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CReA en coton

El CReA en Acción es una
publicación bimestral del
Centro Regional Andino del
'ICA que tiene como propó-
sito principal promover y di.
fundir la acciones de Coope-
ración Técnica que el Insti•
tuto lleva a cabo en la Región
Andina comprendida por las
Agencias de Cooperación
Técnica Nacionales ubicadas
en Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú (sede del
CReA) y Bolivia.

En este boletín se publicarán
periódicamente los aconteci-
mientos más relevantes del
quehacer del 11CA en la Re-
gión Andina concebida como
un espacio ampliado para la
acción de todo el Instituto.
Por esa razón, la información
se dividirá en Hechos y No-
ticias a nivel: Regional, Na-
cional y Hemisférico.

Al mismo tiempo, de manera
regular el boletín irá acompa-
ñado con fascículos técnicos
sobre aspectos estratégicos
de la agricultura andina y la
acción del CReA.

Comentarios y sugeren-
cias favor de dirigirlas a:
moteroiica@si.com.pe o al fax

(511) 422-7098.

DISEÑOY DIAGRAMACION: GIOVANA ALVA
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EL REGIONALISMO ABIEIUO Y LOS

DESAFIOS DE LA COOPERACION TECNICA

El sello distintivo de los procesos de integración gestados desde mediados de

la década pasada a la fecha. es el de constituir bloques económicos de paises

que, lejos de pretender aislarse del nuevo contexto Internacional, buscan. por

esta via, mejorar las probabilidades dc lograr una efectiva Inserción en el Inun-

La actual tónica marca una diferencia sustancial con la onda integracionista

antenor vivida en América Latina y el Canbe durante la década de los Cin-

cuentas y sesentas en la que el objetivo era conformar verdaderas fortalezas

regionales para reforzar los esqucrnas sustitutivos de importaciones prevale-

cientes en esc tnotnento. Las ngidices de esos esquemas y los catnblos en el

contexto, determinaron su agotanliento Irreversible a imcios de la década de

los ochenta.

La decisión prevaleciente en nuestros países de impulsar esquemas aperturistas

"de cara al nuevo contexto" está siendo potenciada por los nuevos procesos

integracionistas, definidos por la CEPAL como "Regionalismos Abiertos" -

para diferenciarlos claramente de los anteriores planteos-.

La integración se ha convertido, en consecuencia en un medio, y no en un fin

cn si Inismo, a través del cual se busca, vía la generación de Economias de

Escala, fortalecer las ventajas competitivas de los países que la integran.

Otro rasgo distintivo del actual fenómeno integracionista es que un país, que

anteriormente era miembro exclusivo de un "club cerrado de naciones", hoy

pertenece, al mismo tiempo, a diferentes iniciativas de conformación de

bloques.En la Región Andina, mientrps tanto, se aguarda con expectativa y

optimismo el inicio del mandato del flamante Secretano de la Comunidad Andina

de Naciones, responsabilidad que ha recaido en la persona del Embajador

Sebastián Allegrett, quien por sus antecedentes y conocimientos del medio se

da por descontado que realizará una gestión a la altura de sus merecimientos.

¿Cuáles son las implicancias de la nueva integración para la dinámica de la

cooperación técnica del 11CA en la Región Andina?. Sin lugar a dudas. mu-

chas y muy cornplejas. En primer término, es preciso estrechar los vínculos

con la Comunidad Andina para contnbuir a fortalecer el proceso integraciomsta.

Al mismo tiempo hay que, colaborar en el acercamiento entre reglones, como

es el caso del inicio de las negociaciones entre la Comunidad y el MERCOSUR,

cuya cristalización exitosa acelerará la marcha hacia ALCA 2,005.

No menos importante, son los procesos de desarrollo fronterizo entre naciones

vecinas, bajo el nuevo concepto de "fronteras que unen" y en donde la coope-

ración técnica tiene un importante papel a cumplir.

Manuel Otero
Director del Centro Regional Andino
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• I'ot dectsión del XXX ConseJ0 Agropecuarto de la JUNAC, se recibió una invitación

pata que el I)ltector Regtonal del CReA efectúe una presentación sobre el programa de

trabajo del 11CA en la Región Andina y los proyectos tegtonaleg que Io conforman Esta

invltaclón redundará en un mayor estrecharmento de vinculog entre ambas Instltuctones

•se han definido los lineatntentos para una Estrategia en el área de Infórmación y Comu-

nicactón Electróntca cuya implementación promoverá la integración e intercambio de

intônnnctón con usuanos Internos y externos del Centro Regtonal Andino.

'Se elaboró conjuntamente con la GU, un perfil de proyecto regional cuyo objetivo

general es el de mejorar los niveles de competitividad agropecuaria, creando al mismo

tiempo las condiciones para la Inclusión de los actores sociales de estratos vulnerables,

y los elementos que morezcan la conservación de los recursos naturales. La concreción

de los recursos extemos que se gestionan pennitirian desarrollar un conjunto de accio-

nes en beneficio de los países andinos.

sido publicado el Glosariode Términos de Comercio Agroalimentario, el cual pone a

disposición de funcionarios y:pcrsonas vinculadas a la agricultura de un conjunto de

definiciones propias de la terininolpgía de los acuerdos internacionales que están ocu-

mendo con los países de Amériça latina y El Caribe.

día 04 de junio se celebró en Lima una reunión entre los Directores Nacionales y

Técnicos del SAG/Chile y el SENASMPení, con representantes del 11CA y del Organis-

mo Intemacional de Energía Atómica, con lo que se protocolizó la vinculación formal de

la OIEA al Programa Chile-Perú-IICA contra las Moscas de las Frutas.

*El CReA y la ACT/Perú brindaron un apoyo eficaz para la realización del I Taller de
Desarrollo Organizacional para la Competitividad (DOC I) en beneticio del Servicio Na-

cional de Sanidad Agraria del Perú (l I al 13 dejulio)

*Se realizó en Bogotá, Colombia, el Seminario sobre Institucionalidad de la Irmovación
Tecnológica de la Agricultura en la Región Andina. Como resultado del mismo se identi-
ficó la necesidad de conformar una Red Andina de Innovación Tecnológica la cual agru-
paría no solo a las Instituciones Nacionales de Investigación Agropecuaria, sino también
al sector privado y académico. Dicha red funcionará dentro del ámbito de PROCLANDINO

*En un Taller sobre Posproducción de Alimentos Andinos: Situación y Visión al Futuro,
organizado por CIP y CONDESAN, Francois Boucher, Coordinador Hemisfénco del
PRODAR dio una conferencia sobre la Agroindustria como Estrategia de Desarrollo
Sostenible.

*Con el refilerzo del equipo regional del CReA, tras la incorporación del Especialista
Regional Luis Ampuero, se abre una nueva línea de cooperación técnica en el área de
Gestión para el Cambio que el 11CA pone a disposición de los países miembros. Entre los
campos temáticos a abordar sobresalen los de planeamiento estratégico, desarrollo
organizacional, liderazgo y visión, entre otros.

*En un esfuerzo conjunto, FIDA, 11CA UNEPCA de Bolivia y el programa de
Camélidos Sudamericanos, se contrataron los servicios de profesionales en comunica-
ción de nuestra región, con el fin de producir un video documental y un libro que reco-
ja la experiencia pasada, desde la perspectiva de los beneficiarios, ofreciéndose al mis-
mo tiempo la primera guía de "páginas amarillas" del sector Este material en inglés,
francés y castellano será distribuido, en Octubre próximo.



FASCICULO TECNICO

LA AGRICULTURA AMPLIADA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE:
UN NUEVO ENFOQUE EN EL M \RCO DE LA GLOBALIZ \CION

MANUEL OTERO Y FERNANDO LARIOS
Director y Coordinador Tecnico (a vi.) del Centro Regional Andino, respecti\atncnte.

La Evolución del Contevto

El ntundo es escenario de profundas transtOr-
tnactones de orden global que ltnpactan las es-
tructuras politicas, econónneas y soctales de
los países de Litina el Canbe (ALC).

l)entro de la tncertldtlllibre que caractertna a
una real ldad Ilitemaclonal fluida es
posible reconocer algunos elementos determi-
nantes del nuevo escenario. a) el papel de la
Ilitónnactón corno tnsumo túndamental para los
procesos dectsonos; b) la desideologización de
las politicas. c) la casi total Interdependencia de
los mercados linancieros. d) la mayor compe-
tencua de los Inercados coinerciales; y e) una
renovada preocupación por la conservación de
los recursos naturales y el medio urnbiente.

Los países de AI_,C han optado, en esta opor-
tunldad, por no pennanecer ajenos a los cam-
btos de orden global y, para ello, están empren-
dlendo progratnas de retOrmas estructurales,
priorizando para ello: a) la estabilidad
Inacroecónomica a través de politicas de a.)uste
fiscal. b) la apenura al nuevo contexto interna-
clonal Inediante sensi bles reducciones arancela-
rtas. c) una racuonall/_aclón de las tunctones del

Estado. planteando la necesidad que el sector

privado asuma un nuevo protagonismo; y d) el

renovado apoyo a los procesos de integración,

concebidos como un medio fundalnental para

tnelorar, via economías de escala, los nivele:i de

cotnpetitivldad frente a los países más desarro-

liados.

Las nuevos esquemas de desarrollo prevalecien-

tes en el Hemisterio Alnencano plantean en

consecuencia, el tin de los modelos orientados

hacia "adentro" y, por el contrario, señalan la

Centro Regional Andino del 11CA

decisión de alcanzar algún tipo de Inserción en
el escenario globaliA1do.

Las drásticas transtortnaclones en curso
ltnpactan protundatnente sobre todos los sec-
tores productivos de las economias de ALC y
en donde, la agncultura noes la excepción. Ade-
más de las literzas • 'exógenas" que alC•ctan al
sector, cabe agregar otras tuerzas "endógenas"
como, por ejemplo, la Incluston del temu agri-
cola en el seno de la ()MC, los rápidos cambios
en los hábitos de los consumidores, la urbatuza-
ción del espuc10 rural, etc.

El I)evarrollo de un Suevo Enfoque

Asistimos a un periodo de transicion en el cual
se está agotando el entoque tradicional o res-
trmgido de agncultura, que no es otro que el de
una agricultura • 'sectonahmda", generadora de
productos prunanos y cuyo ámbito de acción
pnnclpal se circunscribid a la tinca.

Emerge en catnbio, una visión de agricultura
atnpllada, Inultlsectorial, que reconoce las pro-
lúndas translónnactones ocurridas en los últi-
Inos años y su mayor vinculación con el con-
junto de la econonúa. Un análisis comparativo
de ambos entoques se smtetva en el Cuadro I

13Z!J0 el enfóque tradicional, característico de la
"Revolución Verde", la pregunta básica era
¿cuánto producir?, mientras que con el nuevo
entóque. la cuestión túndamental pasa a set ¿que

quieren los consumidores?.

Vinculado a lo anterior, Io que antes se plantea-

ba era la colocación de excedentes, que se cana-

lizaban a través de juntas comercializadoras y

también mediante la tórnalimción de acuerdos

de largo plazo con naciones deticitanu.s de all-

mentos. Iloy el tema es, cómo diferenciar lu

y esto implica la necesidad de diseñar

una estrategia de venta a parllr de una clara com-

prensión de las demandas existentes y latentes

de la clientela. Stgmlica también lu necesidad de

generar valor agregado a la producción prunana

y el reconoctnuento de que la comercialización

pasa a ser un terna Igual o más Importante que la

producción nusma 13100 esa perspectiva, los

consumidores Clercen un papel decisivo al cues-

tionar y castigar con su poder de compra la

calidad, presentación y segundad de los pro-

ductos que se les ofrecen
En sintesis, se propone la evolución del con-

cepto tradicional de productor a otro que seria

el de un empresano agropecuano con plena con-

ciencia que es un eslabón más que Integra la

cadena agroalimentaria, dentro de la cual es tún-

darnental definir relaciones contractuales con

suplidores, compradores e incluso competido-
res, bap un planteo novedoso de coo-petencta
Ese nuevo empresano reconoce que la mtónna-
ción para una toma de decisiones oportuna, pasa

a ser el activo más importante de su empresa
para Io cual necesita contar con recursos huma-
nos altamente calificados. Esos "activos blan-
dos" contórmados por la capacidad creativa de
su personal sumado a la disponibilidad de In-
tonnación, son asrx•ctos esenciales para detinir
los planteos estratégicos y operativos que, a la
postre definirán las las ventajas competitivas
de la empresa.

Los Ejes de la Agricultura Ampliada

Ese nuevo enldque de agricultura ampliada re-
conoce la multidimensionalidad del sector con
cuatro niveles de análisis (micro o intra-tinca;
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Competitiúdad: 1.0 1.lave de Entrada a
los Atercados Internacionales

I n un contexto de apertura globalización, la
'dad es el cje dctcrnunantc del pro-

de transtónna€lón dc la agncultura en ALC.

cl entóque tradwtonal. la tna>or o menor

capacidad de competir que teníu un pais. a tra-

I quidad : la de los Pequeños

Productores al Produ'fii0

El enfoque ttadRtonal de la agricultura recono-

cia un modelo dicotónuco en cl cual había

luidos (empresanos agricolas) y excluidos

(agncultorcs de subststcncta). dentro del pro-

ceso de moderniza€lón Estos últimos eran con•

\ldcrados como oblctos pase.os a quienes ha•

bia que tratar "por apartc•• a través de un con•

junto de políticas aststcnciahstas.

Los riesgos de que a través de la globalización

Ció" está unnfo al (le

que

desde la una 

alimentos, nucnltlts quc cn la 

tea por cl lado dc la demanda cs 

"e

plan.

cnnxàn.

dolo desde la capacidad de de pobla-

Clones a esos alúnentos

Sostenibilidad : El Compromiso con los

Generaciones Euturas

la visión tradicional de la agricultura planteaba

la existencia de un stock Inagotable de recursos

naturales que, en tunción de no rcprcscntar cos-

to alguno, era ignorado al momento de etcctuar

Cuadro I. Diferencias fundamentales entre el viejo y el nuevo enfoque de agricultura.

T ema

Planteo estrategtco

2 Cotnetctah:actón

3 Pertil gerenci

4 Activos de la empresa

Recursos humanos

ó Insercnn en la cadena.

Innovación

S Ventajas competa uvas.

9 Rol de consumidores

IO Espacto rural

II Visión de la Agncultura

vés de su producción agropecuaria. estaba dada

por la dotación de factores productivos que de-

finía. a su vez. sus llamadas ventujas compara-

tivas.

Ese concepto estático ha sido modificado por

otro más dinámico, de ventujas competitivas,

definidas principalmente por la capacidad de

los recursos humanos para tomar decisiones es-

Centro Regional Andino del IICA

Viejo enfoque Nuevo enroque

¿Cuánto productr? ¿Qué quieren los con'urmdores?

Colocación de excedentes Diferencaactón de la oferta y diseño de

estrategias a partir de las demandas reales y

potenctales de la clientela

Productor Em presan o generador de bienes

Intermedios 0 únales para la Inductna o el

comercto

Capital financtero como panctp ente de Información como pnnctpal fuente de poder

poder y control

Fuerza laboral es un costo y equtpamtento
es una tnver$l ón

Suplidores y compradores son adversanos.

Cambto tecnológtco e innovación-

Dadas por activos "duros" (maqumanas y
edificaos) y fijos (recursos naturales)

No cuestionan la calidad de los alimentos

Comunidades rurales dependientes de
evolución de la agricultura.

Agricultura restan Sida basada en

la

la

y control

Fuerza labo ral es una inversión y
equtpamtento es un costo

Suplidores. compradores. ch entes y.

eventualmente com eudores. son altados
Cambio Institucional etnnovactón

Dadas por activos "blandos" (recursos
humanos, estrategtas, orgam:actón) y
ditiámtcos (conoctrmentos y tecnología)

Cuestionan y ejercen su poder de compra al
elegtr determinados alimentos, basándose
en aspectos de calidad y segundad

Comunidades cada vez más dependientes de
la generación de empleos no agrícolase

Agncultura ampliada caractenzada por la
eneractón de roductos bástcos, extstencta de un S: stema A -Alimentarn

se acentúen los fenómenos de exclusión
enfatizan la importancia de considerar a los pe-

queños productores como actores gravitantes

que deben convertirse en sujetos de su propia

transformación y de cuya superación depende,

finalmente, el fortalecimiento de los sistemas

democráticos.

El grado de dinamismo de la pequeña produc-

cualquier análisis de Costo/Beneficio. No obs-

tante, la intensificación de los procesos pro-

ductivos y la expansión de la frontera agrícola

en tierras de dudosa aptitud, ha afectado, en

algunos casos, de manera irreversible, el equili-

brio ecológico. Este fenómeno ha desencade-

nado una preocupación mundial sobre la nece-

sidad de conservar adecuadamente ese capital

natural.
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1,0' Complejov Igroimhotriales

I ¿n la nueva vtston de agricultura, ésta

«tende cl litnblto agropecuano, incorporando

múltiples tipos de liLtW1dades que van desale lu

provtslón de Instilnos industnules, la transfór-

tnactón de la producción pntnarta y una litnplla

gunui de

En ALC. pnnctptos de la presente decada, la

agnculturu VISta cotno sector productivo pti-

murto representó un 1 0'%' del PIB, con un rango

de dispersión entre 3 0/0 y 33%, Siti etnbargo,

cuando ésta Incluye la ugrotndustrta, su parti-

ctpac101i en el P113 se tnphca. Esta tendencia se

tetlelli claramente en países como Bolivia, Gua-

ternala y Pitruguuy en que la Agricultura Am-

pltada representa casi un del P113.

En el caso de los Estados Unidos, nuentras la

agncuIt11Ri tradicional representa menos del 2%

del PIB, cuando se considera al sector

agroahmentlcio, esta Cifra se eleva a un

aproximadamente.

Esta nueva dinámica de la agncultura que Inclu-

ye a los complegos agromdustriales tiene reper-

custones importantes no sólo en la generación

de ingresos, via incremento de exportaciones y

ahorros a través de sustitución de importacio-

nes, smo también en la generación de tuentes de

empleo, convirtiéndose en un sector estratégico

para acelerar el crecimiento y desarrollo de la

econonua global y contnbuir a la reducción de la

pobreza en ALC.

Lo anterior revela la importancia que tienen los

complejos agromdustriales como el centro de la

u-tmslónnación de la materia pnrna agropecuana,

que tluye a través de diferentes eslabones e

interfases, generando valor agregado.

La agricultura ampliada se convierte en algo

más que una actividad y pasa a ser un negocio

complejo que genera efectos multiplicadores

tanto "hacia atrás" como "hacia delante" con el

resto de la economitE

Centro Regional Andino del IICA
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etc Las relaciones
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yen actividades
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del envase de la le-

che transtonnada,

lu producción de las
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Sostenibilidad Equidad

narmento, etnbala-

le, conservación y/o retilgeraclón, mercadeo,

transpone, exportación, etc.

Cada una de estas actividades ("hacia atrás" y

"hacia delante") pueden ser asumidas por la

propia industria transformadora de la leche o

por otros agentes económicos.

Si replicamos el ejemplo anterior con cada una

de las actividades primanas o intermedias de la

producción agropecuana se dimensiona un uru-

verso agrícola mucho más amplio que el que se

concibe balo un enloque tradicional.

Los Contratos

La noción de agricultura ampliada está degando

de ser únicamente una concepción teórica sus-

tentada en los aportes de lu escuela tiancesa

sobre economía agro-alimentaria y los de la es-

cuela amencana a través del agro-negocio, y

empieza a convertirse en una realidad tangible.

En elécto, la evidencia empírica recogida a tra-

vés de difereptes estudios de caso confirma la

fónnalimción de acuerdos entre diterentes esla-

bones de las cadenas, a través de la suscripción

de contratos (de producción o

en lórma competitiva en el mercado. Para al-

canzar este objetivo, las empresas Incorporan a

su gestion una serie de actrvjdades de asistencta

técnica y financiera para los agncultores, con el

fin de modermzar los procesos productivos y

de poscosecha y ajustarlos a sus necesidades

El componente de financiamiento predomina en

el caso de la pequeña agncultura de los países

de Centroamérica, en la que los intermedianos

transportistas y acopiadores de granos básicos

otorgan adelantos a los pequeños agncultores,

con el compromtso de que éstos les vendan pos-

tenormente la cosecha, Una situación similar se

da en Paraguay entre los acopladores y los pe-

queños campesinos que cultivan algodón, ce-

reales y oleaginosas para la exportación

En la tase de exporlación, la empresa exportadora

ayuda a los productores, asesorándolos en el

empleo de pesticidas pennitidos, y otorgándo-

les además asistencia técnica y tinanciera, cu-

yos costos se descuentan en la liquidación final.

Esta modalidad se aplica desde hace algunos

años en Brasil en la exportación dejugo concen-

Irado de naranja. Los productores de naran.las

que abastecen a la agroinduslna reciben el equi-

valente al precio del jugo concentrado que se

registra en la Bolsa de Productos Básicos de
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dilewntes eslabones de lu cadena. otro hecho
dlNt1tnttvo de la ntnphadil está dado
pot los procesos de Ilitegnw•lón verltcnl través
del cual un actor que venia opetundo en un
eslabón de la cadena. asutne plena responsablll-
dad de las tunctones Inherentes a otro eslabón
de la cadena, por lo general ubicado en
tónna cont Iguae

I agricultores participan de manera Indivi-
dual o asoctada en la cotnerctallzaclón hasta co-
locar los ptoductos agricolas o agroltidwstriales
en los tnercados. Asi ocunc con aquellos rubros
que lequteten ctena elaboración illinediatatnen-
te despues de la cosecha, cotno el caté cereza o
el cacao en tnazotca. lin el cuso de los cereales
v oleaginosas, los agricultores suelen acopiar,
secar, Iltnptar los granos, que luego trasladan a
puerto para tmnstC•rtrlos a las exportadoras. Asi-

a éstas el algodón en t'(ilna, o bien contratar el
servicio de destnotado para vender, por un lado,
el algodón y, por otro, traspasar la semilla a
etnpresas procesadoras de aceites y grasas.

La Integración vertical puede ocurrir con la in-
tewenclón de cooperativas u otras orgamzacio-
nes agricolas. Las cooperativas especializadas
en un rubro (lechems, vitivinícolas, de aceite de
palma alilcana, etcO por lo general disponen de
Instalactones y de capacidad técnica y achninis-
trativa para procesar, distribuir y vender los
productos. En Guatemala hay vanas coopera-
ti vas de pequeños agricultores que han conse-

guido excelentes resultados en la preparación y

exportación de productos horlicolas.

Hasta hace poco, las juntas nacionales de
comercialización, ti)nnadas por las asociacto-

nes de agricultores con el aval del Estado, cons-

tituyeron instrumentos etectivos de Integración

vertical. Tuvieron además el papel de ser V'lr de

mecanismos de estabilización frente a las lluc-

tuaciones del comerc10 mundial. Sin embargo,

con la cada vez menor intervención del Estado

en los mercados, se están contigurando nuevos

modelos organizacionales que requieren un ma-

yor protagonismo del sector privado. Tal es el

caso de las Bolsas de Productos en donde se

Centro Regional Andino del [ICA

corno los

de que
Olo ot'os paises.

Colotnbtn. Venezuela, I I

Altetnauvajnente. puede que las ellipre-

te'\tencn dilewtinnente en la produceton
ta totnen tnedldas para asegur nt el

tnw•nto y extelno de dtchos rubros En

el pasado, durante el periodo de apogeo de las

exli)rtaclones de azucar v de bananos, dl versas

etnpw•sjs transnacionales estrechatnente vincu-

ladas los mercados de los paises
Industrtall/lidos se Incorporaron a la produc-
Clón prunatlii, estableciendo grandes cotnple10.s

agroindustnales de exportación contórtne a un

esquelli(l de Integración vertical. Algunas

exportadoras de bananos llegaron a tórtnar una

cadena cotnpleta de integración w•rtlúil, que alur-

caba la producción prunarta, la preparación de

los productos, el transporte en buques propios

o anendados, y la dtstnbtlclón al por Inavor en

los países de destino, especlaltnente en los Es-

tados Unidos.

Diversas einpresas exportadoras de aceite de

paltna alilcana, conservas de Piña, jugos con-

centrados de citrtcos y llores operan según un

esquetna semejante, e igual planteo se ventica

en la producción avícola y porcina, donde las

empresas ocupan desde la elabomción de ali-

Inentos tormulados, la crtanza y engorde, hasta

el tilenamiento y la distribución al por mayor.

Existen talnblén situaciones intennedias en las

cuales la agroindustria se abastece con produc-

Clón propia y de terceros. Esta modalidad se da

especialmente en la agrodindustria de azúcar de

caña y de conservas de liuta. Sin enlbargo, en la

actualidad se observan tendencias en ambos sen-

tidos. Así, por ejemplo, debido a diversas cir-

cunstoncias, algunas empresas agroindustriales

de azúcar de caña, ongmalmente Integradas ver-

ticalmente, han tendido a incrementar el abaste-

cuniento con caña de terceros. En el otro extre-

mo, algunas exportadoras de fruta que contrata-

ban la producción de agricultores individuales,

han tendido a integrar la producción primaria

por medio de sucesi vas adquisiclones de explo-

taciones truticolas, como ha ocumdo reciente-

Inente en Chile.

Las Industrias y exportadoras tiliales de empre-

sas transnacionales, cualquiera que sea la torna

en que se abastezcan de materia prima, logran

ventajas gracias a la Inagnitud de sus operacio-

nes de exportación, transporte y distribución,

y gracias al volumen de intonnación tecnológica

y de mercado que disponen.

Al C obliga

planes,

fileton para el enfoque 'le

ional, reto pasan 1'

tiente al enll\lue de agr IU Illttlta

Entre los tareas que la jedad en su

debe protnover, Identlliujt las stgtnentes

l'rotnover y dilúndlr la nueva

Adecuar los tnetodologias de oil-

culo de las cuentas nactonale.s a electos de relle-

lar la real contnbuclón de la agncultura annpllil-

da (agropecuar10 lli(is agrollidustrta) al PII 5,

Replantear el rol de los milliste-

rios de la producción que deberían Incorporar la

ditnenslón de Illitustenos de la Industria

alunentana. Esto debe ser hecho en el ámbito de

una profunda discusión sobre la nueva

institucionalidad del sector agropecuano en su

con.) unto.

Replantear el pertil de las Insti-

tuciones nacionales de Investigación

agropecuaria para que intemalicen el paradigtna

de la innovación tecnológica que vincula la pro-

ducción con el mercado.

Redefinir el papel de los gremios

para que abandonen su posición de adversanos

del gobiemo y retlejen la diversidad de actores

que convergen en la dinámica de las cadenas

agroproductivas.

Jerarquizar la ltnpoflancia de la

gestión estratégica como Instrumento tillidamen-

tal para promover la cultura del cambio en las

instituciones del sector público y privado, a lin

de cambiar el perfil de administradores buro-

cráticos por el de gerentes dispuestos a asulnir

riesgos.

Potenciar el papel de las univer-

sidades en la problemática nacional de los pai-

ses de la región, "desagriculturizando" las ca-

rrcras protésionales vinculadas a la agricultura

tradicional e incotvorando en los procesos
ti»rmativos los elementos centrales de la nueva

visión; y

Intemalizar el hecho de que la

agricultura torna parte del medio Iliral y, por lo

tanto, tiene un papel social a desernpeñar en el

combate de la pobreza.
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• I a ACI firmó un contrato de pteqtación de
de cooperación técnica con la Secretn-

tin Nacional de Agricultura y Onnnderia
(SNAO) parn apoyat In elaboración del Egtu-
dio de Enclibll'dnd del Sigtemn Descentraliza.
do de Sanidad Agropecuartn Con el
apoyo de los F.qpectnltstns del CRcA y de la
I)IPRAIL In ACT cooperará con In SNAO en la
contratación del equipo técnico que tónnulará

-el estudio, a diseñar los términos de reterencin
y las bases técnicas del diagnóstico. agi como
los documentos y estudlos de táctibilldad téc-

económica. social. institucional y de im-
pacto ambiental,

En Colombia :

Gobierno Nacional y la ACT del 11CA en
Colombia contónnaron la Misión Rural para el
diseño dc una agenda de largo plazo que pro-
ponga nuevas alternativas para la promoción
del desarrollo agropecuario y rural colombiano.
Este nuevo proyecto contará con recursos del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

En Ecuador : *En el marco del apoyo que la ACT brinda al
sector público y privado ecuatoriano para la
promoción del comercio agropecuario, se está
apoyando al Ministerio de Agricultura y Gana-
dería y al Ministerio de Industria y Comercio y
Pesca de ese país, en el cumplimiento de
prerequisitos ante el Banco Mundial para for-

mular el Proyecto del Sistema de Inti»rmación
para la Competitividad del Ecuador.

En Perú :
*En acto protocolar realizado en el Despacho
de la Ministra de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano (PROMUDEH), Dra. 
Miriam Schenone Ordinola, se firmó el Acuer-

do General de Cooperación Técnica entre dicho
Ministerio y el HCA, el cual permitirá convali-

dar las actividades que se venían realizando en-

tre la ACT Peni y dicho Ministerio, en la tor-
mulación de proyectos de desarrollo rural sos-
tenible para las zonas de emergencia.

*En Maracay y Barquisimeto se llevó a cabo
un Seminario Nacional de Producción y Merca-

En Venezuela :
dos Competitivos de Frutas y Hortalizas para

filela Región Andina, cuyo objetivo principal 

dililndir los resultados de un estudio sobre este

tema, realizado como parte del plan de activida-

des de la Red de Investigación d"
Frutihotlicu!tura de Exportación (FRCTVX)

actona

• Santa Cruz dc In Sierra lile In cede del semtnn-
tio internacional de de Inq perspecttvnq
de Ins ngroahmentartaq. organi-

zado por el CII)AE. la Agenctn Vqpanola de
Cooperación Internacional y la ACT en
via, Se congregaron organizacione• repte«entn-

tivas del sector agronltmcntario de Eqpaña. Ve-

nezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En su transcurso ge intercambiaron cxperjen-

cias que se han desarrollado pata responder a
• los retos de In globalización y la integración
• comercial. En el evento se puso de mamficsto In

necesidad que enfrentan las organvaciones para

promover su trans10rmación institucional en
: tunción de los nuevos roles que están asumien-
: do los sectores público y privado.

Departamento de Planeación Nacional, Organi-

• zación de Naciones Unidas, HCA, banca
multilateral y Presidencia de la República.

*Todo el personal de la ACT asistirá al curso de

capacitación sobre Desarrollo Organizacional

para la Competitividad que se realizará en el
mes de agosto en un sitio campestre. Durante
los cuatro días que durará el evento, se analiza-

rán aspectos de Planeamiento Estratégico, Vi-

Sión, Liderazgo y Formación de Equipos.

*Como parte de la estrategia que el 11CA en el

Ecuador lleva a cabo en apoyo al Desarrollo
Rural Sostenible, se han logrado importantes

logros que se traducen en una dinamizacón de

los proyectos: PRONADER (12 áreas),
Saraguro-yacuambi, Cañar, Licto y Penipe. En
especial cabe resaltar la implantación de
miniproyectos financiados a través del Fondo
de Desarrollo Comunitario y la tOrmulación del
Programa de Capacitación Campesina.

*La ACI' del Perú y la Universidad Nacional
Agraria La Molina organizaron el Primer En-
cuentro Nacional de Empresas Azucareras, a
los tines de hacer un análisis de la industria azu-

.

• carera del Perú y una evaluación de las posibili-
dades de inversión por parte del sistema finan-
ciero del país. Dicho evento contó con la parti-
cipación de destacadas figuras del sector finan-
ciero, empresarial y con los directivos de las 12
ex — cooperativas azucareras, hoy día converti-
das en sociedades anónimas. El encuentro fue

• clausurado por el Primer Vicepresidente de la
República, Ing. Ricardo Márquez.

*A través de un estuerzo conjunto entre el INCE,
la Fundación CIARA, el FIDA y la Asociación
Civil, se etcctuó en la ciudad de Coro, Estado
Falcón, el Seminario-Taller la Capacitación en
el Marco de la Agricultura Sustentph'e. F,' Fs-

de' HCA
el ciclo dc ponencias con una presentación so-

. bce el tema Prospectiva Agricola y sus Proyec-
ciones para la Gestión de la Agricultura Susten-
table.
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