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Tratarf dc tranqmit irles una visión sobre la invortanc ia, por una par tc, del

conrrcio intctmac.tonat dr productos para luego rc fcrifffl.e a la

inportancta de la I Ronda Uruguay negoc iacioncs corTL'rc ia les

4 laterales en el seno Acuerdo General de Arancclcs y Comrcio conocido,

por sus siglas en ingt6s, como CATI'.Espero quc en esta charla podams

volcar bastante infotnnaci6n sobre el avance de las negociaciones multi-

laterales de algunos países de reciente adhesi6n al Este es un tema

invortante, por cuanto la llamada cuota dc entrada o cuota de ingreso en el

GRIT irrplica negociaci6n entre las partes contratantes representadas

por gobiernos, y el tenw de las negociaciorws se está llevando paralelo

la negociaciones multilaterales, al tema del ingreso de estos países al

Me refiero particularnpnte al caso de 
Costa Rica, de NÉxico, que ya .

están en negociaciones y han hecho su ingreso 
formal al GAT, y en aso del

resto de los países de Centroanérica que han hecho solicitud de admisión

teuporal, que es el primer paso de adhesi6n 
al CAIT,que son : Hondtmas,

El Salvador, Guatemala, con excepción 
de Nicaragua, que es miembro fundador

del los países Andinos, s610 Bolivia no es miembro del 
GAT. En

el caso de los países del Cono Sur, 
el único país que no es miembro del

GAIT es el Paraguay. Y en el caso del Caribe aproximada1TEnte la 
mitad de las

naciones son miembros del GATT. De manera que si tornams los países miembros

del I ICA, sólo siete de ellos no 
son miembros del GATO

Qusiera hacer algunas reflexiones 
sobre por qué-el comercio internacional en

general, y rm-xy particularnpnte 
el comercio internacional de productos y

materia primas de origen agrícola, 
cobra tma renovada inportancia en Io que

resta de esta década y muy 
predeciblemente durante toda la década de los

noventa. En prirner lugar, cabe npncionar 
el agotamiento virtual del mdelo

de sustituci6n de irrportaciones 
basado en una protección arancelaria 

hacia

afuera y la sustituci6n, 
particulariTEnte, de bienes de consum y algunos

bienes de capital. Y este modelo es invortante porque ftE el que 
iliper6

en toda la década de los años sesenta y de los años setenta.
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Vams a ver con los canbios quo han habido en los primros años

de la d6cáda de los ochenta cn cl comercio internacional y el renovado inte-

rés existente hacia cl conm•cio en productos agrfcolas. No s610 por esta

raz6n, sino también por cl hecho do quo el mdclo dc sustituci6n dc irrpor-

taciones conl leva un sesgo Mt iagrfcola; muchos de los factores qtE

todavía vems presentes conn obstáculos, como rémoras al desarrollo agrícola

se originan precisamnte en ese tipo de mdelo. Toda la política dc precios,

la protecci6n arancelaria, términos de intercambio que favorecen claranwnte

a los sectores industriales y no al sector agrícola, son alomos de los sesgos
llanemoslos antiagrícolas de este modelo de sustituci6n de importaciones.
Qiiero que quede claro que no necesarianpnte estoy criticando o denigrando

ese mdelo; Io que quiero enfatizar es por lema parte ese sesgo y por otro

qtE ese nndelo para los años venideros tiene pocas posibilidades de éxito,

o sea que virtualmente se agot6 su utilidad.

que este cambio y la bÚsqueda de tm nuevo patrón de desarrollo es

parte de la inportancia del comercio agrícola en el rrprcado internacional.

El otro elemento es muy clásico, aplicable para t.ma gran mayoría de los países

de Anérica Latina y el Caribe: la necesidad de obviar las limitaciones al

desarrollo qtE impone el rrprcado interno, porque son países con una población

relativanente pequeña, como es el caso de los países de Centroanérica, la

mayoría de los del Caribe y algtmos países de Anérica del Sur. Si bien no es

por el tamaño de la poblaci6n, es por el poder adquisitivo de esa población.

En términos generales hay bajo ingreso pe cápita, con poblaciones en muchos

casos marginadas y, en la gran mayoría, envobreciniento relativo a partir de

los prinpros años de la década de los ochenta.

Un tercer elerrpnto, que le da nueva invortancia al conprcio internacional y

en particular al comercio agrícola, es la necesidad de introducir eficiencia

por la vía de una apertura al comercio en la producción de bienes y servicios

de la econ6mfa en general y de la economía agrícola en particular.
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Un cuarto factor os cl hecho de que la gran mayorfa dc pafses

necesitan dc las exportaciones com una fuente principal dc ingreso de divisas.
Y esto ha sido tradicionalrtkM1te asf; michos de los pafses nuestros o la gran
mayoría siguen sicndo exportaaorcs netos (1c productos y nvlterias primas
agrícolas y esta func ión del comrcio exterior con paf ses exportadores notos,
en su mayor fa de productos agrícolas, cobra mayor rclevancia hay ante los
problemas del pago y la atención do la deuda extorna en la gran mayoría dc

nuestros países.

Esto es sólo un lado dol problema: las ntovas noces idadcs vistas desde el
punto o de la perspect iva de los pafses dc nucst ra rcgi6n. Pero tzmbj6n han
sucedido una serie de camb ios en el Inercado internac ional, quc hacen mas in-

portante y casi diría ilitperat iva la cxpansi6n del conm•c.io agrícola, sobre
todo bajo nuevas reglas del juego, porque la t•conomfa internacional ha variado

a partir de esta década dc los ochenta. Algunos de estos
canbie.s los quisiera señalar seguidamente: en primer lugar, ha habido uma

revolución tecn016gica en la producci6n de los productos agrícolas, y esta
revolución tecn016gica, producto de la llanada revolución verde ha cambiado

sustancialmente ferta mundial de alinentos. Para citar uno de los casos

más evidentes, las hambrunas de la India, famosas en años pasados, ya no

existen. Inclusive hoy la India es un país que cuenta con superávit en pro-

ductos alinpntarios. Una situaci6n sinilar ha sucedido en los países del

Sudeste asiático, que se h onvertido en exportadores netos de productos

agrícolas, y entre los países desarrollados el caso más típico es el de la

Corrunidad Econ6mica Europea, que pasó de ser illportadora neta de productos

agrícolas a ser exportador neta de esos productos. Sobre esto volveremos
más adelante.

El otro elemento también tiene que ver con la tecnología, no la

del pasado (la llamada revoluci6n verde) sino la tecnología y la revoluci6n

tea1016gica que tenemos ad portas con toas las tecnologías de pumta.
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Y esto cstá canbiando Ins ant igunq ventajas convarativas en la producci6n de

determinados rubros quo tcnfan dctctninados pa íse.s, o sea que las ventajas

convarativas tradic ionalcs de recursoq tierra, dc cl ima o inclusivo de cercanía

a tm nrrcado ya no son tan irmortantcs como cn el pasado y no dan una ventaja

conparativa roa Imente tangiblc. Esto ha dado or igcn a lo quc hoy se llama

las ventajas convetitivas y, adcW1s dc los factores y las tradicionales vcn-

tajas convarat.ivas, incluye otra scric de c lo:rpntos quo son tanto o más

i;mort antes. Esto tiene quo ver con toda la revoluc i6n (ll.te ha habido en

t6rminos de la infonnát ica, dcl conoc imicnto do los rrz•rc.ado.s, el conocimiento

inmdiato dc los precios, los nuevos sistcmas de transporte y, sobre todo,

todas las nuevas modal idades del financiamiento del comercio internacional.

O sea, es un nuevo canibio cn esos mrcados que hacc que cl comcrcj.o intcr-

nacional se dé y los países busquen tma reinserción en cl nm•cado interna-

cional, pero cn nr.rcado que es muy distinto dc lo que fuc en el pasado.

Hay otro elemento: precisanpnte debido a esta revoluci6n en las comtmicaciones

se ha creado en los hechos un mercado internac ional y un sistema internacional

de productos agrícolas bastante ágil, y un sistema alimentario en donde

cada día es más fácil poder prever y conocer de antemano faltantes excedentes.

El comercio se mueve de acuerdo con esa informaci6n; ésto es tma condición

tanto distinta a lo que fue también en el pasado. Este elemento del sistema

incluye no sólo modernizaci6n de los sistemas de transporte, sino también la

informática (que ayuda mucho a la movilidad de los productos) , todas las nuevas

fomas de conprcio y los nuevos esquemas de financiamiento para el conprcio

internacional.

Finalnpnte, ha habido una integraci6n y cambios muy profundos en el sistema

mnetario internacional que afectan directamente al conprcio en general y rmy

particularmente al comercio de productos agrícolas.
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Algunas manifestaciones de csto.s cambios det nm-cado internac ional son, por

ejemplo, los movimient.os de los curod61.arcs, los mv inicntos dc los pctrod6-

y ni hablar ahora de los Inovinlientos dc capital que introducc cl tráfico
internacional dc drogas, que cs un factor que gcncralmntc no sc menciona

pero que esta gravitando cn forma muy irmortantc sobre los sistcms financie-
ros y los sistclnas de conm•cio.

El otro importante c lenw*nto on este cambio dcl sistcma monetario internacional,

y quo afecta cl sistema dc conrrcio exterior, es el abandono del sistcnu2 de
canbios fijos y la fluctuaci6n quo todos los países hacen dc sus monedas, una

contra otras.

Antcriontnte se fijaba un patrón, llánpse dólar, llámese libra esterlina, y

ustedes recordarán que el mimdo inclusive sc slividía en el área del d61ar y

el área de la libra. Hoy la libra esterlina fluctÚa frente al dólar y vice-

versa, ambos fluctÚan frente al yen y todas las monedas fluctÚan tmas frente

a otras.

Sin que varíen las condiciones de los precios en los mercados internacionales,

la variaci6n de las monedas en sí invlican un cambio de precios de los produc-

tos agrícolas. Esas variaciones en muchos casos son muy violentas, y explican

en buena medida la inestabilidad de los mercados de los productos agrícolas.

Y la inestabilidad de los precios de los productos en muchos rm•cados ha sido

un factor distorsionante de precios y de ingresos en el conprcio internacional,

muy particular1TEnte en los precios de productos agrícolas.

El otro elenpnto que estos cambios del • sistema monetario internacional intro-

ducen en el conprcio es que cada vez más la política cambiaria que siga un

determinado país y la política fiscal tienen mayor incidencia sobre la producción

agrícola.
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Ya no cs la abundancia relat i va, la famsa oferta y demanda dc productos
agrfcolas per sc, sino que dentro de este nprcado dc productos agrícolas se
ha introducido toda la pol (tica monetaria y fiscal; por esto es que ruchas
veces los precios agrfcolas, y muy particularnpntc los precios de las invor-
tacioncs y exmortacioncs, cst•án afectados ya no 5610 por la fluctuaci6n
de las mnedas internacionalincnto, sino por la política interna de cualquier
país en material fiscal y en Inatoria cunbiaria. Hay nuchos casos en nuestros
países en que una mncda sub o sobrcvaluada introduce un precio mucho menor
por los productos agrícolas exportados en términos reales. Si, por ejemplo,
mi moneda Ine la cmbian en el banco a 75 colones, pero resulta
que en el cambio negro está a 100, para citar tm caso tebrico, de hecho el

precio que yo recibo como agricultor o como exportador por ese producto es

inferior a lo que yo concedí. Ahí tenemos un factor bastante distorsio-

nante. Por eso todas las políticas macroeconómicas, a través de precios,

tasas de interés, etc. , son cada vez más para la producciÓn agrí-

cola y, obviamente, para el conprcio internacional de estos productos.

Además de los factores que he mencionado, existen otros factores que tienen

una serie de efectos y compromisos que linitan un tanto la disponibilidad de

todo el sistema del comercio internacional. Por ejellplo, en situaciones ITLIY

cambiantes de precios, de la moneda, de las tasas de interés, resulta my

difícil mantener, en téminos reales y en términos financieros, políticas de

apoyo o políticas de precios de sustentaci6n que sean aut6nomas y que no estén

vinculadas con los cambios en el nprcado internacional.

Esto también está afectado por la política, y afecta y amenta los costos de

los subsidios y de una serie de medidas proteccionistas. Además ha sido uno

de los factores por los cuales la gran mayoría de los convenios internacionales

de estabilizaci6n de productos básicos han fracasado en toda esta época, al

ptmto de que de los ocho convenios internacionales de estabilizaci6n de pro-

ductos básicos no hay en estos momentos ninguno en operación, no hay ninguno

vigente. El (mico que podría decirse que está vigente, pero no tiene todos

sus instrumentos, es el convenio internacional del café.



Es {m ice que i ando. preciqnmntc laq ineqtahil idadcc.

las fluctuac ionec del sist ema de rc io int nac iona I del si monetar io

y del ado de capi t ales. los hace stmvanpnto di f fc i les de administrar y muy

diffcilcs dc ir.

Adcrru(s del entorno en donde t írno que (Inrqo rqta nueva ro insorc i6n del comerc io

internac ienal. ya ion6, hay una serie camb ios cn el

sisterx•a de internac ional do agrfcolaq. tfpico de esta

década es el I I amado nuevo ioni %mo; di fiero del protcc( ion ismo tradi-

cional. que era esenc iallÑnto arancelar io. cea (luc los a la expor-

taci6n o la ac ión do esos productos dejaron de ser tan importantes como

fim•on en el pasado; el nuevo proteccionismo utiliza una seric dc mccani.smos y

de barreras de tipo no arancelario para frenar el conm•cio y el acceso a los

nrrcaaos de pÑductos agrícolas. Muchos de ellos son de carácter fito y zoo-

sanitario, otros son de carácter financiero, particularmente en el caso de la

Comunidad Europea, de los Estados Unidos, del Japón, los tres bloques y países

más irport,mtes, en donde el proteccionismo y los subsidios a la exportaci6n

tienen tm costo estimado en más de 100 mil millones de dólares al año.

S610 en el caso de los Estados Unidos, en 1987 estos subsidios significaron 
más

de 25 mil millones de d61ares. En la Commidad Económica Europea alrededor de

40 mil millones de d61ares, para citar los principales rnercados de estos países.

Prácticartpnte es muy difícil collpetir con estos países que subsidian su agricul-

tura, que subsidian sus exportaciones en términos de acceso a los mercados, y

a lo 11Ejor esta convetencia nada tiene que ver con precios. caso

qtE es real, pero considerémoslo te6rico: la Argentina puede tener mucho TIEjo-

res precios que el trigo de los Estados Unidos o de 
Europa, pero que lo que

sucede es no puede convetir con las condiciones financieras para las expor-

taciones que otorgan esos países a sus exportaciones agrícolas.
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ae en
En el caso de los Estados Unidos la llamada ley PL480 determina icncn
condiciones dc pago que pueden scr 30 años con 10 años dc gracia y a tm in-
ter6s dcl 4t y 5}; aunque el precio sca superior, las condiciones finan-
cicras en quc se adqu icre y la foma cn quc se financia ese comercio hacen,
por cjcnvlo, quo la Argcnt ina, quc no pucdc dar esas condiciones, de hecho
no pueda participar cn oso ltm•cado. Otro caso tfpico es el de las carnes
en la Comunidad Econ6mica Europea, quc habfa sido un aprcado tradicional
umortador do carnes por cxcc lencia; en estos momcntos tiene un excedente de
carne bobina que supera las 700 mil toneladas, y c.stá subsidiando hasta 400
dólares por tonc lada en cl morcado internacional .

Por todo esto, no es parad6jico, o digamos que es parad6j ico pero entendible,
por qué hace dos años el Brasil irnport6 carne de la Comunidad Econ6nica Europea,
y no de la Argentina, que es su país vecino y limítrofe. Los precios rela-

tivos desorientan en muchos casos el comercio internacional en productos agrí-

colas; además, están todos los tratamientos preferenciales, dentro de los

bloques de países. El caso más conocido es la política agrícola común de la

Cammidad Econ6mica Europea; tambfen están los tratos preferenciales de la

Comunidad con los países no miembros de la Comunidad pero miembros del BENELUX,

los del resto de los países europeos y n6rdicos, donde hay tratamiento pre-

ferencial, y el caso más reciente de libre comercio entre los Estados Ihidos y

el Canadá.

El tercer bloque de elenpntos de este entorno del comercio internacional que

quisiera rencionar, tiene que ver más con lo que está suscediendo en estos

mercados y en estos países de constn•no•, ya ÑEncioné,por las principales ten-

dencias, que ponen de manifiesto una creciente inestabilidad en los precios

por los factores que ya npncioné, y tma caída de los productos básicos dentro

del total del comercio internacional. Así, mientras los productos básicos,

en su mayoría de origen agrícola, representaron el 30% del comercio mundial,

en estos monpntos representan sólo el 17% de ese comercio.



Como resultado de esto, la mayor parte del rcio sc da hoy en términos dc
bienes manufacturados y no de los produc to:; icos • Otro olerrrnto cs In abun-
dancia relat i va, por los factores que ya nvnc iono', tecnología y una disponi-
bilidad ma.\X3t• de productos al intentar io.%.v productos y materias primas dc
origen agrícola. Cada I fa los paf seq tienden a sor mas autosufic icnte.s, en
ténninos de productos al imentarios; el lo reduce cl conz•rc.io cn vol (mwncs tota-
les y, por supuesto, es una general del corwrcio internacional en su
totalidad. Hay situaciones particulares (una región, una subrcgi6n, c tc.)

El otro problema general es que si uno mira el corrm•cio mundial, el comercio
recfproco entre los países desarrollados está creciendo mucho más rápidamente
que entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, o sea que los
países más 'tcorrm•ciantes" son precisanEnte los países desarrollados en su
conprcio recíproco y no como había sido en el pasado, donde había uma divisi6n
y una mayor interrelación entre el comercio de los países desarrollados con
los países menos desarrollados en el mundo. Y esta es otra de las situaciones
cambiantes de los patrones de comercio; es preciso detenninar qué es lo que
está detras de estos cambios en el comercio internacional y de este entorno.
En primer lugar ( y en este caso estoy hablando de los productos agrícolas en
particular) y desde la perspectiva de la demanda de los productos, el mercado
de los productos agrícolas y del comercio agrícola esta íntimamente ligado con
el desenpeño y con el grado de creciniento econ6mico de los países industria-
1 izados. El mercado y el comercio internacional y de productos agrícolas en

particular esta íntimanpnte ligado al desarrollo de los países más insdustria-
1 izados, particulamente a los países de Norteamérica, la Comunidad Econ6mica

Europea y el Japón. Lo que esto significa es que cuando mayor sea la tasa de

desarrollo de estos países, mayores van a ser las oportunidades para incremen-

tar el comercio agrícola y obviamente las inportaciones.

El otro elemento en este panorama es una serie de cambios irreversibles, en la

demanda de muchos productos agrícolas, particularmente en el caso de los países

nuestros, el caso dos o tres que voy a mencionar.
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Son casos tfpicos de csta saturaci6n dc demanda. Por cjerrvlo, el caso del
azÚcar, el mercado dcl azÚcar dc la caña y (ICI azócar dc remolacha, en gene-
ral dc osos dos tipos dc azúcar, cs hoy un dc lo que fue; es decir, la
demanda se vino abajo por la presencia dc los elcncntos sucedáneos del azÚcar,
todos los sintét icos, todos los que tomaron virtualmnte y quitaron cl consuno
de azucar de uan seric de industrias. Una 'Mini f25taci6n (Ic esto es la popula-
ridad y disponibilidad en el nm•cado de las bcbidas dietéticas no contie-

azucar, sino algunos sustitutos. En otros casos (y vuclvo al c Icrrz•nto del
azÚcar), los precios de los cereales, particularrnente del maíz, son tales qtn
hicieron rentable producir los azÚcares altos en fructuosa sobre la base de
los granos y de los cereales, y ya no sobre la base de la azÚcar de la caña o

de la azÚcar de remolacha. Y estos se ven como cambios irreversibles. No se
cree que esta relacu6n mejore, sino que hay que adaptarse a la demanda; estos

en los patrones de consumo y de demanda son dados y totalmente exógenos

para la gran mayoría de nuestros países. Otro de los productos en que la ex-

periencia no es tan conocida, y resulta tanto controvertible, es el caso del

cacao; el mercado de la manteca del cacao, que es el principal producto de los

cacaoteros ha bajado en un 40C en los Últimos seis años precisarrente a causa de

los sustitutos (sucedáneos) de la manteca de cacao. Y también en el nprcado de

los ácidos grasos aromáticos del cacao ya existen a nivel de laboratorio susti-

tutos. No se si ustedes han visto los lápices labiales con sabor a cacao y con

distiÃos sabores. Ya están hechos; toda la industria de cosméticos y demás,
está trabajando con sustitutos de esos ácidos. De rnanera que la producci6n de

cacao es otro de los productos en donde vemos tm cambio irreversible de la

demanda para remontarnos un tanto más allá de lo que le sucedi6 al algod6n con

el uso de las fibras sintéticas (nunca recuper6 sus mercados interiores) y a

otras materias primas. La revoluci6n de los nuevos materiales hace que nuchos

de los productos básicos tengan t-m cambio irreversible y sus nprcados se vean

rmy disminuidos y sumamente contraídos. Esto tiene mucho que ver con todas las

fibras naturales (hoy en día se utilizan fibras sintéticas) y tiene que ver con

la madera, que ya ha sido sustituida en mchos de los productos.



Por stq)uesto ct ot ro t-actot• es lo quo ya mnc ion6 . las idas no arance la r i as

y las nk•didas pro(cc.c ionistas; que t ienden a ren I izar camb toy; irreversibles en

la demanda.

cuanto a la oferta, ya habfamos mnc.ionado que hay una gran prrs ibn; la revo-

luci6n tecnológica ha mtivado que haya una mayor disponibi I idad dc productos

agrfcolas y materias primas agrícolas, que están presionando sobrc los precios

y el nrrcado internacional de estos productos; existe también otro factor dcl
lado de la oferta que tiende a convlicar las condiciones del rrwrcado internacional
y es el de los precios y las tasas de interés, y por qué las tasas de interés
tienden a causar estos problemas. La fundarental es el hecho de qtE el costo

financiero de mantener existencias, o el costo financiero de no exportar tm

ya producido de inmediato, se welve cada día más alto. Entonces los

países optan, casi independientemente de los precios, por deshacerse de las exis-

tencias o de la producci6n exportable lo rápido posible. Si cuesta un 30%

un 40%, y en algunos países hasta tm anual o más mantener existencias de

productos exportables, es obvio que eso se tiene que incorporar al precio, y si

no hay tma avectativa buena de precio sirrplemente es más barato para utilizar

ingresos o para reducir pérdidas salir de esos excedentes. Entonces, éste es

otro factor; no sólo las existencias en toneladas de disponibilidad sino los

rrecanismos financieros estan contribuyendo a estos elenpntos.

Existe otro factor, la inversiones financieras en la agricultura, que se vuelven

altarrpnte especulativas. Esto se está dando en nuestros países y es un elenEnto

que está influyendo en la inestabilidad de los mercados. Es fundamentalmente ,

el hecho de que dadas ciertas situaciones de incertidumbre y de inestabilidad,

la parte financiable de la agricultura no es tanto la producci6n, no es tanto

el desarrollo de la agriculttma, sino cultivos de muy corto plazo que puedan

rectperarse en muy pocos rrpses (tres o cuatro npses) qtE salgan a la exporta-

ci6n. Por ejerrplo, puede no ser rentable la cría de ganado pero sí el engorde

de la ceba final, de los cuatro o cinco meses finales, y ahí se 11Eten esos

recursos.
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Es obvio que si tmo entra con esa rrpntalidad, lo más 16gico es tratar de
mvortar lo más rápido posible y hacer giro cada vez mayor; entonces este
tipo de inversi6n viene a ser un elemento causa inestabilidad. Y, por

esto de los precios relativos de la exportaci6n versus los precios
relativos de las invortaciones es claro en nuestros países, en los cuales
tenems el ya muy bien conocido caso de los términos de intercambio adversos
en el mercado internacional.

Para concluir, tenemos tres opciones sobre las que se está trabajando, en y

desde tma perspectiva de la Anfrica Latina, en el caso del comercio agrícola:

En prinpr lugar, la parte de integración regional y de integración subregional ,

y sobre esto, como habrán notado, se está trabajando y hay tma serie de inicia-

tivas sobre la integración regional y subregional un tanto distinta a la se

dio en los años 70 y 80.

El segtmdo elemento , de estrategia y de acci6n en el carpo internacional, mry

particularnpnte de los productos agrícolas, son todos los convenios de los pro-

ductos básicos y las demás iniciativas que se han venido discutiendo, particular-

mente en el foro de la INCTAD, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el

y el Comercio, en donde están los convenios de los productos básicos,

el llamado Fondo ComCm, que es fondo financiero de estabilizaci6n de precios

y de ingresos de los 11Ercados internacionales de productos y materias primas

agrícolas, y los llamados sistemas generales de preferendia. Todos estos ternas

de los convenios de productos básicos, del Fondo Comán y de los sistemas gene-

ral izados de preferencia, que tienen que ver con el acceso a los nprcados, han

sido recogidos y se están discutiendo en la ronda Uruguay de negociaciones en el

GAIT. Este es el tercer elernento de esfuerzos que se están haciendo en comercio

internacional, y en particular en el comercio agrícola.
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Q1iero dos• caracterfsticas de la ronda de negociaciones Uruguay
de GAT y del GAI*r en sí. La primra es (.1tE, aparte de los convenios especí-
ficos por producto (el convenio internacional del café, el convenio inter-

nacional del azÚcar, el propuesto convenio internacional del banano) , el Cmico

foro de negociaci6n quo existe es el GAIT. Aparte de estos casos de productos
nuy específicos, es el único lugar donde se ptEde ir a negociar, a dirimir con-
flictos y a tratar de defenderse si es ése cl caso, si hay políticas de agresión
comercial por parte de país sobre otro. Por vez el GAT se convierte

en foro anvlio para negociaciones de conprcio agrícola; quiero decir con esto

que anteriormente el GAT excluía una serie de negociaciones sobre reglas de

comercio intemacional que son muy inportantes para la gran mayoría de nuestros

países. Así, por ejenplo está negociando en la ronda Uruguay productos agrícolas

en dos condiciones y desde dos ángulos distintos; tmo, desde la política agrícola

en general y el otro, de los llamados productos tr6pica1es que estan en este

canpo. allí la invortancia de esta rontda de negociaciones. Anterior1TEnte

los productos agríco{as habían sido excluidos, de acuerdo con el régimen de

excepción del Capítulo 25 del Acuerdo General, que exceptuaba los productos

agrícolas. Asimismo, se incltryeron temas adicionales de negociaci6n además

de la agricultura, com el de servicios, y que es muy invortante en todo lo que

respecta a transporte marítimo, a servicios financieros, a servicios de seguros,

etc. Y esto tienen una invortancia muy grande, aunque indirecta, en todo el tema

del conprcio agrícola.

Por prirrm•a vez en el foro del GAIT y en tma ronda de negociaciones se incltry6

el tema de la inversi6n extranjera, y esto tiene muchísimo que ver con el seccio-

namiento de mercados que normalmente hacen estas empresas en lo que respecta a

sus distintas matrices. Y todo el elemento nuevo de la discusión sobre la pro-

piedad intelectual; esto tiene mcho que ver con el tema de las patentes, el

tema de los artículos copiados o adulterados que entran en el conErcio, pero en

la agricultura también tienen una gran iliportancia, porque aquí se ptEde incluir

y se puede negociar todo el elemento de los derechos intelectuales y patentes

sobre los nuevos desarrollos tecn016gicos. Sobre esto les va hablar el

Dr. Eduardo Trigo, Director del Prograrna de Generaci6n y Transferencia de

Tecnología, creo qtE el pr6xino ltmes.
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Esto es nuy invortante porque contrariamente a la revoluci6n con tecnologías

abiertas desarrolladas por centros de investigaci6n y universidades estatales,

y de libre acceso a esta tecnología, gran parte o la mayor parte de las ntwvas

tecnologías se están desarrollando bajo sistemas de patente. Y es la enpresa

privada la que está desarrollando, en buena rrpdida estas nuevas tecnologías y

no los institutos oficiales. Entonces, desde el punto de vista agrícola, eso

hace del GAIT tm foro muy interesante para ahora y hacia el futuro.

el GAT hay tres principios generales para las negociaciones agrícolas:

En lugar, el rrpjoramiento del acceso a los en general, y rm-xy

particularnpnte a los nprcados de los países desarrollados, sin que esto quiera

decir que los países de la A•nérica Latina tenems tanta o Ilús protecci6n a la

agricultura y tanto o más barreras al conprcio de productos agrícolas que los

países desarrollados; no es que estemos libres de culpa, pero todo el tema de

acceso al ITErcado, el ITEjoramiento del acceso, es tmo de los principios. El

otro es el 11Bjoramiento del régirrpn de convetencia, y esto lleva illplícito dis-

ciplina en el uso de las políticas agrícolas, particularlrente en lo que respecta

a subsidios a la agricultura y a las exportaciones, y la inclusi6n gradual y la

eliminaci6n de los efectos de barreras arancelarias y no arancelarias sobre el

comercio de productos agrícolas. Y el tercer elenpnto es el tema de las ba-

rreras fito y zoosanitarias en el comercio, que normalrente utilizan los países

(incluyéndonos nosotros mismos) no en su verdadero prop6sito, que es el evitar

la transmisi6n de plagas y enfermedades, sino que se usa corrn elerrento, como

tma barrera para ilipedir el conprcio. Y estos son tres principios básicos que

gobiernan las negociaciones de la ronda Uruguay del GAT.

Quiero darles lama idea general de cuáles son las tres proptpstas generales de la

ronda de negociaciones del GATT.



La de los Estados Unidos, que es una propuesta bastante radical, qtE consiste
en la eliminación total para cl año 2.000 de todos los subsidios para las

agrfcolas, incluidos los aranceles y los subsidios a la pro-
arci6n d6mstica en los prfxinns diez años posteriores a la terminaci6n de
la ronda Uruguay. Se propone, asimisrno, una reglamentaci6n mmdial tmiforrrp
sobre barreras fito y zoosanitarias, sobre condiciones y reconpndaciones fito
y zoosanitarias, o sea la unifomizaci6n o uniformidad de todas esas barreras.

incluye tanbién la propuesta de que s610 se permitirían subsidios a la pro-

&rci6n agrícola o a los productores agrícolas que no estuvieran relacionados

con la producci6n. ¿Qué quiere decir esto? *Por e?enplo, si por determinados

el ingreso de los agricultores el ingreso de los trabaj adores

la industria, por decir algo, es amor, se pueden dar subsidos en términos de

ingreso pero no vinculados a la producción, o se puede hacer infraestructura o

se ptEden dar servicios de información, o se pueden dar gratuitarrente los ser-

vicios de extensi6n o de cambio tecnológico, y sólo por esa vía. O sea, que

estén relacionados directamente con la producci6n; subsidio a los pre-

cios, o algo de ese tipo.

La segtmda gran propuesta es la de la Comunidad Econ6mica Etn•opea, que es tma

más gradualista, y esto por toda la protecci6n qtE a ellos les da la

política agrícola comÚn; es la reducción gradual y progresiva de subsidios ,

particularrrpnte a los cereales, al azúcar y a los productos de la ganadería.

Ellos condic a esos de productos la eliminación de los subsidios ,

con lo cual quieren decir otros rubros de la producci6n tienen tma política

totalnpnte distinta. Ellos preconizan los arreglos específicos de conpartir

el nprcado, o sea tma distribución de mercados para garantizar a los distintos

países acceso a esa parte de ITErcado ya conocida. En el caso de los produc-

tos lácteos en particular, ellos adhieren al protocolo del GAIT sobre la in-

dastria y los productos lácteos. Otro elenEnto de la propuesta de Europa es,

en tma fase de 11Ediano plazo indefinida en años, el desmantelamiento del apoyo

gubernarrpntal en cualquier npdida que cause sobreproducción o desbalance en el

conprcio internacional de productos agrícolas.
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los ajustes de los gravámncs arancelarios y del sisterna de cuotas de

exportación que la Comunidad para tma serie de productos agrícolas, al

igual que en la Pr0PUCSta de los Estados t.hidos se permiten subsidios a la

agricultUra por la vía de ingresos, o sea los no relacionados directanpnte con

la producci6n.

Canadá introdujo modificaci6n, o Ema conp1ementaci6n en realidad, a las dos

propuestas que se están realizando y discutiendo. Es la reducción de los sub-

sidios dentro de plazo negociado. Los Estados Unidos dice 10 años, la Corruni-

dad dice: t 'yo excluyo tma serie de productos'% Canadá dice: "bueno, inclu-

yámoslos todos, pero con un plazo a convenir y a negociar". Ikspués de la

Ronda, tm plazo de cinco años para la eliminaci6n de todos los obstáculos que,

de alguna manera, afectan el acceso a los nprcados de los distintos productos.

tha tercera propuesta formal es la llamada proptEsta del grtQ0 CAIRNS, en el

cual hay cinco países Latinoarrericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay

y Q1i1e). Básicamente hay tm enfoque global del grupo CAIRNS que plantea, sobre

la base de diez años con pggterioridad a las negociaciones, liberar el conprcio

la eliminación de todas las medidas no arancelarias que inviden el co-

nprcio y aquellas que no estén corrprendidas dentro del Acuerdo General de GATT,

al igual que la eliminación de las exensiones a determinados productos.


