1a. 

_Mundia1 2.4 0.2 3. 5-

· ÍPa1-a clea~1laclcs con 
-i. de -rca<lo. l. 9 -o.7 4.7 

•.t..~-t;n .s.urr01:LO~ '3.1 2.5 4.5 
Alr:Lca. 1.7 3.B 1.7 
lallrica Latina. 3.4 o.e 5.5 
eerC:ano Orionte. 3.0 2.4 2.4 
X..j ar.o oriente. 3.4 3.1 5.7 

Pa1aee COll ecOllClld'.a ele 
pl.nificaci.sn centralizada. 2.2 -1.1 o.5 

alimentaria. 

2.s 0.2 3.1 

Pa1-a.cleaarrolladoa con 
econad• ele -rcado. 2.0 -o.s 4.2 

Pa!aea en deaarroUo. 3.3 3.1 4.3 
ALrica. 1.e 4.1 1.e 
a.&r:Lca i.atina. 3.7 2.0 3.9 
eeccano oriente. 3.4 2.6 3.1 
i:.j..,., ori .. te. 3.5 3.6 6.0 

.Pal-• con econamfa ele 
planl.f:Lcaci6n centralizada. 2.3 1.5 0.2 

ir-te.- Organi&aci6n de 1aa Naciones unidas para la Agricultura y 1a 
AU-tación (FAO) • 

a/ .- Claaificaci6n ele loa pa{eea, aegún la FAO. 

1992 

2 .1-

1.s 
o.e 
3.4 
0.2 
1.e 

-0.2 

3.7 

2.s 

2.0 
1.5 
3.7 
2.6 
i.9 

-0.2 

3.8 



.'"~-«,:- . c.: 
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CUADRO 17 

PRODUCCZON AGRZCOLA MUNDIAL 

1982-1983 

millones de d6lares 1974-76 

1982 1983 Variación " 1.- Países en Desarrollo4 324 782 333 355 2.63 

a) Economtas de Mercado. 226 706 233 664 3.07 

A.frica. 38 843 38 990 O.Je 
Amiirica Latina. 60 279 60 765 ;0;00 

Cercano Oriente. 32 498 33 023 1.64 

Lejano Oriente. 94 016 99 856 6.2.l 

otras. 1 070 1 030 -3.74 ''.:· 

b) Economtas Asiáticas 
Centralmente P1anifi-
cadas. 98 076 99 691 1.64 

2.- Países Desarrollados. 390 435 376 423 -3.59 

a) Econom!as de !1ercadc. 254 700 234 591 -7.89 

Am!Srica del Norte. 100 859 81 456 -19.23 

Europa Occidental. 115 274 113 290 -1. 72 

Oceanía. 10 356 11 749 13.45 

Otras. 28 211 28 096 -0.40 

b) Europa Oriental· ·y URSS. 135 735 141 832 ·4.49 

~:~~-::. 

3.- Total Mundial. 715 217 709 778 -0.76 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la FAO. 



CUADRO 18 

PRODUCCION AGRICOLA MUNDIAL 

1984 - 1985 

MILLONES DE DOLARES 1974-1976 

1984 

Pai.eea en Desarrollo. 

a) Econom1as de Mercado ~ 

Africa 43229 

América Latina 62441 

Cercano Oriente 33152 

Lejano Oriente 1oo1 89 

Otras 1095 

b) Econom1.as de Planif i-

caci6n Central.izada en 

Aeia. ~ 

Paises Desarrollados. .i.lllll 
a) Paises Dosarroll.ados. ~ 

América del Norte 96165 

Europa Occidental 126857 

Ocean1a 11892 

Otras 30997 

b) Econom1as de Planifica-

ci6n Centralizada en Eu-

ropa y URSS. ~ 

TOTAL HUNDJ:AL ~ 

1985 

~ 

45428 

64556 

35208 

102654 

1132 

2.llll 

.il.Ull 
~ 

1 01 225 

124054 

12200 

32204 

~ 

2il!.ll 
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