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Tongo e l honor de presentar e l iiiJ'03-inG i)roliiniriar 

prepar,'j.dü por e l trupo Wixto do Trabaje^ ccristituído por l a 

Comisión EcoucWic^. para L-'. Am'rica Latina y l a Orgariización 

de las Naciones urâcJ^s p-irn le''. .iJÍJ¡iC'ntACi6n y l a i^g-ricultura, 

on cumpllnionto de I A r.-soluoi^ïj a^jrobada por osta Comisión, 

ccn fecha 23 de junr.o dc 1£4H ( . [ ; / G ' J . 1 Î Î / 6 0 ) , t¡n concordí̂ ncia 

con l a resolución sobro "acción coordirada para hacer frente 

a l a prolongada c r i s i s de alii^iuntos en e l mundo" (lo3 VI), 

del Consejo iüconóinica S^cialo 

De acuerdo con o l rii-ector Gener-O. de la. Organización de 

las Naciones Unidas para l a Alimentación y l a Agricultura, se 

organizó el mencionado grupo ao trabajo :.n l a ciudad de Mexico, 

a fines de octubre de 1948; 3vs miurrbms h-in visitado todos los 

países latino.müricanos, investigando los medios de producción 

agropecuaria y recopilindo d; tc3-para e l infoime, en e l cual 

so ana^-izm los factori;S prxacipp.l-.-s di» l a producción de 

alin.*;!!tos y las causas de l a escasez dc: sumiídstros a l a 

agricultura, que L-ntorpec» n .•^ota^li'.'-ntt dicíia producción en 

l a América l ^ i t i n a , 

Gomo result;-dc Oe larr Xnv'-iñtirtaeiunos y estudies r^jalizados, 

se preparó este infi.rmo pi-eiimi).,.:r, -sujetr a lo.^; cairibios a que 

de lugar l a révision l'in^il qu¿ él fci^/nn las Organizaciones 

que intervinieron en su redacción. 
/Se incluye 



G i n c l u y e adjunta l a l i s t a de las personas que 

contribuyeron a su elaboración y que representaron 

reSDOCtivaríente a l a Organización de laa Waciones Unidas 

para l a Alimentación y Za Agricultura y a l a Secretaría de 

l a Comisión Económica para America Latina, du las Naciones 

Unidas. 

Gustavo M.-̂ rtínez Cabanas, 
Socrutario Ejecutivo. 



Pag., 

Grupo ijjcto d>j Tr".bi'jo C.^i\\l/Ci.'^\ 

I i] \S 0 r t _ :E ? ̂  ;̂  L I I Ii A R 

3 Ü 3 R 3 U I I £ T R 0 S D ¿i U S O A G R I C O L A 

G O II T JH N I D Q 

Carta Jo ueiidsión por e l Secretario lijecntivo 
de l a Comisión 'iíconói-úc.". pera /im-ïrica Latina 
de la£i Macione::: Unidas. 

INTRODUCCION 

SUM/iRIO 

CAPITULO 1: x='ACTor:¿:.̂  GÍ.^1.'ER;.LE3 -UIL A F E C T A Í Í EL 
U 3 G D L L 0 3 LUï-ûNIuTRuS A^DGtSJS 

-¿.11 A:I.RICA LATINA 3 

I I , ^ : A Q U I F , Í L H I A . '^GRIGO:^,A SIE 

I I I . F£RTIli:?uJ-ÍTLS 

IV. PESTICIDAS 151 

V. Ai;;Ac.;i.JL..rTO 147 

VI. FUGG /̂iuAr PAR-'v :-;L Alfí̂ SNTO iJC LAS 
AR CULTIVADAS 169 

VII. Pi^raUEñíAS , 222 

Detallfc! de las Importaciones Latinoamericanas 
de Tractores, >iaquiiiaria y Ec^uipo Agrícolas de 
los S:-tados Urádce, 193^1947 

Iinporci-'cionec Latiuoa'.ierícar.as de haterías 
F e r t i l i z a n t e j para l a A^ricj].tura y l a 
Industria, lv37~1947 

Iridgación y ii'oy>.'oto3 de Irri¿;ación en 
Anuricn Latina, l'-UjS 



j fa2/83 

FrcsldenteT 

Oscar TeniienHn 

rupo l̂ü-xfco de Trabajo ̂ _P/X/OM 

Co-Fresidente: 

RayT.ïond P, Et chat s 

î'Iiembros 

Jor..":e Alcazar /unnuero 

Erancisco Aqurlno h, 

Stephen S, Easter 

i'J.].en 3 . Gordon 

Herbert Greeno 

Hog; J v l 

Javier Olea 

lírltcr Fawley 

.'^f^odo Saco 

La redaccicSii dul informe del Grupo i-üxto de Trabajo tué 

hecho por: Jor ¿ G .Uca'îar ijnpuero, Eraiicisco Aquino h. j Ra5miond 

P, EtchatSj iValtt-r Pawley y Alfredo 3 a c o , 



niTROÜUCCION. 

AÍ t^rmimr Ia guerrr^., ïïdentras sus p.^Iigros y horrores 

ibar. d<ríSi.pareciendo, e l mundo afronto una crítica escasez de 

cJj.mv^to3. Se tomaron modidî̂ s nacionales J internacionales 

pai'a conjurar l a c r i s i s , poro pronto se hizo pi'-t'-'jiitu qu^ 3¿',s 

roedidi-£" de corto plazo, destinadas a as'.'gur̂ -r un", mejor 

distribución do 1 tr.d.sten.;i=.£, no -ran suficientes. Había 

qu-̂  expandir l a a^jriciiltrira y uni necesaria un.i e:xpansicn 

j.x,ralc]a cn ].os se;;tort;s de i a in d u s t r i a , o l transporte y las 

finanBt . s . 

j^n 1947» los gobiernes rjurddos t-n Gin<-.bra c;n l a Tercera 

Sesión de La Conferencia de l a Organización de AliJK̂ ntación y 

ügricuituiti de las Naui'jnes Unidas, reconocieron en forma 

unáni-ne l a necesidad de e^te dee--.rro-Llo paralelo y opinaron 

qutí i^ra necesaria \mò. acción internacional a través eel 

Consejo jiconój.dco y Social para hac«=r frt.nte a l a continuada 

c r i s i s jliïïb;nticia mundial mediante " l a integración efectiva 

de todos los ^^sfucrzor diri;;idos h;..cia IJ. expansion de l a 

ócononía munaial." 

posterionucnte, c l Conc*üjo î conóndco y Social, i.,n su 

s^xt-i Sesión, invj.tó a los Crg:.nÍDmos Er.pecializados y a las 

Coraisionos económicas fîegionale^- inturesadae, a üptudiar, cn 

consiilta con l a Orgai".isaf"ión i e Alimentación y Agricultura, las 

Ovididas aconsojablus para lograr un aumi-nto IÍT. l a producción 

dvs ali.iü̂ ntos îù::diantj l a ulî íiinacicn de l a escasez dc suministros. 

i^sta resolución f u ' pi 'C3ontad-i a l a consideración de l a 

Comic3ÍÓ.n 'económica para ítméricv-i. Latina. E l punto de vist ; .L de los 
/gobiernos, t a l como 
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gbïîemos, t a l como fué expresado en l a Primer;; Sesión de este 

Organismo, era quu, ¿¿1 prolongado p e r í o d o de carestía de 

prcductos alimtínticios había creado lana situación que 

reclamaba una acción inmediata y que, con e l f i n de elevar lr>s 

ni'irel^s de nutrición de los pueblos de América Latina, así 

cOiio de otras rt:giones, eran necocjarios e l aumento en l a oferta 

y l a mujor distribución de los suíoinistros agrícol.iS, así 

CQJiü también e l ni-.lor.urdento de los transpoites. 

0^ pidió t;ntonceí- a l Secretario Ejecutivo de l a Comisión 

Econórúca para Amerita Latina, y a l Director General de l a 

Or¿anizaeión d-j íJ.imuntación y ngriculLiü'a, que establecieran 

un Grupo Lixto de Trabajo crtrc los Secretariados de ambas 

organizaciontis, para ustudiar l a fono::, de coordinar los 

esfuerzos d^-ptinados a alimentar l a producción de alimentos, 

preocupándose de l a escasez de ofert¿. de 1Í>S principales 

s\;nin5stro!3 agrícola?̂ , y d J l transporte. 

E l presente infome es e l primer paso dado en conjunto 

por l a Organización de xilimtntación ̂  agricultura y l a Comisión 

-jconó'áca para .íim'rica Latín:" para cimipiir con esta resolución. 

Las tjrdenci;.s recientes de l a producción y distribución 

de los proiucbos ..limuaticiüs en üinórici. Latina, demuestran que 

Its prtiOcup-cioncE de los gobiernos eran justi_fiçadas y que l a 

importancia que atribuyeron a las rcle.cionw3 i^ntre l a industria, 

e l transporte y l a agriculturv., ora bien fundada. 

En los ultimes años, e l abasto de alimentos disponibles 

para e l consumo en América Latina, ha aumentado, pero también 

ha habido un ai;mento considerable en l a población. Según e l 

"Est<.do de l a Alimentación y .agricultura (3-94^) ̂ ( los 
/abastecimientos de 

1/ Organiz-icion de alimentación y Agricultura, Naciones Urádas, 
^/ashingten D.C. 194S. 
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a b a s t e c i r a i e n t o s de a l i m e n t o s e n nmérica L a t i n a en e l período 

1947-1943 han aumentado un 2? por c i e n t o comparados cou l o s 

dispordbltís t n «1 período de p r e - g u e r r a (1934-193Ô). Durante 

e l rnismo período, l a población ha c r e c i d o en un 24 por c i e n t o , 

iùn términos g e n e r a l e s , por l o t a n t o , l o s n i v e l e s medios de las 

pïxjvisiones a l i m e n t i c i a s han permanecido i g u a l e s ' que a n t e s dc 

l a g u e r r a . Pero e l l o s e r a n y continúan s i e n d o i n s a t i s f a c t o r i o s ; 

a pesar do que algunos países gpzan de una d i e t a razonablemente 

bi.iena, yil l a g r a n mayoría de l a s repúblicas l a t i n o a m e r i c a n a s , 

e l tén.LJnü medio de consumo de a l i m e n t o s por cabeza continúa 

s i e n d o muy b a j o , y, aún más, l a s grandes difeix¡ncias e n t r e l o s 

d i s t i n t o s grupos s c c i a l o s dan p o r r e s u l t a d o , para algunos 

grupofi, un cuadro d i ' t e t i c o que causa, con j u s t i c i a , l a 

preocupacióa de l o s ¿obiiTaos. 

M̂ 's aún, l o s n i v e l e s de m^trición de p r e - g u c r r a , 

i n s a t i s f . a c L o r i o s co.ao eran, han s i d o m'inteiádos d e b i d o a una 

disminución en l a s e.c"'o.;'t.-j.cionu& y a un a p r e c i a b l e aumento de 

l a s import.'xiones de alir.ientos. L l vol\ímen de l a s e x p o r t a c i o n e s 

de a l i m e n t o s en e l p:;ríoao x947-194^) "^i l o cumpera con e l de3. 

pez-íüdo Ou pre-guerr-:, -.s de un 98 por c i e n t o . Las i m p o r t a c i o n e s 

de alimento^i han su b i d o a un 145 por c i e n t o con r e s p e c t o a l a 

p r e - g u e r r a . La verdad --s que o l volumen de' producción de 

a l i m e n t o s ha aumentado sólo un 20 por c i e n t o m i e n t r a s l a 

población ha aijiientadc en un 24 por c i e n t o . 

. l l c o n s i d e r a r e s t a situación, l o s g o b i e r n o s r e p r e s e n t a d o s 

en l a P r i o r a e^esión de l a Co:Td-Sión Económica para América 

L a t i n a , d i e r o n con t o d a razón, e s p e c i i i l i m p o r t a n c i a a l o s 

i-l^.mento.'? que l e s penidtii'ían auraentar l a producción agrícola 

de sus países. A 1 sugeri,r que l a elitdnaci.ón de l a e s c a s e z 

de a b a s t o s y e l me jore;iiiento de l o s medios de t r a n s p o r t e podrían 

/ p r o d u c i r r e s u l t a d o s 



producir rosult..d05 boneXiciosoa, l a Comisión tuvo prosentes 

s i n duda, I Í G grandes d i f i c u l t a c o s que se habían creado en 

algL^noB paa's'.s latinonmericanos debido a l a t s c a s ü z de 

^Uginii^tros agrícolas. 

a guerra se caracterr.zó por uii gran descenso en l a s 

iniportacionüb de suríd:iistro3 agrícolas y aeequipos de transporte. 

ËELto dio como resultaio lá presencia de una de^iu'Jida acuiinilada 

en u l período inmediato de post-guerra. a pesar de l a 

atinü;unericana y e l du Europa, por ejemplo, no quiere decir 

tn modo alguno que los factores que determinan l a demanda de 

suüânistros agrícfjlas ̂  dc medios de transport<, puedan 

compararse entre íEitos dos continentes. En Europa, y en algunas 

partes del Lejano Oriente, lí'. demanda se vio acentuada por las 

destrucciones de l a guerra. E l problema en usas regiones es 

principalmente C.J reconstrucción, por l o menos en los primeros 

años de l a post-guerr<.. Este no es e.l caso en América Latina. 

Sin embaíirgo, t.1 período de guerra Ka traído una serie de c.mbiós 

en l a estructura econóháca de las veinte repúblicas. E l deseo 

gcneraliZt::.do de ampli-.tr I;; industria, consecuencia de las 

dificul t a d e s ĉ n l a obtención de productos manufacturados en 

Europa y t n los ijstados Unidos durante e i c o n f l i c t o , se unió 

a una cüncit.a"jcî t creciente de l a im.portancia del progreso 

técnico en la¿gricultura. Los gobiernos han reconocido que 

l a industria no puede s t r a-^liada sobre l a base de l o quei 

tn algunos casos, es un^ agidcultura arcaica. 

La expansión en e l ueo de los medios de producción se 

convirtió, per l o tanto, en u n í cuestión de política 

gubernamental y c l Grupo Iiixto de Trabajo se vio en l a 

/necesidad de exíuninar las 

p 
f En xUnéricd Labina como ^.ji ^tras regiones, e l período de 

i m i l i t u d que existe entrt este aspecto de l a situación 

http://ampli-.tr
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rieccsid-al de ox: niinar l-^s polítici-.s agrícielt„s de ios 
f 

gohi*.:r£i05, que están íntii?-ii.tent>̂ : rtli.cionadas ron los programas 

de nutrición que han adoptado. E l período ue post-guerra se 

caracteri'^a en -jnérica Latina, como cn otras partes e e l mundo, 

por una conciencia creciunbe d e los problemas de l a alimentación 

y l a nutrición. 

Esto particul-rirt^nte cierto «jn e l campo de l a pesquería. 

i:.n su desue ee mejorar l a nutrición de sus poblaciones, l os 

gobiernos latino-.̂ aí-ricanos han foment..do, en muchos c a s o S , o l 

desarrolle de p-,sqiLerías. L l probleiíi;' es de iiüportancia, ya 

que un deearrolj.'.- ae le. induetria pesquiera mejoraría 

probabJ.einentü l a niitrición de los puriolos, añadiendo proteínas 

y calcio a G U S àietr:3. E l Cru^/e líixto de Trabajo reconoció 

l a importancia de estí.s í'actort;s y los problemas rel:itivos a 

l a pesca, eepeci . ^ . ' K . n t e los rulac"^onaaos con l a obtención del 

apareje n^^cesario sen tr^t-J . - . i a e n un capitale especial de este 

informe. 

E l Grupo Mixto do Trabajo encontró c^sos ae escasez de 

suministros que constituían vn impedimento pars, e l desarrollo 

de l a agricultura. Tal es, por ejemplo, e l caso de los 

fertilizar.bes nitregeiiados, cuyo abastecimi^ente continúa siendo 

escaso, -̂ n muclkis otres ccasiones , l a escasez de suninistros 

no er--. tan ̂ guda, pero a p^sar d e que había dispordbllidados 

l.,s n.servas estiiban tan agotadas y los transportes eran tan 

ui^.Oicientc^s, que habíü retrasos .-jn 1.-.S -.-ntregd-S, 

por notable que puedan 5L;r algunos ejemplos individuales 

de escasez de abastecirá-^ntes, n o sería prudente hacer 

genera ± Í K a c i u n e s pcuii-iendc ee t-lles. En e s t e continente de 

contr^ s t o S pueden encontrarse tod-s las ecrxiiciones físicas y 

demográficas que. pued'̂ n c o n s t i t u i r , ya sea impedimentos o 
/ f a c t o r....s favorable s, pEra 

http://fertilizar.be
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f'ictortíS favorables, para e l empleo de los suministros 

agrícolas. Desde l e s populosas zonas de l Caribe, hasta las 

ricas y oscsauente pobladas pampas del sur, y desde las 

escarpadas montañas de l a costa d e l Pacífico hasta l a s llanuras 

de l a costa del atlántico, las conveniencias del medio varían 

grandemente. Las dificul t a d e s o los beneficios creados por 

e l hombre varían según e l memento político y l a influencia do 

las condiciones econóiidcus genéralos,y, en alteamos casos 

detcrLánan l a eonvenitnncia del uso de ciertos suministros. Ha 

habido y continua habiendo casos de escasez de abasto, pero e l 

aujiiento de l a producción alim.'mticia en esLs región exige una 

forma mrás radical de t-ncrrar «-I proWema. Debí., darse a l a 

a^iricultura e l lugar que se myreco. Es allí donde radica l a 

cu-stión lunaamental. Las esper-inzas para l a futura expansión 

de o l l a residen en 1:;. crt-'ciente conciencia por parte de los 

gobien.os y de l o s pU'.blus, de l a importancia de los métodos y 

técnicas moderaos. Lo que se necesita de inmediato es acción 

en estos campos. Kayeros cantidades de f e r t i l i z a n t e s , de 

m^iquinaria agrícoli., do pesticidas y de fungicidas, deben a f l u i r 

h.ici^ países donde se h'. organizado l£i investigación y 3.a 

e;stenaióii agrícola, donde se hí\n establecido servicios de 

educación y se han mejorado las condiciontis de salubridad. La 

iiiterrelaci-'n de estes elementos constituye l a p r i n c i p a l 

d i f i c u l t a d para l a solución ,del probltma, y e l reto que tienen 

qutí aceptar los gobiernos, L l Grupo Mixto de Trabajo fué de 

parecer que era necesario pasar de l a restringida tarea c^c 

representaba e l estudio del aumento de 3a producción de alimentos 

pior ;!K:dic de l a eliminación de l a ' . iSeasez de simiinistros, a l a 

tarea más ajaplia de considerar e l problema de todos los factores 

principales, favorables o d^sf"vorables que influyen en una forma 

l otra sobre e l uso de esos medios de producción. 
/lil adoptar este 
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/ i l adoptar este enfoque del problema e l Grupo ^Í±xto de 

Trabajo ha tenido en consideración no sólo los resultados de 

sus averiguaciones, basados en datos estadísticos y económicos 

recogidos cn e l curso de su v i s i t a a l a s veinte repúblicas 

latinoamericanas, sino tam-bién l a s opiniones de los 

funcionarles que tuvieron l a bondad de expresar sus puntos de 

v i s t a sobre este importante problema. Estos funcionarios fueron 

de opinión que e l problena d e l Grupo Mixto de Trabajo.tenía que 

ser examir¿i,do dentro del ambiente que detormÍ!':a e l uso de 

los niî d̂iüs de praluccàón. Se '^izo evid:¡nte para los miembros 

del Grupo Mixto de Trabajo que e l probl^ra sometido a su 

consideración tenía características especiales en América Latina. 

Las consideraeionos arriba anotadas han determàne.do l a forma 

en que se presenta este informe. En e l Capítulo I se ha hecho 

an esfuerzo para estudiar los factores .fisiográficos, sociológicos» 

econóüdcos y financieros qun afectan l a prjQuccián de alimentos. 

Este capítulo no pi-etcnd*; ser un exany-n gaieral y complote, sino 

constituye e l enfoque teórico del problema con que e l Grupo 

í'.ixtü de Trabaje se vio confrontado y apunta las interrelaciones 

extremadaj.(ienttí complejas oue'existen 'mtre los varios obstáculos 

qus.- ijiüpiden e l use más anplio de los sujninistros agrícolas. 

Les Capítulos I I a l VII estudian los facti.jr-^s materiales 

que influencian l a pnxiuccion alinienticie ^^r) rim.érica Latina. E l 

Grupo Mixto ce Trabajo, ha considerado, s i n embargo, que en ningún 

Casc puede h L-c^rse unr. evaluación cuantitativa de las necesidades 

futuras, rtdemás de l a naturaleza compleja y de l a interrelación 

entre lob factores que determinan e l uso de los suministros 

agrícolas, l a f a l t a de estadísticas ha impedido l a evaluación 

de las necesidades. 

Se ha diclio que América Latina, tomada en conjunto, presenta 

/car-actèrístlcas diferentes 
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ca:?acterísticas diforontos a otras regiones. Siempre que e l l o 

ha sido posible, los problemas se han tratado sobre una base 

re^jional. pero cada país que ha sido visitado presenta un 

problema difei^ente y es precisamente esta variedad l o que 

ha:íe a l a iU-iérica Latina, de mun̂ r̂a que a través del informe 

^ a tratado de i n d i v i d u a l i z a r los casos particulares de 

cada país. 

I En i.m estudio tan breve do problema de t a r t a importancia 

Tina regiér tan tixtensa, sería presuntuoso pretender que se 

ha encentradlo l a solución a l a escasez dy suministros. Sin 

eirbargc, parece habe" algunos problemas que reclaman acción 

naciüTicl o i r t e r n a r i o n a l , y para ouyr. solución pueden prestar 

su ayuda las Or¿ani/acî r̂ ŝ Internacionales. Estos han sido 

cousignaios a l f i n a l ee cf;ãa capítulo d e l informe y resumidos 

en e l siguiente e:<íx .oto., E l Grupo ríixto de Timaba jo espera 

que coiiduacan a l a a-lopción de medidas de orden práctico para 

lograr L. expansijTi l o las economías de ümerica Latina y del 

mund o, 



SUMARIO. 

A . CONCI.USIOÎ rES. 

1, Durante l a guerra hubo una escasez aguda de suministros 

agrícolas, especialmente maquinaria. Sin embargo, salvo 

contadas excepciones este estado ie cosas termino en 1946, 

Kl oeríodo 1945 á 1948 se caracterizó por e l aumento consi

derable del vol'imen de imperta cienes » A Tines de 1947 

Anierica Latina estaba impoi-tando (en valor) tres veces 

más fertilizai'.tes_, cuatro veces más tractores y cuatro 

veces más pesuicicas que ur e l período de pregucirrao 

2c lí̂  Grupo Uixto de Trabajo lia encontrado que l a f a l t a de 

disponibilidad de sumíaisti-os no es a l presente un impedi

mento grf-ve pari e l âiiíionOo en el uso de los medios de 

producción agrícola en Airérica Latina, 

3* Sin embargo, en alçunos cases importantes, escasez de 

oferta continúa restringiendo e l uso à^. los suministros 

agrícolas £, La escasez parece limitarse a l equipo pesado, 

particular¡n(-nte tractores dc orusra. Kay gr?in d i f i c u l t a d para 

obtener e l equipo necesario para l a remoción de t i e r r a o 

para e l desmonte, y este es un iiapedim;nto para los progra

mas de irrigación, -drenaje y colonización de algunos países. 

También existe escasez de ciertos tipos de equipo necesarios 

para los programas de apertura de pozos, particularmente 

tubería^y cubiertas para los mismos. Alambre para cercos 

incluyendo e l alar.ibre de púas parece ser e l producto más 

importante que se c^ncuentra en carestía, 

4o Los princip-^.les impedimentos para o l aumento en e l empleo 

/de los suministros 



los suministros agrícolas en Jlriérica Latina son: 

Servicios do domostración agrícola inadecuados, Sn muchos países 

no hiy servicios de di.vulgación y cuando existen no están l o 

saficientomer.t bien financiados, dotaaos y equipados. Los a g r i 

cultores oe América Latina necesitan consejo para poder mejorar 

^ 3 métodos de producción y para poder u t i l i z a r l os métodos de 

producción agrícola modernos» 

b) Falta do educación técnica. Hay pocas escuolas de agricultura 

para i n p a r t i r l a educación a niveles altes o intermedios, 

c) InvüStigaciones inadecuadas sobre los tipos de suministros 

que se necesitan en condiciones específicas. No se sabe l o 

suficiente sobre las necesidades de f e r t i l i z a n t e s en los 

disti n t o s suelos, l a adaptación de pesticidas a las plagas o 

enfermedades locales n i tamnoco las clases de maquinaria ; 

requeridas per los varios tipos de trabajo en las diversas 

l o c a l idadeso 

d) Facilidades de créd;bo insuficientes tanto para l a compra de 

suministros agrícolas como para c l fo];iento general del desarrollo 

agrícolao En muchos países parecería que las ventas de maquinaria 

agrícola se multiplicarían s i los agricultores podrían obtener 

e l eau"*.po bajo plaaes de pago rvás apropiados. La f a l t a de 

crédito para Üas pesquerías y para los preparadores y d i s t r i 

buidores de pescado, ha sido taiabien un obstáculo importante 

para un desaiTollo de industria pesquera. 

e) SI a l t o costo de l a mayor p^irte de l o s s^ir.iinistros para l a 

agricultura latinoaniericana comparada con los precios que los 

agricultores de los paisas más industrializados, tienen que 

pagar per los mismos artículr-s. Estos altos costos resultan de 

los f l o tes marítimos y tarrastrv^s y du les recargos por d i s t r i 

bución. 



f) Escasez de di^àsas, particularmente dólares, Las dificultades 

de divisas ll:âtan l a cantidad de suministros agrícolas que 

pueden ser introducidos en los países cn aproximadaniente l a 

tercera parte de las nacif^nes de América Latina cuyas importa

ciones representan más de l a mitad del t o t a l de suministres 

agrícolas importances por l a región, 

g) Les bajos rendimientos por unidad de superficie que no sóüo 

son responsables en parte por l a pobreza del a g r i c u l t o r , sino 

t̂ Tibién, con frecuencia, vuelven mti-económico e l uso de los 

clementes :.\odern"--s de producción aerícola* Por ejemplo, l os 

randirid^ tes son tan bajos en algunas í'onas que aun cuando 

e l uso de f e r t i l i z a n t e s elL-va gr^indemcnte l a producción, o l 

aum.ento absoluto-es i n i u f l c i e n t o para pagar e l valor dol 

fer t i l i z a n t e - , En ruchos caros variodad"-s de F^emillas de 

rendiiiiif-T.tos más altos son un pr^-requisito para e l uso 

económico de los fevtili'^ante&o 

h) La pequenez de las fincas o unidades de producción en muchas 

partos de l a región. Este os un impodiiz-ento principalmente 

para e l usa cooperativo de maquinaria agrícola t a l como se 

está hacijndo en un nilmero de países, 

i ) Los baj'"'S ingresos de los -igrirailtores y 1? comparativa abun-

díincia de mno de obra debidos principalmente a l a f a l t a de 

oportunas alternativas de emnlec que podrían ser proporcionadas 

por l a industrialización, 'listo es un íjnpedimento principalmente 

para c l uso de maquinari^a, que desplaza l a rjjio do obra. 

j ) La mala red do transportes, principalmente los caminos o sendas 

en las zon"S rurales, "îïi muchas áreas l a distribución de f e r t i 

l i z a n t e s , maqairiaria y ccinbustible es practicálmentu irûposible, 

y cuando es físicamente posible los costos de transperte con 

los riiedies í)rimitivos disponibles ontre l a ciudad y l a finca 

/son p r o h i b i t i v o s . 



pas 14. 

sen ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 
5a Siendo que los factores enimcradcs arriba constituyen, nás bien 

que las dificultades de ofertas, les impediínentos principales ^ 

para e l uso incremcntido de los suministros agrícolas en America 

Latina, e l Grupo Mixto de Trabajo consideró que un aumento en M 

e l empico de técrdcas modernse sólo podría conseguirse atendiendo 

pírimerc a estos problemas. Silos constituyen los pre-requisitos 

para l a utilización incrementada de los elementos modernos de l a 

p:.X)ducciôn agrícola, 

Utili.z';ción do Ir îs .suministros agrícolas. H 

6. AÚn cuando e l empleo de maquinaria, f e r t i l i z a n t e s y pesticidas " 

dentro de l a l'cp-cn^ es a l presente mucho más a l t o que antes de l a 

Segunda Guerra Unnd?al_, todavía es ráuy pequeño por unidad de 

superficie culti\'ada s i se l e ĉ 'mpara cea e l de otras regiones, ™ 

7. SI Grupo Mixto encontró que el empleo de suru.nistros agrícolas ^ 

modornor está con:íentrado cn mes pecos cultivos y en relativamente 

pocas áreaSc Con pocas ex-^epciones los f e r t i l i z a n t e s químicos, ^ 

pesticidas y apares de labranza m.odemos se usan sclo en conexión 

con las cosechas de expcrtación<. Los f e r t i l i z a n t e s se usan p r i n c i 

palmente para l a prrjducción de caña de azúcar y algodón. La mayor 

parte du lus pesticidas se usan sobre los cultivos de bananos, fl 

algodón y algunas fruta.s. Mas de la mitad de los tractores H 

existentes en l a región están concentrados en algunas áreas de fl 

Argentina y Mexicc, Las cosechas alimenticias básicas de l a I 

región, principalmente e l maíz y l^?s f r i j o l e s , continúan siendo 

producidos con métodos primitivos. fl 

8. E l irj^remjnto reciente on c l empleo de suninistros agrícolas I 

es ©n gran me<.Hda e l resultado dol patrocinio directo de los fl 

gobiernes. Muchos gobiernes de America Latina han establecido fl 

_recientemonte servicios de iinquinaria agrícola y al^iuaos fl 

/departamentos f i s c a l e s 
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d£;T:artar;entûs f i s c a l e s son rusponsablos por l a importación de I 

gran parte de los tx'actores GD muchos países, E l uso dc p e s t i -

cüis, excepto en los casos de cultivos especialmente de exporta

ción está prácticamente limitado a aquellos casos en que una ^ 

plaga alcanza las proporciones de una emergencia nacional. En I 

estes casos son generalmente los gobiernos los que han i n t e r - ,1 

VLmido directamente. 

Producción de suministros rgrícolas en /im'rica Tatina. 

9, C''n l a excepción de f e r t i l i z a n t e s , 1 a nroducción de suministros 

agrícolas en América l a t i n a es muy limitada, 

solamente cui^trc países, (Argentina, B r a s i l , C l i i l e y 

México) poseen fáV̂ ricas de maquilarla agrícola y equipo que 

' Droducen en una efcJ.a de cfnsideración. En estos casos l a 

producción se cencea-':ra principalmente sobre tipos simples de 

aperos de labr*anza y sobre l a rannfactiira de partes y repuestos. 

PP' l a T)roducción do abea-s está concentrada en Chile y Perú, f 

Sin embargo^ Argenti;-".a ̂  B r a s i l y México también producen f e r t i -

' lizantes en alguna escala. l o s pesticidas, materiales para pre-

. pararlos y equipes para apO.icarlos no se producen en l a región 

con excepci'n del caso de Argentina, B r a s i l y México, 

10, tos plan3S existantes para l a expansión de l a producción de 

suministros agrícolas en América Latina indican que en los próximos 

años l a producción domestica sera m.as imjjortante que a l presente 

y que ss volverá cada vez más variada que l a l i s t a de productos • 

fabricados j e l número de países donde se fabric;irán. Sin • 

embargo, os también evidente que la región continuará depen- • 

diondo de las ii'portíicii'nes para l a adquisición de l a mayor • 

parte de los suministres â ;rícclas, I 

11, Sin embargo, liay que hacer hincapié"sclre e l hecho de que e l a 

n i v e l de l a s irrportaciones será grandemente influenciado por • 

/ e l curso • 



(•1 curso quo sigan los precios He los productos agrícolas. La 

experiencia ha demostrado que lus agricultores en América Latina 

cono an otras partes del mundo, son muy sensibles a los cambios 

quG puedan ocurrir en l a relación que existo entre e l precio 

de sus productes y e l precio de los suministros que tienen que 

adquirir fuera de l a fincao 

pérdidas su5'¿̂ nt̂ -'̂ as a causa de las plagas y enferinedades. 

lííe ¡iinériea ^atina carece en grado alarmante de facilidades de 

alm.icenamionto, especialmente en los. países tropicales. Es 

particularícente vir-tablc l a faHa d i facilidades para e l 
r 

secamiento de los .granos y para o l almacenamiento en frío^ Las 

pcrd-idas do granas almacenados varían entre 15 por ciento en 

las senas teraplac'^as y un máximo de 50 por ciento en las regiones 

tropicales, S I paco r.-ás firme que pcdiía darse para incrementar 

la disponibilidad de alimentos para e l consumo y l a exportación 

sería l a ampliación ae las estructuras para e l aljnacenaraionto y 

e l nejora^Tiicnto de lc= métodos do b^degaje, 

15. L-as perdidas de las cosechas en e l campo no pueden ser evaluadas 

con exactitud pero se estima que son del orden de 25 per ciento 

como propeciio regional. Estas, pérdidas pueden reducirse grande

mente con e l faLpleo adocuado de pesticidas. 

Posibilidades r^ara l a expansión del área cultivada y para e l 

desarrollo de un̂ , a ^ r i c u l t v r a intensivao 

14e Los programas para e l aumonto dol área cultivada afectan l a 

demanda í̂ jtura de s-oministros agrícolas; Ĵ as oportunidades en 

este campo son considerables en /Jïïérica Entina. Los hechos han 

demostrado cu: l a incorporaoión de les t e r r i t o r i o s a l a fecha 

nu utilizados dentro del t e r r i t o r i o económico efectivo de los 

países es cuestión que está encima del poder de l a i n i c i a t i v a 

privada i n d i v i d u a l y requiero l a acción directa de los gobiernos 
/I5.é Hay 



15, Ray programas oxtonsos para c-1 aumento del área bajo riego» 

Sn cuanto estén terminados habrán aumentado e l área irr i g a d a 

actual en aproxiiiedamente 1,300.000 hectáreas, lo cual 

representará una a>±Lci6n de más del Zo por cj.ento, 

Idft Los programas para l a recT:ç>eración de t i e r r a s y para colonización 

requieren grandes inversiones de c a p i t a l . La f a l t a de c a p i t a l 

es e l p r i n c i p a l obstáculo para l a incorporación de nuevas áreas 

a l ci.]ltàvo y esto plantea e l problema de s i no sería muchas 

veces más ccnvenl-ente e l i n v e r t i r el. dinero en programas para 

aumentar los rendimientos de las t i e r r a s ya trabajadas. 

Mejoramiento denlas pesquerías, 

17^ Las pesquerías no se encuentr-.n bien desarrolladas en América 

Latina, tos ?3SjC0C pescrdoras de l a región producen menos 

pescado que l o s -.500 pescadores de Jsie.ndia, Esto indica que 

hay terreno para mejorar mucho l^^s operaciones de nesca por 

medio de l a ir/î 'oducoióa de mejor equipo y apc^rejo. La expe

r i e n c i a ha oerficstraie que l a irtrcduccicn de equipo es lenta 

cuando los pescadores no l o conocen y particularmente cuando 

no ha sido probada su ef i c a c i a en l a región. Debería 

darse prioridad a l a compra do motores para l a f l o t a existente 

y debería prestarse atención a l a mejora del diseño de los 

botes construidos localmente^ l o mijm.o que e l aumento de 

aparejo de pesca efi c i e n t e de los tipos quo ya se usan en l a 

regióna 

18. iín l a opinion del Grupo Mixto de Trabajo e l loayor obatáculõ . 

para e l desarrollo de l a industria pesquera es l a f a l t a de 

mercados locales j.ara e l pescado fresco o preparado. Los 

esfuerzos para a'irf¡eniar la producción de pescado en l a 

región Imaido vanos mucí-ias voces a causa de l a f a l t a de 

dem^anda, 

19c Junto con los esfuerzos para aumentar l a demanda deberían 

/darse los 



darse los pasos necesarios para mejorar l a distribución de 

los productos de l a pesca. Hay necesidad de mejorar los 

medies de transporte, tales como camionos y carros de f e r r o 

c a r r i l refrigerados, lea mismo que las facilidades para e l 

aljoacenamiento en frío y t.ara l a preservación y presentación 

del pescado fresco en l a s tiendas y mercados< 

20. La posibi l i d a d de un a^miento en e l consumo de pescado salado 

7 seco es limitado y e l p>.;der adquisitivo de l a mayor parto 

de l a población no permitiría un .aumento sustancial en las 

ventas de pescado enlatado o congelado. Se estima por l o 

tanto que l a disiribvción se hará en cl fxituro principalmente 

en l a fori^ia do |x^scado fresco^ Tva necesidad más urgente en 

este sentido es hielo y e l Grupo Mixto de Trabajo ha consta

tado que e l abasí.e de In elo es generalmente muy escaso, 

21. 2s importarte qû-a Ins recursos nesqueros sean mejor conocidos 

ccn tbjeto de evitar e l desperdicio de esfuerzos en aguas 

Tj-iproductivaM-, Keio intli.ca l a necesidad dn l a investigación 

biológica, l a pjsca •.-xpcrii.ieatal, l a recolección de estadís

ticas y l a edicación de paseadores y técnicos. E l Grupo Mixto 

de Ti-abajo estima que estos problemas son de carácter i n t e r -

nacioral y por l a taiito los países de /jnérica Latina podrían 

muy bien reunir sus recursos financieros y sus técnicos para 

efectuar e l trrbajo en forma coordinada. Sugiere, asimismo, 

que las orgfuiisaciones internacionales interesadas ayuden 

a los gobiernos a promover l a cooperación en e l campo de 

las pesquerías, 

B. SUGERENCIAS. 

Antes de hacer las sugerencias, resultado de sus 

deliber-'xiones, e l Gr\ipo Mixto de Ti^abajo desea hacer una 

observación importante ele carácter general. Habiendo comenzado 

/sus pesquisas 



£U3 pesquisas bajo l a suposicicn de que l a escasez do surdnistros 

agrícolas era e l p r i n c i p a l obstáculo para o l mojoramiento de l a 

agricultura de l a rcgicn, e l Grupo Mi:-d:o de Trabajo lia sido 

llevada inoxcrablenente a l a conclusión dc que en l a mayoría de 

les casos los pidncipales ijapedâTTidntos son nuy d i s t i n t o s , E l 

razonamiento de conjunto que obligó a]. Gi'upo Mixto de Trabajo a 

adoptar este punto ee v i s t a ostá completam.ente desarrollado en 

el cuerpo du este informe. Sin emoprgo^ l a conclusion a que se 

ha llir^ado 3X| l i c a e l per qué ha parecidcr correcto •blft<^l'0car 

primero las sugerencias s^bre los servicios gubernamentales a l a 

agricultura y otros tópicos de carácte.r general y aespués las 

sugerencias sobro cada uno de los suministrus agrícolas propia

mente diches, 

A l hacjr sur: si?>orjncias e l OruO'"> Mixto ha tratado de concen

t r a r l a s sobro los run'-'lonos que caen díntro de l a competencia de 

los gobiernos intj r c 3 a d o 3 act^iando ya sea individualraonte o en 

conciertos Se espera per consiguiente que ríante en e l terreno 

político como en e l torrcno técnico estas sugerencias serán 

reconocidas cerno razonables y práctijas, 

Gen̂ -r a l . 

Servicios de diwl'/aoión y extensión agrícola. 

Estos servicios deberían desarrollarse inmediatamente 

proporcionando fondos en escala cada vez mayor y liaciendo los 

arreglos para e l entrenamiento del personal necesario. 

Educación agrícola, 

Tleb̂ .,rían ostabl:;cerse más uscuclas para l a prenaración 

técnica er el campo agrícola y los cursos deberían ponerse a l 

alcance de un segmento mayor do l a peblación agrícola, 

Investigf^ ción. 

Deberá hacerse más investigación sobro l a aplieación y 

adaptación de les diversos suministros agrícolas bajo las 
/condiciones 



c^ndicionüs l u c i l o s y para este f i n deberían establecerse más 

estaciones experimentales. Las estaciones de investigación 

deberían prestar mayor atención a los programas para e l desarrollo 

y distribución de sumillas mejoradas. 

Crédito agrícola. 

Deberían expander se las facilidades de crédito creando 

nuevas instituciones, poniendo a l a disposición de las ya 

existentes mayor cantidad de fondos y extendiendo a los a g r i 

cultores préstamcs bajo -condiciones en que sea fácil para e l l o s 

pagar por l a crmpra ce suiainistr'-s agrícolas. 

Transportes» 

Las carreta-ras y f e r r o c a r r i l e s deberían extenderse en gran 

medida ccn ¡bjeto de q".e un iiryor míiaero de finqueros puedan 

l l e v i r sus proeuctfi .'̂ 1 mercado en frri:ia económica y puedan 

tenor acceso a los Cf.ntr' 3 de distribución de suministros 

agrícolasr 

T.i;aquÍTi a r i a- af'r í. r_n ̂ a, 

Los gobiernos y las ísL-aciones experimentales deberían dar los 

pasos necesarios para mejorar los tipos más simples de herramientas 

y apires da labranza y hacer los arreglos necesarios para su 

manufactura y distribución baratase 

Los gobiernes deberían estudiar l a experiencia de otros países 

en relación con los servicios de maquinaria agrícola, y en los 

lugares donde no existen d'̂ bería considurarse l a p o s i b i l i d a d 

de introducxrles, Más aún, aqufillt^s gobiernes que han tenido 

experiencias u t i l i z a b l o s dvíberían dar detalles sobre e l l a s a 

las organizaci'nes internacionales interesadas con objeto de que 

l a información pueda ser más a n p l i ^ e n t e d i s t r i b u i d a . 

Deberían establecerse escuelas par'a t r c t o r i s t a s y mecánicos 

en los varios países l o mismo que t a l l e r e s de reparación psra los 

diversos tipos de naquinaria y aperos de labranza^ 

/ F e r t i l i z a n t e s 
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F e r t i l i z a n t e s r. fllMMBBflWWB»-

9, I„a CA/L deberr'a tomar l a i n i c i a t i v a rara l a organización de una 

cenferencia rational sobre el uso, necesidades y abasto de 

abonos » ¡ 

IC, Deberían darse los loasos necesarios ^^ara reducir los costos de 

los f e r t i l i z a n t e s paxa e l a g r i c u l t o r , especialmente por medio 

" de l a m-odificacicn de t a r i f a s de import'̂ ción y los costos de 

k tran^pDrte, y donde sea c-nvenionte, por medie uol subsidj.o do los 

pracios, aunque sea on forma temporaria, 

Pc:jticJdas -

11, Los gobiernos deberían fomentar l a crq̂ ierimontación-.̂ en e l uso do les 

pesticidas y l a maquinrrla para a p l i c a r l o s . ^ 

12, l a cooperación internacional en materia del combate de plagas debe

ría continuarse y ampliarse, 

13, Los gobioi'nos dcb:ríanj cenf riL^dida urgente^ establecer por l o 

menos pequeñas rcs'rvas de pesticidas importantes C O M O una 

salvaguardia cvintra posibles emergencias, i 

Almacmamiento. 

14, Thieho del desr;>a''dicio actual de alimentos en almacén podría 

evitarse por l a acción individual de los agricultores, d i s t r i b u i -

aorus y ccn3ur.ldor-ítí.;í de m.̂ mera que sería ecnvoni^.nte l l e v p r a 

cabo campañas en las escuelas, por l a prensa. raiixG y e l 

cine para hacer pública la^-^avedad de los eaños y las pérdidas 

cau.^^das por los org'înisr/s que atacan a les alimentos almacenados, 

y además enseñar métodos simples do conservación, 

-5, Los ;>aÍ3es más avanzados deberían poner a l a disposición de los 

demás, ya sea directajnente o a travSs de las organizaciones 

internacionales interesadas, I s conocimientos adquiridos sobre 

l a infestación de alirientos ali iacenad'-'S y los métodos do control 

desarrollados* 

16, Deberían establecerse programas de entrenamiento para aquellas 
/personas que 



personas que srn responsables por l i coreervación de alimentos en 

almacén y espocialm':nte sobre los métodos mas apropiados para e l 

secamiento de granes y para e l áhacenamiento en frío, 

17, Mientras se establecen s i l e s modernos para e l almacenamiento^- l o 

Clue ir.iplica una inversión considerable de c a p i t a l , personal 

debería ser enviado por l a OAA a al:^nas áreas seleccionadas para 

examinar les sistemas do almacenamiento existentes y para recomen

dar mejoras, incluyendo e l tratamiento de granos almacenados, y 

• i ^ b i c n para estudiar l a posi b i l i d a d do establecer unidades 

eccnór.icas do rlmacenajniento en lugares seleccionados. 

Aumento oel área otltjvada, 

18, Antes dj emprender pfoyoctos de reclamación o colonización do 

t i e r r a s j los gebierms deberírm desarrollar planos que incluirían 

todos los servicios ccmrrendid.'S, talos cono l a agricultura, 

sanidad, conunicaci:nes_ e t C j , y deberían asegurar las apropia-

cienes financieras n^^r.era'las en cada uno de estos campos antes 

(io comenzar un proyecto p 

19, lün los países on quj se están proyectando planes do ésta clase 

las org^nizacic;nes iiiternacionales interesadas deberían estar 

prontas a proporcionar asescros técnicos cuando los gobiernos 

"Los sclioifccna 

pesquerías f -

21. Debería darse prioridad a l a aciquî '-ción de motores para l a f l o t a 

3Xi3tente, a l a m.-jora del diseño de los botes constFuiù^s l o c a l -

:nento y a l aumento du aparejo e f i c i e n t e de los tipos que ya s?_ 

usan en l a región, 

21, Los gobiernos y organizaciones privadas deberían estimular e l 

consumo de pescado mudiíuite l a educación de l a población consuni-

22, Deberían ton-rse medidas para fomentar l a producción de hielo donde 

es n;.-cesaria para l a preservación y distribución del pescado, 
/23, Con e l objeto 



;cn c l übjotc cio fooontar Ia iiivjstifeación on l o qu^ so 

r o f l o r c a les rocursus pesqueros de Ia region, l a s organiza' 

cien.s int-^rnacionales interesadas deberían promover l a 

cooperación entre gobiernos, reunienao sus recursos finan

cieros, tecnices y equipo de investigación. 



CAPITULO I. 

FAGTO^fflS GENERALES QUE AFECTAN EL USO DE LOS SUMINISTROS — 

AGRICOLAS EN Aĵ tËRICA LATINA 

E l Ueo de los suministros agrícolas está condicionado a una 

variedad de factores que quedan fuera de los límites, 

estrictamente interpretados, d e l programa de trabajo del Grupo 

Mixto. Al.o que ha q'oedado en evidencia durante e l curso de 

l a investigación del Grupo de Trabajo es que l a 'laquinaria 

agrícola, f e r t i l i z a n t e s y pesticidas no son, en muchos casos, 

Icis elementos primarios en e l problema del aumento de l a 

producción de alimentos en America Latina. E'i gran parte, 

su mayor uso necesita e l cuaiplijrãento de ciertos "pre

requisites". „3ni.:-o es esto último l o que constituye e l 

verdadero escollo. Entre los "pre-requisitos" para e l uso 

miís amplio fie los sujiiinistros agríĉ -.las modernos en ALiérica 

Latina, pnacinos en'm.erar: La existencia de mercados lucrativos 

basados en un áL to poder de compra del consumidor; buenos medios 

de transporte; medios de almacenaniento y de preparación; crédito 

a;grícola adecuado a un inter's bajo y con plazos suficientemente 

largos para su cancelación; una organización ef i c i e n t e d e l 

mercado que h?ga porible a l ag.ricuHor obtener todo e l valor 

de su producto; variedades de semillas de más alto rendimiento; 

y, una mayor disponibilidad de divisas en dólares. 

En general, puede decirse que no existen soluciones simples 

para los problaias comprendidos en l a introducción de técnicas 

agrícolas modernasc La solución de un problema depende de l a 

solución simultánea de varios otros. Solo mediante l a acción 

d.e progrenas entrelazados en una política de vasto alcance, puede 

progresarse en este campo, 

A l examinar 

á 
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~ex.ami.iar los factores que retardan o promueven e l uso 

le los fcu^iinistros agi'ícoxas siempre debaiios tener en mente e l 

;¡iedio físico y- s o c i a l . Por ejemplr>, hay ret^iones en América 

Central y a todo l o lar^.o de l a c o r a i l l e r andina donde no es 

pr^'ctico e l uso de .tractores a causa de l a configuración abrupta 

del terreno. E l clima, por otra parte, influencia e l desarrollo 

de las enfermedades de las plantas y en esta forma aumente o 

dis^tinuye Xa necesidad de pesticidas. A l iníluenciar ya sea 

directa o indirectarúente l a formación ue los yU'..;lodi e l clima 

ea tc-mDién un factoi' Li'iport^onte en l a di.tc;n'aii.ación del uso 

de f e r t i l i E ; ates. 

En e l lado s o c i ' l , l a subdivisión extreuï- dn l a t i e r r a impide 

e l progreso tócn.lco y retarda e l uso a-'iplio de los suministros 

agrícolas. Los bajos ii-gresoa qus se pueden dei-ivar de las 

parc-ilas muy pequeSas hacen impoej ule para e l firquero l a compra 

de aperos costosos, especiaj-it-nte mquinaria agrícola. Las 

condiciones bajo las cvirles l a agrioultura de subsistencia se 

l l e v a a c?bo h; cjn muy e i fácil l a aaopoióa de nuevos métorba 

d^ Cultivo por parto d e l agricultor. En contrate con l o que 

acabair.os de expresar, los predios muyextonsos h^ai sido ^n muchas 

ocasiones l a c'-iusa de l a poca utilización de l a t i e r r a y han 

retardado 1?. intensaficación de l a producción que usualiiüBnt e 

conduce fi l cmeleo de suiainistros agrícolas en gran escala. 

La contribución que los suministros pu.ed n hacer hacia 

e l incraiiento de l a producción aerícola depende en fV.'Xi jaedida 

de ciertos elementce del 7.\edio ambient; generad.. Algunos de 

ell o s son t^t L.por b'ríTites que e l Gr-jpo Mixto de Trabajo se ha 

sentido obligado a près::!ntarles por l o inenos alguna consideración 

antes de pasar a ex.^iinar l a situación de los suministros pos^ 

uno, Ílñtos elementos pueden ser consideradoc^ en tres grupos: 
/ 1) Servicios 
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1) Servicios gubei'Tn.ament.ales prestados a l a agricultura, incluyendo 

ii'vestigación, ¿iucación y divulgación; 2) Precios, credito y 

otros eleimantos financieros; y, 3) Transportes, 

1' Servicios 'jubem-j^uent ale s para l a Agricultura, 

^0 Investigación. 

En casi todos los paises de América Latina se ha llevado 

a cabo por l o menos algo de investigación agrícola. Entre 

la s varias estaciones experimentales de importancia pueden 

citarse e l Instituto de Campintias en B r a z i l , La Molina en 

Perú, Chapiiifo en México, La Estanzuela en Uruguay y e l 

Insti t u t o Interamericano de Ci.;ncias Agrícolas de Turrialba, 

Costa Rica l o mismo que ul grupo de estuaciones establecidas 

por ciertos rcbiemcs en colaboración con l a Oficina de 

Relaciones íi-cteriores Agrícolas del Departan-tento de 

Agricult^ora dt los Estados unidos. Indudablemente e l 

trabajo efectuado por estas estaciones es muy va l i o s o , 

pero su volu:.ií3i pULde ser considerado peoueño en 

comparación con e l vis t o número de cosas desconocidas en 

l a agricultura de l a región. 

Por ejemplo, aunqu. algunas ae las estaciones están 

llevando a cabo experimentos útiles con f e r t i l i z a n t e s en 

deteminados suelos y para duteiminados cultivos 

(especialmence cultivos de exportación), todavía hay 

muchos ti p o s importantes de suelos dentro de l a región 

sobre los cuales todavía no se han hecho trabajos de 

investigación. La ma.quinaria agrícola se ha i'jrobado para 

el c u l t i v o de algunas de las coaechas más importantes en 

medies aislados y más o menos reducidos, pero queda mucho 

por hacer todavía un cuanto a l mejoramiento do herramientas 

d© t'^no y l a introducción do motores ¡pequeños nara e l 

bombeo de irrîg^líiónjrj;tras opura cienes necesarias en 

/ l a finca„ 
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l a rinça. Asínisno, en aï^inns localidades so están llovr.ndo a 

c-abo exí"'eriinontcs ccn pesticidas porotal misno tiempo,existen 

todavía muchas plagas y enfermedades, tanto de las cosechas como 

de l a ganadería que han recibido poca o ninguna atención. 

Les problemas referentes a l a maquinaria, f e r t i l i z a n t e s y 

pesticidas serán tratados más a fondo cn los capítulos sub

siguientes; mientras t^ntc os conveniente hacer referencia a un 

s^-xiinistro agrícola que el Grupo Mixto de Trabaja no vuelve a 

d i s a i t i r a tr'iv's d j l informe, es decir, las semillas. En algunos 

países de l a región se ivan cbtenido resultados ma.gníficos por 

medio de l a i n v e s t i * ^ ción para encontrar lineas puras y variedades 

de plantas nej' r adoptadas a las condiciones locales. Estos r e s u l 

tados han benofioialo a toda l a población rairal, A continuación 

se dan algunos ejor.^jlos de l o que se está haciendo en este campo. 

En Bolivia, so han establecido dos estaciones experimentales. 

Una está trabajando en un lugar de a l t i t u d moderada en les v a l l e s j 

los principales cultivos quo se están estudiando son e l miz, e l 

t r i g o , l a cebada, las patatas y algunas legumbres y frutas. La 

5v:gunda estación experiment:-'.! está situ.^.da en las alturas, donde 

las ovejas constituyen l a p r i n c i p a l industria agrícola; e l 

trabajo p r i n c i p a l consiste en investigación sobre pastos, patatas 

y quinoa. Este últiT.o cul t i v o es de f̂ ^an importancia para l a 

agricultura do B o l i v i a y pr-.vn. su abastecimiento de productos 

alimenticios ya que crece a alturas más altas que cualquier otro 

cereal (14 ,000 pies sobre e l n i v e l del mar). 

En Perú liay más de 80 técnicos empleados en cinco os-baciones 

i^cperiiaentales d i s t i n t a s . Ge está trabajando para conseguir -varie

dades do t r i g o resistentes a l carbón, que serán usadas en las 

áreas baj i s de l a cesta. El crazamicnto del naí^ se está haciendo 

principaLmente cc-n e l objeto -ia cona%aiir uuenc'S híbridos. También 

so lle v a n a- cabo trabajos sobre algodón, f r i j o l e s y .arroz, 
/En Ecuador 
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En Ecuador o l ti-nbajo sobro e l cruzamiento de semillas \ge 

está haciendo en colaboración con e l laboratorio de l a oficina^-.^de 

Relaciones Exteriores Agrícolas del Departamento de Agricultura \-^e 

les Estados Unidos. 

En líóxico se ostá trabajando en forma muy laudable en l a 

estación de Chapingo, El trabajo se l l u v a a cabo en colaboración 

estrecha entre e l Ministerio de Agricultura de Mexico y l a 

Fundación Rc-ckofeller. Ambas organizaciones aportan" técnicos, 

ii:icluyendo genetittaa, técnicos en suelos, patólogos vegetales 

y entomólogC'So E l Ministerio de Agricultura de Mexico provee 

C'=m;pos de c u l t i v o s , nano do obra y algo de capite . 1 . En l o s cinco 

años que e l rroyecto ha funcionado se lian logrado efectuar trabajos 

sobre maíz que representan e l equivalente a diez años de estudio, 

plantando des coso ci i : s a l :i.ño. So han conseguido varias líneas 

puras do maíz adaj^ta-'las a las condiciones específicas de algunas 

áreas do México y t-mbión v^.rics híbridos de buena calidad. Además, 

se han desarrollado -^res variedades de tr i g o resistentes a l carbón 

d j l t a l l o o "chahuitle" y hay soiidlla disj.'cnible para r e p a r t i r l a 

para e l cultivo do un área considerable, instes trigos pueden ser 

cultivados en e l verano aún en las regiones l l u v i o s a s , l o cual 

representa un desarrollo revolucirnario en l a agricultura americana, 

b) Escuelas de agricultura. 

En algunos países hay facilidades para l a a l t a educación 

agrícola; en otros son casi'-complotaiiente inexistentes. Hace más o 

menos un siglo que se fundaron escuelas de agricultura en Argentina, 

B r a s i l , Chile, México, Perú, Cuba y T'rû :uay. En fechas más recientes, 

se han estahleoido también otras en Venezuela, Ecuador, Costa Rica 

y Colombia, Sin erubargo^ una i-ed de escuelas que puedan ofrecer 

una educación agrícola prùiaria u intermedi.a existe en mxty pocos 

países, a pesar de que s i n estos peldañes de escala de educación 

/técnica es 
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tconica iS difícil concübir cano Ias escuelas superiores pueden 

l l e n a r e l proj^'aito -ara e l c'jal fueren croadas. Las escuelas 

sunericres de agricultura en América Latina no son frecuentadas 

per l o s hijos de los.pequeños o medianos agricultores; en general, 

e l alumnado asta compuesto por jóvenes de las clases scciales 

a l t a s . Aun más, a l f i n a l de su entrenamiento, los estudiantes 

esperan volverse, ya sea admirastradores o directores de grandes 

fincas o nlr.ntacicnes, o 'jnta-ar a l s e r v i c i o del gobierno en 

tmbajos adiránistr-.tivos, ruy raramente so encuentran caaos de 

perse nas que han recibido educación aerícola superior que van a 

pasar su vida" ayudando a los agricultf^res de los pueblos y 

de l a s áreas r t:;itas, 

c) Div.ilgación y o iry-s vr-tca'a a-rícelas. 

La organizad'n de servicios de di.-̂ au.gación o de consejo 

para 1̂  s agricultores os cír.brionaria c casi inexistente .̂n l a 

mayría de les '"aíscs latinoamericanos, "ist" f a l t a os, en la' 

opinión del Grupo Hixt.; del Trabajo, el obstáculo más grande 

para' e l me jcramiento de la aí;rricuitura de l a región. Sin l a 

ayuda de un s:-r\ácio de dit7ulr;ación y denostración^los resultados 

do l a investigación nunca son diseminados entre los agricultores, 

rã tampoco pueden los agricultores ¿larse cuenta, cabal, en mucha 

ocasionO'S, do las ventajas que los traería e l emp.lec de f e r t i l i 

zantes, pesticidas o herramientas y aperos mejorados. Sería 

irprudente,^n muchos casos, aumentar considerablemento e l 

abasto do sum.lnistr-.s agi-ícclas a no ser que, como medida previa, 

los gobiern' s organizaran sjr-'.dcios de divulgación adecuados. 

Hay exce-.'cienes notables a l a i.bservaci'n general apuntada. 

En México, por ejemplo, e l gobiurn:- ha recozioci^io l a necesidad de 

hacer l l e g a r a los agricultigres métodos modernos de c u l t i v o . En 

e l caso dol programa para l a pr̂ d̂uoción de semillas mejoradas ya 

mencionado, e l gobierno ha tjmadc medidas especiales, distribic'endo 
/ e l maíz de 



m i z de semilla a través do l a reciontancnte establecida 

Co::iÍ3Ícn del Maíz. Esta Comisión ha (btenido ya excelentes 

resultados. E l lO por ciento de los 3,5 millones de hectáreas 

cultivadas de n.aíz es plantado con híbridos y se espera que 

dentro de tres añus les híbridos serán usados en todo e l país. 

Los funcionarios de l a Comisión del Ilaíz enserian a los a g r i c u l 

tores con métodos preceptivos y demostrativos, no solamente e l uso 

do las semillas mejoradas, sino también e l empleo do mejores 

métodos de cu l t i v o . Aun cuando e l p r i n c i p a l b j e t i v o de l a 

Comisión es e l as.-gurar l a distribución aprojiiada de l a seirdlïa 

a precios justas, a l m.ismo tÍGm.po se l l e v a a cabo uiia función 

educativa imr •.•rtante^ 

d) Obser-yacicnes ;:en'̂ rnlc£. 

E l Gruv^o l:ixtr t;c 'iVabajo ha llegado a l a ccnclusión de que 

e l medio ne será favorable ï;ara o l erç:leo de los suministros 

agrícclas on gran eseali: hasta que les poblemos latinoamericanos 

instituyan las crt:aai?jacionc5 apropiadas mra l a investigación, 

educador, y sobre bcdo; l a dü.vul.gación agrícola, para l l e v a r esto 

a cabo es menester l a asigne.ción de fondos suficientes por parte 

del Estado a 

A l presente, l a proporción dü los fondes públicos destinados 

a l mejoramiento de l a agricultura es inadecuada en todos los 

países. En l a mayoría de ellos ;ncnos de un 5 por ciento de las 

rentas publicas se dedican a l a agricultura, 2n ningún país se 

inv i e r t e e l 20 por ciento o más de les ingresos del Estado en 

l a agricultur-;- » Sin embargo, l a agricultura os l a i-cupacion de 

a:^roxlLadamonte tres quinto^s partos de l a población. E l cambio de 

este estado de cosas es un pre-requisito para e l progreso agrícola. 

Una vez que l a decisión de asignar mayores cantidades de 

dinero a l a agricultura se haya efectuado, l a escasez dc pr:;fe-

srres cmpetentes y de trabajadores en materia de divulgación sft i 

/volverá • j 
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volverá aparente de inmediato» Las facilidades para e l entrenamiento 

tendrán que prestarse, como primera medida,dentro do le s ¡países 

mismos. Sin anbargo, un núnero seleccionado de personas podría 

estudiar en c l exterior. Por otra parte, consejeros, contratados 

en les países ccn más experiencia podrían ser invitados a ayudar en 

las primeras etapas del establecimiento de serviciC'S de divulgación. 

E l grado a que se elevan l a investigación, educación y d i v u l 

gación es en l a mayor parte del mundo una buuna medida de l a pro-

pcrci'n en que los gobiernos fcmcntan a l desarrollo aerícola, 

América Latira no será uriá excepción. 

, Factores económicos y financieros. 

La utilización de les suministres agrícolas está limitada en 

América Latina, como en tedas las demás part . ís del mundo, por l a 

economía de su empleo. Por favorables que puedan ser las condiciones 

fisiográficas, sociológicas, etc., pára e l empleo de las técnicas 

modernas de producción, estas tenderán a quedar circunscritas a 

las zonas y cfsechas para las cuales resultan provechosas. La 

ganancia extra proveniente del uso de los f e r t i l i z a n t e s debe cubrir 

sus costes; e l emplee de maquinaria debe ser mas barato que e l 

empleo de animales de t i r o y mano de obra. AÚn en los casos en que 

los suministros agrícolas pueden resultar económicos, su uso será 

muy limitado s i los agricultor'J-s e^ncuentran difícil a d q u i r i r 

los.."-

Por lo tanto, las perspectivas de un mayor empleo de medios 

de cu l t i v o moderne s en América Latina, sólo pueden comprenderse 

en razón de Ic^s precios que les agricultores obtienen por sus 

productos; de les precios que han de pagar por l a maquinaria 

moderna, comparadcs con los medios de producción que ésta reemplaza, 

y en v i s t a de las facilidades de crédito disponibles para ayudar 

a dichos agricultores a pagar l a maquinaria, abonos, etc, por l o 

general, cn América Latina - l s t o s factores econórrdccs no son 

/favorables a l 



í'avorables n l use extensivo de los rnedLos de c u l t i v o , pero l a 

siitmción está mejorando, 

íi) IJercados y precios para proluctos agrícolas. 

Entre les Tactores que influyen en l a agricultura l a t i n o 

americana, uno t[e los más inportantes os l a p-broza del mercado 
i n t u r i c r . Exceptuando Argentina, Uruguay, Chile y Cuba, casi 

los des tercios de l a pob3.aci6n es campesina. Xa mayoría do 

esta gente tiene ingreses muy bajes. Entre e l t e r c i o formado 

por l a población \Jrbam l a riqueza está repartida muy despro

porcionadamente, sólo en dos o tres países se ha iniciado una 

d i s t r i t u c i c n más ar.pl'ia de l a riqneza. 

La base par^a e l l e s a r r o l l e del morcado interno es,induda

blemente, l a industrialización, puede esperarse que todo adelanto 

on l a industrialización de la América L-tina se r e f l e j e cn un 

aumento do l a demanda do maquinaria agrícola, abonos, p e s t i 

cidas y otros elementos do l a agricultura moderna. E l c r e c i 

miento de industrias secundarias, diorante e l último decenio, 

y e l a l t o n i v e l de l a actividad económica urbana después de 

l a guerra, se cuentan entre los principales factores que hai 

aumentado e l U S J de medies de c u l t i v o , l o que se demuestra en 

les cspítulos si.^uicntos de este informe. 

No es, s i n erjbargo, l a que paga e l consumidor, sino l o 

que recibe e l a g r i c u l t o r , I.J que debo tomarse en cuenta . para 

juzgar de su peder adquisitivo de medios de c u l t i v o . Deficientes 

elemaitos de transporte y de comercialización absorben gran 

parte de los precios de lc:s productes agrícolas, en muchas 

partes do América Latina. Dos factores, por l o menos, c o n t r i 

buyen a ^sta situación. En primer lugar, los costos reales 

dc transperte y comercialización son a l t o s , para las numerosas 

zonas que carecen de.iqedios m'̂ -derncs dc transporte. Entre estos 

costos deben i n c l u i r s e pérdidas, daños y deterioros causados j 

/per l e n t i t u d „ 
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por l e n t i t u d en e l transporte y métodos de conserv-<.cién 

deficientes. En nuchas regiones^ estos factores generalmente 

iripiden l a comercializacich de productos animales o frutas y 

verduras y, a l reducir l a elección de los cultivos que pueda 

emprender e l a g r i c u l t o r , l i m i t a aún más sus ingresos. E l 

segundo factor, que se l l e v a gran parte del "i^eso del consumi

dor", es l a f a l t a de sistemas adecuados de distribución. 

Constituye esto, en l a opinión del Grupo Mixto do Trabajo, 

seria traba a l aumento de los ingrosog agrícolas, en l a 

medida necesaria para crear una dem?.nda en gran escala de 

medios de cul t i v o me demos. 

Entre los factores que contribuyen a l a débil posición 

mercantil del conjunto de agricultores do l a América Latina, 

frente a l^-s comorciantes, pueden citarse los siguientes: 

( i ) La necesidad coistai..te del pequeño propietario de disponer 

de dinero en efectivo^ pur esta razón, sn ve^generalmente^en l a 

necesidad de vender su cc^seclia l o antes posible y, por l o tanto, 

de s a c r i f i c a r los posibles ingresos a l tiempo. En r.uchos casos, 

incluso se ve obligado a vender su cosecha en verde o por l o 

menos, a comprometerse con un comerciante determinado, a cambio c 

poder financiar los costos de producción y de los gastos de 

subsistencia, durante los meses que tarda en recoger l o cosecha. 

En ambos casos, e l agricultor vende a precios i n f e r i o r e s a los 

corrientes en e l mercado, Una de l e s medir s necesarios para 

fortalecer l a posición mercantil del pequeño propietario consis

tiría en que pudiese disponer de fuentes optativas de crédito, 

( i i ) Dependencia con que e l agricultor está frente a l i n t e r 

mediario, en ciertos casos, para poder hacer l l e g a r sus prcduc

tos a l mercado. Cuando G1 transporte se hace por carretera, los 

camiones disponibles para l l e v a r los productes desde las t i e r r a s 

/a l a ciudad 



a l a ciudad c^sten^a voces, ncnoriolizados por los comerciantes 

a l p r r mayor y este los fone en una situación ospecialnente 

ventajosa para determinar e l precio de l o s prcductos agrícolas. 

( i i i ) E l bajo n i v e l de l a educación y especialmente l a 

i:gnorancia del a g r i c u l t o r en cuanto a las ccndiciones del 

mercado. Se ha prestado una atención insuficiente a l a 

difusión de informaciones mercantiles, y en todo caso, es 

aquí nás difícil oue óstas lleguen a l a g r i c u l t o r , •que cn les 

laíses de nayor cultura y ccn medios de transporte más adelan

tados, 
ú 

(iv) En Amóiiea Latina, l a comorcialización cooperativa 

o patrocinadía ptr les gobiernos ha tenido escaso desarrolloe 

(v) l a lê rislación dictada para garantizar precios 

mínimos so lia Idrátado a ciertos países y a determinadas 

mercancías. En l - ; s países donde esta legislación existe, no 

siomtire es cfectiáva, yv.J3 l a ay'licacion de los precies de 

garantía requiere, ya sea,, que e l gobierno r e a l i z e compras 

importantes, o bien U : Í sist^^ma de préstamos sobre cosechas 

almacenadas y una r o l si-ificientomente amplia do instalacic'nes 

de almacenaje. 

Las generalizaciones que anteceden se fundan en observaciones 

realizadas en teda América X^atina. p«nsamüs que r e f l e j a n l a 

situación en la mayoría de los países, aunque ex i s t a , desde 

luego, ciertas excepciones notables. En Argentina, los 

productos de eijqiortación más importantes, exeptuando l a lana, 

se venden a l i n s t i t u t o Argentino para e l Fomento del Inter

cambio a x r o d s decretados por e l gobiernee En Uruguay e l 

gobierno aplica un sistema de fij a . c i r n de precios a los 

productos agrícolas de myor iriportancia. Entre las i n s t i t u 

ciones establesidas en ^tres países, pafa mantener los precios ^ 
/de los cultivos ^ 
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do los cultivos básicos, so puodcn mencionai* l a Nacional \ 

Distribuidora y Reguladora, en MexieoJ e l In s t i t u t o Nacional 

dc Abasteciidento, en Colombia y e l Instituto de Economía J 

Agrícola en Chi.le. 1 

Las observaciones anteriores sen aplicables princiiialmente ] 

a cultivos destinados a l mercado interior» En general, se obtienen 

precios mas altos por los cultivos destinados a l a exportación, | 

que por l a s mercancía producidas para e l .mercarle nacional. Se 

debe a esto en parte, que e l uso de tócnicas de producción J 

modernas se hay-i desarrollado, en grado muy superior, en e l ] 

conjunto de los cultivos de exportación, (por ejemplo: caña 

de asucnr, algodón, plátanos y arroz). En los lugares donde las 

mercancías se T reducen p-ara l a exportación, las ccndicicnes 

ectmó-micas de l o s mercados exteriores determinan loe precios 

y e l alto n i v j l de ocupación que prevalece en e l resto del I 

mundo, a p a r t i r de l a guerra, ha estimiulado en Amórica Latina 

IJX demnda de medies de c u l t i v o . • 

Los defectos do l a c.norcialisación no son,tan importantes ] 

cuando so tr a t a de cultivos de ex;'.iortación* para poder competir i 

en los m.ercados mundiales, las industrias han debido desarrollar 

"normas" apropiaf'>as de graduación de sus productos, y sistemas 

eficaces de comercialización. Además, los terratenientes que 

disponen do sumas de ca-; i t a l más abundantes, producen c u l t i v p s de 

wrtación en proporción muy aupeiúc-r a- les • cultivos ¡íe .,Çi:;jisunc 
nacional. T^n algur.v-s países, y .;n cuanto a ciertos artíctt|^s. La 
iprçducclén está principal:aente on n.anos do ccnranía extran-
,;• J i r a s , • ' 1 

Es necesario reconc cer que, en al.[?uncs casos e l rtrado do 

disponibilidad de mercado l i m i t a actualmente en América Latina 

l a producción de artículos exportables, per ejemplo, l a reducción 

en e l mercado de f r i j o l e s ha obligado a disminuir e l c u l t i v o do 

/este producto 
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este producto on Chile. Otro caso paredido es l a exclusión de l a 

Eepública Deninicana del nercade arrocero cubano, a causa de 

i-iabcrse establecido t a r i f a s arancelarias preferentes para e l 

arrcz do los Ssta-^es Unidos. A nodiíia que desaparece l a escasea 

de pcstguorra las limitaciones del mercado pueden cobrar mayor 

íjnpprtancia y hasta l l e g a r a rredcroinar en algunos países, cuya 

(sconcmía está ligada a l mercado de exportación, cano ocurro en 

Argentina, Uruguay, l a e s t a del perú y en las regiones de l a 

jVraórica Latina tr r j p i c a l dedícalas a l cu l t i v o de l a caña do azúcar, 

iDafé^ cacao, plátanos, y arroz, las I r - l t a c i ; nos del mercado no 

son, er l a actual i i a d , un factor importante en l a lii;iitación de 

i a demanda de medies de cultivo p-_-ro pedrí^i lle g a r a scrlOí, 

b) Cesto de los r-jquisitos aerícolas. 

Lí̂ 'S preceptos d.e doctrina económica que rigen e l uso de medios 

•de cu l t i v o están determinados, tanto per e l precio de estos medios, 

como por e l precie de los prcductos agrícolas. 3n general, los 

precies que tienen que pagar los agricultores per estos medios, 

cn jVmerica Latina, son a l t e s , a voces excesivamente a l t o s , y esto 

constituye un impedirntaito muy importante para que se propague o l 

uso do los mismos» 

La razón fundar.ental de cate a l t o costo os que latinoancrica 

debe importar prácticamanto tcdos los medies de cu l t i v o mcdernos 

que necesitáis. Solo 1rs ti]jos más simples de aperos de labranza se 

fabrican regionalmente, aún en e l caso de los países i n d u s t r i a l -

mente más avanzados^ Con l a excepción de Chile y'perú, todos l o s 

demás países latinoamericanos tienen que importar l a maycr parte 

de l o s abonos que c nsiimen. Dentro de estos países se realizan 

a veces las mezclas de los insecticicias y fungicidas, pero les 

elementos son, on sn mayor parte, importados, Sn e l caso de 

algunos tipos simples de maquina.ria, los gastos de su transporte 

/ desde l a 



dosde l a fábrica a l di s t r i b u i d o r cxceden,a voGes^los cestos de 

fabricación. Estos costos de transporte y manipulación dc l o s 

cargamentos sonden c i e r t o modo^inevitables. Sin embargo, a estos 

gastes, tienen que sumarso^a rxnudo^otrcs excesivamente grandes 

que provienen de las condiciones locales del sistema de transporte, 

como son: elevados gastos de entrada y de distribución por unidad 

vendida. 

En o l caso de l a naq^iin?ria, lo'S a l t s cestos deben consider 

se en relación con los costos de m.anc de obra y de alimentación 

de les animales de t i r o . Comparados con los costos comunes en 

Norte Amórica y l a Europa Occidental, est-.is ultimes costos son 

bajes, aunque Ic^s jciT.ales de l a mano do obra r u r a l estén aumentando 

en l a mycr'a de 1rs pavesas» También en este aspecto, o l ambiente 

latinoamericano rara e l tanploo de medios de cul t i v o modernos no 

es tan favorable cerno en otras rugiónos del mundo. Es importante 

que tcdos estos obstácul -̂s que deben superarse para a b r i r e l 

paso a l uso de mejores técnicas, sean antes comprendidos a fondo 

c) Crédito agrícolao 

Si crédito agrícola reviste Importancia primordial, entre los 

factores que influyen en l a utilización de los medi^ s de c u l t i v o , 

para l a mayoría de l o s agricultores e l crédito tiene una 

impcrtñncia dir e c t a , por cuajito es indispensable para l a adquisi

ción de maquinaria de labranza, de irrigación y para comprar los 

materiales de censtrucciÓn y los abonos <, E l desembolso que estas 

adquisiciones imponen está a menudo fuera de l a s posibilidades del 

ag r i c u l t o r , e l cual puede únicamente afrentar estos gastos en l a 

medida en que recoge los ^ eneficics de su emr^leo. Per ejemplo, 

en e l caso de les abonos e l a.;ricultor necesita crédito hasta 

después ele haber recolectado su cosocha. El tiempo en que l e es 

forzoso u t i l i z a r les abonos es precisamente l a ocasión cn que se 

/encuentra 
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encuentra menos canacitadc para pagarlos. La maquinaria agrícola 

rinde beneficios a l e largo de les años, y a l propio tiempo e l 

desembolso que s i g n i f i c a su adquisición es muy considerable, para 

l a mayoría do los agricultores latinoamericanos, l a capacidad de 

adquisición de estas medios depende en absoluto de que puedan 

d i s t r i b u i r l u s gastos consiguientes a l o largo de varios años. 

E l crédito es también de impertrmcia indirecta on l a 

adqxiisición y empleo de los medies de cul t i v o por cuanto estimula 

e l conjunto de la economía rura]. y crea, por crnsiguiento, cendi-

ci.bes . fav(vi5.blos a l a demanda de abonos, maquinaria agrícola 

y otros medies de cu l t i v o . 

La experiencia lir demostrado que un crédito agrícola adecuado 

es posible mediante e l establecimiento, baje patrecirdo guberna

mental, de instituoionos c r e d i t i c i a s especializadas. Aunque los 

bancos mercantiles conceden c n frecuencia cráelitos agrícolas, 

las condiciones do pago v;. :-xn suficientemonte f l e x i b l e s para 

llenar las necesidadea de l a agricultura. En todo case, estos 

•sréditos tienen carácter c-morcial, y esto l o s l i m i t a aaquellos 

agricultores que disfrutan cierto desahogo financiero y que ofrecen 

n l banco garantías s a t i s f a c t o r i a s , Sn esa circunstancia, siendo 

e l crédito dispenible crédito bancário de carácter ccmercial, una 

buvjna parte de los agricultores se ve obligado a r e c u r r i r a 

préstamos ccnsoguides p r comerciantes e intermediarios de todo 

tipo - ya se trate de aquellos a quienes tienen que vender sus 

•productos o de aquellos otros a l o s cuales tienen que comprar los 

Etedics de c u l t i v o . Los créditos precedentes de esta fuente sólo 

s;e consiguen con j r a n frc'CUencia a c o s t a de altas tasas de 

interés* 

Estas tasas elovad-as, 1 s Hijos precies que e l agricultor 

recibe p o r sus cosechas y l-'S precies elovadrjs que tiene que pagar 

para satisfacer las necesidades de c u l t i v o , fcrman un conjunto 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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enteramente desfavorable a l uso amplio de maquinaria, 
abonos y ot^os medios modernos de c u l t i v o , puás contribuyen 
a que este empleo r e s u l t e ineconámico. Hasta en e l caso en 
que c i e r t o s a g r i c u l t o r e s se encuentren económicamente 
capacitados para f i n a n c i a r l a adquisición de estos medios 
de c u l t i v o , l a capacidad mencionada no es l o suficientemente 
amplia. Cuando prevaleceu .estas rçiVcunstánçias,^lá 
organización ,dë'to éistema•,adecyaiido.'*̂ de ciTf^dlto púolico, 
.r-cbus-tece l a situación de l o s pequeños a g r i c u l t o r e s . -Así 
puás, e l crédito gubernamental adquiere importancia 
p r i m o r d i a l en e l fomento do l a prosperidad r u r a l , sobre tód.o, 
én e l caso de l o s a g r i c u l t o r e s pequeños y medianos. Está: 
forma de crédito crea condiciones favorables a l uso. extenso 
de medios de c u l t i v o modernos. 

Es evidente que en Amórica Lat.i.na se han r e a l i z a d o 
grandes progresos en cuanto a proporcionar crédito a l o s 
a g r i c u l t o r e s , especialmente en l e s i 5 l t i m D s tiempos. J/ 
En general, l a s f a c i l i d a d e s de crédito continúan siendo, s i n 
embargo, .muy reducidas. En aquellos países donde l a s . 
d i s p o n i b i l i d a d e s de fohdos públicos son i n s u f i c i e n t e s , 
muchos a g r i c u l t o r e s , que desearían u t i l i z a r estas f a c i l i d a d e s 
se ven forzados a r e c u r r i r nuevaruente a l crédito concedido 
por bancos comerciales, para s a t i s f a c e r l a s necesidades más 
urgentes y t i e n e n por consecuencia que abandonar l o s 
proyectos' de desenvolvimiento d e l c u l t i v o . En l o s países 
donde l a dem.anda de crédito agrícola no t i e n e que ser 
desechada por carencia de fondos s u f i c i e n t e s , todavía l o s 
in t e r m e d i a r i o s siguen suministrando parte considerable d e l 
crédito agrícola, en condiciones onerosas. En l a 
Argentina d e l 20 a l 40 por ci e n t o d e l crédito agrícola es 
otorgado por agentes y comerciant es a t i p o s de 
interós del ' 2 por ciento superiores a l o s créditos 
bancários, y con sobretasas d e l 10 a l 15 

/por ciento 

\/ Pueden encontrarse d e t a l l e s en P r e l i m i n a r y Draft of 
Economic Survey of L a t i n American tDocum.cnto E/CN. 
12/82). 



por ci-jnto, on prestamos garantizadcs Con l a prenda de l : s propios 

medios adquiridcs ccn e l préstamo. En c l B r a s i l , l os agentes y 

comerciantes siguen suministrandc' l a mayor parte del crédito agrí

cola a intereses que oscilan entre e l 10 y 12 p r r ciento^ además 

ds obligar a los prestatarios a venderles sus cosechas. E l Banco 

Agrícola del Ferú estima que sólc es capaz de satisfacer una parte 

de l a s necesidades de crédito agrícola, aunque se encuentra en 

situación de poder aceptar tedas las solicitudes r a z c n a f e s . 

Esta situación puede deberse a l a f a l t a de conocimiento 

por parte de los apricultcres de las pcsibilidades que están a., 

su alcance, pero puedo también indicar que existen dific u l t a d e s 

en l a forma de u t i l i z a r las facil.idades de crédito público, tales 

cc'mo una red insxificiento de sucursales, demoras en l a concesión 

de les créditos o inaptitud para satisfacer ciertas clases de 

necesidades, 31 cr'ditc comorcial parece ofrecer ciertas ventajas 

por su accesibilidad; f l e r i b i l i d a d , rapidez y variedad l o cual 

compensa sus C'ndicirnes nás onerosas. Mientras las instituciones 

de crédito fracasen en estos aspectos, e l sistema de créditos no 

puede ccnsiderarse s a t i s f a c t o r i o desdo e l punto de v i s t a dal 

ag r i c u l t o r , aún cuando los fendes soari suficientes para satisfacer 

los s o l i c i t u d e s . 

Las tasas de interés son elevadas aún er e l caso de las i n s t i t u 

cienes de crédito -:)úblico. La tasa de interés más común es del 6 por 

ciento (per ejemplo en Argentim. y p-rú) aunque suelen encontrarse 

tasas de interés más reducieo (por ejemplo Chile,5 por ciento,-

Uruguay,5,5 por ciínto)^ La tasa del 7 por ciento no deja de presen-

tarso (por ejemplo,en B o l i v i a ) y l l e r a aún a l 8 por ciento (por 

ejemplo en México, SI Salva.ocr y Ecuador)^ Las tasas de interés 

bancário en e l crédito ccm.ercial están, algxmas veces limitadas por 

l l ley a les misinos niveles que o l de estas i n s t i t u c i o n e s , pero 

con frecuencia sor. más a l t a s . Las tasas reales son con frecuencia 
/superiores a"' Ê 



supcricres a las teóricas •lebldo a sobrecargas p - T ccnisirnos y a 

otras cargas especiales, por O J C O T J I O en ncur.dor l a tasa náxLrna 

le g a l es del 8 per ciento, r^ero l a tasa r e a l TJÜ cuco que se ajjroxiiíia 

a un 1?. p r r ciento,, ¿n Chile l a tasa teórica er los r̂ róstnrios do 

les baiiCi-ís cQüOJ'ciajos es del 7 per ciente, pero las estâ dísticas 

o f i c i a l e s para l a l'urinera nitad d :'l afl._^ 1948 demnestr-m que e l 

prono dio es de 9,34 p- r cie;:to ale? nafíij'io aún a subir hnstn un 

14;76 por ciento , 

En tórninos gen^^rales o-l periÓdo de ancrtizaci'n parece ser 

regularmente adecuado a las necesidades de l a pr aiucción aryriccla 

y ganadera, pero ci n ire-cu^ncia sen ccnstrictivas en o l caso le 

cród-itos de fauontc, Tajnbién so ay-lica -.̂ sto a las invcr3Í->nos de 

maquinaria agrícola donde, a voces, s e l : se admito, on l a práctica 

dos o tros años de ]"'lazo aún cuando r.l máximo leí;.n.l sea de un 

período más larriOo 

d) Dividas-, 

LOS factores econóiúco-s y financières considerados hasta aquí 

tienen en común dos asp.ictcs; afectan l a eepacidad de loa agricultcros 

indiridualos de trabajar econondcam-jntJ y lleann los requisites de l a 

producción moderncir Esta serción so viiioula con un aspecto diferente, 

esto 0 3 , l a capacidad i e l país, cei^io un todo, de pagar por implemen-

totos agrícolas que b-an de ser inj ort'-'los. Existen varios países en 

Amórica Latina d< nde esto ultimo es^ a l presente^ un factor l i m i t a n 

te de mucha irpcrtancia.. ¿in .-tras ¡ a l abras, a los agricultores les 

gustaría adquirir más maquinaria, n's fe r b i l i z a n t o s y ná-j vesticidas 

de los que se pueden obtener y esta dispon:.bilidiad está limitada por 

per l a s cuotas de divisas ctor<;;adas para Í^XÍ inportaeion. 

La guerra transfoi-mó l a aituac:LÓn en l a distribución de di^ásas 

en Amórica Latina^ E l valor '"le l a s e:fportaciones s'e multiplicó 

rápidamente er̂  dc'S o tr--3 veo5b los niveles de p r e g u e r r a e n tanto 

/que e l valor 
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que e l valor de l a s importaciones cambió poco debido a las d i f i c u l 

tades en obtener elementos durante los años de guerra. En conse

cuencia, cada país de América Latina constituyó grandes reservas de 

oro y di v i s a s , segií.n los pá veles de preguerra. Fueron comunes los 

atmf-^ntos de'saldos favorables en cuatro y cinco veces, durante e l 

período de l a guerra. Muchos países obtuvieron saldos considerable

mente mayores. Después de l a givrra y en cjanto existieron elementos 

di.sponibles, l a derrancia adunulada en los años ds guerra se puso de 

manifiesto en un gran aijiaento de importaciones. En algunos casos, 

IC'S saldos del período de guerra desaparecieron mucho más rápida-

ratinto de l o que tardaron en constituirse (por ejemplo, Argentina, 

Cldle, Mexico), por e l contrarie un nmero de países "mantuvieron 

y aún aumentaron sus saldos favorables, rki otros países, s i bien 

e l t o t a l de los saldos no declinó apreciableraente, e l drenaje de 

Ic.s reservas de oro y dólares ha sido l o suficientemente severo 

corao para requerir un racicri?miento cuidadoso de las importaciones 

pi'ovenientes de l a zona del dólar. 

En las regiones de l a ilmérj.ca Central y del Caribe liay un 

mimero de países cuyas disponibilidades de divisas no ha constituido 

un problema, Venezuela, Cuba, l a República Dominicana, Haití, 

Guatemala, El Salvadorpanamá han 'tenido un fuerte y adecuado ingreso 

de dólares como producto de su petróleo, azúcar, café y bananas. 

Hay un segundo grupo de países donde l a escasez de dólares exist e , 

pero no puede ser considerado un factor de primordial importancia 

entre los iitipedimentos existentes para satisfacer mejor las necesi

dades de l a agricultura. Entre estos debe c l a s i f i c a r s e a l P r a s i l , 

Uruguay y Ecuador, Ha existido un gran gasto en dólares, pero l a 

oferta ha sido s^aficiente teniendo en cuenta los sistemas de 

ccntrol-selectivo de importaciones para llenar totalmente, o casi 

totalmente, las cuotas de divisas destinadas a necesidades esenciales, 

/ L O S proveedores J 



I,os proveedores comerciales de maquinaria agrícola, de f e r t i l i z a n t e s 

y pesticidas, informan que el l o s han podido obtener di\àaas para 

estos propósitos. En e l Uruguay han surgido algunas dificu l t a d e s 

durante los doce últimos meses¿ 

Quedan seis países, en su mayor parte paises grandes, donde 

las dificultades de divisas constituyen, o han constituido reciente

mente, un serio impedimento para un uso más extensivo de las 

necesidades agrícolas. Estos son Mexico, perú,Colombia, B o l i v i a , 

Chile y l a Argentina, Nos proponemos d i s c u t i r brevemente l a 

posición en cada uno de e l l o s tomándolos en orden inverso a l a 

gravedad da los problemas. 

En Chile, e l problema de las divisas ha disminuido considera

blemente desde 1947 y no existo actuaLmente ninguna d i f i c u l t a d 

en l o que concierne a maquinaria agrícola corriente, l a disponi

b i l i d a d de dixdsas para 1348 provee 3 millones de U,S, dólares 

para tractores y repuestoe y 3 rallones para otras clases de 

maquinaria agrícola- Las disponibilidados para 1949 proveen 5 

millones de Û Ŝ. dólares para cada uno de estos grupos» Sin 

embargo e l problema de l a s divisas continúa siendo un impedimento 

para adquirir los equipos de irrigación y los necesarios para otros 

programas semejantes» Las disponibilidades de SOOcOÜO dólares des

tinadas a esto propósito en 1948^ están muy por debajo del n i v e l 

de las necesidades requeridas para l a realización de los trabajos. 

E l crédito externe y las adquisiciones del plan Marshall deben 

mencion-'rse entre los factores que rían contribuido a mejorar l a 

situación en Chile» 

En Colombia, los importadores de equipo agrícola y más p a r t i 

cularmente los de maquinaria, informaron que existían dificul t a d e s 

extremas para obtener divisas. La Caja de Crédito Agrario, en 

cambiq, ha podido obtener suficientes d i v i s a s , en parte gracias a l 

crédito externo mieitras que los importadores privados de maquinaria 
/agrícola no 
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agrícola no han podido satisfacer las necesidades de l a demanda. De 

acuerdo a sus afirmaciones no han podido asegurarse dólares n i 

aún en los casos en que l a maquiríaria ha sido ordenada y está 

ag^la^dando tumo para ser remitida. Ni aún las organizaciones SGKU.-

gubernamentales han podido obtener divisas para e l equipo pesado 

recesarlo para l a irr-igación y los proyectos de dragado. Los 

comerciantes de maquinaria agrícola en B o l i v i a han informado 

también quo no pudieron obtener suficientes d i v i s a s , 

México nc ha i n s t i t u i d o un sistema dc control de cambios 

extranjeros y en consocuencia no hay racionaiidonto de d i v i s a s , 

Tero e l peso mexicano ha fluctuado hasta encontrar su propio n i v e l 

c;on relación a l dóla]:̂ . Aunque los importadores de maquinaria agrícola 

pueden obtener todo e l carabio extranjero que desean, no tienen las 

facilidades que existen en otros paises para obtenerlas a precios 

más favorables que los que resultan del mercado l i b r e , l a deprecia

ción del peso mexicano ha aumentado e l costo de los implementos 

agrícolas para e l agricultor mexicano en un 45 por ciento aproxi-

iradamente. De este modo l a escasez de divisas ha tenido un efecto 

muy ser i o , pues restringe las importaciones y e l uso de imple

mentos agrícolas. 

Los dos países donde l a escasez de divisas ha tenido efectos 

irás serios sobre l a utilización do maquinaria agrícola son e l 

Ferú y l a Argentina. Perú es -^l imico país de l a América Latina 

que no acumuló reservas excepcionales de oro y divisas durante 

l a guerra y, midiendo por los niveles de postguerra, e l saldo 

corriente alcanza sólo a l a mitad de las tenencias de proguerra. 

Parece también que l a administración del control de cambios, 

aunque coloca las necesidades agrícolas a l a cabeza, no ha dado 

mucha ayuda a l a importación de los implementos que necesita la 

agricultura. Surge esto, probablemente, de l a f a l t a de una política 

/continua. 



contínua^ Por ejemplo, en septiembre de 1948 y durante los meses 

que l e precedieron, las l i c e n c i a s de importación para las merca

derías de La clases A> fueron acordadas en exceso a las d i s p o n i b i l i 

dades de divisas existentes, por lo tanto se detuvo l a concesión 

de permisos do cambio para los tres nesos siguientes, de octubre 

a diciembre de" 1948, Esto afectó seriamente a las injertaciones de 

pesticidas que se importan especiaLnente en e l último trimestre 

del año para usarse en l a cosecha del algodón* Los comerciantes 

de maquinaria agrícola se quejan también de que l a política o los 

canbios en l a política, por parte del gobierno han causado confu

siones y pérdidas y reclaman que mientras l a suma de 7 m i l l i o n s 

y medio de solas fué concedida a comienzos de 1948 para l a importa

ción de maquinaria agrícola, sólo se ha puesto a su disposición 

menos del So por ciento de ésta suma 

Se dice q.ie los importadores no han podido tenar posesión de 

La maqu3.naria que actualmente se encuentra en e l puerto dol Callao, 

porque no pudieron obtener e l cambio. No hay duda de que La s i t u a 

ción de las divisas en o l Perú durante los últimos doco meses ha 

sido un impedimiontc fundam.ental para obtener mayores cantidades 

de Implementos agrícolas*, 

Debe decirse l o mismo de l a Argentim donde l a escasez de 

divisas es indudableiuente e l p r i n c i p a l obstáculo en l o que con

cierne a maquinaria y equipo agrícola ii:iportado. Durante l a guerra 

los agricultores de l a Argentina no pudieron.reemplazar sus 

maquinarias y desde l a guerra, su demanda aotinuladá,- junto con 

l a escasez de mano de obra cam.pesina creada por e l programa de 

industrialización ha causado una creciente djm.a nda de equipos 

agrícolas de todos los ti p o s . La severa c r i s i s de di v i s a s , que se 

viene desarrollando desde 1947 ha evitado, sin omb^rgo, que se 

satisfaga l a demanda. Sn los veintitrés meses tr:^nscurridos desde 

/fines d e l 
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fines dol año 1946 a noviembre de 1948 Ias reservas de ero / divisas 

de I a Argentina cayeron de 1.695 millones de U.S. dólares a 613 

rrillones de U.S. dólares, teniendo en cuenta que gran parte de sus 

divisas está en l i b r a s inconvertibles. Aparte de un perrdso de dos 

rrillones y medio de U.3. dólares destinados a adquirir repuestos, 

otorgado- e l mes de octubre pasado, e l gobierno prácticamente no 

lia proporcionado divisas para maquinaria agrícola diu:'ante todo e l 

año 1948 y principios de 1949, 

transporte. 

las deficientes cordicioncs en e l transporte constituyen 

en algunos países dj América Latina un irapedii'.ento sorio para 

s i desarrollo agrícola. No sólo inpiden e l transporte de artículos 

alimenticios a los centros do coiisuino, sino también de los equipos 

necesarios a l a agricultura que d.sde e l centro se debe d i s t r i 

buir a los predios afírícolasc A u n existiendo caadnos, los altos 

íletes son con frecut.-acia un factor l i m i t a t i v o para las necesi

dades de l a agriculti . i r a ^ 

Un reciente estadio hecho en Venezuela i l u s t r a cér.o la s 

t a r i f a s aumentan de acuerdo con los medios de transporte. Este 

estudio, prop'irado por l a Corporación Venezolana de Fomento 

demuestra l a máxira distancia eccnóiiica a que puodo-n ser movidos 

algunos productos do l a agricultura, prevaleciendo per las condi

ciones existentes l;;s t a r i f a s de transporte a lomo de mula 

(Z bolívares per tonelada-kilómetro) en segundo lugar, carreteras 

(o,S3 bolívares por tonelada-kilómetro) o caminos económicos de 

primera clase (0,25 bolívares por tonel.adf.-kilómetro)» Cono se 

indica en e l cur^dro I - l e l rendi^dento econórdco del transporte 

es ocho voces más grande on caminos do primera clase que a lomo 

de mulao Sclo una escasa proporción de la s zonas rurales de 

America Latina es servida por caminos de primera clase. En muchos 

/países es 
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Cuadro I - l . 

I i i f l i L G u c i a dc- 1:̂ 3 b a r i f a i ? sobre l??i dl¿taacia a que 

pue den t r ^ tir-portr.rse _1 og prod c-̂ ':o8_ £;-.:r:i'cola'̂  en 

VeaezveJi^., 1918. 

P r o d u c t o Cesto áe Tre c i o Lo no de Candaos Caminos 
proáacoión m a y o r i s t a irrala seouudL?.ri03 de p r i -

por Bso por mera 
100 Kp.Sc 100 Kgs. c l a s e . 

Plátanos 2.7 8 15 53 1G6 

P'ri j o l e s 20 ^.0-50 50-75 200-300 400- •600 

A r r o z Ü(í)-40 es -vc 62-75 250-300 500- -600 

T r i g o Id-20 36-40 4Õ-50 lbO-200 360- 400 

Puente <. Coj.'po.^-ción VcnG¿ol?.na dc- í'ouisnto 
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píiíses es aún r.uy importante e l transporte por mSÍa* 

Aplicando las t a r i f a s corrientes,en este mismo país,altrans-

fïDrte-deV- los implementos agrícolas es posible ver en qué 

nedida e l l o l i m i t a su utilización on ciertas zonas do coseclías. 

Una tonelada métrica de nitrato chileno, por ejemplo, cuyo costo 

C.I.F. l'^ Guayra es de 250 bolívares aumentará su costo a 275 

bclívarcí a l ser transportado a Caracas, a sólo 40 kilómetros y 

a 455 bolívares s i se le transporta a Paríguan a 521 kilómetros 

ái distancia. De alií que, teniendo presento que e l transporte a 

lomo de mula cs esencial -ixi i.iuchas zonas y que este tipo de 

transporte añadirá otros 20 bclívaj-es por cada tonelada-kiló

metro, se pone de manifiesto los l'^edimontos que surgen del 

costo del transporto para una utilización mas extensiva de les 

equipos de l a agricultura. 

En muchas otras zonas que necesitan con urgencia tractores, 

cosechadoras y f e r t i l i z a n t e s no se puede u t i l i z a r e l misno proco-

dimiento porque t i l costo de transporte es tar a l t o quo hace a n t i — 

economice su utilización*, puede ser que durante algún tiempo y, 

particularmente j-dontras Ic^s precios do los productes se mantienen 

a l t e s , los agricultores pucíían pagar a l t o s f l e t e s para transportar 

los implementos agrícolas quo necesitan; pero s i e l precio pagado 

por sus cosechas ri-.clina, ya no están en ccndicicnos de hacerlo. 

Esto es l o que se ternie en alienas zonas, por ejomplo, l a zona de 

Sao paulo en e l B r a s i l donde I L S precios del café fluctúan y 

donde les costos á^-j tr-nspcrtc se han elevado de 200 a 505 por 

ciento durante los ultimes cinco años, A posar de que los f e r r o 

c a r r i l e s de propiedad del gobierno han reducido sus t a r i f a s do 

fl e t e s para e l transporte de f e r t i l i z a n t e s en un 50 por ciento, 

los agricultores están en una situación más difícil aún que antes. 

S i transporte' dd.^fe tonelada métrica de f e r t i l i z a n t e s desde Sao paulo 

/ a Rio de Janeiro 
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a Rio de Janeiro o sea a una d i s t r n c i a de 480 kilómetros, l e 

cuesta a l pequeño agr i c u l t o r , 309 cruzeiros, lo cual en e l caso 

d e l Euperfosfato de calcio representa alrededor del 59 por ciento 

de su precio o r i g i n a l . 

En Guatomaía e l f l e t e f e r r o v i a r i o para 309 -kilómetros añade 

622 U.5. dólares a l costo de l a fabricación de un tractor D.8 

C a t e r p i l l a r . Esto ademas de los 292.tÍ.S, dólares que cuesta el 

•flete i n t e r i o r en les Estados Urádos, más 1.070 dólares de flete 

marítimo. Además e l costo do enbarquo alcanza a'alreadedcr de 

17 por ciento del valor de fábrica de uicho tractor que en 1948 

era de 11.600 U.S. dólares. 

Otro ejemplo aun más concreto señala que e l embarque de 

S2 ruedas para carros de bueyes y 16 ejes representa más de 100 

por ciento de aumento a l costo ae fábrica. Los conceptos de este 

em-barque son los siguientes; 

Costo de fábrica 1,047 U.3. dólares 

Flete de Quincy a Nueva Orleans.. 170 
Flete marítimo 448 
Flete f e r r o v i a r i o de 319 kiló-

. . metros en Guatoiir.la 198 
Derecho de a.d\iana,,. 218 
Gestos de embarque 18 
Gastos bancários.,,., , 32 

Total: 1.084 TJ, S. dólares. 

Sn Colombia, e l transporte de los productos alimenticios 

para l a distancia de 100 kilómetros puede elevar su costo en 

75 por ciento; y en ScuaHor se estima que l a producción agrícola 

sólo es econóiráca dentro de un radio de 20 kilómetros por e l 

f e r r o c a r r i l de Quito a Guayaquil. Kl a l t o costo de transporte en 

ese país impide e l uso de f e r t i l i z a n t e s en los a l t i p l a n o s . 

Los f l e t e s varían ccnsiderablemente de un país a otro, de 

acuerdo con sus condiciones fisiográficas y económicas y aún de 

sus políticas f i s c a l e s . Una comparación de las mismas sería por 

/esta razón 
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esta razón inútil. Sin embargo, e l Grupo Mixto de Trabajo ha 

recogido algunos datos a este respecto, de los cuales pueden 

extraerse algunas conclusiones. 

Las t a r i f a s de transporte f e r r o v i a r i o de B o l i v i a , por ejem

p l o , parecen ser l a s más altas de toda l a región y varían de 0,09 

a 0,19 U.S. dólares por tonelada-kilómetro. Es evidente que esto 

se debe a l a característica de terreno quebraelo, a l a f a l t a de 

bt.enos caminos y a l a disminución de l a capacidad de los camicnae 

en las grandes alturas. Por e l contrario en otras regiones, como 

er l a costa peruana o en l a Meseta de Mexico, e l bajo costo del 

cc>mbu5tible para m.otores, y l a exitencia de buenos caminos pavimen-

ts.dos sobre un t e r r i t o r i o l l a n o , las dan e l p r i v i l e g i o de tener 

Is.s más bajas t a r i f a s de transporte; son estas de 0^02 a 0^03 U.S. 

dólares por tonelada-kilómetro en e l primero y de 0,01 a 0j02 

U.S. dólares en e l segundo,l''^ 

E l transporte por f e r r o c a r r i l en B o l i v i a , Ecuador y p a r t i 

cularmente en Venezuela muestra las t a r i f a s más altas en América 

L^itina. Se debe esto probablemente a Íactores similares a los que 

h£Lcen que e l transporte por caminos sea también elevado en estos 

países. Los fletes ferroviarios alcanzan a 0,13 U.S, dólares por 

tonelada-kilómetro en B o l i v i a , 0^12 en Ecuador y 0,44 en Venezuela, 

El ct:sto de transporte no paroce ser demasiado a l t o en países 

cerno Argentina, B r a s i l , Chile, Cuta y Uruguay que tienen t a r i f a s 

de alrededor de 0,05 por tonelada-kilómetro tanto para e l transporte 

pctr caminos como para e l que se hace por f e r r o c a r r i l . 

1/ Fuente : - Entrevistas del Gripo Mixto de Trabajo con funcionarios 
~ del gobierno y do compañía de Transporte, 1948. 
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CAPITULO Ile 

f.t̂ iOUr-̂ APIA IGPTCOTA. 

La mecanización en America Lr-'tina se encuentra en una fase 

de rápida expansión. Ias importaciones de tractores son cuatro 

voces mayores qui en 1938, y les países mismos están manufactu

rando cada vez más herramL.ntas agrícolas, A pesar de esta 

firme tendencia ascendente, Am'rica Latina continúa siendo una 

región donde l a producción de alimentos se l l e v a a cabo, en 

proporción .abrumadora, con l a a;n.;da d-,- herramientas de mano y 

aperos de labranza del tipo de mane • f.rr.^strados })or animales. 

De un t o t a l de más de Z m i l millones d-j hectáreas cubiertas por 

las ?.0 repúblicas latinoamericanas, 62 .1 millones están c u l t i v a 

das» sólo e l 13 por cÍ3nto de l a extensión cultivada podría 

ser trabajada con los tractores actualmente cn uso. 

Las variedades de clijüa y de suelo, los contraetes topográ

fic o s , los diferentes tipos de c u l t i v o , l a s diversas estructuras 

administrativas y financieras, hacen difícil determinar las 

caracturísticas generales dc mccaniz'ción en esta región^ Sin 

embargo, América Latina ha sido do^fiidela como una región de 

niv^-lcs d.G ingreses bajos y de población -.scasa. E l hecho de 

que está escasamente poblada y que sclo e l 3 por ciento de su 

área se encuentrfi feijo cv"' t i v o pooría l l e v a r a l a conclusión 

de que e l factor l i i a i t a t i v o p^ra una m'iyor producción es l e mano 

de obra. Poro .̂mérica L-atina us también un"- r.:gión de bajos 

veles de ingreso, en l a cual los salarios han perrúanucido en 

-'general a niv-jles de subsistencia. JÍI costo r e l a t i v o do l a m-ino 

/ de obra 



de obra y de l a maquinaria agr-Cola (que es esencialmente 

un recurso para economizar mano de obra) determ.inan e l .uso 

económico de esta líltiraa» Aun cuando los costos de l a mano de 

obra varían considerablemente de un país a otro, siguen siendo 

muy bajos, en comparación con los de los países industrializados» 

los bajos salarios han sido un impedimento para e l uso de l a 

maquinaria agrícola. Los salarios más altos y l a i n d u s t r i a l i z a 

ción han constituido un incentivo para su empleo. 

Una segunda característica de l a mecanización en Amórica 

l a t i n a es que hast¿. hace poco, l a región ha tenido que depender 

totalmente de las importaciones para abastecerse, SÓlo en l a 

última década so h",n establecido fábricas de maquinaria 

agrícola. Su producción sigue siendo in s i g n i f i c a n t e comparada 

con l o que se import ' i de Estados Uriidos, ^>iropa y Canadá, Los 

precios, por l o taato, son detjrminados en los países exporta-

d.ores y son aumorta.dos por Ir.'S f l e t e s , derechos de aduana, 

transporte terrestre y los m;'.rgenes de los distribuidores, 

Ctra consecuencia de t a l earacterística es que l a maquinaria 

agrícola debe ser pifada en lacneias extranjeras, en l a mayoría 

de los casos en monedas dur^^s, ya que los Estados Unidos 

exportan por l o menos e l 90 por ciento de l a maquinaria 

agrícola usada en l a región. 

Una tercera característica es que e l proceso de cul t i v o 

no está integramente mecanizado. Algunas operaciones se 

realizan con tractores, en tanto que otr-"s contini.ian efectuán

dose con anim^iles de t i r o . Los tractores se usan principalmente 

para l a primera aradiu-'a, pero no se les usa como en las zonas 

altamente mecanizadas para e l cruzodo y otras ope.raciones. 

Además, sólo ciertos cultivos están mecanizados. E l maíz, 

que es e l alimento básico de América l a t i n a no es producido 

con l a ayuda de maquina.ria agrícola. Esto so debe a l hecho de 

/que este 



que este alimento se produce en general un pequeños predios. 

Sus prupietarios carecen del poder adquisitivo para comprar 

maquinaria agrícola y no están familiarizados con su uso, Ss 

l a opinion del Grupo Mixto de Ti-abajo que l a ayuda que se 

pueda prestar a los campesinos en forma de créditos, seri,d.cios 

de maquinaria agrícola y educación técnica, constituye e l 

pr i n c i p a l pre-requisito para un mayor uso de l a maquinaria 

agrícola. 

Factores que influyen sobre ol uso econóirãco de l a maquinaria 

agrícola. 

a) Crédito. 

Especialistas y funcionarios de gobierno manifestaron 

repetidamente a los miembros del Grupo Mixto de Trabajo 

que, en su opinión, l a f a l t a do crédito impedía e l progreso 

de l a mecanización» En Chi-'O se ha calculado que, gracias 

a las facilidades de crédito dadas a los agricultores, las 

compras de maquinaria agrícola han aumentado por l o monos 

a l doble. 

Los pequeños agricultores, por l o general, no pueden 

comprar maquinaria agrícola s i no obtienen créditos, ni 

pueden reembolsar a corto plazo l o que para e l l o s constituye 

una inversión de importancia. Más aún, l a única garantía 

que pueden ofrecer genoraljnente son sus cosechas y sus 

terrenos. Es difícil, y en l a mayoría de las veces, a n t i 

económico para e l l o s s o l i c i t a r créditos conformo a los 

procedimientos empleados para los préstamos comerciales, 

3n ionérica Latina, hasta hace poco, no tenían otra alt e r n a 

t i v a . E l comprador tenía quo firmar letras de cambio a 90 

o 180 días, después de un pago sustancial en dinero y 

con importantes prendas o garantías. E l Grupo Mixto de 

Trabajo ha encontrado muchos casos en que l a forma 

/predominante 
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predominante de credito era ésta, • , 

Sin embargo, en l a última década ha surgido un nuevo 

sentido de l a participación nacional en dar facilidades de 

crédito para l a adquisición de maquinaria agrícola. Los 

gobiernos se han dado cuenta de l a importancia de desviar parte 

de l a s rentas nacionales hacia nuevos canales de inversión y, 

en consecuencia, han dado a las instituciones bajo su control, 

l a p o s i b i l i d a d de establecer procedimientos específicos en e l 

campo del crédito para maquinaria agrícola. Los siguientes son 

cjoíiiplos de los cambies estiaicturales que se han producido por 

l a acción del gobierno en los sistemas bancários de algunos 

paísesÇ 

En Argentinaj e l Banco de l a Nación, fué autorizado en 

1943- i / para conceder préstíimos con o sin garantía a los 

agricultores que desearan coT-ipr' r luaquinaria agrícola ̂  La loy 

que autoriza estas oporacicier estipula que los términos deben 

ser 7S0 días como má>imo y l a tasa de interés no debe exceder 

del 6 por ciento anual, 

sn Chile, l a Caja de Ci'odito Agrario, concede préstamos 

a los. agricultores para quo compren maquinarias agrícoLas, a 

un interés del 5 por ciento anual, y a un plazo de dos años, 

Lí Corporación de Fomento tai'ibií'n concede facilidades a los 

agricultores para comprar maquinaria agrícola^ E l agricultor 

compra l a maqtánaria agrícola y haco un pago a l contado de una 

25 por ciento. El resto es pagado en un plazo de uno a cuatro 

años, con un interés del 5 por ciento anual. 

En Uruguay, e l Banco do l a R:pública, concede créditos sobre 

e l 70 por ciento del vnlor de l a maquinaria comprada. E l plazo 

ei3 de tres años y e l interés, d.rl 5 por ciento anual. E l 
/ag r i c u l t o r 

1/ Ley No.11634 del Crédito Agrario del 15 de mayo de 1943, 
Almanaque del Ministerio de Agricultiu-a, 1S43. 



agricultor reembolsa e l ?.0 por ciento du l a d^uda e l primer año, 

e l 50 por ciento o l segundo y e l 50 por ciento e l tercero, 

a. a g r i c u l t o r colombiano recibe facilidades de crédito de 

parte del Crédito Ágt'ario_j Industrial y Mioero de Colombia,. S i 

compra macf.Llnarla agrícola f̂ e esta institución^ se l e concede 

un crédito por tres a.oos, S i l a colora a los distribuidores 

locales, e l plazo es ue dos años^ En ambos cases, efectúa un pago 

a l contado de un 30 por ciento-, 

En Mexico existe también una forma específica de crédito 

agrícola para maquinaria, concedido por e l Tanco Nacional de 

Crédito Agrícola o Ein embargo, sc lia dicho que esta institución 

destina fo.ïido3 insuficientes para este f i n y sólo puede cubrir 

e l 10 por ciento de las necesidades totales de crédito^ Esta 

situación, que fué menci.onada a Ir̂ s -^l'iiiibros del Crupo Mixt.o de 

Trabajo, tn relación coa la insufirxÇ.'.ola de los fondos disponi-

blec^. puede ser generalizada. Los bancos controlaoos por e l 

Gobierno conceden préstamos en condiclonrs que son favorables 

para los agricultores, tanto desde e l puuto de v i s t a de 1^ tasa 

de interés eo"-io de los plazos, pero des;rac:adamento no tienen 

los fondos suficientos a su disposición y e l agricultor debe, por 

lo tanto, r e c u r r i r a l crédito otorgado por los intermediarios o 

por los bancos lo^^^los, a un interés mas al.to y a plazos más 

reduoidoso 

31 Ecuador, por ejemplo, los préstamos otorgados por los 

distribuidores para l a venta de maquinaria agrícola son hechos 

sobre las siguientes bases: 50 pnr ciento a l contado y e l saldo 

pagadero a 130 días, en abonos mensualesa un interés del 12,5 

por ciento anual, 

Er. Cuba; l a forma norm.al de crédito para maquinaria agrícola 

se otorga sobre l a base del pago de un 25 por ciento a l contc.do 

y e l resto a un r.ño plar,o, con interés del 9 por ciento. Existe 
/además un 
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ademas un iispuosto gubernamentîO. del 3 per ciento sobre esta 

clase de operaciones. 

En México, l a inayoría de los préstamos hechos por empresas 

privadas son a l interés del 12 por ciento, con un pago a l 

contado del 40 por cianto. E l plazo de cancelación es de un año. 

^) Servicios de maquinaria agrícola. 

En e l campo de l a maquj.naria agrícola, ol crédito es de 

ayuda pam los agricultores que cultivan predios de mediana 

o grande extensión y que tienen una rent'J suficiente para 

reembolsar los prestemos. En muchos casos el tamaño .do 

• de los predios y las pequeñas entraaas quu de ellos se derivan, 

no j u s t i f i c a n l a co;,pra de medios tan caros de producción. Mas 

aún, como l a ma-quinnria agrícola es usada sólo para ciertas 

operaciones, l a demonda do sus servicios puede ser considerada 

como una demanda apical y c l tractor no puede ser u t i l i z a d o en 

toda su capacidad en esta paqueñfiS extensiones de t i o r r a . Los 

gobiernos de América Latina han encontrado una solución 

sa t i s f a c t o r i a en e l establecimiento de servicies dc maquinaria 

agrícola. 

Ademas de capacitar a l pequeño agricultor para hacor uso 

de los métodos modernos de c u l t i v o , l o s servicios de maquinaria 

agrícola pueden cumplir otras funciones» liudios agricultores, 

sea cual sea l a ext-̂ nsión de sus predios^ no han obtenido los 

conocimientos técnicos o no pueden contar con l a ajiida de 

operadores competentes para e l uso efectivo de l a maquinaria. 

Estos s e r v i c i e s , bien organizados, proporcionan a los a g r i c u l 

tores ios operadores adiestrados que necesitan, por último, los 

servd.cios de mquin-^ria agrícola llenan una importante función 

educativa- Donde l a maquinaria os desconocida y sus ventajas 

no se sospechan, proporcionan ellos l o s medios por los cuales 

los agricultores puecíon r e c i b i r una educación nráctica. El. Grupo 

/Mixto de Trabajo 
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Mixto de Trabajo ha quedado impresionado por e l notable 

trabajo desarrollado por los servicios de maquinaria agrícola 

y los recomienda a l a atención do los gobiernos, 

l a tendencia general en les últimos años ha sido l a de 

crear servicios de esta clase bajo los auspicios do los 

Ministerios de Agricultura. La maquinaria que se necesita para 

dar ayuda a los agricultores eo dc propiedad de los gobiernos 

y es prestada a los agricultores, quienes pagan sumas equiva

lentes a l a amortización, interés, ..lanteniniento de l a maqui

naria y salarios de les operadores. Sin emloargo, en algunos 

casos, organizaciones serai-gubernam.entales CŒIO l a Corporación 

de Fomento en Chile, o bancos controlados por el Gobieriio, como 

es e l Banco Kacional de Crédito E j i d a l on México, han estable

cido tales servicios dentro de su estructui-a. También se ha 

realizado un esfuerzo en este sentido por algunas de las 

organizaciones, tales coy.io e l 3CIFA en perú, creadas conjunta

mente por Estados Unidos y ciort-'^s gobiernos latinoamericanosc 

por último, en B r a s i l , e l Gobierno ha tomado l a i n i c i a t i v a de 

poner a disposición du erpresas oriv^das, sumas de dd^nero para 

que puedan establocer ser\d.cios de maquinaria ?.grícola bajo un 

plan de negocios redituabl.;s. E l Gobierno brasileño ha dedicado 

para este f i n 100,000,000 de ci"*uZ'jiros de modo que puedan 

concederse préstamos a las -iiipresas privadis con un pago a l 

contado dol 25 por ciento y e l resto a 4 años plazo y a l 4 por 

ciento de interés anual. 

Excepto en los casos especiales mencionados a r r i b a , las 

funciones realizadas por los servicios de rrequinaria agrícol?. son 

similares en todos los países. Los siguientes son ejemplos selec

cionados: En Guatemla, e l Íünisterio de Agricultura ha estable

cido, a comienzos de 1948, un depajrtamento especial (Departamento 

de Mecanización Agrícola) dentro de l a estructura del M i n i s t e r i o , 
/ e l cual ha 
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e l cual ha adquirido quince tractores completanente equipados, 

il.dcínás, e l Ministorio posee dos cosechadoras combinadas. Esto 

equipo y maquinaria agrícola ostá distribuido entro dos Estaciones 

ele Mecanización: una en l a Ciudad de Guatoïïsla, en l a zona del 

üiaíz, y otra en Quetzaltenango, en l a zom triguera. En estas dos 

estaciones se proporcionan servicios a l agricultor a precio de 

costo. Ambas estaciones ten dado buenos resultados. En la 

región de Quetzaltenango, por ejemplo, donde e l tri g o se c u l t i -

\'aba enteramente con herramientas de niano, l a introducción de 

la maquinaria agrícola ha tenido ya resultados beneficiosos y se 

espera que en un futuro cercano esta región producirá alimantos 

bajo condiciones económicas más favorables. El Gobierno proyecta 

también establecar ^^tr-;s des estaciones, una en l a región de 

F'etalhuleu-SuchiteT?'jpuez, y otra e;n l a repión de A l t a y Raja 

l'erapaz, 

En l a República Dominicana, se iia establecido una sección 

especial del Cepartamoato de Agricultura., l a c j r a l ha adquirido 

68 tractores. La maquinaria se presta a les agricultores a un. 

precio que h a b i l i t a a l a sección a pagar sas gastos. Este 

prcryecto ha tenido tan buen óxíto que e l Gobierno está en 

trámites para comprar 100 tractxjres, y se está considerando un 

plan de cinco años para l a ampliación de las actuales i n s t a l a 

ciones. E l plan contempla l a co^apra de 231 tractores y equipo, 

en un período do cinco años, con un gasto t o t a l de 4,400,000 

pesos dominicanos. So calcula que se podrían c u l t i v a r 80.000 

hectáreas s i e l proyecto se convierte en realidad. 

En C l i i l e , e l S..rvicio de .!ítjuip03 Agrícolas Mecanizados de 

l a Corporación de Fomento, es un org.an.isno financieramente 

autónomo dentro de l a Corporación, Se M establecido un sistema 

de t a r i f a s con objeto de que ol precio pagado por los agricultores 

incluya l a amorti.aación, intereses y gastos de operación, 

/incluyendo c l 
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i.ioluycndo c l ..lantünimiento do 10 t a l l e r e s de reparación situados 

en las principales regiones agrícolas d e l país, Kn 194b, e l 

bervlcio de Equipos agrícolas Üecanizados, aró 105,000 hectáreas, 

co:;echô 23,0l"'0 hectáreas, j dedtrenconó 2.800 hectárcasj con los 

197 tractores y 160 ooi^echadcrae combinadas de su propiedad, 

j.deí.iás se prestó a¿'Udo, en .timabajoj de reo^dío. 

E l estableciraicnto de ¿servicios df; r i a q u i i i c . r i a agrícola 

en toda Anêric. Latina es un acontecl'uieuto r-eiento. Por 

ahora no se |juede con3Ídí..rar que tienen una iaí'luencia 

econóuioa dji'«':;ta l a producción de aüiiontos, Loj datos do 

que se dispone 1/ ¡son insuricientcs pera calcular c l núi-ioro 

t o t a l de traotor^.s operados por los eervicioa do raquinaria 

üQ-rlcola, pero puede estiiji-rse qut; en tel... ijíiérica Latina 

están -funciorncndo sólo 'unos l,X-0 ux- ferres actualícente. 

Desdo e l punto de v i s t a do l a ....'.c-.oión, por o t r a parte, 

'representan venteja:.; inouostionablts y es l a opinión del Grupo 

i'iiîcto de Tro.'.-.ajo quu su foraonto constituye e l nedio por e l 

cual l a r;iaqiainaria a;jí'ícole podrá en o l i\vturo s o r utillz¿,da 

por los pequeñas propietarios que prod.ucon un ci-lto porc^nti.je 

de los aljjnentos en l a región. 

Educo ción y adiestrc-rdlonto, 

No es u l propósito de est¿- succión proocujaroe de los tipos 

nás a l t o s de educación (.-¿¡rícola. En las F.cultedes de 

Agronomía o Escuelas ...r;ronó:áce.3, so dicten cursos sobro 

maquinaria opricola a uquellí-s p u r s o i i L s que será.n en e l futuro 

loe dirigentes de l a indutrtria a.-ríoole, T'--.poco so preocupará 

estt- sección de la^í iiivu5ti , i,-aciorie5 en e l cam^jo de l a 

adaptación de l a maquinaria a 1L tjpo^jrafía, a l clima y a l 

1/ 1.1 Grupo íiixto de Ti\ U.jo ha obt.>nido datoj sobro e l n'Jiaero 
de tro,otore3 en uso oi, los jerv i c i o s de maquinaria agrícola 
-.n los si¿;;ulerilos paires: Cnile (197), Costi- Rice (14), Cuba 
(11-3), R-,[vública Dwuárácana (6B), Guet ei:£.la (x^j), E l 
d-.xvador ( y ) , Vonezuu^a ( 3 0 1 ) . 

/ S U ^ J I Ü , tu-l como 
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suolo, t a l como so hace en e l Instituto do IngonierLa Rural do 

Argentina, En lo que se ref i e r o a l uso económico da l a maquinaria 

aerícola, e l tipo de instrucción que l l e v a los resultados de las 

investigaciones científicas a l a g r i c u l t o r , es de mayor 
j ' 

Importancia, La f a l t a de servicios de «tensión y de otras 

fermas de instrucción ambul^íite^ ha sido tratada cn términos 

generales en e l CVî pítulo primero. E l l a se hace sentir p a r t i c u l a r 
l y 

monta en -Círliampo de l a meconización. E l establecimiento de s e r v i -

Cl'/'S de maquinaiia a grxco l a constituye un gran paso hacia adelante 

en este campo. 

Otro aspecto de l a educación es o l adiestramiento de 

operadores y mecánicos. E l estiïblccimieato do talos escuelas es 

un pro-requisito esencial para o l buen éxitc de cualquier 

pi'ograma do mecanización.. Debe hacerse luia distinción entre 

mecánicos y operadores. La e>:p-riencia ha demostrado que Las 

funciones del ••.'pei-adx- deb.,j estar l i r i t a d a s a l inanejo :Tismo 

de! l a maquina y no deben extenderse a las repai-aciones mecánicas, 

Lc'S organismos guberrejientales y semi-gubernaiiiontales de i'Uaérica 

Lc'i.tina han realizado en los últimos años un esfuerzo digno de 

mención. En 1946, e l gobierno venezolano estableció un centro 

especial de adi-jstrnni :nto: l a Secuela de Tractoristas y Mecánicos 

de Boca de RÍc, Se dan cursos de t r ^ s .lesjs a los operadores, que 

S( n aproximadamente 4 5 en númerot Se han gradiiado además 17 mecani

ces dosde e l establecimiento de l a escuela. 

En B r a s i l so han dictado cursos oapeciales a los agrónomos 

dol Estado, y, desde 1948, ostos úHir'os h-̂ n dado cursos sobre 

mantención y operpción de l a naquinaila on todo e l país. 

La Corporación üe For:ientn do Chile ha organizado cursos 

de operadores en colaboración con las autoridades m i l i t a r e s . Como 

parte de su adiestramiento rálitar, les reclutas reciben clases 

y adiestramiento práctico sobre e l mntenimiento y manejo de los 
/tractores. 
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tractores. Por este medio, cada añoi reciben l a instrucción 

adecuada entre 500 y 600 re c l u t a s i 

E l adiestramiento de los mecánicos es tan importante como o l 

de 1('S t r a c t o r i s t a s . Según las informaciones recogidas por o l 

Grupo Mixto do Trabajo, ningún país de America Latina tiene 

suficiente ñÚMero do mecánicos y t a l l e r e s de reparación. Mas aún, 

on l a mayoría de los países les telleros de repr?ración están 

ubicados en las ciudades y cuando no se dispeno de medios de 

transporto adecuados (como sucedeane.nudo) c l a g r i c u l t o r so ve 

imposibilitado de asegurar e l mantenirninto do sus máquinas, Gomo 

consocuencia, u l uso anual de ]a maquinaria y de los tractores 

Sü ve c-nsiderablemente reducioo l o cual aumonta o l costo de 

funcionamionto por unidad de oquipo. Resulta irrposible calcular 

las pérdidas que sufre l a econĉ mía nacional dt..'bido a l a f a l t a de 

t a l l e r e s de reparación y de pt^'rsonal adiestrado; estas pérdidas 

son l o suficientemente importantes ccm:-; para j u s t i f i c a r l a 

creación de escuelas y C'-.-ntrr'S de adiestramiento patrocinadas 

por e l gobierno, 

, Fuontos do aba3tecimi'.jnfcoa 

América Latina produce solo una proporción reducida de l a 

maquinaria agrícola que u t i l i z a , depundiendo c ^ s i exclusivamente, 

para su abastecimiento, dc l a fabricación europea y norto-

araeri cana, 

AÚn cuando Estados Unidos ha sido siempre e l p r i n c i p a l 

abastecedor, /imérica Latina constituyó, antes de l a guerra, 

un buen morcado para las esq^crtaciones europeas^ E l comercio con 

Europa fué particularmente importei.nte en l.js países más mieridicna-

l e s dfcl continente, Chile y Argentina fueron l(,s princii;alcs 

importadores latinoamericanos de maquinaria agrícola proveniente 

de Gran Bretaña y de Alemania, Francia o I t a l i a fueron también 
fuentes de abastecimientos prra estos países. Durante e l período 

/ 1 9 4 0 / 4 7 , 
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1940/47, l ac importaciones de Europa doscondioron casi en su 

totalidau. Améidca del Norte se constituyó prácticamente en e l 

.único , abasteçodcr,^Los Estados Unidos eî:portaron, según los 

países-, entre e l 90 y e l 98 per ciento do l a maquinaria agrícola 

importada. Canadá fué y Gontimía siendo exportador de maquinaria 

]3ara cosechas y ha proporcionado a /jr.érica Latim apre^ximadam:nt3 

e l 30 por ciento de l a maquimria cosechadora existente allí. 

Dosde 1947, se ha notado una marcada tendencia de parte de 

los países europeos a reconquistar su antigua posición en e l 

mercado latinoamericane. D.;Sgracfedamente no se dispone de 

estadísticas o f i c i a l e s , pero se han recogido informaciones 

parciales de fuentes e x t r a o f i c i a l e s . Parece que las exportaciones 

y especialmente las del Reino Unido, están aumentando rápidamente, 

Según l a "Society ef Motor Manufacturers and Traders (U.K.)" las 

(ixportacicnes británicas de tractores agrícolas llegaron a 2,949 

para Argentina y a l.,511 para Uruguay . i / p^^ancia también ha 

exportado tractores a Argentina, los cuales han ostado llegando 

desde fines de 1948. 

Este súbito aum.jitü de las exportaciones europeas se debe, 

por una parte, a l e s programas paï-a elevar l a predicción de 

tractores en Francia y en e l Reino Unido, y, por otra parte, a 

]a situación de l a s d i v i s a s , tanto para l o s p a í s e s europeos 

c;omo para los latinoajiiericanoso Es i inpei'itivo para los primeros 

r e a l i z a r un esfuerzo de exjjortación, y oport'ono para los últiiiios 

hacer uso de los saldos de crédito acumulados en otras monedas 

que no sean dó?,ares norteamericanos. 

E l tipo de tractores importados de Europa es e l mediano y el 

pequeño, l o s cuales, cerno se demostrará en l a Sección 3, están 

adquiriendo gr?n popularidad on esta región. 
En l o referente a l a producción local, sólo cuatro países 

, / ciaentan 
1/ The Economist, Febrero 1949, Londres» 



cuen'oan con fábrâcas do maquinaria ag:r:.oo"a de alcana iiroortanciao 

Implomentos agrícolas tales como arados, rastras y desgranaderas 

de maía, se producen en Argentina^ B r a s i l , Chilo y líéxicoo 

Durante y esp-Goialraente después de l a guerra, ha habido 

tendencia a producir üiaquinaria más cemplicaoa. iDn B r a s i l , la 

Fábrica Nacional de !• ot.'^res, "establecida durante l a guerra, estará 

pronto en condiciones du fabricar tractores^ En Argentina se han 

establecido fábricas do re^ouestos, ccn l a ajoica de los fabricantes 

de Estados Unidos, urbiéndose prooucido además, m.?quinaria cose

chadora en una escola relativamente grande-. Se calcula qun durante 

e l períoao en estudio, se nan producido unas 2.000 cosechadoras, 

Exi.sbea también fábr?oas de repuestos en varias ciudades de Chile 

tales como Santiago, Pancagua, Talca, Temuco y Osorr'c, En México, 

l a f'brica de maquinaria agrícoJa f- ^co, que d'or-inte l a guerra 

fué empleada en otros f i n e s , jstá s io acfialmente transformada, 

además í:xisten planos P'-ra establecer una fábrica de maquiraz-ia 

agrícola eu S a l t i l l o , Los aemás países latinoamerio^^ros no pi-odacen 

toda-zía maquinaria aprícola, aún cuando existe una tendencia para 

fomentar a l establecimienttj de taü industrias-. E l Imoedimento 

p r i n c i p a l con que s j enfrentan los n=á^es productores os l a f p l t a 

de materias primaSc ds por ô so qu.o existe un sector de opinion en 

e l 3onti-do que actunlmente sería más económico i n s t a l a r plantas 

de montaje y fábricas de piezas de r<-:oaLbic, 

Tendor.cias en las imp o r ta cien s. 

En esta región, que depende casi exclusivamente dc los 

a^ibarques desde o l exterior para sus necesidacies de maquinaria 

e implementos, las irportaciones reflejrin no solamenti las 

tendencias del m^i^cado i r t .rnacional, sino qu-̂ , o.donásj dan una 

indiC'^'Ci:a ele la5 dirponibilidados de abasteoimientos durante e l 

período en con3idv,racion. 
Tos cuadres H - l (A) y I l - l (B) presentan importaciones totales 

/por países 



Cuadro I I - l ( A ) . 

Número de t r a c t o r e s exportados por Esta d o Unldoa a los países l a t i n o a m e r i c a n o s , X9S8-1947, 

" f a l s o s 1938 1939 1340 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1938-47 

Argent Iria 4 . 3 4 7 1 „ 1 1 5 758 5 2 5 21 ' — — 7 3 2 . 1 4 5 6 . 0 6 6 1 5 . 0 5 0 

B o l i v i a 1 6 2 9 24 9 6 39 73 70 73 1 0 9 7 8 6 0 7 

B r a s i l 391 5Ô5 2 0 5 3 9 9 1 6 4 1 7 4 8 6 405 7 8 7 1 . 9 7 9 5 . 1 5 5 

Colombia 139 2 6 9 2 0 6 1 9 3 71 1 3 5 3 0 3 610 3 4 5 8 5 4 3 . 1 0 5 

Costa R i c a 16 6 8 1 6 1 10 1 1 7 6 7 5 7 6 5 2 4 4 6 

Cuba 59 79 71 1 8 6 1 3 5 64 6 2 1 4 2 6 1 6 1 „ 4 3 9 2 . 8 5 3 

C h i l e 131 2 0 7 590 5 9 1 1 7 9 13 1 9 9 4 8 4 7 0 5 3 0 5 3 . 9 0 9 

Ecuador 24 69 3 7 5 9 6 16 3 5 1 5 6 1 5 2 1 0 8 6 2 2 

E l S alvador 4 9 3 5 1 — 1 1 4 5 5 6 1 4 2 3 0 6 

Guatemala 1 2 52 56 11 10 13 2 3 1 5 4 1 5 1 1 9 7 6 6 4 

H a i t i 1 2 — 7 — 3 9 5 1 2 3 5 1 

Hondura s 11 13 29 1 3 1 2 8 1 3 5 8 l o o 2 4 8 

México 3 3 4 6 4 3 741 1 - 7 2 8 5 9 0 1 . ' ' 7 7 2 . 0 2 6 2 c 5 4 2 2 . 8 2 6 4 o o 9 0 1 7 . 0 9 7 

Nicaragua 1 1 1 3 63 2 0 — 6 1 6 5 7 5 5 5 6 2 9 7 

Panamá 3 8 11 39 6 40 3 4 2 7 3 5 1 1 1 3 1 4 

Paraguay 13 — 9 — — — — 8 1 2 2 5 67 
Perú 448 179 78 1 2 9 89 140 1 9 8 3tí0 2 5 3 4 3 9 2,333 
Rep• Dom• 23 18 1 2 16 1 28 54 1 2 7 2 1 1 5 3 5 1 

Uruguay 74 203 5 0 8 2 6 3 1 2 7 37 112 3 1 8 3 3 6 8 7 1 2 - 6 4 9 

Ve nezuela 138 3 1 3 2 6 0 1 9 8 6 4 1 8 9 446 519 7 6 5 2 o l 0 5 5 . 0 1 7 

T o t a l e s 6.195 3 . 8 5 4 3 . 4 & 2 4 o 5 1 9 1 . 5 1 4 2 . 4 3 1 3 o 7 6 5 5 . 8 7 8 9 . 5 6 5 1 9 . 9 3 5 6 1 , 1 4 1 
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Cuadro I I - l (B) . 

V a l o r de tracr-tores e x p o r t a d o s p o r E s t a d o s Unldoa a l o s países l a t i n o a m e r i canos, 1958-1947., 

En m i l e s de U.3. dólares-

países 1933 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1 933--47 

A r g e n t i n a 4.875 _ 2 1,022 927 ,1 444, 4 21, 9 _ 73, 1 1, 679, 7 ÏL.565, 4 20 c 903 ,8 ' 
B o l i v i a 29 ,3 56 37 ,6 121, 3 72, 1 47 ,1 99 >6 146, S 317, 5 ÍJCJ X , 1, 149 ,8 
B r a s i l 827 ,5 1.005 ,7 577 ,0 943, 5 285, 1 762 ,3 234 ,3 1,079, 6 c o 125, 7 4,682, 3 12, 521 ,0 
Colombia 264 ,0 649 ,0 573 ,2 322, 6 3e, 7 116 .5 431 . 4 923, S 367, 7 2.007, 4 6, 046 ,3 
C o s t a R i c a 43 ,5 274 ,6 1 >e 70, 1 28, 3 21 >5 77 >6 103, 4 160, 0 135, 7 921 ,3 
Cuba 116 , — ,3 163 O i l , 3 500 , 5 164 ,2 422 ,6 97, 7 936, 0 2,055, 8 4. 336 »5 
C h i l e 274 ,1 363 ,1 813 361 ̂  1 221, ¿>. 20 .5 221 A ? - 515, 9 1, 08b, 3 1. 331, 4 5- 715 ,6 
Ecxiadcr 65 ,5 152 .6 77 95, 7 7, / 41 .7 89 .7 402, 1 392, 0 355, 0 1, 677 , 4 
E l S a l v a d o r 3 ,0 24 ,0 4 , v 5> Ç 0 2 >o 53 ,3 97, 6 133, 5 204, 1 516 
Guatemala 25 ,4 90 ,6 70 15, 2 59, 6 92 ,3 31 .7 143, 1 157, 1 300, 5 OO R ,7 
Haití 2 ,1 9 ,4 12, 3 — 15 o 

> -* 25 ,0 19, 5 c. 3 44, 5 126 ,3 
Honduras 38 ,1 25 .5 54 ,2 17, 1 2, 3 2^ ,1 17 .6 2o, 9 102, 1 270, 3 574 ,2 
î iéxlco 512 731 ,3 911 ,5 2o341, 8 774, 9 1. 9'".4 2.247 ,9 2;678, 5 4. 360, 3 6. 900, 0 25, 474 ,1 
N i c a r a g u a 
Pansmá 

29 ,2 35 181 ,1 41, 2 — 20 153 ,9 91, C 105, 0 1-79, 7 856 "i -í N i c a r a g u a 
Pansmá 9 ,5 14 ,3 50 ,0 60, ̂  8 42 84 ,9 74, 8 50, 7 260, 9 692 ,9 
P a r a g u a y 16 .3 — 47 ,7 — - - 21, 1 24, 8 S3, 5 198 , 4 

Perú 607 ,5 268 ,5 101 ,9 211, 2 135, 8 145 ,2 239 ,2 650, 7 495, 1 826, 2 5. 679 
Rep, Dom. 72 .0 46 50 ,7 17. 3 2, 2 76 ,0 61 ,2 26, 8 154, 8 452, 6 962 
Uruguay 
V e n e z u e l a 

64 .2 192 405 ,5 248, / 96, 3 134 ,0 136 ,7 329, 1 391, 9 930, 2 2, 979 A Uruguay 
V e n e z u e l a 379 ,0 696 ,0 610 ,2 501, 0 120, 6 164 ,0 148 ,1 984, 1 1. 739, 6 4,668, 8 10. 679 ,4 

T o t a l e s 8,254 ,8 6.170 ,0 5.474 ,0 6,700, 6 2.254, 9 3. 351 ,2 4.756 ,1 3,433, 6 15, 454, 137.529, 1 39. 532 ,0 

F u e n t e : - F-cr c íp;n Comn-¿ rcc- and N a v i g a t i o n o f the U n i t e d S t a t e s , U.S. Depc^tment of Commerce, 1938-1947, 
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por países de destino, en n̂ Úmero y valor, de los tractores 

exportados desde Estados Unidos desde 1 9 3 8 a 1 9 4 7 inclusive* E l 

cuadro XI - 2 da l o s valores de l a e:xportación do maquinaria agrícola 

excluyendo los tractores, d e l mismo origen y durante el'nÊlaïno 

período. ' 

Algunos paísep exfiortadcres de importancia (p. e j . e l Reino 

Unido) no dan una l i s t a detalladiia do sus exhortaciones por país 

de destino y los importadores, generalmente, estiman l a maquina

r i a agrícola de acuerde a su peso. Sin embargo, l a s exportaciones 

desde Estados Uíiidos dan una idea verdadera de l a situación ya 

que, especialmente desde 1 9 4 0 a 1 9 4 7 su participación en las 

importaciones totales latinoamericanas de maquinaria y equipo' 

agrícola fue mayor a l 9 0 per ciento. 

. E l gráfico I mjiestra las tendências en las importaciones de 

maquinaria e implomüntos agrícolas durante u l período antes citado, 

Muestra que desde 1 9 S 8 a i r ^ l , l as importaciones de maquinaria 

agrícola siguieron una ti'nde",o.ia a l a baja y que en 1 9 4 2 , debido 

7 l a declaración de guerra por le s Estados Unidos hubo un descenso 

violento, especialmente do tractores. En 1 9 4 5 y 1 9 4 4 , ]a situación 

mejoró levemente y 1 9 4 5 se recuperó o l nivel do 3.941, De 1 9 4 5 a 

1 9 4 7 , hubo un aumento marcado cn l a s exportaciones debido, p r i n c i 

palmente, a La demanda acuiiiUlada, a l a reconversión de las fábricas 

en Estados Unidos y a l hecho que l o s países latino-americanos 

habían acumulado durante l a guerra rosorva.s de monedas duras. 

Los tractores y ot ra ̂  maquinaria agrícola'siguen l a misi:ia 

tendencia. Sin embargo, en e l caso de los tractores, los cambios 

en las importaciones son más súbitos y las variaciones cubren 

un cajripo más anplio. E l impacto de l a guerra es más marcado 

debido a l a estrecha re],ación que existe entre l a producción de 

tractores y l a producción de veíiículos blind£:dos, y e l alza sub
siguiente os más marcada debido a l a pronunciada tendencia de 

/usar l a fuerza 



Cuadi'o I I " 2 o 

V a l o r do l a s c - x p o r t a c l o r i e s norteamc-rIcaaaa dc maquluarxa agrícola, e x c l u y e n d o t r a c t o r c - a , a l o s 

países íatinoamericanos 1908-1947. 
E n m i l e 3 do 3. dolarías. 

1959 1 9 4 1 1942 19.3 19 44 l ' .^45 19 40 1947 l S 5 b - 4 7 

A r g e n t i n a . 7 .7^0,9 4:268,7 2»455,9 642,2 219,9 0,1 0,6 12-^,7 705 ,3 3.7u4,6 :!'̂  ,849,9 
B o l i v i a 30 .6 19,2 o l , 0 54,6 29,4 52,5 2^,8 15,2 ?-3,5 23,^: 521,0 B r a s i l 485^0 385,7 1 cv' t ,3 185,0 36,0 121,3 155,5 148,9 325,0 lo267,2 3 t .565, 5 ColoniiDia 179,8 .J. ( t j , - c 217,3 222,5 60 ;1 96,0 157^-4 l'^"4,9 315,0 636 8 • > 

2,-'̂'2 3,0 C o s t a F i c a 9/j 12,3 1 4,1 54,2 ' 7 3,0 •: '7 35^3 3 4,0 1 5 9 ; . 9 566,4 
Cuba e8,3 92 1 127^3 150,2 137,5 109^6 241,9 67^.3 2.024 ,8 C h i l e £49,2 Co5'„l 679,5 876; 4 14Õ . 7 68,2 300,2 559,4 563,5 1.144,1 4,801,1 Ecu a d o r 20 ̂  9 3 7 ,3 39,0 33,9 15,0 25,5 20,1 41,5 121,9 103,5 461,4 
F l S a l v a d o r 7'o 10,7 6,7 8,4 2,3 4,1 11,4 30,0 tj a f ó 129-9 249,7 
Guate [iiali:i • 52,4 14,1 16,5 30; 4 5,4 8,4 17,0 51,0 71-4 ;:6i ,8 
H a i t i 5̂-7 5,2 9,9 30,0 30,6 i j , o 7,9 2,5 7,7 16,4 113,2 
Horidur-as 17,1 11,5 £-1— O íjt^ J, O 5,1 5 ,0 9,7 3 5 j4 56,9 63-0 227.9 
f ' i é.xlCO 6¿^9 .8 7 b l .3 737,2 1.411,3 970,1 636,1 1,430,7 1339,2" 2 255,5 5.123,5 15 .534,3 
líiraragua R 6 11,6 3 7,2 17,3 2,8 T O n 14,5 25 ,9 5 3 ,5 53,5 22'J ,5 
F ;:.naniá l l ' . . ' ^ v , i 10,1 51,4 35 - o 3 5 , 9 ¿4,4' <t9,9 5 5 ,0 294,0 
Faragxiay 5'.3 1. 3 0,4 1,3 <~' O 

£ j , C l 16,0 20,7 - , T, 55,3 20,5 171,4 
? e r ù 15£ . 6 103,e 100,7 49,0 36,7 105,5 63 ,5 151,6 553,5 1.239,0 
p L G p . DOÏil. 39,7 20 .,9 14,0 15,8 22 5 106,9 44,1 '^6,7 99,9 472 1 

4Cõ,8 228 2 356,6 213,3 259,7 101,3 - , >r. 0 0 0 i ~ i 866,7 2.9?1,7 
V e n e z u e l a 103,6 172,8 19 7,5 179,1 71,7 122,7 253,3 105,1 540,9 . J15,5 2-V;J3,0 
T o t a l e s 10 .2,->9,4 6.609,4 5.274,0 4,338,5 2 5-^4,0 n c ,"• 

^ » - > i- 3.11"/, 9 918,1 15,479,0 55.617,7 

^'v.c-nto:" F o r e i g n Comi:icrce and N a v i g a t i o n of t h e Unitoü S t a t e s , U.S, Department o f Comntrce, 1958-1947, 
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Crafico I l - l 

Importaciones latinocmericanas de tractores y ma-

quin.arãa agrícola de los Estados Unidos 193^ - 1947 

000.000 US dólares OOO.OOO.OOO US dólares 

50 

20 

IQ 

- 1 - K ' - T ' - r 

1 _—j 

1 * ' ' • 

j ®,5 

0,2 

0,1 
1937 3(í 39 40 U 42 43 ¿4 45 46 47 

Nota: Tractores 
Maquinaria agrícola 
Importaciones tota
les del comercie _ _ _ _ _ _ _ 

F u e n t e F o r e i g n Comiiierce and Ma\i,-iation of the United 
States, U , o . Department of Gomnierce and S t a t i s t i c s of 
the Economic Commission for Latin A;aerica. 
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usar l a fuerza de arrastre a motor en lugar de l a fuerza de 

arrastre animal, ' •• ^ 

Los implementos agrícolas siguen una tendencia menos espec

tacular. Sin em.bargo, e l fenómeno más notable entre todas estas 

tendencias l o tenemos en que durante e l período 194S-1947, las 

importaciones de maquinaria agrícola y , en pa r t i c u l a r , de 

tractores, alcanzaron niveles mucho más altos oue en los años 

de l a pre-guerra. 

En e l Estudio Económico de América Latina (Capítulo 

sobre Comercio Ext e r i o r ) , se r e a l i z a un estudio de las importaciones 

totales en América Latina, Hemos reproducido e l gráfico que muestra -

las tendencias en inportacicnes tota]es (en U.S, dólares) con e l 

objeto de compararlas'con las de l a importación de maquinaria 

agrícola duiante e l láismo período. Son similares, pero las v a r i a 

ciones oon más i/arcadas un c l caso de l a maquinaria agrícola. Esto 

se debe a l hecho que e l comei'cio internacional du maquinaria 

agrícola, fuera de s^r afectado por La guerra, es muy sensible a 

una serio de otros factores. 

En primer lugar, las ir:iportaciones de maquinaria agrícola se 

ven afectadas en a l t o gra.do por l a política de los gobiernos sobre 

esta materia. Los proyectos gubornamentales de regadío o mecaniza

ción han ocasionado, en los últimos años, cambios en las tendencias 

de las importaciones de muchos países latinoamericanos. En e l caso 

de Ivléxico, e l gobierno está realizando grandes obras de regadío, 

junto con l a mecanización de las áreas regadas (véase e l Capítulo 

sobro programas para e l aujnpnto de las áreas cultivadas). Cuando 

e l Grupo Kixto de Trabajo visitó Mexico, l a "Dirección General de 

D i s t r i t o s de Riego" declaró que se necesitaban 3.000 tractores, 

así como equipo agrícola y de transporte, para e l mantenimiento 

y mecanización de los d i s t r i t o s regados. En Venezuela, e l Ministerio 

/ de Agricultura 
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de Agricultura esta empeñado en incorporar a l c u l t i v o 89,000 

h€;ctarea3 de t i e r r a s vírgenes. Se necesitarán aproximadamente 

2„000 tractores para destronque y para los trabajos agrícolas. 

En B r a s i l , e l plan SA1ÏS contempla l a compra de 1,000 tractores 

a l año, durante cinco años, para l a mecanización de las áreas 

cultivadas. 

Un segundo factor que repercute en las importaciones de 

miiquinaria agrícola, es l a situación de las divisas en los países 

iiaport"dores. Este punto lia sido ext-ensamente tratado en e l 

Cíipítulo I . Los países centroamericanos, que en 1947 no tenían' 

dificultades on sus balanzas de pagos ( E l Salvador, Guatemala y 

Honduras), importaron un número de tractores ocho veces aúperior 

(en i'alor) en 1947 que en 193C, en tanto quo las otras dos 

repúblicas importaron solo cinca v..ces más. Los países que están 

sufriendo graves d i f f i c u l t a d e s en sus balanzas de pagos, apenas 

importan, en l a actualidad, más raquinaria agrícola que antes de 

l a guerra. Perú, por ejemplo, ha importp.do menos número de 

tractores en 1947 qao en 1?38 aunque con un valor ligeramente 

raís a l t o , Argentina ya no es o l p r i n c i p a l importador de na quinaria 

agrícola de los Estados Unidos, debiéndose esto, en parte, a las 

dificultades en su balanza de pagos. 

En tercer lugar, e l precio pagado a los agricultores por 

sus productos ha teitido una injfluencia do gran importancia sobre 

las importaciones de maquinaria agrícola. E l hecho de quo l a 

maquinaria agrícola sea usada principalmente para l a producción 

d3 ciertos artículos de consumo tales como e l t r i g o y e l algodón, 

hace que l a relación entre loo precios de los artículos y las 

iaportaciones de maquinaria aerícola, sea aún m's estrecha. 

Existen otros factores que influyen sobre e l comercio de 

l a maquinaria agrícola, cerno por ejeriplo l a presión i n f l a c i o n a r i a 

/que en muchos 



quo on nuches países ha conducido a una myor impartioión de 

articul-üs suntuarios, o l a situación del crédito para l a 

adquisición de naquinaria agrícola. Por l o general, sin embargo, 

ostos otros factores están íntinamente "ralacicnèidos cor los tres 

factores priricipalos que so han r.ïincionadot. 

Un exár.ion ¡;.ás d j t a l l ado de las tendencies de las importa

ciones durante e l período -n* estudio, muestra que las va.riacionus 

no se han producido tan sólo en l o que se r e f i e r e a l número de 

trrctores e inpler.iontos, sino que tarbi'n han habilo cambios 

considerables' en los t i p c 3 de r.^bcss 

E l anexo - A de una l i s t a datallada, por país ;s de dustino, 

do las importaciorios da tractores de tipo a carbur^idor y a 

inyección^ do tr'ictores de cruî va y tractores de ruedas desde 

los Estados Unidos. 

El aumento on a l uso de tracée" 3 de ruedas, y partioularment 

de los de tipo pequeño para uso general apropiados para tívabajar 

en predios p̂ equeãf-S, os una dc las caracterÍ3tica3 nás alentadoras 

do l a moc?^nizaci'jti 3n Aracrlca l a l i n a . 

Las iapertacienes d̂ ,̂ tract'''res eo ruedas en 194̂ ^ fueron 

casi cuatro voces r-.ayores que las de Las inportaci-nes 

d'j los tractores ' i uga fueron uni can-, nt o 20 per ciento raayrjros 

que antes de l a gui..rra. 

Est-^, variación en el tipo d>j r^equinarias usadas no os 

accidental. E l cuadro II-3 demuestra que e l o^ríodo de l a guerra 

estuvo caracterizado por una notable disrinucién del porcentaje 

de importaciones de tractores oruga, y un auinonto da l a propor

ción do tro.ctores de ru-̂ ídaŝ . Esto puude haberse debido en parte a 

l a ag'i.da escasez de equipo pesado diurante e' período de l a 

' guerra. E l Orupo Mixto do Trabajo fué infernado de ejemplos de 

las dificultades p-r^ l a obtención dc tractores oruga de a l t a 

/potencia. 
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Cijadro II-5. 

pcrcontiñcs de tractores do rU'.,da5 y cruga y tormino medio de 

H«Pfl per tract'--r do cadi tipo importados de los Jibtados Unidos 

on 1938-4], 1.942-45 y 1946-47. 

Período 
Tractoies do ruadas Tractores oruga 

% de Imp'Or-
tacii-nes 
tot-'^les 

Termino p de L'-ipor- Termino 
medio tacienes medio 
H.P. totales. H.P. 

1938-41 

1342-45 

1346-47 

67 

85 

87 

25,5 

23,4 

19,3 

32 

15 

15 

34,9 

40,2 

41,8 

Fuente;- . Foreign Gor.ru.-ce and Navigation of the United States, 
U.S. DejDartmont of Commerce. 

L 
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potencia, La escasez continúa y l a s entregas de esto tipo de 

maquinaria son lentas, 

parece, s i n enbargo, que existe un cambio en l a demanda y que 

las causas de dicho cambio tienen raíces profundas, Lo3 tractores 

de ruedas son por lo general menos potentes, más baratos y más 

fáciles de m-anejar quo los tractores oruga. Estos últj.mos fueron 

usados en los primeros tiempos de l a mecanización en América 

Latina para a b r i r nuevas t i e r r a s y para ciertas operaciones 

específicas de trabajo posado en It.s prodios extensos. Todavía 

se los u t i l i z a para esto fáín, y o l cambio dol promedio de caballos 

de fuerza por unidad de este ti}jo indica que sen proferidos l os 

modelos de gran potencia y alto costo. Las tendencias de pre

guerra en e l us': de las náquinas a erupa se ïJin acentuado. En 

o l caso de los tractores de rueda, por e l contrario, e l término 

medio de caballos de fuerza por tractor ha disminuido en forma 

constante desde 1938, Î a preferencia de máquinas do m^nor potencia 

de este t i p o , demuestra que e l tractor va llegando gradualn.ínte 

a predios agrícolas más pequeños y que so l o ostá utilizando más 

para cultivos ae artícul-es alimenticios, ya que estos, general

mente, se producen un las pequeñas propiedades. 

La f e l i z aparición en el r.ercadc latinoamericano en o l período 

1945/47 del tipo de tractor para l a horticultura o para jardín, 

destinado a La n̂ ĵcan:zacién de los predios pequeños y jardines, 

es una nueva indicación quo el tractor de tipo pequeño so está 

popularizando. 

De acuerde con l o expresado más a r r i b a , puede i n f e r i r s e que 

e l uso de tracción mctorizada se está extendiendo rápidamente en 

América Latina, Desgraciadamjnte no puede decirse l o mismo en e l 

caso ds l a demás maquinaria e inclementes agrícolas. 

Debe recordarse que en América Latina del t o t a l de l a fuerza 

/de arrastre 
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de arrastre u t i l i z a d a en l a agricultura l a mayor proporción 

corresponde a l a tracción animal. E l número t o t a l de unidades 

do fuerza do arrastro motorizadas os aproximadamente de 

400eCXiO, mientras que l a fuerza de arrastre animal suma 

aproximadamente 42,2 millones de unidades. Esta proporción 

debe tenerse constantemente presento a l considerarse e l 

futuro inmediato de l a agricultura latinoamericana. Es indu

dable que para e l mejor?jiiii7ito de l a producción agrícola 

deben importarse tractores en núíieros mucho mayor que antes 

de l a guerra, Pero e l Grupo Mixto de Trabajo considera que las 

inversiones en implementos agrícolas modernos no son suficientes. 

Mucho puede lograrse en diversas zonas, reemplazando las herra

mientas arcaicas tales cerno l a ch3.qui-taclla de perú y B o l i v i a , 

o l arado egipcio y e l azadón - usados en toda l a región - l a 

cura de E l Salvador y o l machote de ]a zona del Caribe, por 

herramientas do ac^ro senc i l l a s pero modernas, tiradas por 

animales, del tipo do raneara cono arados do vertedora, planta

doras, cultivadoras, segadoras, etc. 

Sistemas de c:)mpra y distribución^ 

La tendencia de los gobiernos latinoamericanos durante l o s 

últimos años, ha sido l a de asumir mayores responsabilidades en 

l a iifïportp.cion y distribución de l a maquinaria agrícola. Este 

cambio de actitud^ se debe, en parto, a un movimiünto mundial. 

Mas específicamente, es ?a consecuencia de tres fenómenos 

importantes en e l desarrollo oconónico de esta región. 

La guerra provocó UTÍCL aguda escasez de maquinaria y equipo. 

Casi no llegaban abastecimientos de Europa, En Estados Unidos 

se implantó un sistema de cuotas, para los gobiernos l a t i n o 

americanos se convirtió en un asunto de política gubernamental 

asegurar l a ma/̂ cr distribución posible do las reducidas disponi
bilidados , 

/ E l segundo 



E l segi-indo fonooeno quu ha ir.flujdo subro l a política ds 

iraportación os que, conforme a l e expresado anteriorr/ientci, los 

gobiernos se han interesado en aumen-'-ar l a producción agrícola, 

y en p a r t i c u l a r , l a producción de alimentos. En su. deseo de 

ajnidar a l a g r i c u l t o r , han encontrado m-edios paia f a c i l i t a r 

las importaciones de maquinaria agrícola y asígurar su d i s t r i 

bución. 

En torcer lugar, los gobiernos ^--.r: tenido qu^ hacor frente, 

e3poci.almente durante los dos últimos años, a dificul t a d e s en 

sus balanzas da pagrs y ha sido necesario para el?.os controlar, 

:n una forma u c t r a , ].as importaciones de maquinaria agrícola, 

así como otras chases de impor ta .cienes. 

Se ha hecho uso de diferentes métodos para i n f l u i r sobre 

e l comercio de mqi.iiraria agrícola^ I i n erbargo, un tén^inos 

generales, los gobiernes han intcr-'e.nido yp. sea Irpcrtando 

el l o s mismos l a maquinaria agrícola o croando organismos semi-

rubc-rnamentales que aseguren l a compra y l a distribución de las 

miSLias, Ademe, mediante los raétodcs tradicienales do control 

do cambios y derechos de aduanas, iian fonicntado o retardado 

e l comcrcír internacional, 

E l Grupo MÍ3;.to de Ti"-bajo no ha encontrado nais alguno en 

A-mórica Latina en e l que e l gobierne so hi^ya hecho cargo en forma 

absoluta de trd - . s 1 s importeciones de maquâriaria agrícola. 

Cuando los gobiernos mismos han importado maquinaria agrícola, 

lo han hecho para f i n - ' S específicos, queT^ando como distribuidores 

normales para too.as la.s'demás compras, los agentes de las firmas 

exportad .iras, 

Er Cos-bc FiCE, por ojei:-plo, e l ̂obãerr'- des'liro 6OO0OOC UoS. 

ciólaroü para l a eoi.pra de maquinaiia rgi'íccla con e l propósito 

bien definido de aumentar l a superficie cultivada de arroz» 

/ L O S Ministerios 
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Los Ministerios de Agricultura de Guateniala, E l Salvador, 

Cuba, B o l i v i a , Colombia y l a República Dominicana, también han 

comprado maquinaria agrícola con e l propósito de establecer o 

mejorar los servicios de maquinaria agrícola existentes. 

Estos casos, por importantes que sean, contituyen hechos 

aislados y no pueden ser considerados como ejemplos de cambios 

en l a estriactura de los sistemas de inportación y distribución» 

I,os cambios estructurales tienen lugar cuando so encarga l a 

adquisición y distribución del equipo para los agricultores a 

organizaciones creadas con t a l propósito o a organizaciones 

existentes a las cuales se amplían sus funciones. 

Esta tendencia existe en muchos países. Las repúblicas han 

fidoptado un sistema diferente de acuerdo con su estructura 

administrativa y sus costumbres, por l o general, s i n embargo, 

existen dos categorías amplias. En e l primer grupo do países, 

se han creado organizaciones especiales para fomentar l a 

agricultura y l a industria? Estas insti-tucionus conceden también 

facilidades de crédito, ya sea directamente o por intemedio 

de los bancos, perc no son organizaciones de crédito agrícola 

en s i mismas. Tal es e l caso en Argentina (l . A . P . I . ) , Venezuela 

{Corporación Venezolana de Fomento), y Chile (Corporación de 

fomento). 

En otros casos, les g .biernes han ampliado las funciones 

do las instituciones de crédito controladas por e l f i s c o y las 

han puesto a cargo do las compras directas do maquinarias para 

su distribución a los-agricultores. Tal es c l caso en Nicaragua 

(Banco de Nicaragua, Departa.mento de Importación y Exportación), 

paraguay (Banco del Paraguay, Dopvartamento Agrícola) y Colombia 

(Crédito Agrario, Industrial y Minero do Colombia), 

Los siguientes son dos ejeirplos típicos que muestran dos 

/alases difer^:;ntes 
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clases diferentes de métodos. 

En Chile, l a Corporación de Romento ha obtenido dol Banco 

do Importacién-Exportacién y dol Banco Internacional un préstamo 

a plazos que varían entre 4 y 6 l/2 años, garantizado por e l 

Gobierno chileno y con un interés que o s c i l a entre el 3 1/2 y e l 

4 por ciento anual. Con estos fondos, l a Corporación compra 

maquinaria agrícola en Estados Unidos, La r.aquin-aria importada 

es d i s t r i b u i d a a través de los conduotos no'maJos del comercio. 

Los agentes autorizados ds las fii-mas .xpcrtadoraa l a venden a 

los agricultcrüE a precios fijaaos por l a Corporación, Estos 

precirs constituym e l precio de costo de l a maquinaria más un 

20 o un 25 por ciento (según e l tipo de mquinaria) que representa 

l a comisión de los distribuidores. Estos últimos están obligados 

a mantener t a l l e r o s de reparación y piezas de recíímbio, en 

conformidad con las nomas fijadas por l a Corporación, Les precios 

de las piezas de repuesto también ostán fijados por esta i n s t i t u 

ción. En Colombia, las corpras de rraquinrria agrícola han sido 

confiadas a l Crédito /.grario, i n d u s t r i a l y Kinoro de Colombia, 

Esta organización efectúa corpras directas en Estados Unidos 

y l a s ventas son efectuadas, también, directamente a los a g r i c u l 

tores, a los cup.les se l'";s proporciona facilidades especiales 

de crédito. 

Siempre que l a maquinarla os Injertada por una institución 

controlada por e l gobierno, una do las principales dif i c u l t a d e s 

que se presentan es l a raantu-nción de l a maquinaria importad^.. 

En muchos cases, l a maquinaria ha quef'adc inútil durante largos 

períodos debido a l a f a l t a de repuesto o a l a f a l t a "de t a l l e r e s 

de reparación. Para obviar esta d i f i c u l t a d , los gobiernos han 

idjado diverses medios. En e l caso de Chile, los t a l l e r e s de 

reparación y de piezas do repuesto, a precios f i j o s , son l a 

/responsabilidad 
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responsabilidad de l o s distribüídoi'ea) bajo l a super v i g i l a n c i a 

de l a Corporación do Fomento, En otros casos, los gobiernos mismos 

o las organizaciones scani-gubcrnamentales interesadas, importan 

las piezas de repuesto junto con l a maquinaria agrícola. Además, 

algunos de el l o s han instalado t a l l e r e s de reparaciones contro

lados por e l gobierno. Tal, por ejemplo, es e l caso de costa Rica, 

Los cambios estructurales que hian sido enumerados constituyen 

uno de los más iriiportantes adelantos en l a evolución do los 

sistem.as de corpra y distribución en Amórica Latina, La importen-

c i a de los distribuidores locales continúa siendo preponderante, 

pero a l a vez los gobiernos han tenido una influencia creciente, 

por medio de los controles de cairibio y los reglamentos aduaneroa 

han i n f l u i d o sobre o l comercio de l a maquinaria agrícola. 

La importancia de los reglamentos sobre d i v i s a s , no pueden 

sor subestimadasn países como B o l i v i a , Colombia, Ecuador y 

Uruguay que conceden tipco de cambio preferenciales, fomentan 

las irportaciones de raquinaria agrícola, ya que los tipos de 

cambie d i f e r e n c i a l influyen no scJai/ionte sobre e l precio F.O.B, 

de l a maqti;.naria, sino ta¡.'bión sobre e l precio C.I.F., sobre los 

derechos de aduana, sobre e l margen de ganancia de los interme

diarios y sobre otros costes. 

Otros países cô mo Argentina y Chile, aún cuando otorgan 

un trato preferencial a l a maquimria agrícola, no l e conceden e l 

tipo de cambio más favorable,, cemo se muestra en o l cuadro II-4, 

En l o que se r e f i e r e a derechos de aduana, estos son general

mente bajos. Sin embargo, otrcs impuestos tales como los de 

estadística, son a veces, de iirjportancia. En Argentina, por 

ejerció, teóricai:íente no existen derechos de aduana para l a 

[íiaquinaria agrícola. Sin enbargo, existe un "impuesto adicional" 

del 10 por ciento sobre e l aforo, y un 3 por ciento de impuesto 

/para estadística. 



Cuadro TI-4. 

'jü-pos tie cambio aplicables a l a maquinaria agrícola en 

algunos países, octr.'bro Ĝ J 1048. 

Equivaloncia do ^i^moda ,nacl^ nal p̂ -r U.St dólar. 

Tipo de cambio 
^ aplicable a ]as Tipos mínimos Cambio 

DLnportficif.nee de de cambio Libre, 
maquinaria ag:iceJa o f i c i a l 

Argentina 4,R5 5,73 - - b/ 

B'-'livia v3.4S 42,42 9S,S6 
Chilo 45,10 ir- , i 7 67,05 
Colombia 2,001 • /775 c-i/ 2,75 
Ecuador 15,04 i:-,500 a/ 18,53 
perú e , 5 o 0,500 14 ,46 

Uruguay 1 , 8 9 9 1 , 8 9 9 2,31 

Fu r t : r - 1 ntjrnational Financial St'-.tistics j loM.F-, 1949. 

a/ Cambio iníuimo ccn impuesto. 
b/ No hay disponioilia-^des. 
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Una situación similar existe en B r a s i l . Sin embargo, e l 

Gobierno está estudiando las posibilidades de l i b e r a r de toda 

clase de impuestos y derechos a los tractores de mano de 45 H.P. 

En B o l i v i a , los derechos de aduana sobre }a maquinaria agrícola 

están basados sobre un 2 por ciento de impuesto ad valorem ( C . I . F . ) ) 

pero existe \in impuesto adicional de un 160 por ciento sobre e l 

anteriormente racnciomdo impuesto ad valorem. 

En México, los derechos de aduana son de 0.04 pesos mexicanos 

por kilogramo (pesn bruto), tanto para los tractores como para 

otra maquinaria agrícola, 

Chile tenía uno dc los más altos derechos de aduana en 

América Latira (25 por ciento sobre e l valer C . I . F . para los 

tractores, 29,5 por ciento sobre las cosechadoras y 58 por ciento 

sobre las piezas de ropuesto)^ Esta situación ha cambiado última

mente luoga'de haber suscrito acuerdos aduaneros con Estados 

Unidos. 

La importancia de] control de cambios y ds los derechos de 

aduana no pueda ser subestimada y siempre que los gobiernos 

imponen sistemas do control selectivo, pueden tener una influencia 

determinante sobre las importaciones de naquin^irias agrícolas. 

Hay aún otros elenontos que ta'ibicn influyen bastante sobre l a 

compra y distribución de l a maq\iinaria agrícola. E l transporte 

y las comisiones tienen mucha i;port'-.ncia. La cuestión es compleja 

y cae fuera del alcance de este informe. Sin embargo, ha causado 

impresión en e l Grupo Mixto de Trabajo ol a l t o costo de d i s t r i b u 

ción de l a maquinaria agrícola, y especialmente, de los repuestos. 

Las t a r i f a s de carga, sean terrestres o oiarítimas, equivalen 

frecuentemente a l 20 per ciento del costo de fábrica. Los 

márgenes de ganancia de los inteimediarirs varían del 20 a l 

40 por ciento en e l caso de los tractores. En e l caso de repuestos 

se han encontrado casos en los cuales los costos de transporte 
/desde l a 
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desde la fábrica hasta el agricultor eran más altos que los 

precios F.O.B» de fábrica. 

Estado y posibilidades de la riecanizacicn en América Latina. 

El cuadro II-5 demuestra el estado de mecaniaación agrícola 

en América Latina y las posibilidades teóricas de su futura 

expansión. 

La maquinaria agrícola es empleada principalmente para 

cultivos de alto • rendi.-uionto económico; i-̂ n caso de los 

países más meridionales, y especialmente en el de Argentina, 

dichos cultivos sr:n principalmente de ^artículos alimenticios. 

La producción de trigo es mecanizada en esta zona y las 

operacii-nos de cosecha se r e i l i s m casi exclusivamente ĉ n 

la ainada de maquinarias « Mas al norte, los cultivos que están 

mayormente mecanizados son l"̂ s de caña do azúcar y de algodón. 

El maíz, quoi es el aliüiento básico de la región y que cubre 

el área m¿ís extensa, a penas s i ĥa jido rriecanizad^a. 

Dentro do la rjgión c-xioton amplias variacicnes en el 

grado e intensidad áe la i]K;c;Lniz.^-ición, El número de hectáreas 

do tierras cultivadas per tr^ctoi- en uso, que os una medida 

del grado de mecanización, fluctúa entre 9<,500 hectáreas en 

Haití , y 18o hectáreas en Venezuela, 

El número do hectáreas cultivadas por cada tractor durante 

el año agrícola y el niSriore de noras trabajadas por tractor, 

que son también medidas de la intensidad de la mecanización, 

varían ccnsiderablemente de país a país. En México, por ejemplo, 

les tractores trabajan un termino medio dc 1,000 horas por 

año, y son usados para el cultivo de 63 hectáreas de tierra, 

Sn Argentina, trabajan 1,2C0 horas y son usados para el 

cultivo de ?40 hectáreas. Esto tiende a probar que los tractores 

son usados para un mayor número de labores en México que en Ar-

gOntinÊ  En general, sin embargo, la mecanización no es inten-

/siva en esta 
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Siva en asta región, s i so l a compara con Estados Unidos. E l 

Grupo Mixto de Trabajo ha observado que l o s tractores se usan, 

en l a mayor parte de los casos, piïr'a'un niímero limitado de 

operaciones, generalmente laboras de trabajo pesado. Esta 

característica es de gran importancia, ya que l a economía de l a 

necanizaciC'n resida ^n e l número de labores realizadas por e l 

tractor. En muchas casos, les tractores no pueden ser amortizados 

por l o s agricultores latinoaiiiericanos debido a. que no se l e s usai 

l o suficiente como para obtener o l máximo beneficio, ^ 

Debe hacerse una dist5.nción entre l a s perspectivas a corto 

y largo plazo para l a mecíJiización en iimórica Latina, La región 

se encuentra en las primoras etajras de l a mecanización. Tiene inmen

sos recursos y potencialidades agrícolas y, por ser escasamente 

poblada, es particularmente adecuada para e l uso de l a maquinaria 

agrícola como meoio oara ahorrar mano de obra, 

¿ 1 cuanto a las perooootivas do largo plazo, l a s necesi

dades de maqiiinaíia agi-íoola pueden v i r i a r considerablemente, de 

acuerdo con e l área cultivada, Actuç^Lmente, más o menos o l 3 por 

ciento de l a superficie t o t a l do America Latina os cultivada y 

resulta difícil indicar cuales serían sus posibilidades de 

expansión,- E l futuro de esta actividad depende de r.uchos factores, 

pero principalr.iente de l a política de los gobiernos interesados. 

La apertura de nuev-s t e r r i t o r i o s para e l cultivo queda fuera 

de l a s posibilidades de los individuos y requiere acción coordinada. 

El regadío y l a colonizadoj\, como se indica en e l Capítulo VI, 

adn, en gran parte, obras do l a incumbencia y responsabilidad de 

los gobiernosf Las necesidades de maquinaria agrícola para e l l a s 

están deterioinadas p ̂ r s'i política. E l heche de que e l gcbiorno 

mexicano ha iniciado una serie de proyectos de regadío, de una 

magnitud s i n paralelo en esta región, croa nuevas necesidades y 

N /os una de 
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NÚniero de tr¿.etores, áre¿. ciJ.tivade y posibilidades de mtjc¿i.nizaeiün, 

Arc;eht,iiia 
Bolivia 
B r a r í l 
Oülpüibia 
(joata Rica 

Chile 
Ecuador 
E l Salv-idor 
Cruat Jinala 
Haití 
Hondur:a 

Nicaragua 
Par̂  .má 
Pai-p.guay 
Perú 
Rep, Dominicana 
Uruguay 
Vene zuela 

Totales 

No, de 
! Tractores 

1 3 . 7 7 ? 
579; 

•¿•775' 
392 

3.,515: 
.4.143' 
* 549̂ 1 

298¿ 
630.-
44J 

i7„u35; 

55 

*Í97^ 
2,890̂  
4.403! 

64a7¿J 

Pot^nci a media 
por tractor 

i ± , , 

Potencia tot: ,l 
disponible 

i'pa cultivada 
(ioOO has O' 

23,5 
26,3 
20,5 
28,7 
28,9 
¿i5,2 
26.0 
30,2 
27,1 
22,5 
2'f ,0 
26,1 
24,0 
30.5 
24,0 
27,8 
27,3 
T 7 O f , t . 
25,0 

24,7 

-441.125 
13.517 

122. 15 
80,216 
11.270 
3e„578 

107.71a 

8.114-

1.1?1 
6,095 

408,^^)0 
7.774 
6,433 

64.4 32 
3.091 

72.250 
101.^75 

1,584,134 

,3,, d-O tierra 
(cultivad? 

Area tiecrinizaua 
(calculada er por tractor)'} 1000 h r . s j a/ 

23 .232 
342 

15.360 
2 . 7 Ü 9 

430 
1.970 
2,043 

7 3 2 

7 7 3 

9 9 2 

4 2 0 

3B0 

5 0 0 

, 1 2 2 

334 
1.515 

680 
1.4Ü0 

7 3 0 

62.139 

1-237 
69? 

3.287 
969 

1.096 
560 
493 

1,333 
2.451 
1,572 
9.545 
1.630 

434 
1.960 

455 
6.072 

453 
2,239 

180 

967 

4,OV7 ,0 
20 ,0 

922,0 
271.0 
a'"', o 

261^0 
'^ri ,0 

29,2 
62,1 

3 , 1 
17 A 

,109.0 
19;5 
17,7 

5,2 
l^í^.O 
24,5 

/,44,0 
240,0 

8.294,9 

Pénible expan
sión del area 

• riicanizada 
(lOCC h - s J V 

1 

11.023 
116 

5.172 
8 1 2 
1 4 1 
883-
5 1 0 

1 9 0 

2 3 5 
80 
9 6 

3 3 0 

3 1 
6 1 

3 0 3 
1 1 1 

740 
125 

25,037. 
1̂  t? 

CT4 c 

Fuente.- Foreij.pi Cormerce r.nd Navig^Ll^n ol the United States, U.S. Department oT Ceiimierce y ect-¡.dísticas oficiales de los países 
J_atino am '̂rioanos, 
a'Estimacionec basadas en informacionee disponibles que fueron cuidadosamente .antilizadas por ol C-rupo Mixto dt.i Trabajo, 

lae ofrece como representativas de I" mejor aproxiraacion que pi;edo obtenerse en la fecha, Estijuaciones más exactas podrían hao.©rsO 
solamente sobre la base de un estudi--- comoleto de la uti l ización de la tierra actual y de sus posibilidades ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

http://Foreij.pi




03 una de las causas del rápido aumento de las importaciones de 

maquinaria en este país. Las principíales obras que esto y otros 

gobiernos latinoai:iericanos tienen proyectadas están dûscritas on 

e l Capítulo VI, Se i)r3vé que s i los proyectos do regadío son 

novados a f e l i z término, las necesidades de maquinaria agrícola, 

ya Sua para ayudar en l a apertui-a misma de nuevas t i e r r a s o más 

tarde, en o l cul t i v o de las mismas, serían considerables. 

E l Grapo Mixto de Trabajo ccnsidei-a, sin ei'übargo, quo no 

puede hacerse un oálculo de la maquinaria que será importada para 

e l ciimplimiento dc progrniiias de esta clase y e l cálculo de las 

inversiones n-.xesarias está fuera de l a incuiriboncia de este 

informe, aún cuando nl Grupo Li x t o cree que una invostigacién 

de esta naturaleza sería do gran u t i l i d a d . 

Las ni'casidades teóricas que /iPiórica l a t i n a tiene con respecto 

a potencia de t i r o motoriz-ido para mecarázar l a zona actualmente 

cultivada, pueden ser calculadas toioando on cuenta e l área de 

cul t i v o t o t a l , e l área que actualmente está m.ocanizada y e l área 

que podría mecarizarse. De .acuerdo con l a información disponible 

se calcula que o l ár_.a que podría ser mecanizada os aproximadamente 

tres veces mayor que la- que está m.ecanizada en l a actualidad. En 

términos de tractores y siempre quo pudieran cumplir l a misma clase 

de operaciones, esto significaría aproximadamente 180,000 tractores 

de 25 H.P. o sea 4,5ü0.0C0H.F. El Gruoo Mixto de Trabajo desea 

recalcar e l hecho de que t " l cálculo, i g u a l que cualquier otra 

evaluación, está sujeto a numerosas suposiciones. Se ha supuesto 

que: 1) e l número de hectáreas cultivadas per tractor en los 

difer^-nt^-'S países no variará; Z) e l uso d© los tractores no " • 

será más intenso un ̂ -1 futuro que l o que -.-s ahora, o sea, que 

Serán usados principalmente ofira l a s laborus pesadas. 

En l o que se ref i e r e a las necesidades a corto plazo, 

c'oalquier pronostico debo tomí-x un consideración varios factores, 

/talos cono 



tales como l a política de les gobiernes, l a situación de las 

divis a s , las tendencias y l a composición del comercio, e l grado 

de industrialización y sus tendencias. Los súbitos cambios que 

pueden ocurrir en e l mercado y l a abruiiiadora jnriuencia que 

sobre la demanda ejercen ic^s precios pagados a los agricultores, 

e l cré^üto interno y otras políticas do gobierna, hacen t a l 

pronostico difícil. Cuál será l a demanda? de;.ianda para 

maquinaria agrícola ha sido muy sensible hasta ahora, y continúa 

siéndolo, a las varir.cienes d ^ l c i c l o :-conómicOs Sin embargo, 

según los vendedores que o l Grupo Mixto de Trabajo ha entre

vistado, satisfarían l a actuaJ der;anua de importaciones anuales 

de volumen sim i l a r a 1/is que se realizaron en 1947, 

6, Cenclusionos y sugerencias. 

A. S i acc nte cimier to más notable l a l i i s t o r i a reciente de los 

métodos de cultivo en América l a t i m es e l rápido progreso de 

l a fuerza de arrastre : i i J t o r i z a d a , En muchos casos, o l tractor 

o l a s cosechadcras nás mcdemas han i-eemplazado a las herra

mientas primitivas mcunuales. Esto proceso digno de encomio 

ha dado grandes resultados. 

E l Cfrupo-Mixto de Trabajo considera, s i n embargo, que 

las notorias ventajas d3 l a íVierza de arrastre motorizada 

no deben desTiar l a atención do los gobiernos y de los a g r i 

cultores de las múltiplas ventajas que puede sacar l a a g r i c u l 

tura latinoamericana de la.utilización de herramientas sen

c i l l a s y m.odernas de tracción animal y del tipo de mancera. 

La-producción de artículos alimunticios para e l consumo, 

dentro de l a región se "realiza on inmensa proporción en 

predios pequeños y metila-nos, di.-nde, en r^uchos casos, l o s 

• métodos de cul t i v o son arcaicos, iùs conveniente que a mordida 

que. l a mecanización continua siendo intensificada, se haga 

/conocer a l 



Pag, 87 

cou ' icor a l agricultor y se ponga a su disposición todos loo 

implementos sencillos y más eficie n t e s . 

Con e l objeto de alcanzar estos resultados, los gobiernos 

deben prestar ayuda a los agricultores: 

( i ) c^necdiend' mejores facilidades de cróíüto; 

( i i ) prestándoles maquinarias; 

( i i i ) hacióndolus lli..g;'.r los ríTult-edos de l a s investiga

ciones, por medio do instruct'..ros que les -.àsitcn on 

sus propi iur.des y a través du otrcs servicios dc exton-

sióuc 

El Crupo Píixto de Ti'abajo Vía queüado impresio-nado muy 

especialmunx- per el reciento aumento on les servicios de maqui

naria agrícolas Saliere que los gobiernos presten atención a los 

mete dos que YB.n sido adoptadca y ori.Uro qac se comuniquen entre 

s i los r : 3 U l t a d s de srs cxperi.^no.-Oc Sugiere además que les 

gobiernes proporcionen a l a C E P A L y a la CAA, detalles completos 

de los métodos que han u t i l i z a d o y de los resultados que h''n 

obtenido, 'un e l objeto do quo estas organizaciones prepare» 

un infrn;ie sobro l ' : ' S difci--ntes sistemas d^ servicios de iaaquinaria 

agrícola cn Am.éri.ca Latina y • trús rof.ion.sg^ 

La cpe-i .icicn do les tract- res os • a r t i c u l a r man te ospocirlizada 

y eJ. Grupo Mixto' do Trabaje ha nc tado qucj en -nuchas zonas 1rs 

tract^>res oran us-dos sólo para un númea'O limetado do labores. 

La economáa de l a mecanización reside en la ubiDización máxima 

de loo tract', ros o En l a mayría de 1.. s cas--s, e l tractor no es 

usado tanto cene debiera debido a l incoi.ipleto conoulniento 

mecánico do su ranoj?. El núi.ioro de escuelas para t r a c t o r i s t a s 

no es sa.fiei-.ntc, •.specialmentu s i las imp; rt-ciones de tractores 

siguen l a acut .1 tendeneia;. Antes de .,^r importado un tr a c t o r , 

debe adiu-dtr-^roe a s.. op rador « So sugiere que deberían estable

cerse escuelas para t r a c t o r i s t a s , 
/ D , La conservación 
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La ĉ iaisürvación de l a maq^iinaria agrícola se hizo 

especiaLnento difícil durante Ia guerra, debido a Ia escasez 

en lóB disponibilidades de repuestos. Ahora que e l nercado se 

está normalizando, debe prestarse especial atención a l problona 

do l a disponibilidad constante de piezas de recambio. So 

sugiere que siempre que se hagan proyectos para l a mecanización 

debe tenerse presente l a importancia de l a •Üsp̂ :nibilidad de 

repuestos. 

E l problana do 3.a conŝ .'.rvación ne ĉ stá solamente relacionado 

con e l de l a disrionibilidad de piezas do repuesto, sino también 

ccn e l numero y ubicación do los t a l l e r o s de reparaciones y o l 

adiestramiento de los mocanicos. Se sugiere que los gobiernos 

auspicien o l est-^'blecimiento de t a l l e r e s de rooaracionos y den 

facilidades de adiestrainionto pp.ra mocánicts. 

Teniendo cn cuenta l a situación goner?l de las divisas en 

América Latinn_, ..-s probable que a ccrto plazo les gobiernos 

tcnga.n una influencia creciente en las i^pc rtaciones de 

maquinaria igrícLJa y tractores. E l h-cho de s i l a situación 

de las divisas centinuará o no siendo un impedimento en l a 

obtención do naq\d.naria, en los próximos anos, dependerá 

pilncipalnv^nte do l a adopción de una jjolítica grneral, h a b i l 

mente administrada, que dé l a necesaria prioridad a ostos 

artícult.s, no sólo en l o que a las reglamentaciones de cambio 

se r e f i e r e , sino t̂ jnbíen, en l o r 3 l a t i v o a les sistemas de 

compra y de distribución. S i , como es altamente deseable, se 

aplica un control selectivo de la s importacic^nes dándosele 

prioridad a l a mquinaria agrícola, deberían ser to.mdas a l 

mismo tianpo, medidas para asegurar una distribución apropiada 

y e l uso económico do uUa, "^stas medidas necesitan, igualmente, 

programas de mecanización totalmente coordinados. E l Grupo Mixto 

/de Trabajo 



do Trabajo sugiere que los gobiernos deberían considerar o l 

problema de l a mecanización en general y se deberían tomar 

procedimientos coordinados dentro de los países en s i y también 

entre e l l o s , con e l objete de asegurar e l buen éxito de l a 

mecanizacién en América Latina, 
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CAFITÍJÎ  I I I 

FEPTIIIZANTES 

Los expertos on suelos y abonos manifiestan en general gran 

preocupación por e l hecho de que l a s - t i e r r a s cultivadas en muchas 

zonas agrícolas latinoamericanas ns reciben, en forma de f e r t i l i 

zantes, una adecuada restitución de los elementos n u t r i t i v o s que 

ano tras año extraen l ^ s coseohas. En l a Argentina, por ejempl», 

según cálculos hechos sobre loa principales elementos n u t r i t i v o s 

contenidos en los prcductos agropecuarios que se exportaron d e l 

país en e l bienio 1959-40, se determino que e l l o s equivalían en 

promedio anual a 250,000 toneladas métricas ae W, a 127,000 tone

ladas métricas de FgCs y a 56,000 toneladas métricas de KgO. Para 

apreciar l a magnitud dol problema basta decir que, a pesar de que 

estas c i f r a s no consideran los productos consumidos localmente, 

los valores expresados en nitrógeno eqi.âvalen a l a producción 

anual de nitratos de Chile, 

E l doctor A. Boerger, en un estudio publicado en e l Uruguay 

en 1943, llama l a atención aobre l a pérdida progresiva de fosfa

tos y de cal c i o que se produce en los suelos cultivados de l a re

gión, ya sea por l a extracción en forna de carnes y cereales, ya 

sea por e l uso i r r a c i o n a l de l a t i e r r a . 

En las regiones tropicales de l l u v i a abundante, o en las 

áreas arenosas que se pueden i^aaar a l cultivo mediante l a i r r i g a 

ción, l a escasez de niti'ógono se hace prontamente v i s i b l e , bien 

porque las reservas se agotan rápidamente por combustión de l a 

materia orgánica o porque esta materia orgánica no existe 

/originalmente. En 



eriginalrnente. En algunos ouolos B r a s i l (laiuí) se ha cons-

tatP.de una dd̂ sminución de 95 por ciento e l l a riqueza en humus 

después de sólo Z anos de cu l t i v o . En las áreas arenosas o serai-

arenosas del Perú q̂ ê se incorporan a l cultivo mediar.ta l a i r r i 

gación es indispensable e l uso de abonos nitrogenados desdo e l 

comienzo. 

Lo indi-cado h^ce comprender hast- qué puuto e l uso de los 

f e r t i l i z a n t e s constituye en America L-atina uno de ios más impor

tantes problemas por resolver. Aún cuando cualquier apreciación 

su encuentra di ficultada por l a f a l t a de estudios adecuados, l a 

informac-ón reecgid'i por ..1 Grupo Mixto de Trabaje permit-c hacer 

algunas afirmacionas gírn̂ rales qU'.; i l u s t r a n o l tema en e.'ítudio. 

Deficiencias en l r s suelos y en e l abonamiento. 

Es un hecho que hay escas-Z do aitrógeno en l a mayor pai-te 

de l a s u p ^ r f i e i i cultivada de Amori'. a Latina. No obstante- es im

ponible determinar, salvo en contadas excepciones; e l mayor o me

nor grado de esta jscasez. Excepto en las áreas que se cultivan 

en forma intensiva desde hace muchos ailos, l a restitución d j l n i r 

trógtipo extraído por las cosechas ao parjc" ser, empero, luio de 

los principales proolemas que confrontan los agricultores l a t i n o 

americanos. Esto e-; djbCj entre otras causas, a que los a g r i c u l 

tores se düfierden del agotamientC' o., los sue-Z-js rec^irriendo a 

nv/'í̂ s td.erras, a l U -nando las c^-Sechas con cultivos de legumino

sas, idguiendo l a práctica ancestral de cait i i / a r éstas asociadas 

con otros cu l t i v o s , o dejándolas descansar algunas veces hasta 

siete años después de obtener una o dos cosecha-j. Además, l a na-

turaleza ha previste a ciertos países litinoamericanos de impor-

tanteo fuen+es de rátrógcno, como son los rrti'atos de Chile y e l 

gijano C'• i s l B s del Ferú. 

En cuanto a l fétforo, hay consenso unánime en e l sentido de 

/que su escasez 



que su escasez es grande en 1^ mayoría de los suelos cultivados. 

En países de tarxta impr»atancia agrícola con» Argentina, B r a z i l , 

Chile, MiSxico y Uruguay, los técnicos en f e r t i l i z a n t e s colocan e l 

problema di l a restitución de fósforo a los suelos como e l de 

yor urgencia. En este último país, e l análisis de 369 muestras 

de t i e r r a s de diferentes regiones acusó pobreza de fósforo en un 

80 por ciento de ellas.Quizás de esta deficiencia de fósforo 

sólo podrían excluirse algunos de los valles cost-anoros del Perú, 

en los que una prolongada utilización del guano de i s l a s ha de

terminado l a formai-ión do reservas de este elemento n u t r i t i v o . 

Los agricultores latinoamericanos han tenido en general l a des

ventaja de ao disponer de fuentes económicas de fosfatos. 

E l potasio es ta.nbien deficiente en muchos suelos, aún cuan

do esta deficiencia no presente los c^racteres agiados de l a del 

fósforo. Experiencias realizadas con caña ae a z ú c a r en l a 

República Dominicana, demve-ttran, por ejemplo, que los mayores 

rendimientos sólo se pueden obtener mediante e l uso de fórmulas 

de abonamiento que contengan proporciones aaecuadas de nitrógeno, 

fósforo y potasa. En e l Perú es conveniente l a mezcla de abonos 

potásicos con e l guano de i s l a s para l a obtención de buenas cose

chas. En Chile, en cambio, ex'periencias en trigo , efectuadas en 

13 zonas diferentes, demostraron que l a adición de potasio a l sue 

l o daba muy pocos resultados. Otras experiencias efectuadas en 

Milxico con cultivos dc inaíz indicaron igualmente que l a neyoría 

de los suelos disponen do reservas adecuadas de potasio. 

En los terrenos de carácter t r o p i c a l y subtropical de las 

partis bajas de Sud America, Centro América y México, l o mismo 

que en las zonas templadas del sur de Chile, se han constatado de 

f i c i e n c i a s constitucionales de c a l c i o . En las regiones ganaderas 

/de países como l a 

1/ Ver "Tierras y F e r t i l i z a n t e s " por András Agnirre A r r e g u i , 
E d i t o r i a l Letras, Montevideo. 



ae país:s come l a Argentina, UMguay y B r a s i l , en donde esta de

f i c i e n c i a se ha venido manifestando en forma progresiva, e l l a 

constituye un problema realmente serio por los efectos nocivos 

que tione, junto con l a deficiencia de fósforo, en l a salud de 

los anii-íales üe cría (osteomalacia). De un t o t a l de £94 análisis 

de suelos efectuados en e l Uruguay, un 95 por ciento acusaron 

aguda pobreza en c a l c i o . Como en e l caso del fósforo, l a escasez 

de esto elemento no se hace sensible, en los terrenos que se ha 

acostumbrado a abonar c o n materias orgánicas ricas en c a l c i o , y, 

aparentemente, tampoco l a hay en las t i e r r a s altas do los países 

en estudio. Afortunadamente, en l a mayoría de los casos es fácil 

corregir una deüciencia oe c a l c i o . 

No existt- información suficiente que permita determinar 

posibles deficiencias dc los llamados elementos m i í n o r j s , pero 

sería sorprendente que no l a hubiera en las t i e r r a s cultivadas 

en form:i intonsa y prolongada, a juzgar por las experiencias efec

tuadas en otras regiones del raiando. 

La pérdida int e g r a l de los suelos -igrícolas, y no ya tan 

sólo de algunos de sus elementos n u t r i t i v o s , se está produciendo 

por efecto de l a erosión cn zonas importantes de nmérica Latina, 

Esta cuestión que puede no tener las características catastróficas 

que algunos le asignan, os sin -embargo un problema de cuidado. 

Restitución á-j uitrógjuo, fosfore y potaga. 

Los suelos de l a región no reciben en forma de abonos con^r-
c i a l e s l a debida restitución de los elementos n u t r i t i v o s que ex
traen las cosechas. Esto es algo que se destaca entre los aspec
tos más característico!? de l a a:-;ricultural regional. Difícilmente 
s 

se puede encontrar otra zona del mundo dond¿ se puedan efectuar 

los cultivos económicamente con un menor uso de f e r t i l i z a n t e s . 

Esto se puede probar determinando aproximadamente las cantidades 

de estos elementos incorporados a los suelos en forma de N, T^p^ 7 

/KgO, E l Cuadro 
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KgO. E l Cuadro I I I - l da s i detallw dc l a restitución de de estos 

Êílemcntos n u t r i t i v o s en cada uno de los países latinoamericanos. 

En conjunto e l promedio de América Latina en e l caso del 

nitrógeno es más o menos igual a l de los países asiáticos (exclu

yendo e l Japón). Los totales indicados de nitrógenos, fosforo y 

potasa son, per otra parte, insignificantes comparados con los 

que se u t i l i z a n en e l continente ouropeo, que: en e l año agrícola 

1946-47 alcanzaron a un t o t a l de 1,174.000 toneladas méti-icas, 

1,615.000 toneladas inétrioas y 1,556.000 toneladas mitricas res

pectivamente. 

Princip-'^les impedimentos en e l uso de f e r t i l i z a n t e s . 

Ciertos oxpertes en abonâ íiienio consideran que e l incremen

to de l a producción alimenticia latinoamericana en muchos casos 

dependerá cólo en última instancia del empleo de f e r t i l i z a n t e s . 

Los factores que conspiran contida este empleo son múltiples. 

Unos son de carác+/-3r eccnór.ace, como e l bajo precio del producto, 

e l valor alto del abono o e l elevado costo del transporte. Otros 

son específicos, cniio l a deficiencia del abastecimiento, l a au

sencia de adecuada labor experimental o l a f a l t a do educación de 

los agricultores en materia de abonairiento. Hay otros, por últi

mo, que tienen que ver con e l bajo n i v e l de las prácticas cultu-

r a L í s o las condiciones del medio físico en general. La u t i l i z a 

ción de los abonos puede no ser ventajosa s i los métodos de c u l 

tivo son inapropiados, s i no hay humedad suficiente en los te

rrenos o s i l a seul l i a nc es de buena calidad. A rrienos que a l 

gunos de estos factores generales o específicos sean removidos o 

modificados, e l uso de f e r t i l i z a n t e s en determinadas situaciones 

î s prácticamente imposible. Su importancia r e l a t i v a puede variar 

do un lugar a otro, pero en e l fondo e l l o s siempre presentan e l 

mismo problenfâ, 

/Bajos precios 



Conswno t o t a l y restitución promedio teórica de FgOi:; 
y_ P-rpÁ) ]-oi' h-jc t i r e a c ultivada ea los países l a ;^inoa:ieri can 

Promedio del bxenio 1946/47 

Paises 

Gnperfieie c u l t i 
vada armaliDent.3. 

Miles de 
hectáreas 

Corsumo t o t a l de 
ele:ri-:aitos n u t r i 

tivos 
MilJS de T . Î . 

Restitución 
promedio teórica 

por hectárea 
Ki l o s . 

N. 

TOTAL 62,139 69.9 

Argentina 23,232 5.7 
Bo l i v i a Í:42 a/ 
B r a s i l 16,5~'0 12.1 
Colombia .-,709 0.5 
Costa Rica ^30 0.7 
Cuba 1,'J70 ó. 8 
Chile 2j04.5 7. G 
Ecuador 732 ü.l 
E l Salvador 773 O .b 
Üua-teraala 992 0.3 
Haití 420 -Honduras o&O 0.7 
México 7,ó9'4 3.9 
Nicare.gua 500 a/ 
Panâ má 122 0.2 
Parag^ray r̂ 34 
Pe"ú 1,516 29.3 
Hbp. Doiit-oioana 680 0.2 
Uruguay 1,480 o . s 
Vene'• .̂3 l a 7 30 0.3 

P. K. K . P. K. 

78.7 27,3 1.12 1.27 0.44 

6-1 1.0 0.24 0.26 0.04 
a/ C.06 - 0.02 

21.0 77l 0.79 1.37 0.46 
0.4 1.7 0.18 0.15 0,63 
0.3 0.4 1.63 0.70 0.93 

1 T 4.5 5.45 6,45 2.28 
xr i 5 1 5.72 7.93 2,50 

0,1 0.14 - 0.14 
i 3 0,6 0.59 0.^9 0.78 
c, . ? 0.2 Ü.81 0.20 0.20 

0,9 0.9 1,84 £.37 2.37 
1,4 0.7 0,55 0.19 0.09 
a/ a/ 0,01 b/ b/ 
0..1 0.2 1.64 0.82 1.64 
- a/ b / - b/ 

16.0 ¿..0 19,33 10.55 2.64 
0,2 0,2 o.';9 0.29 
2,o 0«1 0.54 1,89 0.07 
0,1 0.5 0.41 0.14 0.68 

Fi.en-^e: Estadísticas de Importación; Cornoroclón dt Ventas de 
^al:.trc y Vedo y datos de producción -'ecogidos por e l 
Grupo ItLZZi-- de Trabajo, (para rrfiyores detalles ver 
Apéndice B ae este Informe). 

a/ Menos de 50 toneladas, 
b/ Menos de 10 gramos. 
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Bajos precios de los productos agrícolas. 

Una de las principales dificultades que confronta e l uso de 

los abonos en Araérica Latina es e l bajo precio de los productos 

agrícolas, especialmente e l de los productos alimenticios básicos 

Informaciones recogidas por e l Grupo Mixto de Trabajo indican que 

en algxinos casos un aumento substancial de l a producción es i n 

capaz de cubrir e l valor del f e r t i l i z a n t e empleado. Ensayos 

efectuados en América Central muestran que en un caso, con maíz 

a 0,07 U.S. dólares por kilogramo, un aumento dc 770 k i l o s en l a 

producción pur hectárea no p3ga e l valor del abono. En otra 

zona, con maíz a 0 , C £ U.S. dólares por kilogramo, un aumento de 

l.SOO kilogramos en l a cosecha no pagó por e l uso del abono co

mercial . 

Aún supordendo que tales ensa^'os hubieran adolecido do pre

cisión técnica, es evidente que señalan l a existencia de un pro-

bleina cuya solución ee i n d i jpensable s i so quiere que l a produc

ción alimenticia en América Latina se lluve a cabo sobre bases 

racionales, y que los agricultores tengan una conveniente remu

neración por e l esfuerzo desplegado para adoptar mejores técnicas 

de c u l t i v o . 

Valor elevado di. les abonos. 

S i e l precio de los productjs obtenidos no es bajo, e l preci 

elevado de los f e r t i l i z a n t e s puede constitiür e l p r i n c i p a l obstá

culo en su emtpleo. Las causas que aumentáis aquel en los países 

latinoamericanos son diversas, puoiendo señalarse entre e l l a s e l 

alto costo del transporte marítimo y terrestre, los elevados gas

tos de internación en los puertos de desembarque y algunas veces 

las exageradas utilidades que obtienen los intermediarios. 

En e l Cuadro I I I - 2 se pueden ver los precios por unldcid de 

N, P2O5 y KgO en 8 países representativos de A>nérica Latina en 

/1948. Los precios 
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CUADRO 

on 
Precios por 
och."' países 

unidad de N, PpOq y K?0 
de A/riérica Latina en 1943. 

En U.S. dólares por unidad de 10 k i l o s a/ 

países 
Nitrato tíulíato 
de Sodio do Amonio 

w 
Saptr.fosfato 
de Calcio c/ 

Cloruro de 
Potasio 

Argentina 7,10 3,03 5,57 d/ 3,90 

B r a s i l 4,75 Oj 50 3,70 2,35 

Cuba 5,00 4,00 1,90 1,30 

Chile 2,30 - 0,36 0,35. 

E l Salvador 4,77 - 2,30 1,45 

México 6,33 - 1,60 1,45 

perú 4,04 2,20 0,6S 1.70 

Venezuela 6,12 .4. 5,97 2,00 

Fuente ! InformciÓn recogida por e l Grupo Mixte Oe Trabajo. 

a/ Se han usado los siguientes cambios para XJ. conversión en 
dólares en los países coi7iprendid.::¡s: Argentina 4,23 por dólar, 
B r a s i l 18,72, Chile 43,10, Cuba 1,00, México 6,91, Ferú 6,50, 
E l Salvad.;r 2,51, Uruguay 1,90 y Venezuela 3,35. 

b/ c/ para e l Perú los precios por unidad son en .guano nitroge
nado y guano fosfat<ado respectivamente, 

d/ Precio del super.fosfatc inportado. E l valor promedio de l a 
~ unidad de P2O5 es de sólo 1,63 U.S, dúlares en e l hueso moli

do. 
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1948. Los precios a l por mayor en los Estados Unidos durante e l 

mismo año fueron en prome^dio los siguientes: 2,48 U.S. dólares 

por nitrógeno nítrico, 3,10 U.S. dólares por nitrógeno amoniacal, 

0,94 U.S. dólares por P2C5 y 0 ,41 U.S. dólares por KgO. A estos 

precios hay que agregar gastos de distribución de más o menos e l 

15 por ciento. 

Resta pi-ecisión a las c i f r a s anteriores o l hecho do que, 

para los efectos d ; l a comparación, ha sido necesario convertir 

a dólares norteamüricanos les pív.cios expresadas en las respec

tivas monedas nacionales. i\ pesar de e l l o , con l a sola excepción 

de los más importantes países productores de abonos, Chile y e l 

Perú, los agricultores latinoamericanos se encuentran en evidente 

i n f e r i o r i d a d de condiciones, en materia de precios de los f e r t i l i 

zantes, con relación a los de les Lstados Unidos, Esto se haría 

aún n^s claro s i se compararan los precií̂ s de los productos agrí

colas en ambas situaciones. Debo anotarse que los precios dados 

en e l cuadro anterior sufren a veces considerable recargo para e l 

agricultor a l ser vendido e l abono a éste ^n forma de mezclas, 

Stgún se ha podido estobleoer, este recargo alcanza en algunos 

casos hasta e l 70 por ciento del valor de l a materia prima em

pleada. Más aún, come los prtícios que figuran ea e l cuadro ante

r i o r han sido tomados en los priacipales centros de distribución, 

faitai'ía todavía considerax' 0 1 ixicremento de precio correspon

diente a l manipuleo y transporte necesarias antes de ll e g a r a l 

finqucro. 

De los países estudiados se desprende que los precios mayo

res corresponden a l a Arge-ntina, siguiendo despuós Venezuela y 

e l B r a s i l . En e l caso del Perú, e l precio del guano constituye 

un verdadero subsidie del estado para los agricultores locales, 

pues en 19i6 se les vendió a 173 soles l a tonelada métrica, 

/mientras que este 
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nn.e;:.tras que este producto se cotizaba a G50 soles l a tonelada 

métrica sn e l mercado internacional. E l guano nitrogenado, además 

tiene aproximadamente entre 8 por ciento y 12 por ciento de P2O5, 

que venaría a resultar sin coste para e l a g r i c i l t o r . Situación 

semejante es r l n dv̂ '.a l a ̂e los agricultores chilenos con respec

ta a l s a l i t r e , 

Con relación a l ^ s aooaos pctàsicLS es posible pi-ev^r que 

su precio disminuirá tan pronto como se restablezcan las fuentes 

europeas de abasteoiriento, ya que en l a actualidad se está ofre

ciendo e l clorur'o de potasio de este erigen a precios bat",tant9 

in f e r i o r e s a loo anotados. 

E l precio dd los ab-.inû3 resulta tamoién ccnsicerablemente 

elevadu por e l costc^ del transporte marítimo o t c r r - s t r e . Una 

tonelada de n i t r a t o do sjòio callen'.', cuyo precio c . i . f . a fines 

de 1948 era de 54,50 U.e. dólares en VTuava fork, por d i f i c u l t a d e s 

tn • 1 transporte marítimo era de 77,¿5 U.S. dólares en La Guayra, 

Venezuela, y eie 7 1 J ÜO U.S. dólares en Buenos Aires, argentina, 

E l valor do los f l - t e s terrestres constituye, por otra parte, un 

serio factor limi.tante en e l uso do ios abonos. En :1 estado de 

Sao l a u l o , B r a s i l , tmaspurtar 'ira t^Diiolada de abonos por ferro

c a r r i l a sol.- 200 ''ilémcítrcs de dist-mcia añade un 12 por ciento 

a 3U pree-?o. S.-'ta situación es mucho más agudo â jn on los l u ^ a -

ree del B r a s i l f-^lU''^ de buenas vías Ce comuricacicn. En 

Venezuela ee constató que o l coste dt.1 transport podía añadir 

hasta 250 bolívares (74.63 U.S- dólares) por t/^nelada métrica a l 

valor o r i g i n a l del f e r t - i l i z a n t ; ; lo que un v i ca^o d^il n i t r a t o 

de s o l i o representaba on 75 por ciento de su precio en Caracas. 

En las regiones con mejores vías de comunicación do México e l 

transpor-'^e d-.; abonos a reli.ativa certa eistaucia, coaio del d i s t r i 

to federal a fincas aeicadas en l a región de \ i l l a V i c t o r i a , 

/Toluca, e l f l o t e 
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Toluca, e l fl e t e puede hacer aumentar hasta un 10 por ciente e l 

valor del producto. En América Central, e l precio del transporte 

constituye también en muchos casos un impedimento serio a l a u t i 

lización de f e r t i l i z a n t e s . La aplicación de c a l en las principa

les zonas en los llanos argentinos, no obstante ser •ten necesaria, 

se convierte en uii difícil problema económico, pues e l transporte 

resulta sumamente elevado desde las fuentes de extracción de este 

producto situadas en Córdoba. Ejemplos como estos podrían repe

t i r s e en casi .todos los países latinoamsricanos. 

Se puede apreciar e l efecto acumulado que las diversas cau

sas anotadas producen en e l precio de los abonos con algunos 

otros ejemplos es-pc'cíficos. Mientras e l precio del s a l i t r u c h i 

leno puesto c . i . f . Eienos Aires a fines de 1948 era 71,50 U.S. 

dólares o l precio cebrado al agricultor ascendía a 113,60 U.S. 

dólares. En l a misma época e l precio c . i . f . en Veracruz era de 

78,00 U.S. dólares y era 51'. .̂ .d de México 101,28 U.S. dólares. 

En La Habana puesto a ûjrlo 64,29 U.S. dclai'es y para e l a g r i 

cultor 80,00 U.S. dólares no mezclado. . 

E l factor agua. 

La escasa precipitación o l a irregularidad de las l l u v i a s es 

,sin duda un serio factor limitante en e l uso de los abonos en 

América Latina. Este problema es tanto más importante cuanto que 

e l porcentaje de t i e r r a s de riego, y e l oe las que eüsponen de 

suficiente precipitación p l u v i a l , d i s t r i b u i d a convenientemente en 

e l curso del año, es relativamente bajo en m>uchos países de l a 

región estudiada. Sin embargo, existe alguna desorientación de 

los agricultores sobre este pa r t i c u l a r , pues parece que a veces 

se exagera e l problena. Se puedo c i t a r como ejemplo l a meseta 

mexicana, donde por mucho tiempo se opinó que era i n u t i l abonar 

por causa de l a i n s a f i c i e n c i a o irregularidad de las l l u v i a s , 

* /Experiencias efectuadas 
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Experiencias efectuadas en 1945 por l a Oficina de Estudios Espe

ciale s de l a Secretaría de Agricultura de México, sobre abona-

ndentu a e l maíz y del tri g o , han vertido bastante luz sobre este 

asunto. De un t o t a l de £5 experiencias que se condujeron hasta 

e l f i n a l en diversos lugares de l a meseta, en un 70 por ciento de 

las que se llevaron a cabo con maíz, y en un 80 por ciento de las 

que se hicieron con tr i g o , se obtuvieron aumentos substanciales 

en e l rendimiento mediante l a adición de nitrógeno. En promedio, 

e l aumento de rendimiento del maíz fué de 912 k i l o s por hectárea 

mediante l a aplicación de 40 k i l o s de N, y de 1.227 k i l o s a p l i 

cando 80 k i l o s del ndsmo ele.mento. En algijnas experiencias l a 

segunda dosis de 40 k i l o s de N f a l l o en producir un aumento de 

los rendinúentos, debido a ciertos factores como e l empleo de se

millas de variedades inadaptables a l medio o nalas prácticas de 

cu l t i v o . En cuanto respecta a l fósforo, los porcentajes de au

mento en los í'endimientos fueron de 22 por ciento y 60 por ciento 

respectivamente. La aaición de potasa, en cambio, produjo efec

tos insignificantes o nulos. 

La lección que enseñan estas experiencias no se puede gene

r a l i z a r por c i e r t o , pero e l l a s señalan indudablemente que l a i n 

vestigación adecuada de l a relición agua-nitrógeno podría resolver 

muchos enignas como e l de l a meseta mexicana y contribuir a un 

mayor empleo de aoonos en. ciertas áreas agrícolas latinoamericanas. 

Deficiencias en e l abastecimento. 

Aunque l a producción y las importaciones de f e r t i l i z a n t e s en 

América Latina han auriientado corisiderabiem.ente en los últimos diez 

años, no hay ouaa de que l a demanda teórica de l a región no podría 

satisfacerse con e l abasto actual. Un ejemplo típico en e l caso 

de abonos nitrogenados es e l del Perú, donde año tras año los 

agricultores pueden obtener sólo un SO por ciento del nitrógeno 

/que necesitan. 
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que necesitan. Para i l u s t r a r este punto, e l Cuadro I I I - 3 da las 

c i f r a s correspondientes a l a s o l i c i t u d de abonos nitrogenados 

hecha por los diversos países de l a región para el. ario agrícola 

1 9 4 5 - 4 9 , y l a cuota asignada a el l o s por e l Consejo Internacional 

de Alimentación de Emergencia. 

En todos los países, con l a sola excepción de Colombia, se 

manifiesta que l a cuota de nitrógeno asignada por e l mencionado 

organismo intemacj onal es insufic i e n t e para cubrir las necesi

dades en este tipo ele f e r t i l i z a n t e s . 

Los abonos fosfats-dus y los potásicos escasearon p a r t i c u l a r 

mente durante l a última guerra Diundial, pero sea mediante l a ex

plotación de fuentes locales de fosfatos naturales, como en 

B r a s i l y Chile, o mediante las restricciones impuestas a l a ex

portación de subproductos d. frigorífico, especialmente de huesos 

molidos, como en i a Argentina, se pudo balancear en algo e l abas

tecimiento de abonos fosfatados con las demandas de los a g r i c u l 

tores. Debido a l a elevada necesidad potencial de fósforo que 

nûnifiesta l a mayor parte de los suelos cultivados de l a región, 

e l problema permanece sin embargo en pié, constituyendo uno de los 

irás ui-gentes por resolver. 

Algionos países en los cuales se ha expresado especialmente 

haber escasez de abonos potásicos son e l B r a s i l , donde e l abaste

cimiento de ceíii,zas ha disminutao radicalmente desde que se abolió 

l a quema del café, y Cuba, on donde se indicó l a f a l t a de cloruro 

y sulfato dé potasio. En este último, l a d i f i c u l t a d consiste en 

que no se puede adquirir los abonos potásicos en las fuentes de 

producción, l o que da lugar a tener que conjurarlos a precios mucho 

mayores de ciertos intermediarios. En Venezuela también escasea 

e l sulfato de potasio, y en e l Perú diversos tipos de estos abonos 

para las mezclas con e l guano de Í S I T L S . 

/ E I abastecimiento 



CTO^RO_riï -3 

I_h?C_. HT.itâ  au ato:rs nitrogenados 
para i;..s ¡:xir '3 ie~rj!oa :n J r ieanc3 en 1 9 ~ Í J - 4 9 

En mile 0 dû toneladas métricas de N 

Pais Cuota S oilicitado 
Para uso 
agrícola 

para uso 
indust:"ial 

ArgenUaa 5 , 6 (e , o ) 

B r a s i l 9,0 14 , 3 

Chile — . 8,0 6 , 4 0 

Colombia 2,8 0 , 0 6 

Costa Rica 0,8 (1,0) 

Cuba 8,5 9,0 0,40 
Ecuador 0 , 1 J 0 , 4 5 

Guatemala 0.55 (0,7) 

Honduras 1 ,6 (2,0) 

l iéxicG 5; 17 e ,a 

Pan at; á 0,75 ( 1 , 0 ) 

Perú 28,87 4?,2 

Rep. Dominicana 0 , 9 1,2 

E l Salvador 0,2 0,4 

Uruguay 0 , 16 0,3 

Venezuela 1,3 8,1 

Nota : LOE números en parcntesio han sido pr^oorcJ "^nadjs por e l 
S', ore'"triado. 

Fuente: FAP, Supplcrentary Report ou Hitrog.n FertiJ'zer 
Productaoa. Ct-hington, 21 de Octubre de '1943"! 



E/GN.12/33 - ^ ^ ^ 
Pag, 104 

']1 abastecimiento de f e r t i l i z a n t e s presenta otros obstácu

los menores en los países en estudio. En e l caso de Colombia hay 

d i f i c u l t a d en transportar y manipular e l nitrato de amonio debido 

a l a f a l t a de nfcdios de seguridad adecuados para e l l o . Por esta 

circunstancia, l a Caja de Crédito Agrario de este país estuvo 

imposibilitada de aceptar l a cuota asignada por e l lEFC, organis

mo que por lo difícil de su tarea, tiene que dejar a i acuerdo 

entre los p.aíses importadores y exportadores todas las decisio

nes r e l a t i v a s a l a forma y precio de los abonos nitrogenados. 

No obstante, l a mencionada organización internacional informada 

de esta d i f i c u l t a d ha llamaOo l a atención del gooierno colombiano 

en c l sentido de que Bélgica puedo ser ̂ in posible abastecedor de 

sulfato de amonio, ua producto que i a Cij a de Crédito Agrario 

preferiría a l n i t r a t o de amonio. En Uruguay, a causa de l a es

casez da di v i s a r , hay d i f i c u l t a d para conseguir nitrogenados mi

nerales y especialraenLO nit.ato c^áluno, viéndose obligados los 

mezcladores de abonos a u'sar sulfato ee a,rionio cojíiorcial a pre

cios muy elevados, ¿n Ai't^entina hay escásJZ de abono amoniacal 

por f a l t a do uso de l a cuota asignada por e l lEFC, en v i s t a , según 

se indicó, del precio excesi.vo del producto. En Colombia y Cuba 

se manifestó igualmente que había d i f i c u l t a d para obtener l a cuo

ta de nitrogenados que correspondía suministrar a los productores 

norteamericanos, debido a l i demora en l a expedición de las l i 

cencias de exportación respectivas. 

Uso de equipo mecánico. 

E l uso de equipo mecánico para l a aplicación de abonos es i n 

significante en América Latina. E l abonamiento se hace siguiendo 

l a práctica de aplicar los f e r t i l i z a n t e s a mano. Por supuesto 

que las excepciones a esta regla están constituidas por los países 

o regiones donde l a mecanización ha progresado algo, pero e l uso 

/de abonadoras 
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de abcnadoras ïïkicanicas sólo -̂ i-ane r e l a t i v a importancia en Chile, 

especialmente en l a zona Sur, y en los vallen de l a oosba peruana; 

habiendo también comenzado a introducirse en Venezuela, en algunas 

plantaciones de ca¡!a de azúcar ae Cuba y en otras regiones, donde 

e l alto costo de ]a mano da obra las hace conveniente. Sn ningúr 

caso l a f a l t a de esta clase de equipo puede al'presente c o n s t i t u i r 

un obstáculo para e l uso oe f e r t i l i z a n t e s . 

Tendências en eX u.so de fer t i l l ntos. 

E l consumo de fertilizante . o en América Latina, pese a las 

dií'ioultades anotadas, acusa una tendencia creciente, que e l úl

timo co n f l i c t o télico mundial sólo pudo momentánea-v.nte detener. 

E F Í O coj::obe.'.-a ampliairJir.te l a constat.;ción gb-nera^ del Grupo Mixto 

de Trabajo, en e l Sonti oo de que l a escasez de los insti-umentos de 

l a producción en esta r-f gión eo más bien un resultado de su mayor 

atilización, que de una disminución en los suministros determina

da por l a guerra. Analizando las c i f r a s de importación do estos 

productos entre Jos años 1 9 5 7 y 1 9 4 7 se deduce que sólo en e l año 

de guerra dj 1 9 4 C se produjo una fuerte caída t^n la curva de las 

importaciones totales. 

Por cio.rDo q̂ 'e en algunos prista particularmente considerados 

hube v i s i u l t escara:^ di- abonos durante algunos años aislados. En 

e l B r a s i l que oar: je ser e l país qu- sufrió Oe rrayor escapez de 

es•̂ ''S productos aur-'"'te e l último co n f l i c t o in">-rnacional, l a c r i 

s i s se hizo e-vidente entre los años 1 9 4 1 y 1 9 4 3 , pues las impor

taciones promedias disminuyeron en más o menos 4 Î por ciento, en 

relación a l período 1 9 ^ 7 - 3 9 , Situación parjcida se presentó tam

bién' en e l Perú y en ll:ndi-ras en los bia.J.os 1 9 4 0 - 4 1 y 1 9 4 2 - 4 3 , 

respectiví'.uiep.ts. Por o f a parU:, las imoorf.^cion• s de abonos 

fosfatadv '3 y potásicos en Cnile, qut; f-^eron de 3 2ü0 toneladas 

métricas anuales durante e l período de preguerra 1 9 3 7 - 3 9 , se 

/detuvieron bruscamente , 
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detuvieron bruscamente a p a r t i r de 1940, para ser reemplazadas 

por un aumento de l a producción interna. 

Tomando como base para los años de preguerra e l período 

1937-39, para los años de guerra e l período 1940-45 y para l a 

postguerra los años de 1946 y 1947, se vo que un e l primero de 

los períodos indicados e l promedio anual de importaciones de to

dos los países l a t i no'•americanos, deduciendo e l uso de nitratos 

para fines i n d u s t r i a l e s , fué de aproximadamentü 1 1 4 . 0 0 0 toneladas 

métricas; o l del segundo período de 146 .000 toneladas métricas y 

e l d e l tercero de 5 1 0 . 0 0 0 toneladas métricas. No se dispone toda

vía de c i f r a s completas respecto a las ijüportacioaes de Amorica 

Latina en 1946, pero, a juzgar per las que corresponden solamente 

a los nitratos de Chile, parece que habrá una l i g e r a declinación; 

pues e l t o t a l de las entregas de este producto para l a a g r i c u l t u 

ra, en los países latinoamericanos, por l a Corporación de Ventas 

de S a l i t r e y Yodo de Chile .Jué de sólo 140,000 toneladas métricas 

durante 1948, cnriiparado con ItíS.OOO toneladas liiétricas en 1947. 

Es muy probable que esta declinación en las importaciones de sa

l i t r e h:iya sido coini:eiisada por mayores iaportaciones üe abonos 

nitrogenados de otras fuentes. En l a Gráfica I I I - l se puedo apre

c i a r l a tendencia da la.s importaciones do f e r t i l i z a n t e s en e l pe

ríodo indicado de JL937 a 1947 y en e l cuadro que se aajunta como 

Apéndice B a este informo, las importaciones, por volumen físico 

t o t a l , de cada uno de los i / i í s o S latinoamericanos. 

Con l a sola excepción de Chile, e l abastecimiento de f e r t i 

lizantes de los países lati'ioamericanos depende en grado elevado 

de las importaciones. Cuba, e i B r a s i l , Pern, México y l a 

Argentina, por orlen de importaacia, son los mayores importadores, 

absorbiendo en conjunto aproxintidamente un tí3 por ciento de las 

importaciones totales. De los 1,9 naílones de tonelaaas métricas 

/de abonos 
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de abonos importados on l a region durante e l mismo período, co

rrespondieron a Cuba 556.000, a B r a s i l 546.000, a l Perú £89.000, 

a Mexico 12£.000 y a l a Argentina 93.000, en c i f r a s redondas. 

Producción doméstica. 

Chile y e l Perú sen, por otra parte, los dos principales 

productores de f e r t i l i z a n t e s de l a región; pero mientras que e l 

segundo de estos países absorbe íntegraiaente l o que produce, 

Chile es uno de los dos mayores exportadores mundiales de abonos 

nitrogenados-^ consujniendo muy poca proporción de éstos en su 

producción agrícol:. domestica. E l Cuadro III-4 da l a producción 

anual de f e r t i l i z a n t e s en estos dos países durante e l período 

1957-1948. 

La producción de guano en e l Perú declinó fuertemente en 

los años compr^adidos entre 1941 y 1946, debido a factores de 

orden biológico. Posteriormente l a producción ha vuelto a au

mentar, esperándose que se c s t i b i l i c e alrededor de las 150.000 

toneladas métricas anuales. 

En cuanto respecta -t l a producción chilena de n i t r a t o s , se 

ha mantenido más o menos estable, con tendencia a aumentar en los 

últimos años, a cauca de l a gran dem-anda del mercado internacional. 

En Chile, también, ap;'-rte de l a indicada producción de ni t r a t o s , 

se proaucen cantidades importantes de fosfatos, que en 1947 alcan

zaron a cerca de lOO.OOO to.aelaaas métricas. 

Otros productoras de abonos de r e l a t i v a importancia en l a 

región son l a Argentina, B r a s i l y México, especialmente de abonos 

de origen orgánico y también a ba.se de algunas fuentes de fosfatos 

naturales; pero l a producción aunque de importancia l o c a l , carece 

ao significacién regional. En l a Argentina, por ejeinplo, se pro

dujo en 1947 un t o t a l de 50.000 toneladas métricas de abonos, a 

/base especialmente 

1/ Las e:cportaoienes dc Estados Unidos expresadas en nitrógeno 
son mxiy aproximadas a las de Ghila. 

http://ba.se
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CUAElîO I I I - 4 

Produce: on de : .eono s en Chile y Perú 
duri lïita e l pérîouo Ï93V-194Ô 

En miles de tonelada s métricas 

Chile perú 

ÂxiO Nitrato 
5 oda 

de Ni trato 
potasio 

de Guano Guano 
nitiDgenado o/ fosfatado d 

1937 1,353 58 1S5 6,6 

1933 i.sfce 71 169 1,2 

1959 1.3S1 66 152 0,6 

1940 1.376 62 126 0,9 

1941 1,545 57 119 0,2 

1942 1.266 61 68 11,6 

1943 l.OGo 64 70 -5 22,1 

1944 92fl 60 76 2,9 

1945 1.29V 49 86 V^-- 6,9 

19-i6 1.59? 47 111 >if-fy 5 2,9 

IZ^U le -)6'j 71 158 it^.jyj 2,5 

194R 1.7;.c 76 162 1,0 

Fuente: Corporación de 
Mumoria at l a 

Ventas de S a l i t r e y Yodo de Chile y 40a. 
Compah'a Administr ic'ora ciel Guano del Perú 

a/ E l n i t r a t e ae rotiio tiene un pror'v dio de 16 for cfiento de N. 
b/ E l nitr a t o de potasio tiene un promedio de 15 pvr ciento de N 

y 10 por ciento de ¡-,̂0. 
c/ S I g'̂ ano nitrogenado contiene en tóririno medio 13 poi- ciento 

ae N, 10 por ciento do FpOr y 1 a 2 por -"̂ ent̂ -, de í'pQ. 
d/ E l guano fcsfatado piieae"contener ''r-:..^ .': ror .ienoo de N y 

hasta 20 por ciento de Pj^O^. 
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base especialmente de subproducto de frigorífico, Sn este país 

hay 4 firmas industriales importantes que se dedican a l a pro

ducción y mezcla de abonos comerciales y hay dos plantas grandes 

para elaborar compost en las ciudades de Mendoza y Rosario. En 

e l B r a s i l se produce superfosfatos en e l estado de Sao Paulo a 

base de las apatitas de Ipanema y Jacupiranga, y también pequeñas 

cantidades de sulfato de amonio y de abonos orgánicos. En 1947 

esta producción alcanzó a más o menos 50 . 000 t^-neladas métricas, 

s i no se consideran como abonos las tortas oleaginosas. En 

México l a producción t o t a l de abonos comerciales durante e l mis

mo año fue de aproximadamente le. 0 0 0 toneladas métricas; 3 . 0 0 0 

de sulí'ato de amonio, 2 . 0 0 0 de guano de i s l a s , 12 , 000 de super

fosfatos y 1,000 de huesos molidos, May 7 plantas para l a prepa

ración de abonos y tanbién áv mezclas de éstos, entre las que se 

destaca l a Compañía sorra-fiscal Suanos y i-^iartilizantes de México, 

S.A., que opera 5 plantas p'jra l a preparación de harina de huesos, 

superfosfato de calcio y mezclas de abonos. Las plantas para l a 

producción de abonos fosfotados, cuya capacidad anual es de 

5 6 . 0 0 0 toneladas métricas - de las cuales 25 . 0 0 0 corresponden a 

l a de Guanos y Fe r t i l i z a n t e s de México, S.A., instalada en San 

Luis de Potosí - rebasan en mucho e l consumo de superfosfatos d e l 

país, por l o que esta última planta no puede operar a capacidad 

plena. También tiene algo de importancia l a producción de abonos 

orgánicos en e l Uruguay, preparados a base de subproductos de f r i 

gorífico. En E l Salvador existe asimismo una planta para l a pre

paración de compost, a base de los desperdicios de l a ciudad de 

Santa Ana, que tiene 'ona capacidad de producción de 25 toneladas 

d i a r i a s . Con materias primas importadas, en Cuba se está produ

ciendo superfosfato de ca l c i o y superfosfato amoniacal y se están 

explotando igualmente algunas turberas. En e l Ecuador se inauguró 

/en J u l i o de 1948 



en J u l i e de 1948 una fábrica para l a producción de abonos fos

fatados a base de guano de 16 por ciento de Pg05 existente en 

una i s l a del l i t o r a l . Esta fábrica vende además c a l i z a orgánica 

extraída de yacimientos formados por l a acumulación de conchas y 

esqueletos animales. Los depósitos de guano son pequeños y se 

estima que durarán ae 8 a 10 años a l ritmo actual de extracción 

de 180 toneladas métricas mensuales. 

Una industria que ha venido tomando auge en los últimos 

años en Aiüérica Latina, y especialmente en Argentina, B r a s i l , 

Cuba, Chile y México, es l a preparación de mezclas de abonos. 

Solamente en Cuba hay cO ae estas plantas y l a preparacií5n de 

iriezclas pasó de 34.000 toneladas métricas en 1940 a 99.000 en 

1948. En Caracas, Venezuela, acaba de instalarse una planta 

para l a mezcla de abonos con capacidad de lOO toneladas métricas 

di a r i a s ; y en Colombia l a Ca.ja de Crédito Agrario ha instalado 

otra, con costo de 420.OCO U.S. dólares. 

Comercio de Abonos. 

Chile es e l p r i n c i p a l abasteceaor de abonos nitrogenados de 

América l a t i n a . D'irante e i período 1937-47, i a Corporación de 

Ventas de S a l i t r e y Yodo ae Chile entregó a los otros 19 países 

de l a región un t o t a l de 792.879 toneladas métricas de ni t r a t o de 

sodio y de potasio para l a agricultura, que representan aproxima

damente e l 42 por ciento ae las importaciones latinoamericanas 

totales durante e l mismo período. Las ven-Uas de nitratos para l a 

agricultura a los otros países latinoamericanos han venido aumen

tando progresivamente de 16.799 toneladas loétricas en 1937 a 

182.522 toneladas métricas en 1947, para declinar a 142.989 en 

1948. Es de suponerse, empero, que estas entregas seguirán au

mentando en e l futuro. Sin embargo, e l grueso de las exportaciones 

de s a l i t r e de Chile está todavía destinado a otras regiones, 

/especialmente a 



especialmente a los Estados Unidos do N^rto Airérica. E l resto 

de las importaciones latinoamericanas de f e r t i l i z a n t e s proviene 

especialmente de este último país, Francia, Colonias lïrancesas 

del Norte de A f r i c a y Bélgica, Estados Unidos concurre con d i 

versos tipos de abonos y las demás fuentes exportan a América 

Latina especialmente abonos fosfatados y algo de potásicos. 

España también envía pequeñas cantidades de cloriaro de potasio. 

En realidad «merica Latina es un exportador neto de f e r t i l i 

zantes, pero esto se debe exclusivamente a las exportaciones 

chilenas, pues, con excepciones i n s i g n i f i c a n t e s , l a región no ex

porta otros abonos. Entre estas excepciones puede considerarse 

l a exportación de subproductos de frigorífico de l a Argentina, 

paraguay y Uruguay. En 19i6-{ por ejemplo, l a Argentina exportó 

81.000 toneladas de huesos molidos especialriente con destino a 

Europa y algo a loo Estados Unidos. Este país exportó durante e l 

mismo año, 5.900 toneladas: ao sangre seca; pero, estrictamonto 

hablando, no se puedu cjinsider-'^r este producto como f e r t i l i z a n t e , 

ya que se emplea an l a pitparaeión dc alimentos ¡>ara aves. Tam

poco se deben consid ;rar en esta categoría las fuertes exportacio

nes dü tortas oleaginosas del B r a s i l . Actualmente está prohibida 

en este -país,la exportación de productos de frigorífico, con ex

clusión de l a sangre seca. 

Principales c i l t i v o s que se abonan y f e r t i l i z a n t e s u t i l i z a d o s . 

Los cultivos alimienticios de consumo l o c a l que constituyen 

l a base de l a dieta popular no reciben usualmente los beneficios 

del abonamiento on América Latina. El maíz, que es e l p r i n c i p a l 

de estos cultivos alimenticios, se produce sin l a ayuda de f e r t i 

l i z a n t e s . Esto es algo que sólo ]as t i e r r a s profundas y r i c a s 

como las del Río ae l a Plata pueden soportar. Esta es l a causa 

/de que los 

1/ No hay información estadística posterior. 
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de que los rendiznientos del milz en KêjLLco proinedien anualmente 

no más de 600 a 700 k i l o s por hectárea, o qup no pason de 1,000 

k i l n s en las sierras d e l Peru. Estos rendimientos no mejoran 

cuando se deja a leo terrenos descansar. E l trigo , l a cebada, 

y l a avena, hablando igua_..nente on general, tampoco son objeto 

dc restitución de materias f e r t i l i z a n t e s . La papa sólo se abona 

en ciertos países, como Cuba, Colombia, Chile y B r a s i l . Y en 

Cuanto a l arroz, sólo se ab'̂ na intensamente en los v a l l e s de l a 

costa peruana. 

Los cultivos de exportación como l a can-, de azúcar y e l a l 

godón, s.a, en oambio, los que reciben los mayores beneficios d e l 

abonaraieato en los más grandes países consumdorer: de f e r t i l i z a n 

tes de l a región; esto es, e l B r a s i l , Cuba y Perú. Para i l u s t r a r 

l o que acaba de expresar¿*e, e l Cuadro III-5 muestra l a u t i l i z a 

ción de abonos nitrogenados en e l período 1948-49, según declara

ción a l Consejo Internacional de Ali'r.untacion de Emergencia de 

los 'laicos seis países que l a hicieran. 

De las c i f r a s contenidas en e l Cuadro se deduce que 28.300 

toneladas métricas de N, o ;̂ ea e l 34;tí por ciento del t o t a l , se 

s o l i c i t a r o n para C L L W A O S no a l i m i n t i c i o s - f i b r a s , pastos, bebi-

-•daL y tab--co - 52. •'00 toneladas métricas, o e l 40,4 por ciento 

para cultivos aJ.imen-tLcios y e l resto para cultivos no e s p e c i f i 

cados;. Es necesar_o aclarar, s i n embargo, que las c i f r a s ante

rio r e s representan necesidades y no consumos rcalos y que, por 

l o tanto, i a relación anterior puede ser diferente en l a práctica. 

La elevada c i f r a que .fi^^ura en e l ren.'-rlón ee "otros" en e l Perú 

es muy hipotética. 

En l a Argentina, que es e l pr i n c i p a l país agrícola de América 

Latina, y LU-... de ios más imp-'rtantes OÍ ..ort xuor's dc coréales d e l 

vpxn-ij, no se ei.ip.L--^ e l -"^boramiunto en c± trigo , maíz, cubada o 

/avena. Los 



CUADRO I I I - 5 

Sollcltacióa áe abonos n i t r o g e n a d o s , p o r cogc-ch£is, hc-cha £;1 IE?C 
por s e i s paisc-s latiuofiimc-ricariv"^. f\no 194U-49 

Países araños A r r o z Azúcur O l e a ^ i - ivieuts- F i b r a s Tuber- P i u t ^ . s y P a u l o s Bobidí-.a Tí^baco O t r o s T o t a l 
no s a s t r a s c u l o s v r r d T i r a s 

C h i l e 5,0 0.1 - 0,8 0,2 0,3 0,ñ 2,6 0,1 - 0,1 0,2 8,0 

Colcmbi-. 1,4 0 , 4 0,7 0,1 - 0,2 0,8 0,1 - 0,1 0,1 - 2,9 

Caií>a a / 0,1 6,0 a / 0,1 - 1,0 0,8 a/ - 1,0 - 9,0 

Mex i c o 2,8 - 0,7 - 0,3 0,6 0,8 0,7 0,5 - - - 6,2 

P e r u - 6,0 S,2 - - 14,5 - - - - - 13,4 47,1 

Ve n e z u e l a - - 3,0 _ _ - 1,1 1,5 _ _ 1,0 1,5 3,1 

T o t a l e s 6,2 6,6 13,6 0,9 0,6 15,6 4,3 5,7 0,4 0,1 2,2 20,1 81,3 

Fuente : PAO. Supple trie n t c r y R eport ou N i t r o g e n F e r t i l i z e r P r o d u c t i o n , p r e p a r e d by the Cota-nittee on 
i - ' e r t l l i z e r s , l E F C , 21 do Octubre de 194ò. 

a / Menos dc- 50 t o n e l a d a s m e t r i c a l . 



avena. Los f e r t i l i z a n t e ? s o l : tienen aplicación allí casi exclu

sivamente en ]a caña de azúcar, los frataleSj l a v i d y e l tabaco. 

En l a República vecina del Urugua^r, que es otro importante pro

ductor de granos, e l 90 por ciento de las pequeñas cantidades de 

abonos que se u t i l i z a n es --bsorbido por los cultivos de l a a l 

f a l f a y de l a papa, abonándose también los frutales y los viñedos 

las oleaginosas y, en última instártela, pequeñas extensiones c u l 

tivadas con cereales. 

Sn una nación de l a magnitud del B r a s i l , l a práctica del abo 

namiento sólo tiene iraporUncia en e l estado de Sao Paulo, que 

consumo aproximadamente un 90 por ciento del t o t a l de los abonos 

empleado." en todo e l país. Un 40 por ciento de los f e r t i l i z a n t e s 

se emplean en estt estado en e l cul t i v o del algodón, un 25 por 

ciento en l a papa, un 15 por cianto en las hortelizas y e l resto 

en otros cultivos menores. E l maíz y e l café, que son los p r i n 

cipales cultivos de C»lombia, no se abonan con f e r t i l i z a n t e s co-» 

merciales. ivíás dc un 50 por ciento del abasteciinien to de ell»s 

se emplea en este país para e l abonaniento de l a papa, solamente 

en los departamentos de Cundinan^irca y Boyacá. Los cultivos que 

absorben l a mayor cantidad de abonos en Venezuela son l a caña de 

azúcar, ^-^ tubérculos, los frutales, las hortalizas y e l tabac». 

E l m.aíz no se abena. 

En Araérica Central, tanto los f e r t i l i z a n t e s importados como 

los de producción doméstica se emplean casi eo'clusivãmente en los 

cultivos del caie, banano y cafSa de azúcar. No obstante e l bajo 

promedio de hect.'reas de c u l t i v o por habitante en las zonas más 

pobladas del Ecuador, B o l i v i a y Haití, 1̂ abonamiento con f e r t i 

l i zantes comerciales es práctioanente desounoeidj en loo dos 

primeros p̂ iíses nfcacionados y nuli^ en e l t^^rciro. Las pequeñas 

c^ntidade* tie à̂ti-p'-.os que se iiiç>ortan en B o l i v i a se u t i l i z a n 
/especialmente ea los 
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especialmente en los frutales y las papas, y cantidades mínimas 

,en l a c a ñ a de azúcar. Aquí, como en e l Ecuador, e l indicado tu

bérculo, cul t i v o ancestral de l a región, recibe sólo parcialmente 

e l beneficio de la^'adicion de guano do co r r a l empobrecido por su 

defectuosa ¡nianipulación. 

Las mínimas extensiones abonadas indican también en Araérica 

Latina l a sorprendente baja utilización de los abonos comerciales 
1/ 

Un estudio reciente" hacj ver que en e l mencionado estado de Sao 

Paulo, B r a s i l , no obstante ser l a región que consuifi© l a casi to

talidad de los abonos empleados en e l país, y también sor e l a l 

godón e l cultivo qLie m.ás se abona, no más del 3,9 por ciento y 

del 6,6 por ciento dol ároa cultivada con esta l i b r a entre 1938 

y 1944 recibió les beneficios del /bonaraiento. En Chile se c a l 

cula que e l consumo CJ f¿rtilizantdS cubro solamente las necesi

dades de un £0 por ciento d e l ár^a t o t a l cultivada. E l área abo

nada en México represeiita no ro'^'s del 5 por ciento de l a superfi

cie de cul t i v o t o t a l d e l país, o aproximadamente e l 13 por ciento 

del área irrigada o húmeda, con suficiente disponibilidad de agua 

que es l a única en que se practica e l abonamiento, Ss importante 

señalar que allí s.- ha comenzado a emplear f e r t i l i z a n t e s en e l 

área cultivada con raíz como consecuencia del .:mpleo de semilla 

de híbridos. 

Considerando l a mis.Ta cuestión en e l Perú, e l p r i n c i p a l con

sumidor de abonos de l a región, algo más del 95 por ciento de los 

que e l país consume se aplican sólo a las t i e r r a s irrigadas de 

los v a l l e s costaneros, los cual:.s representan nada más que un 30 

por ciento del á r e a t o t a l bajo c u l t i v o . En estos mismos v a l l e s , 

e l algodón, l a caña de a3ucar ;/ e l arroz, son los que aboorben 

/ l a iKiyor proporción 

1/ Situa.;ac aos Fer t i l i z a . , te s e:.; Sao Paulo por Oscar José 
Thomazini Ettferi (informo mimeografeado, si n fecha). 



l a mayor proporción de los abonos y no ocupan sino e l 50 por 

ciento del área cultivada en e l l o s . En Cuba, s i bien es cierto 

que l a caña de azúcar absorbe e l 80 por ciento de los f e r t i l i z a n 

tes que so consumen, óstos no se aplican en más del lE por ciento 

del área t o t : i l ocupada por dicho c u l t i v o . SÍ se abona, en cambio, 

toda e l área cultivada con papas, y e l empleo de f e r t i l i z a n t e s 

es imprescindible on o l tom.ate, tabaco, pimiento y otras h o r t a l i 

zas j árboles frutales. 

5, PosJ-bilidad de un mjov uso de f e r t i l i z a n t e s en América Latina. 

De no mediar poderosas causas económicas que afecten en 

sentido desfavorable l a producción agrícola oe toda l a region, o 

do los países en par t i c u l a r , e l uso de abonos continuará aumentan

do en los próximos años. Este auinento en ningión caso será espec

tacular y vendrá probablemente como ccnsecuencia de l a mayor com

prensión de los agricultores sobr ; l a necesidad d e l abonamiento, 

derivada no sólo de su propia i n i c i a t i v a , sino de l a intervención 

de los organismos o f i c i a l e s un asmto de tanta trascendencia 

p.ara e l progreso do l a agricultura. Es difícil prever e l curso 

que tomará esto aumento en ei consumo de los abonos, pero puede 

suponerse q-.ie tendrá lugar especialmente en los cult i v o s que ac

tualmente se abonan, 

E i Grupo í/íixto de Trabajo no se considera en posición de po

der hacer cálculos a este respecto, que podrían resultar a r t i 

f i c i o s o s . De todos modos los exp-.^rtos latinoaiTBricanos en l a ma

t e r i a son coincidentes con l a expresada tendencia creciente del 

consumo. En algunos países se preven aumentos considerables y en 

otros moderados. Una idea sobre e l caso particular del nitrógeno 

se puede obtener del examen díj los requerimientos futuros en 16 

países, t a l como aparecen en e l informe presentado por e l Comité 

do F e r t i l i z a n t e s (lEFC) a l a Cuarta Sesión del Consejo de l a 

/Organización de 
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Organización de las Naciones Unidas para l a Agricultura y l a 

Alimentación. Véase e l Cuadro III - 6 . 

Es obvio que e l mayor o menor uso de abonos en América Latina 

en un futuro inmediato estará condicionado por los precios de sus 

principales produccionbs y especialmente de aquellas exportables. 

La hlstora pasado nos indica algunos casos muy i l u s t r a t i v o s . Des

pués de l a primera Guerra Mundial y como consecuencia del alza de 

los precios del azúcar en e l morcado internacional, e l consumo de 

abonos en Cuba llegó a ser de ESO.C'OO toneladas métricas por año; 

pero, al descender estos precios, l a cantidad de abonos empleados 

bajó a 30.000 toneladas mZtricas. En Cuba se piensa que de no 

haber sido por l a escasez de f e r t i U z a n t o s durante l a Segunda 

Guerra Kîondial, conj^antamcnte con c l alza de los precios deter

minada por e l l a , se hubior-a vuelto a alcanz^ir dichos altos nive

les de consu.iio de ribonos. Un f.nómeno semejante ha ocurrido en 

e l B r a s i l . E l máximo d3 i:vnortaciones de abonos alcanzado en 1929 

estuvo representado pr2.nclpalm.jnt; por su utilización en e l c u l t i 

vo del café. Cuando los precios de este producto bajaron, descen

dió simultáneamente e l consur.i3 t o t a l de abonos. Más tarde, l a 

ampliación dol área ocupada con algodón condujo a un consumo ele

vado en e l período 1 9 3 7 - 5 9 ; y 1? declinación u l t e r i o r do las im

portaciones de e l l o s fué debida a dificultades de abastecimiento, 

transporte y mercado determinadas por l a última guerra. 

. Desarrollo futuro de l a industria regional de f e r t i l i z a n t e s . 

E l m.^or uso de abonos en l a easi totalidad de los países 

latinoamericanos tendrá que depender por mucho tiempo de l a s im

portaciones. Como se ha i.risto '?ntoriornEntc-, l a creciente deman

da de abonos por pai-te de los agricultores ha estimulado l a i n s 

talación de plantas para l a pr̂ rjaración de mezclas. Sin embargo, 

l a producción de materias primas y l a fabricación de abonos 

/quí¡ídcos, aún cuando 

http://pr2.nclpalm.jnt
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CUADRO I I I - 6 

Requerimiontos.futuros de nitrógeno para uso agrícola 

En toneladas ustricas de N. 

pais 
Consumo 
anual 

Requerimientos estimados b/ 

1946-1947 a/ 1943/49 1949/50 1950/51 

Argentina 5.700 D. 400 6.400 6.400 

B r a s i l 12.100 14,300 (14.600) (14.800) 

Chile 7.600 8.000 3.480 8.800 

Colombia 500 2.770 3,800 6.000 

Costa Rica 700 (1.000) (l.OCO) (1.000) 
Cuba 6,800 9.000 9.540 10.000 

Ecuador 100 450 500 500 

Guatemala 600 (70C) (700) (700) 
Honduras 700 (2,000) (2.000) (2.000) 
México 3.900 6.200 8,650 11.300 

Panamá 200 (1.000) (1.000) (1.000) 
perú 29.300 47.200 49.350 51.250 
Rep. Dominicana 200 1.200 (1.200) (1.200) 

E l Salvador 300 395 393 593 

Uruguay 800 (500) (300) (300) 
Venezuela 300 3.100 11.300 15.750 

Totales 70.000 109.513 119.413 131.393 

iJrta: Las c i f r a s f-.ntre paréntesis .fueron proporcionadas por c l 
3e ere t a r i ado. ' 

Fuente : lEFC. Supplementary Report on Nitrogen F e r t i l i z e r 
Production, 1943, y -jiadi^o I I I - l . 

a/ Promedio de dos afíos. 
^ Por años agi-ícolas. 
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químicos, aún cuando fuere a base de materias primas, importadas, 

no parece que experimentará un desarrollo notable, sobre todo 

durante e l período 1949-52, cuyas perspectivas abarca e l presente 

informe. Esta afirmación se basa en e l hecho de que, algunos de 

los proyectos existentes aún no se han terminado. 

Nitrogenados. 

No parece, por ejemplo, que existi'-^ran posibilidades inme

diatas de aumentar en forma considerable i a exti'aoción de abonos 

nitrogenados naturales. Esta producción pociría acrecentarse en 

las regiones s a l i t r e r a s de Chile, pero e l l o demandaría l a renova

ción o l a adición de nuevas unidades a las plantas existentes. 

Algunas de estas plantas l o están haciendo actualmente, poro no 

se espera que l a producción de nitratos pueda .aumentar en más de 

80 a loo mil toneladas en los próximos años, considerando, además 

que en un futuro próximo estarán trabajando a toda capacidad las 

fábricas turopeas, l o que h.:.ría disminuir l a denanda de nitratos 

de c a l l e . En e l otro de los dos principales países productores 

de abonos rátrogenados át América Latina, como es e l Perú, l a po

s i b i l i d a d de un aumento de r:sta prodíicción no podrá radicar en 

las fuentes de guano do i s l a s , debido a las coaocidas l i m i t a c i o 

nes y fluctuaciones dc orden oiológico impuestas por l a naturale-

En cuanto a l a fabricación de aboaos nitrogenados quínácos, 

en Cuba existo .al presente un proyecto a punto de sor concluido. 

Se trata de una pequnña planta para l a fabricación de sulfato de 

amonio, con capacidad de 6.00U toneladas anuales. Esta planta, 

que se espera comenzará a funcionar en Junio del present,e año, 

requerirá, no obstante, ae l a inportación de amoníaco anhidro. 

La misma fábrica ulabora en l a actualida.d superfosfato amoniacal, 

y está proyectando aumentar l a producción de éste a 60,000 

/toneladas a l año. 
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toneladas a l año, a expensas de su actual producción de super

fosfatos de calcio s e n c i l l o s . 

En México se encuentra en construcción y se sotina que que

dara concluída a principios de 1950, i-ma fábrica du s'-ul.fato de 

amonio, aprovechando e l gas natural dy los yacimientos petrolí

feros de Poza Rica, De acuerdo con las informaciones proporcio-

•uadas por Guaros y Eertiiizantíjs do México, S.A., i? planta en 

referencia cons'Uirá de las UiOi dades respectivas p-ïra l a recupe

ración del ácido sulfhídrico da los gases, para l a elaboración 

de 53 tcnelad::s métricas diarias de amoníaco anlrddi'o, para l a 

fabricación do. 200 toneladas diaria?: de ácido sulfúrico y para 

l a producción en e l nismo tiempo de 200 toneladas de sulfato de 

amonio. Después de l a elaboración del sulfato üe amonio, queda

ría un bxcudento de 54 toneladas d-..: ácido s u l f i l r i c o , que se po

dría emplear en l a fabricad'T I dc- superfosf a1x)s. Como es posible 

apreciar, l a producción de sulfato de amonio de esta fábrica, cuyo 

costo t o t a l se estins en 40 millones do posos mexicanos (6 m i l l o 

nes do U.S. dólares), rebasa considerablemente l a utilización ac

tual de abonos nitrogenados en México; y aún cuando se afir n a 

que e l costo ae producción por uniaad de nitrógeno será conside

rablemente raunor que en otros pníses - o sea, de 7,50 pesos mexi

canos por unidad, o más o menos 1,25 U.S. dólares l a continuidad 

de l a producción tendrá que est^r condicionada, a l menos en un 

comienzo, a las necesidades de los mercadcs extornos. 

Proyectos s i m l a r c s existen en estudio en otros países, como 

Argentina, B r a s i l , Colombia, Perú y Venezuela. Hace dos años, e l 

gobierno argentino pidió propuesta? p^ra l a instalación de plantas 

para l a fabricación de fer t i l l z'int.,.s nitrogenados, con una capa

cidad anual de 14.000 toneladas de sulfato de amonio y otras 

15.000 de nitrato de c a l c i o . E l Plan Salte del B r a s i l considera 

/igualmente l a 
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igualmente l a instalación de una planta con capacidad de 100.000 

toneladas de nitratos por afíOj utilizando exclusivamente m.aterias 

primas locales. 

En Ccloinbia, l a Caja de Crédito Agrario, que, como se ha d i 

cho, acaba de iíistalar una planta para mezclas de abono, tiene e l 

proyecto más ambiciosa de utili:':.ar parte del préstamo de 2 m i l l o 

nes de U . S . dólares del Banco de Importación y Exportación en l a 

instalación de una planta de abonocí nitrogenados, utilizando e l 

gas natural de los pc^os petrolíferos. Se carece de detalles so

bre las características ue l a planta en proyecto, para subvenir 

e l costo ue instalación de esta planta no parece, sin embargo, 

que sería suficiente l a parte reservada del mencionado préstamo, 

por l o que habría que re c u r r i r a un préstamo adicional. La Cor

poración Peruana del Santa, que está efectuando importantes obras 

hidroeléctricas en e l Norte rrel perú, tiene entre sus proyectos 

l a construcción dc u t i r.lotj p?rd fabricar sulfato de amonio. 

E l gobierno de Venettej-a ost¿- considerando, asimismo, l a propues

ta de instalación de dos lábrioas de nitra t o de amonio con capa

cidad ae prodrceióa üe 1Õ0 tcneiad'^s métricas di a r i a s . Una de 

estas fábricas se insimularía en fcaz'acaibo y l a otra en los ca:npos 

petrolíferos ae l a re_:ión or i e n t a l del país, y ombas utilizarían 

como fuente de energía y materia prima e l gas natural de los pozos 

de petróleo, que a l presente se despeidicia. Como en estos dos 

países, Colombia y Venezuela, e l consumo do fe r t i L i z a n t e s es muy 

bajo, para l a consolidación racional de las empresas en proyecto 

se requeriría, igualmente que en e l caso de México, de un amplio 

mercado externo para los f e r t i l i z a n t e s que se pudieran fabricar. 

Desde este pimto de v i s t a , quzáo s i l o fi^-s conveniente sería un 

acuerdo entre ambes países, a f i n de esliablecer exactamente sus 

necesidades mutuas y l a erección de las indicadas plantas en un 

/plan coordinado 
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plan coordinado de conjunto» 

También está mereoiendo atención en loo países latinoameri

canos l a preparación de nitrogenados orgánicos. En E l Salvador 

se está instalando una nueva planta para l a preparación de com

post con capacidad anual de 18.000 toneladas métricas. E l gobier

no de Gost>a Rica, por otra parte, ha declarado de u t i l i d a d públi

ca l a conservación de los deshechos orgánicos y ha organizado una 

corporación nacional, con cap i t a l de 20.000 U . S , dólares, cuya 

f i n a l i d a d será in s t a l a r plant?.3 para l a elaboración üe t a l abono 

en diverses lugar3s del país. Dssafortunadamante los proyectos 

de esta índole no abundan en otros lugares de l a región. 

Fosfatados. 

Aiaérica Latina ao es m'oy favoreciaa en l o que respecta a l a 

existencia de yacimientos de mánerales fosfatados. Son muy pocos 

los que actualmente so encuentran en explotación y los conocidos 

o estudiados que pudieran explotarse. En po-íses agrícolamente 

tan importantes como l a Argentina, y en donde l a f a l t a de fósforo 

en los suelos es s.-ria, no se conoce l a existencia de estos ya-

oimi.entos. 

Uno du los países con menos desventajas en este p a r t i c u l a r 

es, como se ha v i s t o , e l B r a s i l , y se considera que l a producción 

de abonos fosfatados podría ser aumentada, mejorándose o amplián-

dose las fáoricas actúalos, siempre que se pueda reducir e l costo 

del transporte y que se cui^nte también con operarios y técnicos 

especializados en número suficiente. E l Plan Salte ya mencionado 

contempla l a intensificación de los servicios dedicados a l a ex

ploración ae fuentes conocilas de fosfatos, eonjuntamente con l a s 

de ndnerales nitrogenados y pot'sicos. E l msmo plan considera 

l a explotación racional, en l a forma de monopolio de Estado, de 

las fuentes de Ipanema y Jacupiranga, así como l a de Camisae, 

/situada en e l 
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situada en e l Estado de Bahía, a f i n de abastecer de r i n e r a l con

centrado a bajo precio no sólo a las industrias, sino también d i -

rectai.iente a los agricultores. La desventaja de estos proyectos 

es que los depósitos de Ipanema y Jacupiranga consisten de ap a t i 

tas con fuerte proporción de hierro y que las dificu l t a d e s que 

ofrece sa tratamiento no han sido aún resu<^ltas. En l a I s l a de 

Trauria eiáste un depósito de fosfato fjrroalumínico, habiéndose 

inventado un procedimiento de laboratorio para preparar f e r t i l i 

zantes a base dc é] ; pero nn se ha establecido todavía s i e l pro

ducto tendrá o no l a tendencia de hacerse insoluble, que es o l 

inconveniente usual de los f e r t i l i z a n t e s fosfatados. Por otra 

parte, se han obtenido buenos resaltados en l a aplicación de roca 

fosfatada molida de un depósito ubicado en Serrate, y se considera 

que este material se podría vendar a relativamente bajo precio s i 

se dispusiere de equipo adioienal para su molienda. 

E l gobierne do C'.y::Xo cor:, e l objeto de acrecentar l a produc

ción actual, se está e.jfô-'sí̂n..' en fomentar l a producción de su

perfosfatos sobro l a base dc depoeitos de baja l ^ y . Los minora-

les fosfatados soa c].'3roapatl"C£S que se muei^n y después se calcinan 

con nit r a t o d. sodic y carbón o con rulfato do sodio, c a l y carbón. 

Estos procedimientos no son sat i s f a c t o r i o s pues en e l primero se 

pierde e l nitrógeno y en ambos l a adición de reactivos sólidos 

determina que e l producto -licalino tonga un porcentaje más bajo 

de fosfatos que l a apatita o r i g i n a l . En consecuencia, sería con

veniente usar una apatita de mejor calidad o i n c u r r i r en e l gas

to de concentrar l a apata ta de baja ley por floteción y por se

paración electromagnética del hierro. D i f i c u l t a d similar se ha 

encontrado en otros países y e l problema espera todavía solución 

s a t i s f a c t o r i a . En Chile se piensa fabricar superfosfatos en can

tidad suficiente para e l consiirao l o c a l y para l a exportación a 

/países vecinos. 



países vecinos. Más para esto necesitaría importar cantidades 

considerables de rocas fosfatadas. Do acuerdo con e l presente 

n i v e l de consumo, se estima que los depósitos conocidos de apa

t i t a de Chile se agotarán en unos 20 años. 

Las fuentes de rocas fosfatadas que se encuenlranen actual 

explotación en Máxico son rolativãmente pobres, y se calcula que 

su duración, bajo las condicionas de explotación actuales, ^̂ o 

pasará de 5 anos. Los yacimientos reconocidos que' tienen mayor 

importancia en este país son los üe Sierra de Mazapil, Estado de 

Zacatecas. Estos yaciraien.tos consi-ston de fo s f o r i t a s con ion con

tenido medio ae 19,65 por ciento de PgOg, señalándose l a ex i s 

tencia de 2,5 millones do toneladas de roca. Hay otros yacimien

tos de roca fosfatada en e l Estado de Nuevo León no explorados 

suficientemente, pero que se estima contienen 1,5 millones de to

neladas. Mientras estos yacimientos no se exploten, se considera, 

sin embargo, que l a ^ plantas de superfosfatos de este país, y es

pecialmente l a establecida en San Luis de Potosí por Guanos y 

Fe r t i l i z a n t e s de Aléxico, S . A . , tenoráique seguir importando roca 

fosfatada de La Florida, En Venezuela se están efectuando también 

investigaciones para ubicar yacimientos rainerales que puedan ser

v i r de base para l a fabricación de aoonos, habiéndose llegado a 

l a conclusión de que sólo se pUede considerar por e l m.omento los 

depósitos ae rocas fosfatadas que se encuentra dispersos en va

ri o s lugares del país. Desafortunadamente estos rainerales están 

constituidos por elementos tricálcieos, contienen hierro, y son 

insolubles en los c i t r a t e s , por lo que requeriría tratarlos con 

ácido sulfúrico, que en l a actualidad no se produce en Venezuela. 

La Corporación Venezolana de Fomento está estudiando l a explota

ción de estos yacimiento?, así como l a instalrición de una planta 

para l a elaboración de ácido sulfúrico. 

/La fabricación 
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La fabricación, de superfosfatos a base de ijiportaciéjo de l a 

materia prima que se reqiiiere parece que continuará tomando im

portancia en l a región. Entre las nuevas plantas que asían en 

instalación, oomonzará a fijncionar muy pronto en e l Uruguay una 

con capa-cxdad para producir 50 toneladas métricas de superfos

fatos S e n c i l l o s cada 8 noras. Anexa a l a misma planta se está 

construyendo otra para l a fabricación de ácido sulfúrico en can

dad adecuada. 

E l aumento en l a producción de abonos fosfatados en países 

como B r a s i l , Uruguay y Argentina, puedo tener lugar también so

bre l a base de una reducción de l a s exportaciones do subproductos 

de frigorífico y su utilización en las mezclas de abonos que ac

tualmente so preparan. En otras palabras, existe en estos países 

una fuente coasideraolo de abonos orgánicos que serán uti?-izados 

cada vez más a medida que amnenta l a denanda da los agricultores, 

potásicos. 

Todo parece indicar que no fi^y mayores expectativas para un 

aumento inmediato de l a prodacción de abonos pottsioos cn l a re

gión en estudio. La,T pcsiciLiüados de Chile, que es e l mayor 

productor de este tipo de f e r t i l i z a n t e s en America Latina, se en

cuentran en su l'rratfí. En machos otros país'íS, como Argentina, 

B r a s i l , Llóxico y Perú, se ha investigado infructilosamente l a exis

tencia de minerales potásicoa solubles, que pudieran dar base a 

una industria s-ana. Eu e l Ejtado dc ri'íhía, en e l B r a s i l , hay ya

cimientos conocidos de nitxato de potasio, así como de l e u c i t a 

( s i l i c a t o doble de aluminio y potasio) en e l Estado de Sao Paulo, 

pero aún cuanac no se han hecho los suficientes trabajos de pros

pección para deterjitnar definitivamente su riqueza y volumen to

t a l , no parece ser económica su explotación. 

• /Abonos mezclados. 



Abonos nfazciadog. 

La industria do abonos mezclados está tomando gran auge en 

América Latina, como se ha dicho anterionnente, y parece que 

buen numero de pla^itas se instalarán en los próximos -•años. Aún 

cuando esto no tenga importancia desde e l punto de v i s t a de l a 

mayor explotación de fuentes natiu^ales de f e r t i l i z a n t e s , sí con-

tribiárá grandemente a aumentar su empleo. Igualmente e l desa

r r o l l o de esta industria acarreará sin duda un auTft:!nto en l a 

importación de materias primas de otras regiones. Algunas de 

liistas plantas para l a explotación de abonos mezclados serán da 

i n i c i a t i v a privada y otras de i n i c i a t i v a pública, por ejemplo, 

l a Corporación Venezolana de Fomento tiene entre sus proyectos 

in^riediatos l a instalación do una planta de esto género en 

Puerto Cabello, con capacidad p : i ra producir lO.OOÜ toneladas 

métricas de mezclas de abonos a l año, utilizando temporalmente 

materias primas importadas. 

. Conolusiones y Sugereaci'-'s. 

La región latinoamericana como conjunto, es exportadora ne

ta de f e r t i l i s a n t - s y consume mucho menos de lo que necesita. E l 

manejo inaaecuado e ineficaz de los suelos y en particular e l uso 

insufici e n t e de f e r t i l i z a n t e s , junto con l a erosión del suelo, 

están ocasionando l a pérdida de i a f e r t i l i d a d de los terrenos l a 

borables de l a región. AÚn cuando los resultados físicos obte

nidos mediante e l uso de abonos son, en muchos casos, muy s a t i s 

factorios, los resultados económicos son generalmente i n s u f i c i e n 

tes para permitá.rle a l agricultor l a compra de estos productos. 

E l precio de los f e r t i l i z a n t e s es generalmente muy alto s i se l o 

compara con e l de los productos alimenticios para consumo l o c a l . 

No existen pruebas ter;rànantes pero hay vari i s indicaciones 

que en l a casi totalidad de los países latinoamericanos hay 

/necesidad inmediata 
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necesidad inmediata de fosfatos. Se necesita, nitrógeno, pero esa 

necesidad puede solucionarse en forma más o mecos adecuaaa con los 

arreglos existentes o en proyecto. La necesidad de potasio se 

siente menos, apesar de que experimentos efectuados en ciertas re

giones demuestran qne l a inclusión de este elemento a l a s mezclas 

de f e r t i l i z a n t e s pnxiuoen buenos resultados. La mayor parte de los 

países poseen disponibilidades adecuadas de c a l c i o . 

Los gobiernos están favoreciendo l a producción l o c a l de f e r 

t i l i z a n t e s tíStableoiendo plantas sintv.tic's o utilizando los de

pósitos nat'irales. Los recursos do nitrógeno ostán siendo explo

tados ad.jcuadamonte. 

Los recursos de fosfatos han sido u t i l i z a d o s muy poco. No 

existen proyectos importantes en l o referente a l potasio. Debe 

darse especial importancia a l a mayor utilización de los abonos 

orgánicos y abonos veraes así también com.o a l a adopción de ro

taciones de cultive adccurCds a las diversas zonas agrícolas. 

La creciente preocupación de los gobiernos oon respecto a l aumen

to de l a producción á.j f . - r t i l i z a n t e s , junto con los proyectos que 

están en ejecución, constituyen un panorama alentaeor para e l es

tado de estos en Araérica Latina. So consid::ra que es necesaria 

una acción paralela con e l cbjsto de aumentar e l consumo y e v i t a r , 

de esta manera, un descq^oilibrio entro l a oferta y l a demanda. 

Este no es solo un protljita de incremento de l a producción sino 

que también es 'on proble-na de fomento sin utilización económica. 

E l uso de los f e r t i l i z a n t e s tiene su lugar especial dentro de l a 

agricultura técnica y c l uso adecuado do l a t i e r r a ; debe hacerse 

toüo esfuerzo para conseguir un a l t o n i v e l de producción agríco

l a dentro de las condiciones económicas y sociales que permiten 

y favorecen esta desarrollo. 

No se tienen conocimientos adecuados sobre l a ubicación, 

/composición y 
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composición y deficiencias de los suelos latinoamericanos. E l 

Grupo Mixto de Trabajo considera que debe concederse primordial 

importancia a l a terminación del estudio agrológico que se está 

realizando en l a actualidad y recomienda que deben tomarse todas 

las medidas necesarias para que estos estudios sean ut i l i z a d o s en 

debida forma. 

La intensificación y uso de los f e r t i l i z a n t e s en l a región, 

requiere de 'ona acción coordinada entre los gobiernos y se sugie

re que l a CEPAL y l a CAA convoquen una rconlón de expertos en 

suelos y f e r t i l i z x i t e s con e l objeto de estudiar las necesidades 

de los países conjuntairsnte con los proy.ctos existentes para e l 

aumento de l a producción de fertilizantcís. 

^' ^̂ -̂ĉ gJQ'̂ Q̂ ^ y abastecimiento de f e r t i l i z a n t - ; s . En dicha reu

nión se prccur^ría hacer on calculo de las necesidades actua

les y futuras do las difereatcs clases de f e r t i l i z a n t e s . Ya 

que e l abastecimiento dc abonos nitrogenados ha dejado de ser 

un problema de importancia, por l o menos en lo referente a 

las necesidades inmediatasj se obtendrían resultados más sa

ti s f a c t o r i o s a l tratar de solucionar e l problem de los fos

fatos. 

Los puntos HK ÍS importr.ntrs relacionados con e l .aprovisio

namiento do los abonos fosfatados son ios siguientes: 

( i ) Las principales clases de abonos fosfatados necesa

r i o s para cada país: 

( i i ) atientes de aprovisionamiento ; 

( i i i ) La efioacia comparativa d^ las diferentes clases de 

fosfatos; y 

(iv) problem-.i.s de transporte. 

3. Precio g. y?, que es necesario fomentar e l uso de f e r t i l i z a n t e s , 

principalmente en e l cu l t i v o de alimentos, y ya que e l uso de 

/estos dspende 
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estos depende en gran parte de su d i s p o n i b i l i d i d a precios r a 

zonables, deberían tomarse las medidas necesarias para reducir 

aquellos factores que tienden a aumentar indebidamente los 

costos, principalmente los derechos de aduana y los costos de 

transporte. La promulgación d-; una ley destinada a ccntrolar 

l a venta de f e r t i l i z a n t e s y a e v i t ? r l a especulación sería con

veniente en aquellos países que todavía no l a tienen. Conven

dría, tambián, revisar los derechos aduaneros en varios países, 

aunque todos olio s favorocen l a importación de f e r t i l i z a n t e s , 

otorgándolos derechos aduaneros reducidos, algunos alcanzan 

hasta l a suma de 15 dólares por tonelada. 

No debe olvidarse que cualquiera determinación que se to

me con respecto a los f e r t i l i z a n t e s d^be formar parte de planes 

más completos relacionados con l a buena utilización de l a t i e 

r r a y su desarrollo ixiteiisiifo. Debe recordarse, también, que 

mientras e l aprovisionairãento y distribución exigen una acción 

conjunta entre los paíseS; il problem de l a utilización de 

f e r t i l i z a n t e s es de carácter l u c a i quo dopende de las condi

ciones d e l suelo, del clima y de los cu l t i v o s . 



CArlTULO I V . 

PFSTICIPAS. 

1 , Principales Plagas y Eaños que Gcasioaan. 

La langosta nãgratoria, l a hor̂ râga ari-iera, las orugas de 

l a hoja y de l a mazorca del maíz, varios géneros de Coleópteros 

y Lepidópteros qje atacar, los granos en almacén, e l picudo y e l 

gusano de l a bellota del algodón, l a garrapata de los bóvidos y 

e l bacilo del ántrax, constituyen la? principales plagas de las 

explotaoicnes agropecuarias latinoamericanas. Hay otras que son 

irai::ortantes para ciertos países pero que ao están generalizadas; 

t a l es e l caso de l a Sigatoka en las áreas bananeras, l a mosca 

prieta, de los cít:"icos y en fechas recientes e l virus de l a f i e 

bre aftosa en México, l a broca del café en e l B r a s i l , l a chinche 

hedionda del ajenjoLÍ en Nicaragua, etc. 

Las estadísticas son inadecuadas y sólo se pueden hacer 

apreciaciones muy aproxima t i vas. Sin e.mbargo, después de con

sultar con los diversos l'Iinistcrics de .-Igricultara e l Grupo 

Mixto de Trabajo estima oue en promedio l a región pierde todos 

los años por l a acción de insectos, hongos y otros organismos 

dañinos, cerca del 25 por ciento de las cosechas plantaaas. 

Las pérdidas sufridas por l a ganadería se conocen menos pero 

puede afirmarse que también son de importancia. 

Èstimaciones hechas por e l Servicio Cooperativo Inter-

americano de Producción de Alimentes ( S C I P A ) en e l Perú i n d i 

can pérdidas medias anuales de más de 29 millones de dólares 

por l a acción de plagas'de insectos en e l campo sobre algodón, 

/mí z, camo te', papa s, 
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maíz, camote, papas, naranjas, a l f a l f a y otros c u l t i T o s , 

E l Sanco Nacional de Nicaragua calcula oue l a Maya o 

chinche hedionda del ajonjolí causó durante 1347 una pérdida 

del eo por ciento de l a cosecha de esta oleaginosa, l a cual 

representó una disminución de 3,000.000 U.S. dólares en las 

entradas de divisas de aquel país. 

Los daños causados por las hormigas del género Atta y 

Acroiryrex, una de las plagas más importantes por estar más d i 

fundida, se desconocen. Lo mismo q\io l a langosta, l a hormiga 

ar r i e r a , p.arasol, agricultora, zompopo, coquí o bibijagua 

(variedad üe no.Tibres v^ilgares que dan una idea de l a extensión 

del t e r r i t o r i o donde actúa) no l i m i t a sus actividades destruc

tivas a ning'U'ia planta en particular sino que ataca muchas es

pecies cuyo f o l l a j e , le sirve de medio para c u l t i v a r los hongos 

que constituyen su alimento. La hormiga ataca y preí'iere casi 

todas las plantas c i l t l v a d c s por e l honibre, en especial los f r u 

tales y entre e l l e s prir.cipaLT^nte los cítricos. 

Lurante 1947 y Id'-.d los campos c i l t l v a d u s de América 

Central experimentaron ima fuerte; invasión de langosta prove

niente de los criaderos inaccesibles que siempre han existido 

en algunas regiones de Nicaragua y Costa Rica, principalmente 

en l a Península de Guanacaste. Estas invasiones han rcurrid» 

anteriormente cuaado l^:c- oorUrciones ambientes han sido favora-

-bles para l a multiplicación del insecto. La última ha sido una 

de las más graves y l a primera que ha sido combatida por acción 

internacional. Las man;-'as volaron primero hacia e l norte devo

rando las cosechas y reproduciéndose en í-jicaragua. Honduras, 

E l Salvador y Guatemala. Ultimamente han invadido también l a 

meseta central de Costa Rica. No se tienen datos exactos de 

los daños causados en cada país, pero podemos apreciar l a 

/importancia de l a 
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importancia de Ia plaga s i notamos quo El Salvador invirtió ( s i n 

tomar en cuenta, los gastos efectuados por los particulares) 

SOO.OC'O U.S. dólares durante 1947 en l a defensa de sus plantíos 

y aiín así hubo de conformarse con una pérdida del 10 por ciento 

de las cosechas por esta sola causa. Guatemala, un país que nor

malmente se basta a sí i¡¿smo cn nateria de maíz, tuvo que importar 

alrededor de 10.000 toneladas métricas de este cereal durante l a 

última parte de 1948 para a l i v i a r l a escasez en las zonas más de

vastadas por e l a c r i d i o . 

México sacrificó antes de comenzar e l empleo del suero, más 

de 5CC.0OO cabezas de ganado bovino en menos de un año de lucha 

contra l a fiebre aftosa. 

Ta extensión de los d-anos causados en e l campo a plantas y 

animales por l o s otros insectos y plagas más importantes son con

siderables pero nur.oa se han ir.'edido. 

Los perjuicios causados p o r los organismos que atacan los 

granos almaoen'idos son también gravas para l a economía de América 

LatÁna. La Sección Z del Capítulo V de este informe da una idea 

de las pérdidas sustentadas por estas causas. 

. Impedimentos er. e l Uso de Pesticidas. 

Los factores que más están contribuyendo a r e s t r i n g i r e l em

pleo de los pesticidas en l a producción de alimentos básicos son 

l a escasez de especialistas en e l campo de l a Entomología y l a Pa

tología Vegetal, los bajos niveles de educación del campesino y l a 

f a l t a üe servicios de educación y divulgación adecuados. Por otra 

parte no se han hecho investigaciones completas para adaptar n i los 

pesticidas n i las máquinas necesarias para'aplicarlos a l a s condi

cione.? prevalentes en l a región. Eqiápo m-otorizado, costoso y a l 

tamente especializado se está usando en ocasiones ineficientemente 

donde solamente serían necesarios equipos manuales simples. 

/personas sin ningún 
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Personas sin ningún conocimiento del problema están muchas veces 

dirigiendo l a hechura de las mezclas de insecticidas y su a p l i c a 

ción en e l campo, debido a l a f a l t a de personal c a l i f i c a d o . Como 

consecuencia se están empleando insecticidas y fungicidas en con

centraciones y dosis excesivas que no sólo representan un desper

dicio, de material, esfuerzo y dinero, sino pueden traer corao r e s u l 

tado efectos dañinos para las cosechas tratadas. Después de que se 

conozcan las üirectivas técnicas para e l uso do los pesticidas 

quedará todavía e l trabajo ímprobo de pon^r esta infornación a l 

alcance de l a generalidad. Aún para un servicio de divailgación y 

enseñanza agrícola bien organizado y con personal c a l i f i c a d o abun

dante sería ésta una empresa aura debido a las dificultades de 

transporte y a los bajos niveles de l a educación campesina. 

Los precios pagados a l agricultor por los productos de l a 

dieta básica, especialmente e l n&íz, e l arroz, e l f r i j o l y l a 

mandioca son generalmente mr.iy bajos, de manera quo de ordinario 

no es redituable e l e.mpleo de pesticidas on su c u l t i v o . Los pre

cios de los pestj.cidas varían considerablemente de un país a otro, 

desde bajas ofertas de co.npetencia aguda hasta cotizaciones prohi

b i t i v a s ; en alg-onos cases son indudablemente un obstáculo para e l 

aumento en e l consu.rio de insecticidas y fungicidas. Hay paisses 

que tienen establecidos derechos de importación para estos mate

r i a l e s , pero raü"toa sen le suficientemente altos como para i n f l u i r 

en e l grado de uso que de el l o s hace l a agricultura. Las def i c i e n 

cias de los sistemas de crédito destinados a l servicio del finquero 

también contribuyen a l i m i t a r e l empleo de pesticidas. La f a l t a 

de divisas en los país:¡s que han tenido balanzas de pagos d e f i c i 

tarias en los últimos afíos ha sido subsanada en parte colocando 

estos sundnistro.s de uso agrícola entre los artículos de más a l t a 

prioridad para l a obtención de dólares de importación. E l único 

/caso encontrado 



E/CW.12/ÍÍ3 
Pag. 135 

caso encontrado por e l Grupo Mixto de Trabajo donde Ia f a l t a de d l 

visas constituye un serio problema para Ia compra de los pesticida 

necesarios es e l dei Perú. En l a última parte de 194Ü, los impo

tadores no pudieron obtener las cantidades usuales para e l t r a t a 

miento del algodón y otros fines agrícolas. En agosto y septiem

bre nueve de los principales importadores presentaron solicitudes 

de divisas para importar 1 . 7 2 0 toneladas de pesticidas valoradas 

en 5 0 5 . 0 0 0 U.S. dólares. En septiembre se recibieron 2 4 5 tonela

das en respuesta a las primeras solicitudes pero desde entonces 

hasta l a v i s i t a d e l Grupo Mixto n o se habían puesto más divisas 

a l a disposición ae los importadores. E l SCIPA espera que este 

aiio ocux-rirán fuertes pérdidas en l a s cosechas, especialmente en 

l a de algodón, a causa d e l a f a l t a de pt s t i c i e a s d e t e r ; r i i n a d a por 

l a escasez Oe eólares. Es posible, sin embargo, q u e l a situación 

esté ya basta-i te a l i v i a d a a l presente. 

Uso Actual d e P-sticiaas. 

Los insecticidas y fuiigicidas se emplean solamente sobre l a s 

cosechas de más alto rendimiento e C o T i o m i o o . Los únicos culti.vos 

que tienen una demanda, definitivamente establecida para pesticidas 

son e l banano, e l algodón y aiguiios f r u t a l e s , especialmente los 

cítricos y l a vi d . Los alimentos básicos de l a dieta de América 

Latina: maíz, tr i g o , arroz, f r i j o l y mandioca se cultivan haciendo 

poco uso d e pestieid:-:s; sólo cuando ^ma pl'iga toma caracteres de 

emergencia nacional reciben estos cultivos un trata;niento adecuado 

con insecticidas o fungicidas, pero entonces e s e l Estado quien 

toma generalmente e l control d e las operaciones, sin ningún costo 

para e l pi'oductor. 

Por regla general ha habido disponibilidad do pesticidas en 

los mercados proveedores y los países l o s han comprado siempre que 

han tenido divisas para hacerlo. La f a l t a de estos materiales n o 
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ha sido hasta hoy causa que haya retardado l a producción de a l i 

mentos; más aún, tonando en cuenta las consideraciones anteriores 

y las condiciones técnicas, económicas y culturales en que se de

sa r r o l l a l a producción de alimentos básicos e l Grupo í.íLxto de 

Trabajo es de parecer que e l empleo de pesticidas en e l campo con

tribuirá menos a l incremento de l a producción de tales alimentos 

y a l a elevación de los niveles de nutrición del pueblo l a t i n o -

arrericano que el tratamiento de los granos ya oorechados y alna-

cenados. 

Siendo l a producción doméstica bastante pequeña y los Estados 

Unidos los proveedores de l a mayor parte de los pesticidas consu-

nddos en Latinoamérica, podemos considerar que las importaciones 

provenientes de aquel país re f l e j a n con bastante exactitud l a ten

dencia y l a composioión del consur^io,. E l gráfico N " I muestra c l a 

ramente e l imprcto do l a guerra soore e l comercio de ostos nBte-

r i a l e s ; l a i n f l u e n c i a fué Í^/S no':oria e-n e l c?so de los países de 

Sur América que en e l de l o s da l a región Caribe doí¡de niuchos 

mantuvieron e i procero asO' ndente de su curva de importación a 

través de todo e l c a i f l i c t o . 

E l sulfato de cobre empleado en l a preparación do caldo bór

deles para e l combate do l a Sigatxrka en los bananalts forma e l 

grueso de las importaciones. E l cuach^o W V-1 que da e l valor de 

las exportaciones estadounidenses de pesticidas agrícolas por pro

ducto, prueba c l aserto; sin jrabargo e l hecho es aún más evidente 

cuando se compara c l peso üe los diversos materiales importados. 

Así por ejemplo en Guatemala, Honduras, Costa Rica y panamá -

cuatro de los nás grandes importadores de pesticidas en América 

Latina - e l sulfato de cobre representa del 85 a l 95 por ciento 

del t o t a l de las importaciones '¡nuales. Argentina, Venezuela, Cuba 

México y Colombia que tarrbién se encuentran entre los principales 

/importadores consumen 
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importadores consumen igualmente grandes cantidades de este fungi

cida . 

Los arseniatos de calcio y plomo usados en l a destrucción de 

las plagas que atacan a l algodón siguen en importancia a l sulfato 

de cobre. En algianos países están cobrando auge ultimamente los 

nuevos insecticidas orgánicos, especialmente e l bexacloruro de ben

ceno y e l clordano; esto es p-articularmente ci e r t o en los lugares 

donde ha habido campañas organizadas contra l a langosta como es e l 

caso dc Argentina, Uruguay, E l Salvador, Costa Rica y Guatemala, 

Casi todos los países impertan además anualmente pequeñas 

cantidades de cianuro de c a l c i o , cianuro de potasio y bisulfure de 

carbono para e l combate de l a hormiga arriera y de compuestos arse

nicales para l a erradicación de l a garrapata. E i hisulfuro de car

bono y recientemente e l bromui'o dé mï-tilo son los in s e c t i c i d a s más 

empleaaos para l a fumigación de los granos en almacén. 

El DDT se i. r'jploa en ca;.tj. j.ad..s importantjs por parte de los 

Departamentos de Sanidaa para e l combat-: d, los inoectos trasmisores 

de enfermedades (espaeiaimoüto e i mosquito de l a i i ^ l a r i a ) , pero muy 

poco se usa para fines a.̂ -íoolãs. 

Como regla general, ios materiales se importan en forma con

centrada, de manera que i a inoustria de l a dilusión de pesticiüas 

está tomando imicho auge en Aíiiérioa Latina. Por otra parte, aunque 

l a producción l o c a l de pesticidas es todavía pequeña está recibiendo 

un decidido impulso en los paíse-s que han alcanzado mayor grado de 

industrialización, '̂léxico fabrica pequeñas ca^itidades de DDT y es 

uno de los principales productores de arsénico blanco en e l mundo. 

B r a s i l produce parte del tlHC qui requiera; los arseniatos y e l b i 

sulfure do carbono m:¡nufactur-̂ dos localmente son /;iás o menos bastan

tes para abstecer las necesidades de este país; tanibién se fabrica 

sulfato do cobre pero no en cantidad suficiente. 

/Gran parte de 



Valor de las exportaciones de pesticidas para ggo agrícola de 
~~lo3 Estados Unidos a los países lãtanoamericanos, iyüV-47. 

íáilos de dólares. 

Pt s t i c i da promedio 
1937-40. 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Arsaniato de Calcio 230 271 231 483 176 245 264 461 
à 

Cianuro de Cálcio a/ 9 34 41 33 y 
Cloropicrin y 12 6 3 y y ^ i 
Sulfato de Cobre 1 295 2 .492 3.058 2.254 2.564 2.369 2.867 3.941 

Arseniato de Plomo 109 773 65 366 403 694 254 
475 1 

Sulfato de Micotina 27 52 26 52 17 17 23 56 

Paradiclorobenceno 1/ y y y y 19 20 40 

Verde de Paris y y 29 75 67 67 y y 
Aspergeâtes a base 
de aceite de potroleo 6 7 7 

r 

20 27 31 25 57 

Flores, polvo y 
extracto de Piretro y 96 57 8 1 82 116 23 

Rotenona (deriris) y 9 — 1 

Desinfectantes para 
somiUas y 1 19 52 44 44 18 73 

No especificados b/ 241 311 2</ 247 320 706 1.270 2.840 

Totales: 1.908 4.006 1.112 3.577 5.664 4.332 4.862 7 .966 

Fuente: Para e l periodo 1937-46, ':-Vòrld Trad^ i n Commodities, U.S. Departmor: 
of Cormierce, 
para 1347, fov^^lm Ccmmcrec ard Navigation of the United States, 
U.S, Department of Co;nmerce, 1947, 

a/ Ko especificados aparte en l a ostaaística de exportación. 

b/ E l rubro "no especificados" está compuesto principalmente por los s i -
* guientes productos: garrapaticidas, polvo arsenical, caldo bórdeles, ar 

seniato de cobre, sulfuro de c a l c i o , púrpura de londres, hexacloruro de 
benceno, DDT, bisulfure de carbono y herbicidas. 
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Gráfico IV - 1 

Exportación oe pesticidas de los Estados Unidos 

a ^lérica Latina 1V37 - Í 9 4 7 
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Oran parte de los pesticidas consumidos on Argentina son de 

produociSn l o c a l . Entre e l l o s están e l arseniato de plomo, e l s u l 

furo do e n l c i O j las emulsiones de aceite, e l filíC, e l bisulfiaro do 

carbone y aproximadam.:into una tercera parte del azufre que se con

sume. También se producen cantidades muy pequeñas de sulfato de 

nicotina. En Enero del corriente aüo e l gobierno expidió m de

creto declarando de interés nacional la piriduccióa de DDT, i n 

cluyendo dentro del régimen de permisos previos l a importación 

de este i n s e c t i c i d a y estableciendo l a liberación de derechos para 

l a importación del benceno y e l clorobc-nC'.no que son las únicas ma

terias necesarias para l a elaboración del DDT que no se fabrican 

en e l país. 

For otra parte América batina es l a fueiite de una porción 

substancial de las materias prirres usadas por los Estados Unidos 

para fabricar los perticidas ruó e l l a misma iHiporta después. 

(Véase e l cuadro 7-2). Dc 19^4 a 1941 Mé:dco abasteció e l 57 

por ciento del trióxido de arsénico (arsénico blanco) importado 

por los Estados Unidos y durante 1942-46 este porcentaje oe elevó 

a l 85 por ciento, •'-'uraate l a guerra, a l cortarse las fuentes de 

abastecimiento de Derris en e l Lejano Oriente, Perú y B r a s i l se 

constituyeron en los principales prove<;dores de materiales con

teniendo rotenona, Venezuela, ú-iica fuente de s e r i l l a de sebadi-

11a, exporta onualniente un promedio 200.000 l i b r a s de este produc

to a l o s Estados Unidos. 

â pesar del ircromento notable en las importaciones de p e s t i 

cidas, las naciones l-j-tiíjoamericanas consumen todavía entidades 

denasiado peoueñas de estos materiales para que su acción sea ver-

daderajionte efectiva en o l control o erradicación de las principa

les plagas conocidas, 

Sn ningtjna parte encentro e l C-rupo Uixto de Trabajo evidencia 

de una acumulación de reservas de pestioida^, de manera que cualquiei 

/aumento súbito 



aumento súbito de las necesidades no podría abastecerse con l a s 

existencias actuales. Hay varios países que ya han sufrido las 

consecuencias de esta situación. E l Salvador por ejemplo hubo de 

importar grandes cantidades de hexacloruro de benceno como carga 

aérea, con e l consiguiente recargo de f l e t e , para poder obtener e l 

in s e c t i c i d a con l a rapidez que requeriría l a emergencia provocada 

por l a última invasión de langosta. 

En América Latina se está haciendo uso de toda clase de equi

po para l a aplicación ae insecticidas y fungicidas, desde l a simple 

bolsa de tela para regar a íano hasta las más potentes bombas, as

persores y turbinas modernas m.ontadas sobre jeeps o caiTiiones-jeeps 

y los aeroplanos y helicópteros acondicionados para e l espolvoreo. 

Sin embargo, e l equipo mecánico moderno es relativamente poco. E l 

mejor se halla en poder de los gobiernos que han organizado campa

ñas contra e l acridi,o y de los principales productores de algodón 

y banano. La pr i n c i p a l d i f i c u l t a d estriba en que fuera de conta

dos casos en donde ya hay tradición en e l empleo de estos equipos, 

e l resto de l a agricultura latinoamericana está hiaciendo general

mente uso inapropiado de los laedios que tiene a su disposición. 

La escasez de técnicos en o l campo de l a Entomología y l a Patolo

gía Vegetal es como ya se ha dicho, una de las principales causas 

determinantes de esta situación. 

Casi todos los gobiernos tienen establecidos dentro de los 

Ministerios de Agricultura, Departamentos cuya función consiste 

en exterminar las plagas de l a agricultura. Generalmente e l De

partamento importa los pesticidas y los equipos (especialmente 

manuales) directamente y los vende a precio de costo entre los 

agricultores; en ocasione-s, cono en Venezuela por ejemplo, donde 

los transportes son caros e l Estado absorbe esta parte del costo. 

En ciertos casos los departamentos poseen equipos motorizados y 

personal entrenado que ponen a l a disposición de les agricultores 

/para e l tratamiento 
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CUADRO V-2 

Importaciones estadounidenses de materias primas df- origen latino-
americano para 1' elaboración áx. insecticid-.s, 195'/ / 1941 li)46. 

Año Peso a/ Valor b/ 

1937 24.340 801 

1941 22.232 925 

1942 52.898 1.291 

1943 56.336 1.623 

1944 23.458 2.003 

1945 39.421 2.699 

1946 38.542 3.235 

a/ Peso en miles de l i b r a s , 
b/ Valer en miles de dólares. 

Fuente: Vjorld Trade i n Com.nodltles, U.S. Department of Cormerce 
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p a r a e l t r a t a n d e n t o de sus c u l t i v o s cobrando únicaniente e l c o s t o 

d e l i n s e c t i c i d a . Cuando se t r a t a de l a erradicación de p l a g a s que 

como l a l a n g o s t a pueden a d q u i r i r carácter de emergencia n a c i o n a l , 

l o s g o b i e r n o s mismos han tomado l a i n i c i a t i v a y han costeado l a s 

campañas. T a l es e l caso, e n t r e o t r o s , de A r g e n t i n a , Uruguay, 

B r a s i l y E l S a l v a d o r . En México e l Departamento de Defensa A g r í 

c o l a de l a Dirección G e n e r a l ae a g r i c u l t o r e s ha o r g a n i z a d o además 

Comités R e g i o n a l e s de Defensa Agrícola formados por e j i d a t a r i o s , 

un r e p r e s e n t a n t e d e l B'ánco de Crédito E j i d a l y un r e p r e s e n t a n t e 

d e l M i n i s t e r i o de A';^ricultura. Los Co;.ãtés pueden i m p o r t a r , l i 

b r e s de derechos de aduana, l o s p e s t i c i d a s que n e c e s i t e n . E l 

Banco E j i d a l I..3 p r e s t a d i n e r o p a r a h a c e r l a s compras. • E l De

partamento de Defensa Agrícola l e s da l a ainada técnica n e c e s a r i a 

y l e s p r o p o r c i o n a máquinas par-:, l a aplicación de i n s e c t i c i d a s y 

f u n g i c i d a s . 

Es digno de mencionarse e l grado dc coopr:!raoión i n t e r n a c i o n a l 

que se ha d e s a r r o l l a d o en ^ m a r i c a C e n t r a l alri.^dedor d e l combate de 

p l a g a s . Los c i n c o países do d . n t r o ümcrloa y México c e l e b r a r o n en 

Mayo de 19Í7 una J u n t a de tvanistros de A g r i c u l t u r a que se reunió 

en San S-^lvador para aunar l o s e s f u e r z o s de todos y c o m b a t i r no 

sólo l a l a n g o s t a , que en ese entoncc-s amenazaba d e s t r u i r l o s p l a n 

tíos de l a reglón, s i n o l a s demás p l a g a s de carácter i n t e n i a c i o n a l . 

En dicha c o n f e r e n c i a so acordó crear un I n s t i t u t o de S a n i d a d Vege

t a l y A u i j i i a l que sería f i n a n c i a d o con e l 1 por c i e n t o de l o s p r e 

supuestos f i s c a l e s de cada uno de l o s país.:s s i g n a t a r i o s . Aunque 

l a i d e a de e s t e i n s t i t u t o no ha c r i s t a l i z a d o todavía, como s e c u e l a 

de l a C o n f e r e n c i a ' d e M i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a se fundó poco después 

en Guatemala, con l a eonGurren:;ia ae l o s mismos países e l "Comité 

de Lucha C o n t r a l a L a n r o s t a , C e n t r o América-M'xieo" con sede en 

San S a l v a d o r . La cooperación i n t e r n a c i o n a l a través de e s t e Comité 

ha s i d o muy e f e c t i v a . La configuración a e l t e r r i t o r i o Salvadoreño 

/ p r o p o r c i o n a b a e l paso 
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proporcionaba e l paso más estrecho entre las montañas por donde vo

laban las -angas ae langosta desde l o " criaderos de Costa Rica y 

Üicaragua hacia e l norte, y adervás e l país pres^-ntaba l a cualidad 

de tener buenas comimicaciones, de manera que allí se concentraron 

los esfuerzos de todos para conten.-r l a invasión. Kéxico dio equi

pos e ins e c t i c i d a s ; C/^jaterapia an^áó aviones espolvoreadores y p i l o 

tos; Honduras dio dinero en efectivü. E l Salvador, además de f i 

nanciar l a mayor parte de su canpaña interna, combatió l a plaga en 

t e r r i t o r i o Hondureno y Nicaragüense y dio eq^iipo e insecticidas a 

Costa Rica. 

Argentina, B r a s i l , Uruguay, par=.guay y Boli^áa han firmado 

temblón un pacto para e l control ao l a langosta y han establecido 

e l Comité Interamericano Permanente Ãntiacridiano. México y los 

Estados Unidos han colaborado estrechamente en l a erradicación de 

l a fiebre aftosa y l a mosca prieta. C o l o c a ha dado ayuda a l 

Ecuador en e l combate de l a langosta migratoria. En todos los ca

sos las campañas urddas han dado resultados positivos halagadores. 

Conolusieues y Su¿;ereacia-o, 

América Latina pierce todos los años por l a acción destructora, 

especialm.ente de insectos, gran parte du las cosechas plantadas y 

de los alimentos básicos ya recolectados. Sin embargo, se hace 

poco uso de pesticidas para defender los ciil t i v o s alimenticios y 

hasta fecha reciente no existía, en l a ¡;ayor parte de los países, 

conciencia clara de las pérdidas sustent?4.das dospuls de l a cosecha, 

n i de las formas y métodcs que se conocen para e v i t a r l a s . 

Mo hay f a l t a de dispcnibilidad de pesticidas en ümérica 

Latá-na, pero hay ciertos factor.s que están retardando su uso i n 

crementado; ontre .^llos los más importantes son l a f a l t a de s e r v i 

cios de extensión agrícola adecuados, l a escasez de técnicos, l a 

f a l t a de investigaciones básicas y l a disparidad que hay entre los 

precios pagados a los agricultores po2' los productos alimenticios 

/básicos y los 



básicos y los qie el l o s tienen que pagar por los pesticidas. En 

los próximos años America Latina puede esperar mayores resultados 

prácticos del empleo de fumigantes sobre gr^anos almacenados que 

del uso ae pesticidas en e l campo. 

La evaluación de las necesidades futuras de pesticidas para 

l a región es sumamente difícil pues a los pocos elementos cuanti

tativos de j u i c i o que e l Grupo Mixto de Trabajo tiene a su dispo

sición hay que agregar no sclo las múltiples variables que puede 

introducir l a acción del horaore sino tambión las que pueda i n t r o 

ducir e l comportaiiáonto do las diversas plagas conocidas o l a apa

rición de nuevas. 

Probablemente las importaciones de pesticidas continuarán au

mentando durante los proxi .rios cuatro años. E l aur;ento será propor

cionalmente más giaade en e l campo agrícola que en e l campo general 

del uso de estos líiateriales, debido a que en los últimos años se 

han empleado grandes cantidades de DDT en medidas sanitarias. En 

e l campo agrícola es de esperarse que e l aumento p r i n c i p a l provenga 

del mayor uso de los nu.vos insectioidas orgánicos. Estos aumentos 

en e l empleo de pesticidrs afectaran principalmente l a producción 

de las cosechas que ya hacen uso extensivo de estos suministros 

agrícolas y sólo 'ouy poco l a de los productos alimenticios básicos. 

Oon las consider"cloneanteriores en mentOj e l Grupo Mixto 

de irabajo pone a l a consideración de los gobiernos los puntos 

siguientes: 

A. E l establecimiento de servicios adecuados de divulgación y en

señanza agrícolas sería e l paso que más contribuiría a aumentar 

e l uso de pesticidas en l a agricultura de los cultivos alimen

t i c i o s básicos de ̂ -mérica Latina. E l entrenamiento de personal 

en cantidad suficiente y c l intereamoio ae técnicos traería tam

bién resultados p o s i t i v o s . 

B. Las medidas que puedan tomarse para corregir las variaciones 

/estacionales de los 
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estacionales de los precios de los cereales de l a dieta básica 

l a t i n o a i í B r i c a n a contribuirán en mucho a permitir e l uso incre

mentado de estos suministros agrícolas en e l combate de l a s 

plagas de tales productos en e l campo. 

C. La constitución de resorvas de pesticidas en .ciertos países 

sería de gran u t i l i d a d para hacer frente a situaciones de 

emergencia. 

D. Ss dc urgencia completar las experiencias sobre e l modo y 

foríra de empleo de los diversos pesticidas y l as máquinas para 

a p l i c a r l o s . 

E . Debería continuarse l a cooperación internacional en e l combate 

de plagas que tan buenos resultados ha dado hasta ahora. En 

este Sentido sería conveniente tomar las medidas necesarias 

para organizar y poner en funcionamiento o l Instituto de Sani

dad Vegetal Centro Amórica-KÓxico qu. fuera propuesto en l a 

Primera Confer .ncia de Vinistros de /agricultura de Centro América 

-México i^n Mayo d-_ 1547. 

F. Es recomendable CTÍC los países m.ás avanzadas en l a investigación 

sobre Entomología EoincTiica pongan sa bagaje de conocimientos y 

experiencias a l a disposición de l a generalidad. 

G. Es recomendable que los gobiernos preparcín, para l a información 

de l a CEPAL y l a O JL Í, l i s t a s mínimas y l i s t a s suplementarias 

de las necesiaades en pesticidas y equipos para a p l i c a r l o s du

rante 1949-52. 



CAPITUI.0 V. 

1. Consideraciunes Gbnerclds. 

Latina, un-, rogión quo por riuchos aîios ha tenido 

excüdentus exportables de productos agrícolas y donde las 

condiciones tropicales de l a mayor p-.rte del t e r r i t o r i o son 

conducentes a l a rápida propagación de plagas, carece, cn 

grado alarrxinte, de ¿i.3racj.oenes para l a conservación de granos. 

Hasta f^.cia r-.ciente l i m̂ ayuría de los gobi-rnotí no 

contemplaba l a posibilidad n i l a r t i l i d a d del establ..cÍMÍento 

de t a l e s estructui'as y organizaciones. Las consecu'-ncias de 

esta política o f a l t a do politic---, hon sido gre-ves. Las pérdidas 

causadas por insectos, roedor.-s y hongos son enomies, y tan 

ruinosas como l:-s pérdidas rásmas son pí.ra l a economía de l a 

región los resultados de las fluctu::cioi:es de las cosechas y 

las oBcilacion^s estacionales bruscas d.e los precios. Es de 

t;inta consecuencia l a f a l t a de Kjdegas, especialmente en l a s zonas 

tropicales donde tu transpoi'te es inadecuado, que puede señalársele 

cono una de las principelee caus.-..s de l a baja producción "de granos 
la 

en gran parte de /-jnérica Latina. 

2. périidas ouctentadag. por l a Econocáa Latinoaniericana por F a l t a 

_dG_ rt.l].acenaj.àento. 

Eñ E l Salvadc;r y Guatemala ee estima coirientemente que 

por f a l t ^ de buenas condicioixs de bodega je y uso apropiado de 

f u T i d g a n t e s , ios insectos y hongos causíji todos les años pérdidas 

que oscilan alrededor del 25 por ciento del t o t a l del maíz, e l 
/arroz y e l f r i j o l 
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arroz y e l f r i j o l recolectados. ̂  Honduras pierde anualmente 
2/ ' 3/ mas del 50 por ciento —' y Nicaragua más del 30 por ciento —' 

de l a cosecha de maíz. Las pérdidas en Costa Rica, donde l a s 

condiciones favorables para e l desarrollo de insectos y hongos 

se acentúan, montan, a pesar de los esfuerzos realizados en 

épocas recientes por e l gobierno, a más o menos e l 45 por 

ciento y de los cereales de cada cosecha. E l Consejo Nacional 

de producción Costarricense ha perdido durante los últimos 

cinco años por l a acción de insectos y hongos, grcnos importados 

por valor de 325.000 U.S. dolares; cn los meses transcurridos 

entre Diciembre dc 1946 y Septiembre de 194B se arruinaron 

además 100-000 U.S. dólares de f r i j o l e s comprados localmente, 

E l Ecuador perdió totalmente durante 1947 y 1948 más de 

dos millones de l i b r a s de harina iiiportada de los Testados 

Unidos y Canadá, detido a las malas condiciones de aliycenamiento 

y f a l t a de uso de inscctici'^as.—^ Durante 1747. y por las mismas 

causas, economía Venezolana sufrió daños por valor de 

16,000.000 U.S. dólares cn maíz, f r i j o l , arroz, cafó y 

"jonjolí; e l 82 por ciento del perjuicio Se debió a l a acción 

de insectos, c l 15 por ciento a l a de roedor^.s, y e l 3 por 
7/ 

ciento restante a l a de hongos. — Colombia perdió en e l 

mismo año 11,400.000 U.S. dólares por l a acción de insectos sobre 

maíz, arroz, t r i g o y f r i j o l e s mal almacenados. — Las ruinas 

/anuales en t r i g o 
1/ Direccióii General Oe ^Lgricultura de GuaterúilLi ;/ Banco 

Hipotecario ue L l Salvador. 
2/ FüO, Summary of Proceodirg s, International Meeting on 

Infestatiein ef Foods, London, ^ugust 1947, page 7-
3/ Ministerio de ̂ igriculturí, de Nicaragua. 
k/ Dirección General do ^igricultura de Costa Faca. 
5/ Inferme de l a D̂ elegación Costarricense a l a Reunión de 

palmira, Colombia, Febrero de 1949-
&/ Datos del í-ünisterio de Economía del Ecuador, 
2/ Infer: le de l a Delegación Venezolana a l a Reunión de Palmira 

Colombia, Febrero de 1949, 
8/ Informe de l a Delegación Colombiana a l a Reunión de Palmira, 

Colombia, Febrero de 1949-



E/CN .12/83 
Pag. 149 

anuales en t r i g o , maíz, arroz y avena sustentadas por l a 

economía haitiana por idénticas razones suben a Ulp^T ciento . - V 

Las pérdidas decrecen substancialmente en los paises de 

clima templado como Chile, Argentina y e l Uruguay, y en las 

zonas donde por razón de a l t i t u d e l desarrollo de insectos y 

otras plagas no es particularmente notable. Sin embargo, aún 

en ostos casos son consideriibles: Chile, por ejemplo, perdió 
2/ 

3á,OO0.Ü0O U.S. dólares en l a cosecha 1947-48, — mientras 
Uruguay ha declarado oficialmente pérdidas anuales d e l 14 por 

3' 
ciento d e l totax de su cosecha de cereales, —' 

^lunque, como puede apreciarsu por los ejemplos citados, 

l a s estimaciones de les perjuicios varían considerablemente de 

un luí'̂ ar a otro, podemos afirraar que América Latina tomada 

en conjunto pierde anu-lmente por d o f i c i e n c i i s de almacenamiento 

y f a l t a de uso de fui;dgant,s per l o menos e.l 20 por ciento d e l 

t o t a l de sus pruchictos alimenticios básicos ya recolectados. 

La situación, que apenas hemos podido esquematizar con 

ejemplos es dr¿ii'iática, pero l o parece mis aún cuando se toma en 

cuenta que e l tiempo que los granos pt:rmanecen guardados en l a 

generalidad de los países latino;ü:iericanes, con excepción de 

Argentina, eS summaente corto, variando entre t r - s y seis meses, 

3* Objetivos d e l nlmacenainientij de Cr¿inos. 

iirl .iIm-..cenamiento adecuado evita en gran medida las pérdidas 

descritas pero tiene además otros objetivos económicos importantes, 

iluch^:s áreis de l a región pasan bruscamente de un período do 

abundancia comparativa en l a época de l a cosecha a períodos de 

aguda esce.sez a l f i n a l del año agrícola. Esto es tan real que 
/ha hallado una 

1/ F A O , Suiíimary of Proceedings, International Meeting on 
InfesLdtion of Food, London, ^-agust 1947, page 7. 

2/ Estudio enviado por e l Gobierno de Chile a l a Reunión de 
palndra, Colombia, Febrero de 1949. 

¿ / FhOi L-ummary of Proceedings, International îioeting on 
In f t s t a t i o n of Fo&is, London, august 1947» page 7. 
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ha hallado una exprosión consagrada en c l linguaje popular; 

en Honduras, cuando l a üuerte o l a Fortuna se h-m vuelto contra 

alguien se dicc cúinunmente que "le han llegado los junios". 

Junio es e l ines ce carestía punzante que precedo a l a cosecha 

de los cereales. 

Es -virtualmente irnpesibld en ̂ uuchos paisos, especiali::t;nte 

en los trópicos y cn l a s condiciones presox^tos de alm,acenaniento, 

tener provisiones satisfactorias para Lodo e l aio. Las 

existencias de cue se podría echar mano no pueden controlarse 

pues están esparcidas por todo e l t e i r i t o r i o en manes de los 

agricultores o de los intei-mediarios que conservan e l grano 

hasta e l período de pre-cosecha con propósitor especulativos. 

Esta situación se presta a enormes variaciones estacionales de 

precio. E l valor de los cereales duplica y se t r i p l i c a 

muchas veces entre uno y otro período de r-. colección. En E l 

Salvador, por ejemplo, l o s f r i j o l e s cuestan entre 0,06 U.S, 

dólares y 0,16 U.S. ddlares por l i b r a segvua l a época del año. 

La técnica de l a conotíinraciói- de granos en almacén supera 

también estos inconvenientes. Examinaremos l a cuestión bajo 

tres aspectos teóricos; 

a) e l establecimiento de Provisiones de Funcionamiento 

(••/orking Stocks); 

b) l a constitución de Reservas contra e l Hambre (Famine 

Reserves); y, 

c) e l establecimiento do Reser/as para l a Estabilización de 

Precios (Buffer Stocks), 

Ln e l caso de los productos almacenables como e l t r i g o , 

maíz, arroz, f r i j o l , avena, m a i c i l l o , cebada, centeno, etc., 

las reservas podrían, sabiamente usadas, hacer una contribucién 

substancial hacia e l mejoramiento de l a situación alimenticia 

/en América Latina, 
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en ¿imérica Latina. Ln of^ctû, las Provisiones de Funcionamiento 

permitirían a cada nación cubrir sus propias necesidades, 

incluyendo; ( i ) e l mantenimiento de l a distribución y los embarques 

normales, ( i i ) una reserva contra Is fluctuaciones de las cosechas, 

y además, ( i i i ) en e l caso de los países importadores, una 

reserva contra las oscilaciones d e l suministro exterior, o (iv) 

en e l caso de los países exportadores, una reserva para ayudar 

a l mantenimiento du los mercados de exportación. Las Reservas 

contra e l Hambre, que cada país podría c o n s t i t u i r en cuanto l o 

peiTTiitieran 1'..3 condiciones de abasteciíiiiento, podrían eer usadas 

no sólc nacirii.";lmente, sino internacionalment-.; cuando fuese 

necesario; ŝ ría muy tranquilizador para e l continente y aún 

para o l laundo sc i.ber que .am'rica L-itina tiene on su poder alimentos 

para hacer freate a cualquier período de ¡nal.s coseches o 

catástrof..s que sobreviniese. La creación de Reserv.es para l a 

iirsecbiliaación de precio:^ e.a"'ía de gran u t i l i d a d en los casos en 

que aparecen oscilaciones bruscas, ya sea cíclicas o estacionales, 

en los precios. L^ t-ícnica consiote en que l a orf̂ anización 

estabilizadora compra cualquier cantidad del producto ofrecida 

e.1 precio básico y vende cualquier cantidad soadcitada e,l precio 

tope que se haya fi j a d o , ^sí òi-- los períodos de abundancia 

l a institución compra en grandes centidades y acumula reservas 

evitando l a caída de los precios más abajo de l o deseable, 

mientras en ios períodos do c-sc'i.sez l a institución deja s a l i r 

sus provisiones para no permitir que e l precio traspase e l tope. 

£i e s e l consumo e l que fluctúa l a reserva sirv^ pera asegurar 

una salida est^ole para los productores; s i eo l a producción 

l a que o s c i l a l a roi-ei - ^ ^ i ::.irYt. para asegurar un abastecimi.-nto 

ininterruripido para los cünsuridor-s. Las uros c l : ses de 

reserv>^s doscrit.-s podrían, en e l c-̂ so de cada país, estar 

/apiladas en e l mdsmo 
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apildd^B en b l udsüio punLo y con&uituir lui colo todo, p^ro 

ustarííaTi dispOiiibloE nara ser llanx-das por partes de acuerdo 

cou lu.£- necesidades. 

4• Situación Acteal del Al'nacenarrdento en Anér ca Latina. 

Hiuique no hay datus eemplotps de Ia capecidaa de 

almacenamiento y le s condición',s --n cpie este se r e a l i z a , podemos 

aseverar quo en l a geueraiid-ííd de lo,-; paío-.s se carece de 

almacenes suí'icientes y adecuades, y que l - i e tócnicas empleadas 

son imperfectas, 

A. A l L i a c o n a n i e n t o de Gr.Tnos: 

Todas las naciones representadas cn l a reunión sobre 

conservación de granos en almacén que se llevó a cabo bajo 

los auspicios d e l gobierno colombiano y do l a O A A en Palmira, 

Colombia, durante los últimos ÚL.G d'.l nes de Febrero d e l 

corriente aiio, hicieren hincapié sobr:.. l a s deficiencias de sus 

instalaciones y sistemas, 

para l a íEojor apreciación de l a situación presente, podemos 

d i v i d i r l a región en dos partee; a) l o s países troplnalos per 

un lado, y b) -argentina, Uruguay y Chile por e l otro, 

a) E l almacen-imieiito de granos, tel como se e s t i l a ,,n l a s 

zonas templadas, prácticí-jiiont'- no e^dste en los trópicos. 

Las condiciones son generalmente pobres en los centros de 

consumo, pero l o son ami más en los centros de pi'oducción. 

Los molinoo de arroz o de t r i g o y l a s principal..s casas 

comerciales de l a s ciudades cuoitan con bodegas m̂ ts o menos 

apropi . .dc iS y practican l a fuiiágaciónj adem;'.s, en alpunos 

casos, los gobi>-rno3 o instituciones subsidiarias han 

instalado plantas tecnicamv^nte adaptadas para e l propósito. 

La conciencia del desperdicio de alimentos está, por otra 

parte, despertándose vigorosamente en c a s i todos loo grande 

/centros urbanos 
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centros ni'Lanos tropica].eo y hay plantas en construcción 

o planos y estudios para e l establecimiento de 

estruotm*as e instituciones modernas. Sn c l campo, en 

cambio, loe cereales se guardan en sacos de f i b r a s o bien 

en trojes dt. mí.dera, baiTiles de petróleo vacíos, 

habitaciones comunes simplemente acondicionadas para colocar 

las estibas o arrumes dc sacos y pequeños graneros o s i l o s 

dtí lámina de hierro resforzados con cincaos del mismo metal 

con lu'ia abertera en l a parte superior para echar e l grano 

y otro en l a parte i n f e r i o r pgira ef-^ctuar l a descarga. En 

ciertas purtos del B r a s i l se usa un sistema p r i m t i v o de 

almacen£a-,¿ento, e l "paiol", que contaste en un depósito 

de tamaño variable hecho generjimente de madera, provisto 

de techo y levantí.do sobre soportes; da alguna protección 

contra ;ios animales domésticos y los roedores pero casi 

ninguna contr^ los i i i S ' . c t o F - . ; ruy pocos "ocióles" son los 

suf i c i e n t jmicnte h. rméticos para pc.r'-d.tii' e l uso dc fumigantes, 

E i control de les plag-.s de los cereales en almacén 

tampoco Se hace tG*ciiic;arentG, Los r.étodos más usados por 

e l agricultor o e l comerciante son; e l ahwnado, e l empleo 

de c a l o cendra para absorber l a humedad, e l c-.lentamiento 

por asoleado, l a venta rápida, e l embodegamiento en climas 

fríos, y secos y l a aplicación de vapores de azufre. En 

los casos más avanzados, y cucaido se usan si3oo de lámina o 

c\x,rtos acondicionados para e l proposito, se emplea 

bisulfure de carbono para l a s fumigaciones. Las pocas 

instalaciones modernas que e>ãsten usan e s t e fumigante y 

ostión adoptando ĉ d̂a vez mas e l bromuro de metilo. Contra 

las ratas se emplean varios métodos de control, p^-ro los 

principales s®n los gr:tos, trampas de varios tipos y cebos 

de estricnina y arsénico. 
/ E l secamiento, una 
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E l secamiento, una operación tan importante ya que 

en los trópicos l a ikaturaleza no ofrece un producto 

<Jmaconable a l momento oe l a recolección a causa de l a 

gran cantidad de humedad conterEd-a en los gr-;nos, solo se 

usa en algunos molinos de arroz o de t r i g o y en los pocos 

elev.-idores tócnic'riej.te di^^^^estos oue se pueden encontrar 

en les principales oontroo d» c >ns'jmo. E l agricultor en e l 

Ccjnpo t r a t a gun̂ ir.líít nte dc secar ŝ . s productos por 

CJ'.lentanieí'to a i s o l , pero en l a m a j c l a ue loa casos ro 

censigue rebajar e l grado de humedad a un porcentaie adecuado 

p ^ r i guardar sus granos en butnas condicionec. 

Dentro de Ixi zona t r o p i c a l ü e Aüvórica Latina, donde 

l ^ s condicioixs Lambientes y l a rápida propagación de plagas 

liacen del eLflacenai_!Íento ima opt ración tai. difícil, hay un 

á r e a que por razones de a l t i t u d sobre e l nivul Oel mar casi 

no tiene prohle.na de conservación de aliu^nL^os. En es ta 

á r e a se encu-ntrcn incluífo-s l a K-̂ ŝeta Centr^.l de Kexico, 

las partes altas de Ecuador y Perú y .1 a l t i p l : i r i O de B o l i v i a ; 

aún loo productoii de fácil descomposición Se corservan bien 

allí por largos reríodos, en l a atmósfera fría y fíeca do 

l a altui-a. 

En América Central, donuc 1: s péx-didas de granos 

almacenados son l a s meís graves de toda l a rogión, sólo Costa 

idea tiene establecida cn San José un. plant..^ moderna para 

o l alnacenamiento de granas. Le. estructura consta de 

dieciocho s i l o s de 5Cü toneladas cortas cada uno (9.000 

toneladas cortas en conjuato), y además dos bodegas con 

Ciipacidad totfJ. p£.ra 1.200 toneladas, dc© cámaras de 

funñgacióu equipadas para emplear bromuro de metilo con 

espficio para 410 tonel¿:dao, una cámara de descarga con 

/cabida p^vra 160 
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cabida para 160 to.ieladas y una secadoi'a con capacidad para 10,5 

toneladas cortas. E l gobierno se ha preocupado también por e l 

importantísimo problema del secamiento y ha establecido en Limón, 

en colaboración coa e l Servicio Técnico Interamericano de 

Cooperación Agrícola, una secadora con capacidad para 2.000 

toneladas cortas de mais a l año. La planta ha dado tan buenos 

resultados que se está considerando seriamente e l establecimiento 

de una cadena de ellas.-'''' Dignos de mención en este país son además 

los trabajos experimentales que está, llevando a cabo e l Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas de TurTlalba er materia de 

secamiento de granos ensaeaoos y almacenamiento en pequeños 

graneros de aluminio pai-txcuiarmente adaptables a las pequeñas 

explotaciones agrícolas tropicales. 

Las 'ínicap racilidaoea de almacen:irrdeíito que existen en 

E l Salvador son las extendidas por los Almacenes Generales de 

Depósito del Banco Hipotecario y por lar. Cajas de Crédito Hural. 

E i Banco tiene en i a ciudad de San Salvador ^ina serie de s i l o s 

metálicos pequeños con cap¿icidad t o t a l para 3 . 5 0 0 toneladas cortas. 

La planta está bastante bien acondicionada, pero de ninguna manera 

es suficiente para llenar las necesidades actuales de i a ciudad y 

los campos de producción adyacentes. E l almacenaírdento en las 

pequeñas localidades del i n t e r i o r dei país es administrado por las 

Cajas de Crédito Rural que ponen a l a disposición de los 

agricult"'res pequeños gr= n i.rso de lámina donde es posible guardar 

los cereales herméticamente cerrados. En ambos casos se practica 

desinsectación por medio da bisulfuro de carbono. Tanto e l 

gobierno de E l Salvador como e l Banco Hipotecario se han preocupado 

desde hace varios años por las serias pérdid̂ .s que l a economía 

/nacional sustenta 

1/ Informe de l a Delegación de Costa Rica a l a Reunión de 
~ palirira, Colombia, Febrero de 1949. 
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nacional sustenta por l a acción de inst-ctos, roedores y hongos 

sobrtj los granos ya recolectados. E l Banco Hipotecario de 

E l Salvador estudió cuidadosamente en 1943 un proyecto para 

construir cuatro elevadores, con capacidad t o t a l para 60.000 

toneladas cortas, ea los principales centros de producción y 

consumo del país. Este proyecto no ha podido ser financiado, pero 

e l Ministerio de Agricultura ha compraao y está en e l proceso de 

e r i g i r una estructura en l a ciudad de San Salvador con capacidad 

para 10.000 toneladas cortas. Se espera que este elevador este 

en operacxoí- dentro Q.Í un ano.— 

Guatemala carece de instalaciones apropiadas para l a 

conservación de cereales, pero e l I n s t i t u t o de Fomanto de l a 

producción, recientemente creado tiene como ui'io do sus principales 

objetivos e l dotar a l país de instalc.cionos de bodegas adecuadas. 

Honduras y Nicaragua han hecho cofu.-J-Z'js para mejorar las 

condiciones existentes, p-^ro diversas caus"'3 haa impedido l a 

conquista do las met^s deseadas. Panamá ostá realizando estudios 

en este momento para i n s t a l a r tres elevadores en di s t i n t o s lugares 

de l a República. 

Ecuador, Paraguay, Haití y S o l i v i a no poseen actualmente 

sistemas o estructuras que presten facilidades a l agricultor o a l 
* 

comerciante para e l bodega je adecuado de sus productos. IJo 

obstante, los molinos de. arroz y trigo y los principales 

distribuidores ár. granos en los centros poblados tienen bodegas 

con capacidad suficiente para abastecer sus propias necesidades, y 

los gobiernos se están tornando cada día más concientes del 

problema. 

los agricultores de Mexico, Cuba, República Dominicana, Perú 

y Colombia tam)jién tienen problema de almaceaairiento por l a 

/carencia de organizaciones 

1/ Banco Hipotecario de E l Salvador, 1948. 



.carencia de organizaciones ore les presten facilidades p-ira l a 

conseryación de sus cereales en conún. Sin embargo, l ^ s condiciones 

nc son tan procarias como en algunos de los países mencionados 

anteriormente y además l a conciencia del desperdicio de alimentos, 

de las pérdidas sustentadas y de l a necesidad de establecer 

sistemas adecuados está más extendida y arraigada. En México los 

insectos que atacan los granos alm.acenados limitan su campo de 

acción casi exclusivamente a las z^nas bajas. E l Gripo Mixto de 

îï'abajo visitó varias bodegas en e l D i s t r i t o E e d ^ r i l y encontró que 

los cereales se encontraban en bastante bu'_.n estado de conservación. 

La única institución que presta ser"'/icio de bodegas técnicamente 

acondicionadas es l a N.-:cional Regiiladora y Distribuidora de l a 

ciudad de i.léxico. Aún en .,-ste ca-̂ o los e d i f i c i o s actuales no están 

equipados para ventilación, ÍIUIÍT.nación y fumigación correctas o 
1/ 

para e l control do l a temperatura y l a humedad.-' Los planes 

gubernamentales que eran conocidos a l tiempo de l a permanencia del 

Grupo Mixto en :-.j'xie:' no h-.bían podido ser financiados todavía. 

En fel perú, varias organizaciones gubernamentales y semi-

gubernamentales, como e l Nduisterio de Agricultura^ l a Junta 

Nacional de Pomento de l a Producción Alimenticia, l a Dirección de 

jibasteciiDientos, l a Sección de Muelles y Almacenes Fiscales del 

Ministerio de Hacienda, l a Cajn. de Depósitos y Consignaciones y l a 

Corporación Amazónica han h--cho esfuerzos, varios de e l l o s en 

colaboración con e l Servicio Cooperativo Interimericano de P 

producción de Alimentos, para mejorar las condiciones de 

almacenamiento del país. No se han erigido s i l o s modernos pero 

se han construido o acondicionado bodegas y F.e han levantado 

cámaras de fumigación en d i s t i n t o s lugares cubriendo lui área 

/ t o t a l de 17.520 
1/ Informe Preliminar de l a Dirección General de Agricultura 

Mexicana a l a Reunión de Palmira, Colombia, Febrero de 1949. 
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t o t a l do 17.320 Tistros cuadrados. E l pais cuenta adom-ls con una 

planta ;,ioderna de s i l o s en Bellav i s t a para r e c i b i r los cereales 

importados. En breve, e l SCIPA iniciará l a construcción de un 

deposito para granos en Pacasmayo con capacidad para 25,000 sacos^^ 

E l Instituto i^acional dj Abastecimientos / l i Federación de 

Cafoteros poseen l i s mejoras instalación' s en Colombia. Las 

bodegas para alm^cenaiáento de granos no reúnen, sin embargo, las 

condiciones tócnicas n i 1'. c a p x i d i o n é c-sarias. H¡1 I n s t i t u t o 

Nacional de Abastecimientos está actualnente _^ciLll;ando una planta 

de 16 s i l o s en Bogotá con capacidad pa-̂ a almacenar 4 .000 toneladas 

métricas de cereales, adciaás dentro oe los próxiriios cinco años se 
2/ 

construirán otras en Magangüe, Medellín y C a l i . 

B r a s i l ha h^cho grmdes progresos en materia dc conservación 

de aliïïKintoE. Sin enbargo, e l almac aariácuto de t r i g o , arroz, 

maíz y f r i j o l se encuentra todavía principaLiKinte on manos 

privadas. La fumigación se practica en grado considerable en todos 

los puertos importantes. Pío de Janeiro, por ejemplo, posee una 

instalación con cuatro c-ir^aras a l vacío donde se usa bromiur-o do 

metilo. Se está completando además l a construcción de una planta 

de s i l o s con c""pa3idad para 50.COO toneladas cortas que tendrá seis 

cámaras para fumigación a l vacio con capacidad p.ara 450 sacos de 

60 kilogramos cada una, otra cámara a l vacío que podrá fuiTdgar a l 

raism.o tiempo dos carros ae f e r r o c a r r i l , y además una instalación 

para l a esterilización eléctrica de greno en sacos . La capacidad 

t o t a l de tr"íta.̂ ento de esta planta de s i l o s será do 17.500 sacos 

d i a r i o s . E l B r a s i l ha practicado, por otra parte, desde hace 

varios eños, l a fumigación de maíz, arroz y f r i j o l en l a s bodegas 

de l o s b ' i r cos , usando para e l l o bromoro de metilo. La fumigación 

/del primer barco 

1/ Datos proiordenados -1 Crupo'l'lixto de Trabajo par e l SCIP4, 
Lim'.j Noviembre de 1946. 

2/ Informe do l a Delectación Colombiana a l a Reunión de Palmira, 
Colombia, Febrero de 1949 . 



del primer barco ocurrió en Río de Janeiro, e l 9 de A b r i l de 1946. 

Se desinsectó un vapor que transportaba 9.000 toneladas métricas 

de f r i j o l negro embarcadas desde Río Grande do Sul. Desde entonces 

se han fumigado con muy buenos resultados más de cien embarcaciones 

grandes en Río de Janeiro, Santos, Recife, Cabedelo y Fortaleza 

que cargaban granos ya sea empacados o a granel.""^ E l Plan Salte da 

importancia a l proolema de almacenamiento de granos y considera l a 

construcción de estructuras con capacidad t o t a l para 749.COO 

toneladas en varios centros de producción y distribución. 

Entre los países tropicales e l que ha tomado mayor interés 

hasta hoy en e l problema d e l almacenamiento de cereales ha sido 

Venezuela. A fines de 194S se estimaba que l a capacidad t o t a l de 

los graneros o f i c i a l e s era de aproximadamente 57.500 toneladas 

métricas. La Corporación Venezolana de Fomento y e l Banco Agrícola 

y Pecuario están empeñados en l a construcción de plantas modernas, 

las cuales se piensa poner bajo l a administración centralizada de 

una empresa de Estado denominada "CA. de S i l o s " . Siguiendo su 

programa, l a Corporación ha firmado contrato para l a compra de 12 

grupos de s i l o s con capacidad t o t a l de 52.488 toneladas métricas, 

que sarán instalados en los principales centros de producción. E l 

programa establece que todas estas plantas, algunas de las cuales 

están en proceso de ser instaladas, deberán quedar terminadas a 

fines de 1950. Simultáneamente, e l K i n i s t e r i o de Agricultura y 

Cría ha venido construyendo graneros rústicos e instalando tanques 

de petróleo acondicionados para e l proposito en un programa de 

ayuda a los agricultores pequeños que una vez terminado permitirá 

e l almacenamiento de otras 20.00C toneladas métricas aproximadamente. 

Por otra parte, e l Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio 

de Agricultura y Cría tiene establecida una cámara de fumigación 

/60Û pies cúbicos 

l/ Fumigación del grano en barcos en e l B r a s i l , J.F. Rangel,1949. 
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600 pies cúbicos que pronto será aumentida a l.lOO pies cúbicoo 

en Puerto Cabello. En los puertos ae La Guaira y M-'^racaibo se 

piensa, también, i n s t a l a r dos cámaras de fiitn-ãgación, l a orimera de 
1, 

4.000 pies cúbicos y l a segunda de 2,OCO pies cúbicos de capacidad. 

Las condiciones d..' almacenamiento mejoran mucho en l a parto 

de América Latiaa s i t i a d a a l 3m- de los trópicos. Los principales 

centros de prodacción y ccnsHuo Chile, Argentina y Uruguay, 

aaeraás de gozar de on ambiento menos propicio para e l desarrollo 

de insectos y hongos, se han preocupado d e S ü e hace más tiempo por 

e l proolema. Argentiíia principalmente ha hecho grandes progresos, 

no sólo en e l establt^cimiento de sistemas convencionales de 

almacenes sino en e l descubrimiento de nuevas formiis que son una 

verdadera contribución a l a técnica m¿:derna y que en ciertos 

casos podrían adoptarse a rtros país -s latinoajnoricanos. 

La capacidad exacta de las bodegas de los ag^ic^^ltores, 

cooperativas, institucioaes gubern imontrles, m.olinos y 

establecimientos comerciales os desconocida en Chile, pero puede 

estimarse deficiente. Por otra parte, las instalaciones actuales 

no r e i m e n todcjs los requisitos exigã.dos por l a técnica para 

mantener en condiciones normales de coaservación los granos y 

demás productos almacenados y efectuar a l a vez los tratamientos 

de desinsectación necesarios. Los rxlinos i n a u s t r i a l e s de ta;*igo y 

arroz, sin embargc, pose-on bodegas, que bastan para ll'cnar sus 

necesidades. Como c i f r a p a r c i a l de cabida, poderos mencionar l a 

de las bodegas warrants que son contr dadas per e l I n s t i t u t o de 

Economía Agrícola. En 1948 estos establecimientos almacenaron 

156.300 toneladas métricas de tr i g o , a r r o z , cebada, avena, maíz 

y leguminojas. Valparaíso cuont^i con iina cámara Ó'Í fuid-gaeión, 

grande, a presión normal. Se ha hecho algunas veces f'urigacicn de 

/barcos con gas 

1/ Batos de l a Corporación Venezolana de Fomento, 19'38. 



barcos con gas cianhídilco. E l gobierno está construyendo 

actualmente cuatro plijritas pa.ra e l secamiento y almacenamiento de 

trigo en e l Sur. Además, varias organizaciones privadas están 
1/ 

construyendo plantas para e l almacenamiento de arroz 

Ia mayoría de las bode;^as en e l Uruguay son de lámina de 

hierro acanalado, y amique se practica generalmente fumigación con 

bromuro de metilo, los aljiiacenes de que los agricultores pueden 

disponer para guardar sus granos en común no presentan las 

condiciones técnicas nl l a capacidad necesarias. E l gobierno se 

ha preocupado seriamente del problema y siguiendo e l ejemplo de 

Argentina ha comenzado l a construcción de rna red de s i l o s 

subterráneos de suelo camento. Por ley de 3 de Enero de 1948 se 

autorizó l a disponibilidad de un mil loa de pesos uruguayos para 

l a excavación de s i l o s subterráneos. Las plantas se instalaran 

en las localidaaes de Nueva Palüñra, Dolores y Fray Bentos y l a 

primera de e l l a s , ya construíoa, aLnacenará 3u.000 toneladas de 
2/ 

trigo provenientes de l a viltiraa cosecha."-

Argentina, con sus enormes cos.:;Cfias de cereales y los 

probienas qae dia?ante l a guerra ie crearon l a acumuL'̂ ción de saldos 

no exnortables, l a escasez de í̂ nvases y l a carencia de bodegas, se 

vio aoocida a "torgar suto-ri. importancia a l estuOio de métodos 

capaces de conservar l a caliaao y sanidad de ios granos guardados 

en al̂ nacén. F l Ministerio de Agricultura de l a Nación por 

intermedio de i a Cordsión de Conservación de Cereales comenzó los 

estudies en 1941 llegando felizmente' a l descubrimiento de una 

técnica revolucionaria que permite un almacenamiento perfecto y 

barato. E l procodirráento es conooieo bajo e l nombre de 

/"almacenamiento sn s i l o s 
1/ Estudio enviado por e l Gobierno de Chile a l a Reunión de 

Palmira, 1949. 
Zj Silos Subterráneos de "Jueva palmira, Uruguay, trabajo 

presentado por J.S. Siécola a l a Reunión de palmira, 
Colombia, Febrero de 1949. 
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"alïaacenamiento en s i l o s subterráneos revestidos con suelo cemento". 

La técnica consiste en guardar los cereales en trincheras cavadas 

en e l suelo, agrupadas por batei-ías de tres s i l o s con capacidad 

teórica para 550 toneladas de trigo do peso específico 73 cada s i l o . 

Las paredes de les s i l o s son de t i e r r a apisonada conteniendo 60 por 

ciento de arena y 3 s t á n revestidas con una mezcla compuesta por 90 

por ciento de l a t i e r r a así preparada y 10 per ciento de cemento 

Portland, una mano de pintur . -i con emulsión asfáltica y una lechada 

de c a l . E l s i l o ya acondicionado se l l e n a y se cie r r a oon papel 

impermeable (tipo sisalkrai't) colocado inmediatamente sobre e l 

grano. Sobre e l papel se colocan esteras de Junco, luego otra 

capa de papel con entramado metálico cintado con una pintura 

aislante, por encima da ésta una capa do paja de 0,40 metros de 

espesor y sobre e l l a dos metros de i ' r r a apisonada. Dentro del 

s i l o herüié t i carnea te cerrado e l grauo; a l respirar, absorbe 

totalmente i l oxígeno y crea una atmósfera r i c a en anhídrido 

carbónico. La vida animal en este ambiente hermético se reduce a l 

tiempo necesario para que se termine e l oxíg3no, cuya presencia 

es muy limitada, dado que e l volumen es compartido por los granos 

almacenados y por los insectos cuando existen. A l f a l t a r e l 

oxígeno, S3 tiene l a seguridad t o t a l de l a elindnación completa de 

los parásitos. 

Ade-nás, los s i l o s subterráneos son de fácil oonsti'^uceion, no 

requiriéndoso para e l l a sino los instrumentos násimples, y por 

otra parte tienen un costo de apertura muy bajo. 

Los resultados que so han obtenido hasta ahora son excelentes. 

Sobre 630.000 toneladas que se han almacenado y descargido en los 

si l o s subterráneos, l a merma ha sido de l/¿ por ciento en peso 

efectivo, sin alteración alguna de calidad. E l Grupo M̂ 'xto de 

Trabajo vis.itó varias pl^r^tas en Capitán Sarmiento y Cañada de 

/Gomez obteniendo 
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Gomez obteniendo muestras d i tri g o almacenadas en 1942 que se 

encuentran a l presente complatamente l i b r e s de insectos y tienen 

l a apariencia de un grano recién cosechado, (Fig. 1) 

La capacidad tota l de s i l o s subterráneos dc l a Argentina es 

actualmente de 347.300 toneladas divididas en diez plantas, y 

1,540 s i l o s . Además de ést;, Argentina tiene, en doce puertos, 

elevadores terminales con capacidad para 826.600 toneladas y s i l o s 

aéreos de campaña distribuidos en los centros de ¡jroduccion con 

capacidad aproyimada para 500.000 toneladas. ïl gobierno proyecta 

l a constrjccinn de echo olevadorus terminales con capacidad para 

600.000 toneladas y cuarenta elevadores de campaña con capacidad 

para 360.000 toneladas de granos.i^ 

. Álm-7conaiíionto on Frío: 

E l aLmacenaiidento de productos de fácil descomposición, tan 

necesario en los d i r a s ttopical..-s, es también casi inexistente. 

Los comercios de los contros urbanos tienen gonoralmente 

frigoríficos capaces de llenar sus necesidades individualí s; los 

productores, en cambio, c-U'ocen on l a mayoría de los casos de 

facilidades para e l almacenamiento en frío de sus artículos. Una 

excepción as e l ease ae Cuba que ha construido r-.ciontonfcnte una 

r;d, l a r.,as conplota en América Latina, de s d s alnecenes 

frigoríficos para e i uso de los agricuitoires. Las estructuras 

fueron erigidas por ia Comisión Oe Fomento Nacional, están situadas 

una en cr.üa proviaicia y tienen o ;pacidau t o t i x para 512.000 pies 

cúbicos netos u.e almacenaje.S'^ 

Venezuela t-ambicn se na preocupado por eete problema. A l 

f i n a l de 1948 l a cap-icidad t o f e l de almacenarr^ento i-ji frío 

disponible para e l uso de les agricultores era do 7.780 toneladas 

/métricas. 3e calcula 

1/ Datos proporcionados a l Orupo Mixto de Trabajo por e l Servicio 
do S i l o s Subterráneos, Buenos Aires, 1949. 

2/ Memoria dt las Obras realizadas por l a Coiiñsión de Fomento 
~ Nacional, Cuba, 1943. 
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métricas. Se calcula que l a capacidad mínima necesaria para este 

tipo do almaceniirdento es de 30.000 toneladas métricas. Tanto l a 

Corporación como e l Banco Agrícola y Pecuarl.o están actualrat:nte 

haciendo esfuerzos para añadir, en loo próximos cuatro anos, unas 
1/ 

22,000 tonelada^! m'tricai do- cabida a las disponibilidados actuales. 

Los artículos cuya conservación hi llaitado más poderosamente l a 

atención de los gobiernos son l a cernu y l i s papas. Colombia tiene 

planes para construir un frigorífico para almacenamiento de papas 
2/ 

en Bogotá con capacidad para 3.000 toneladas ra'tricas,- y 

acondicionar una bodega en Timja, lugar frío y seco; Costa Rica 

también contempla actualnente l a posibilidad de construir un 

pequño frigorífico para l a conservación de papas en San José, La 

carne cuenta con buenas facilidades du almacenamiento eri Paraguay 

y e l Gobiumo tiene en jrdra l a coactr-.coicn de un frigorífico para 

l a conservación de otros productos en As'inción, 

E l B r a s i l ha dado ŝ ama importancia a l problema del 

alnacenamiento en frío, especiaiLmente para carnes y productos 

lácteos. E l Fl'in S'ilte considera l a construcción de estructuras 

de congelamiento ea 21 localidades oon capacidad para 171.950 

toneladas a un costo aproxinado de 794 millones de cruzeiros. 

E l almacena^idento en frío para carne está bastante bien 

atendido en Chile, Uruguay y Argentina. La papa en cambio no 

cuenta con suficientes facilidades; Chile por ejemplo pierde 

anulam.ente ali-ededor do 12,000 toieladas métricas de este producto 

a causa de l a s malas condiciones de almacenamiento existentes en o l 

Sur. 

En imichos de los países latinoamericanos de clima caliente l a 

carencia de facilidades para e l alniacenamiento e n frío es una de 

/causas principales 
1/ Datos proporcionados a l Grupo Mixto de Trabajo per l a 

Corporación Venezol.'ina de Fomi^nto. 
2/ Instituto Nacional de Abastecimientos, Colombia, 1949. 



E / C N .12/83 
Fag. 165 

causas principales del poco desarrollo du l a ind u s t r i a pesquera y 

e l bajo consurro de pescado fresco. En lag circunstancias actúale? 

paxece que e l desarrollo más conveniente consistiría no en e l 

eEtablecii:d.ento de plantas cor.iplioadas y costojas para l a 

congelación del pescado sino niás bien en e l incremento dol comercio 

del pescado fresco en hiulo. (Véase Capítulo V I H ) . 

I"pedii:Lontos para el Desarrollo del Alnacenarionto , 

Los países latino'-mericanon, especialment". aquellos que por 

estar situados denti'o dc l o s trópicos tienen mar necesidad de poseer 

buenas instalaciones que permitan a los agricultores e l 

almacenamiento en com'jn, seguro y adocuado, de sus productos 

agrícolas, h'm tropezado con serias dific u l t a d e s para e l desa-rrollc 

de s i s t e K i s y organizaciones api'opi'das para t a l f i n . Las 

principales s.n l-^s sigui'intes: 

(a) La f a l t a Ue m í a conciencia birji arraigada sobre e l desperdicio 

de alimentos, tatito por parte de los agricultores como por 

parte de los conr^u'al'dores; 

(b) La escasez de capitales para l a erección de l a s estructuras y 

l a dotación de las organizaciones necesarias;. 

(c) E l d..sconociiniento de l a gravedad dc los daños sufridos por l a 

acción de insectos, ro dores y hongos sobre los granos ya 

recolectados ; 

(d) La f a l t a do personal tócnico en cantidad suficiente; 

(e) La i n s u f i c i e n c i a de l a investigación científica realizada 

hasta hora sooro sistemas de secandento, almaconamientc-' y 

métodos de control de plagas en condiciones tropicales y l a 

f a l t a do estudios entojiiológicos completos nobre l a s plagas 

existentes; y 

(f) Lo costoso de l a s instalaciones modernas y los equipos; en 

ciertas ocasiones l a f a l t a de hierro y cemento para 

construcciones aéreas adecuadas; l a deficiencia de los 

/sistemas de crédito 
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s l s t c :MS dé crédito i n t e r i o r de l o s países; y, en c i e r t o s 

casos, l a escasez de d i v i s a s prevalent^ para l a adquisición de 

artíc'íLos en e l mei-cado i n t e r n a c i o n a l . 

Por otra parto, algionas do l a s plantas ya e s t a b l e c i d a s en 

países t r o p i c a l e s t i o n c n que resolver l o s s i g u i e n t e s probienas: 

(a) La nsyoría de las p a r t i d a s ¿o granos que vienen del carrpo 

contienen porcentajes de hurrtedad muy a l t o s . Esto hace 

necesario un proceso de secarplonto oue el e v a e l cesto d e l 

bodegaje; 

(b) La producción de granos es variada y hay una hibridación 

espontánea bastante complicada que produce granos de t i p o s mal 

d e f i n i d o s , de diversos tamaños, c o l o r s y c a l i d a d e s . Todo 

esto haoe más difícil y complicado o l uso de los s i l o s ; 

generaLiiaiite hay demasiadas variedades de un mismo cereal para 

p e r m i t i r una separación ccmpletca y a l liàsnío tiempo muy poca 

cantidad de cada una para p e r m i t i r l a carga de un s i l o ; y, 

(c) Además, e l manejo de l o s cereales en s?coc, t a l co";0 se e s t i l a 

en l a riiayoría de l o s países, n e c e s i t a de mucho perso n a l , con l a 

ccnsiguiente elevación en e l costo d e l manejo de l a s p a r t i d a s . 

Conclusiones y SU';;^erencias. 

E l Grupo jáixto de Trabajo encuentra que l a f a l t a de 

almacenamiento en América Latina, y especialmente en l o s países 

situados en l a zona t r o p i c a l , c o n s t i t u y e un problena de suma 

gravoüad, cuya solución requiere l a atención inmediata de los 

gobiernos y l a cooperación i n t e r n a c i o n a l más estrecha. La dotación 

de buenos sistemas do almacén amiente para pve l o s a g r i c i f l tores de 

l a región puedan conservar sus granos s i n grandes pérdidas de peso 

y menoGCabo de l a c a l i a a d es además, probablemente, e l paso que 

daría l o s mejores y más rápidos re s u l t a d o s para e l mejoramiento 

de l a d i e t a a l i m e n t i c i a do l a población latinoamericana. Con sólo 

e v i t a r l a destrucción de los productos que se guardan entre un 

/período de cosecha 



o 

Kemas en e l peso del t r i g o provocidas por e l aLmacenauaonto 

prolongado y por las plagas (Gorgojo, palomita, etc) 
en depósitos comuíies y en s i l o s subterráneos^ 

Q 

Almacenado en s i l o s subterráneos 
íilinacenado en depositas coniunes» 

6 meses 1 año 

•Fuente,- Si l o s subberianeos revestidos con suelo 

18 meses , 2 años 

cemento, fíevista d e l 
Ins t i t u t o Oel Cemento "Portland" xirgentino, 
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período de cosecha y otro, se aumentarían las disponibilidades 

anuales de l a población en materia de alimentos en más de un 20 por 

ciento, sin necesidad de ampliar e l área actual de c u l t i v o , n i 

modernizar los métodos de labor, n i aumentar e l uso de suministros 

agrícolas importados y costosos. 

E l Crupo i^xto de Trabajo es de parecer que sería recomendable 

tomar medidas para: 

A . Despertar l a conciencia del desperdicio de alimentos, tanto en 

los grupos productores como en l a población consunrídora; 

B. Establecer estructuras baratas de alraacena.iâento en las pequeñas 

fincas y centros de producción; 

C. Construir centrales de almacenamiento cnn todos los adelantos 

de l a técnica moderna en los principales centros de producción 

y consumo; 

D. Preparar técnicos en conservación do alimentos; 

E. Ejecutar estudios detallados de las pérdidas por l a acción de 

insectos, roedores y hongos sobre granos almacenados; 

F. Realizar estudios sobre los sistemas de secamiento, • 

almacenamientc y uso de funigantes rtás apropiados para cada 

lugar ; 

G. Poner a l a disposición de todos los países e l beneficio de los 

resultados obtenidos, hasta ahora en las investigaciones y 

experiencias de los más adelantados; y, 

H. Tan pronto como se hayan construido s i l o s y bodegas centrales 

modálmos y se hayan conseguido los fines primarios de l a 

técnica de almacenamiento: preservación y conservación de peso 

y calidad, los países deberí.an tratar de c o n s t i t u i r sus 

reservas y dotar organizaciones apropiadas para l a estabilización 

de los precios de los cereales. 
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C A P I T U L O V L " . 

PROCRiilií.o ?kiiÃ ..Ui¿.N1̂ 0 DL L.o .X R L A S C U L T I V A L Í ^ S , 

Los pi-ogramas para e l aumento del ¿'rea cultivada afectan ne-

cesariantnte I Ó demanda futura de los suiiiiiiisti-oe agrícolas, Í J S Í O 

es partieularraente cierto en e l caso de los proyectos de regadío 

y desecación, donde puede esperarse c;ue- serán empleados métodos 

intensivos de explotación de l a tie]U'a y que lá aenianda de sumi

nistros agrícoL-s por hectárea será payor ĉ ue e l térrid.no medio 

para e l país. Lo es posible, desde luego, ci^lculer esa aemanda 

potencial, n i aún aproxiLtadamente, pero s i l a magnitud de los pro

gramas para l a expansión del éï*ea es considerada en relación con 

l^.s áreas ya bajo c u l t i v o , es posible foriJU-rse una idea más o me

nos general de su si¿;nificado futuro en términos de necesidades 
r 

de sumi:iisti*os agrícolas, 

A l a l-..r,2;a, las ooortuaidades p¿.ra l a expansión del ái-ea c u l 

tivada, en Aieórica Latina son considerables. La mayoría de los 

países poseen recursos de i.,c;ua3 que ht-sta ahora han sido sólo par

cialmente utilizados y tienen rrai-deo extensiones de terreno aptas 

para e l reeadío, Ln muchas partes d e l continente existun regiones 

oue puedon inc^jrporai'se a 1.. s áreas cultivables mediante 1¿. d e s e 

cación, hay otras re^^;iones en donde los princip¿wles requisitos 

para l a ampliación de l a frontera a;;rícela s o i i los troiispurtes, 

l a limpia, dol terreno y l a adopción de hedidas de sanearráento. 

Por otra ji^ i - t e , ya no exieto en /iméricc Latina un., situación 

que puuda s<;r comparada con las oportunioades que ofrecían en e l 

pasado las praderas de j^Jstados Unidos y Canadá, las pampas argen

tinas o los llanos austr<-lianos, Ln estos casos l a t i e r r t i so moa-

/traba despejada 
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ti-aba despejada e invitante ante e l colono y oólo a él esperaba 

pí.ia que viniera y l a tonk.ra, A pesar de todo lo >r¿-iades que son 

en ATüériCú Latina las oportunidades parí', l a expansión, requiei^n 

casi s i n excepción, grandes inversiones de capit<-les. Exigen tam

bién, por lo tentó, V'na acción coordinada del gobierno que propor

cione a l mismo tiem.po los Liedios :le transporte, de regedlo, de de

secación, las med.id.-s do saneamiento, e l desmonte y e l crédito 

necesario p^-ra h^eer posible le.. ooloTÜ.¿.aGÍón, 

L l factor liridti-.tivo de l a tjxparsión de l a zona cultivada en 

América Latina es, en todas partes, e l c a p i t a l , «nte los l i m i t a 

dos cúpitalus disponibles es ^xn punto interesante e ijnportante s i 

éstos deberían ser dedicados a prograüias destinados a aumentar e l 

i'rea cultivada o a programas para auiucntar l a s cosechan en t i e r r a s 

ya prepai-adas. Lau posibilidades de '.li^ient^r l ^ s cosechas son tan 

obvias como las posibilidades de expandir e l áre¿. cultivada, Ls 

un problema que valdría l a pena estuaiar miiriciosamt;nte pítra com

parar laa iriversienes que serían neces._rias en programan amplios 

p_ra e l uso d.; mejoíêtí^semillas, más f e r t i l i z a n t e s y pesticidas, 

mejores seriados de transporte dentro ae los d i s t r i t o s coloni

zados, rafcjores servicios de divulg<..cã.óa o rx.yores facilidades en 

e l crédito agrícola, coi: las ii.versiones q".ie serían necesari;.s 

para los programas de irrigación, desecación y coloriización, 

desde e l puiito de vie t a del aumento de l a producción -.•uu se ob

tendría por una cantidad dada de inversión, 

1, Ir'^ig.. ción y Drenaje. 

L l i'egadío nu es algo nuevo en íjaérica Latina, oegún las 

mejores informaciones disponibles, enasten casi 6.000,000 de 

hectáreas de t i e r r a s regadas en l a región. De e l l a s , probable

mente l a mitad ya existía a comienzos del s i g l o , Al^un^^s c i v i l i -

Zo.ciones pre—europeas poseían áreas irrigadas que se podrían 

considerar extensas aún rr-edidas por "standards" d e l presente, 

/Lo que es nuevo 
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Lo oue es nuevo es e l desurrollo d e l sentido de rosponsabi-

l i d e d pública por estas obras, y e l estableciiuiento de orge.niza-

ciones gubernaraentales para e l estudio sistein^'tico de las posi

bilidades de irrigación y desecación y l a ejecución do obras de 

gr£n envergadura. Aún en e l caso ae los países que se destacan 

por l a gran escala en que han desarrollado sus potencialidades 

dü regadío, l a construcción de ooras públicas ae irrigación y 

desecación data apeno, s de los últimos 30 ó k') ijios. En Chile, 

por ejemplo, It- preocupación d e l Estado en l a construcción de 

obras de rogailo data prácticamente de 191+; Perú estableció l a 

Dirección de Aguas e Irrigación ijn 1920; y México, su Comisión 

Nacional de Irrigación, en 1926; l a Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas, en b r a s i l , fué organizada en I9IO, Ln l a mayoría 

de los d'ítuús países, e l concepto de u t i l i d a d pública en l a i r r i 

gación, se desarrolló mas tarde. Por ejemplo, entre los paises 

del noroeste de Sud Anerica, las orgí-nieaciones públicas con 

eetos propósitos, han sioo estc^blecides apenas en l a última dé

cada, B o l i v i a creó l a Dirección General ee F¿iegos mus o menos en 

1938; Venezuela estableció cu Dirección de Obras de itiogo en 

I9LO: en Ecuador, l a Caja Macionai de Riego fué est.-blecida en 

l?^r4; y ^n Colombia se fundó en 1943 l a Sección de Fomento Agrí

cola de i a Caja de Créiito Agrario, ^n tanto que e l I n s t i t u t o 

Nacional oe Aprovechamiento de Aguas se creó per ley en 1946 y ' 

comenzó su funcionamiento cólo a princioios de 1943, En un t e r 

cer grupo de países, especii-lmentc en acî uéllos dc l a .smérica Cen

t r a l , y también en Cuba, no se ha alcanzado aún l a etapa d e l sen

t i d o de l a u t i l i d a d pública e:: las obras de regadío. 

Parece evidente que e l interés creciente en e l duearrollo 

du las potencialidades de iiTigación de cada paie va a coiiducir 

hacia un período de expansión rápida del área i r r i g a d a de América 

Latina, En esta sección e l interés se concentrare' sobre l o que 

/se está haciendo 
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se está haciendo ahora para expandir e l área bajo riego. En otras 

palabras ¿cuál será e l incremento cue se puede esperar en l a ex

tensión de los regadíos durante los pró:ájnos años? 7 , ¿en qué l u 

gares de l a región podemos esperar que ocui'rirán los cíimbios? 

Sin enbargo, antes de comenzar l a discusión de este aspecto en 

l a subsección 2 bajo e l título de Programas üctuales, es conve

niente hácer una pequeña reseña de l o que se lia hecho un e l pa

sado. Después de estudiar los Programas Actuales echaremos tam

bién un vist&zo a las posibilidades a largo plazo. Siendo ésta 

l a primera rev i s t a general que se hace de los regadíos de /unéri-

ca Latina, ha parecido necesario ordenar l a información por 

países, 

a) Area Regada, 

E l área que se calculd está re.^da en América Latina se 

muestra en l a Columna 2 del Cuadro ¿.(-regado a este informe como 

Apéndice C. L l t o t a l se aproxima a los 6,000,000 de hectáreas y 

equivale a l 9 por ciento del área bajo c u l t i v o . Sin embargo, 

estas c i f r a s globales no demuestren claramente l¿,s condiciones 

existentes en l a m&yor parte de l a región. Cuatro países en Amé

r i c a Latina, México, Perú, Chile y Argentim., han desarrollado 

l a irrigación intensamente. Entre ellos poseen e l 90 por cient© 

del área regada de toda l a región. 

México: México, que desde hace más de veinte años ha lle\fado a 

cabo un progríima de inrigación particularmente vigoroso, posee 

l a mayor área regada de Aiaérica Latina, La escasez de l l u v i a s en 

casi todo e l t e r r i t o r i o es un impedimento de iiaportancia para l a 

agricultura y ha obligado a que se preste atención a l regadío 

corao luia de las principales necesidades para hacer posible l a ob

tención de t i e r r a s adicionales de cultivo y para auraentar e l ren

dimiento de las cosechas. 

En e l último cuarto de s i g l o , l a iirigación ha sido una de 

/las principales 



1;.3 priricipales prc-ocu^oaclonos d e l gobierno, Oesde 192Ê hesta 

fines do 194G, l a Con-î ión Mecional de Irrigación l.ac+ualjiiente 

Secretaría de Recursos Hidráulicos), he construido obras que 

atarean l a irrigación de 858,OuO hectáreas» üc éstae, 452,OuO 

hectáreas representan nuevos regadíos y e l resto roproeenta e l 

dejoramiento de obra^. que ya existían. Sin fcj.ibé.rgo, esto eqiaivale 

sólo aproxiaiadaincnte a l a ndtad del área t o t a l de I,7u0,ü00 hec

táreas que, segiún se calcuJalx, estaban bajo rie.¿o antes del ac

t u a l Plan de ,;eÍ5 Años, Se n̂.. calculu.de que e l triaba jo tenninadc 

en 1947 y 19HCÍ cubre unas 300,000 hectír.ac, l o cual h¿.cu subir 

e l t o t a l da loe ten-enes regados a 2,000,UGu de h ĵOi-áreas a fines 

de 194s, o be¿., j;tás de an ¿5 í-'^^ ciento del ír»jU cultivada. 

Per;!: A lo larf;o de l a coota pei'uana, l a aeric'.ilt-^tra puede sólo 

efectuarse en los vadles de los nuju-.-rosos ríos eue bt-1an de los 
tL 

Andes para crai^ar e l desierto hacia e l Pacífico, Aova se huii 

puesto casi 500^000 í̂ ectáreao bajo irrii;-cióu y c u l t i v o , Zn l a 

Sierra (donde las l l i i v ^ a s son tet-iíjiéii escasas), y en l a Montaña, 

l a aona cultivada ha sido calculada en ÜU-'O de 700,000 hectáreas, 

Er: ausencia de estadístic-s precisas, e l área regada en Perú 

puede cí.loulurso cn ua-s l,2üG,000 hectáreas. Eòto t s e l £0 por 

ciento dol área sembrada anual:.;îcïte. 

Aproximadamente l a cdtad d e l área cultivada de l a costa ha 

sido puesta bajo rie¿:o en e l curso de este s i g l o , Esto ha traído 

l a atil"i.sacien ie t i e r r a s quo estuvieron i r r i r a d a s en ép0Cu.s 

Incas y a;jr. Pre-lnCi:.s, Hasta lyíe o l área bajo cultivo se exten

día principalmente usando las agu-s que yii eatal-an disponibles 

para e l riego más hiüeo que haciendo nuevaj obiao„ De 1920 para 

acá e l progreso ha s i i o conaoouer.cái.. do trabajos realizados por 

e l gooierno q"ae han recuperado alr<-dedcr de 50,000 hectare.-s de 

desiertos y h^n mejorado l a irrigación en otr<-s Í O . O ' J C hectáreas 

más. 

/Chile: E l Valle Central 
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Chile : E l Valle Central de Chile es otra rt-gión un l a cual l a 

escasez extrema de l l u v i a s y las abundantes í̂ aentes de í-basteci-

miento de agua han hecho e l desarrollo de l a irrigación a l a vez 

necesarlD y relativamente fácil, ĵ n l a zona norte, 1.. agricultura 

dependo íntegramente de l u irrigación. En l a zona central, desdo 

l a provincia de Aconcagua a l a provincia de Bío-Bío, e l regadío 

se hace menos esencial mientras mis se avanza hacia u l sur, pero 

l a mayoría del área cultivable, así como centenares de miles de 

hectáreas de pastee a r t i f i c i a l e s y n-.turales, poseen riego. 

E l t o t a l del área reg^-da se apro:;i.m-. actualmente a 1,250,000 

hectáreas, de IL.S cuales 250,000 representan e l fruto de las obras 

públicas construíd̂ .s durante e l último medio s i g l o . 

Argentin^.: En contraste con otros países, e l regadío en Argen

t i n a es relativamente nuevo. En l a zona árida y seiid-c'rida d e l 

oeste, a l pie de los Andes, se h<- llevado e l regadío a unas 

340,000 hectáreas en lo cpuu se conoce como "oasis de viñedos", 

para e l cultivo de las viñt-s, frutus y a l f a l f a . Hay grandes ex-

to-nsiones regadas, principé.lmente pai-a e l cultivo de l a caña de 

azúcar, un Tucumán y otros oasis del noroeste. Se haa llevado a 

cabo obras de regadío en escala más pequeña en lu.s zonas escasas 

de l l u v i a s del norte de Patagonia, a l o largo del Río ríegro y sus 

t r i b u t a r i o s . 

Según 1...S estadísticas de 1933 (l¿-3 últira¿.s disponibles), o l 

área t o t a l regada en Argentina era de 912,000 hectáreas. Con l a 

terminación de l a represa de Río Atuel y de otros proyectos meno

res, e l área regada puede calcularse más o menos en 1,000,000 de 

hectáreas. Sin embargo, esto representa sólo un 4 por ciento d e l 

t o t a l del área cultivada. 

Otros Países de América del Sur: Aún cuando l a irrigt-ción es 

importante un algunas partes de B r a s i l , no se l a ha desarrollado 

en una escala tan amplia como en los países examinados anterior

mente. La irtiyor parte de las obras de rc;gadío se han llevado a 



cebo en relación con a l c u l t i v o del arroz, en Rio Gruide do Sul, 

donde en e l período 1946-47 su regt-ron 126,000 hectáreas. Este 

rê -adío no se basa en e l ueo de repres^^-s públicas, sino en obras 

pequeñas debidas l a i n i c i a t i v a p articular y a elevación üo 

aguas de los ríos por medio del bombeo. Parte de los cultivos de 

arroz son de riego en otros i'ista.^os, pero en proporción mucho me

nor, y no se dispone de c i r r a s exact¿.s sobre su extensión, En e l 

nbroust^, l a caña de azúcar y ,̂1 arroz se cultivan en t i e r r a s de 

riego en áre_s li:idt;.d_a junto a los ríos, Ò-.J han construido 

muchas ¿randes represas en 1.. zoík. d^ secuías, pero éstas sirven 

como abrevaderos para e l ganado y p..ra usos domésticos. Solamente 

10,000 hectáreas ^jtén servidas por agut-.s ae rief-o. 

Puera de los ya n-^ncion .dos, e l único país de América del 

Sur cue ha desarroll- ...u e l re^.clíu en grado más o menos impor

tante es Venezuela, donde existe una f a j a de t i e r r a s con escasas 

lluvit^s a l este y ^1 oeste d Cç̂ ^ _ . Kquí, '.d área regada se 

calcula en 'on máximo de lOO.OOü í^^^f l o cual reprt.-senta 

apx'oximadamente e l do^o y medio por cie las t i e r r a s c u l t i 

vadas. Hasta ahora se ha dado riego a 14,000 htctáreas por medio 

de l a s obr^=^ construíue-s por l a Dirección de Obras de Riego, 

En Colombia, pequeñas obras de regt.dío han proporcionado 

agua para e l cultivo del arroz, l a caña de azúcar y las be,nanas, 

pero e l área t o t a l así b^n'.:iici^.da por 1̂ . i n i c i a t i v a privada, no 

es muy grandtr. Los proyectos turmin-dos hasta ahora por u l I n s t i 

tuto de /iprovechaiiD-eato de Aguas riegan aproximadamente unas 

7,000 hectáreas. En Ecuador, l a Caja de Riego ha pro porción... do 

agua a más o menos . 5»Û00 hectáreas durante,los últimos cuatro 

años. B o l i v i a cuenta con más o ntenos 12,000 hectáreas regadas, 

de las cuales 3.50o son e l i^esultado de obras nacionales actual-

munte en construcción y, e l resto representa o l esfuerzo de pro

yectos aislados, 

/En Uruguay y Paraguay 
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En Uruguay y Paraguay, e l regadío se usa solununte para e l 

arroz. Este cultivo st; desairollado recientemente en ambos 

países y t l ar^a regada.durante l a última estación fué aproxima

damente de 12,Ü00 hectéreas en cada caso. 

Países del Caribe: E l desarrollo del regadío en los p a í s e s d e l 

Caribe ha sido mas oiiiplio que en ninguna otra de las pequeñas 

naciones de América Latir*., Esto t s particularmente ciurto en l a 

Repúblicc. Dominicana, donde se han puesto bajo regadío más de 

50,000 hectáreas niediantt obras nacionales y so riegan unas 

30,000 hectáreas por medio de canalu.s de construcción privada. 

E l área bajo riego representa aproxLiudómente e l 20 por ciento 

del área cultivada de 1 - República. 

En Haití, t l ár.;£. regada asciende a un t o t a l de 40,000 hec

táreas, de las cuale . enroxim-.dt lente l a mitad es irrigada por 

las compañías productoras de banari-s y caña de azúcar, que están 

bajo e l control extrarj ^.LJ, r' ̂  utas 60,000 hectáreas regadas en 

Cuba, pero esto representa sólo un poco más del 3 por ciento de 

l a extensión cultivada Je l a i s l a . 

América Central: E l uso del regadío en América Central está 

prácticamente .''jjnitado a las plantaciones de b;inanos de las com

pañía;̂  extranjerae, las cuales han hecho uso intenso del r e g a d í o . 

E l resto es de carácter extremadamente p r i i i d t i v o . En l a m a y o r í a 

de los países no e x i s t e n ê tadístict̂ s sobre l a extensión t o t a l 

regada, pero este t o t a l parí iiméric»- Central debe ser posible

mente alrededor de 50,000 hectéreas, las cuales casi enteramente 

están dedicadas a l cultivo del bsnano. 

b) Programas actuales. 

De acuerdo con les procedimientos establecidos en este 

informe, se ha intentado c l a s i f i c a r los proyectos de irrigación 

y avenamiento de América Latina sobre 1P bese de l a posibilidad 

que hay de que puedan ser terminados, n nó, antes de fines de 1952, 
/Prácticamente 



Práctictmente todos los píoyectos actualmente en construcción, 

o que ya han sido financiados, han sido planeados para terminarse 

dentro de este período, excepto en e l caso de Argentina, 

Afortunadamente, como resultado de ésto, hay una línea d i v i s o r i a 

bastante nítida entre l o que puede considerarse, en general, 

cerno programas r e a l i s t a s de construcción, - l o s que además caen 

dentro del período que concierne a este informe - y los proyectos 

más indeterminados correspondientes a un futuro más remoto. Los 

^rogramts que se refieren a 1949-195^ aparecen resumidos en l a s 

columnas 4-8 y 9-13 del cuadro que so adjunta como Apéndice C de 

este informe. 

3e puede apreciar que los pro¿rrames actuales de irrigación 

son importantes en todos lo*:' países de América Latina, excepto en 

Centro América. S.. comprenden, cuando menos, 92 proyectos dentro 

de estos proí5;ram£3. Los proyectos actualmente en construcción 

ofrecen l a posibilidad do a:,] e;;&r un millón de hectáreas a l a 

extensión de t i e r r a s yf̂  irrigadas de l a región. Otras 300.000 

hectáreas se añadirían cor los proyectos planeados para i n i c i a r s e 

en un futuro cer-cano. ¿-.-Xo representa un t o t a l del 20 por ciento 

de aumento, -̂n cuatro anos, de l a t i e r r a i r r i g a d a de 1& región. 

Se ca.lcula que l a inversión noC e s s i i a sería de 230 millones de 

dólares, aparte dc l a que se harí-e en este período en 1? Argentina. 

En v i s t a de que lo^' rendimientos de las t i e r r a s irrigadas 

son mucho más elevados que los de las t i e r r a s secas, los programas 

actuales ofrecen l a posibilidad de i:ina contribución substancial a 

l a producción agrícola en varios países, muy especialmente l'áxico. 

La irrigación ee u t i l i z a frecuentcmentu, en gran parte, para 

ciHtivos espv.cir.les de a3.to precio, especialmente en aquellos 

países que solo l a han introducido recientemente, en los que se 

obttienen productos que antes se importaban. En estos casos l a s 

/áreas 
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áreas irrigadas, relativamente pequeras, transforman algunas veces 

Is situación de importación o abastecimiento por l a de producción 

de artículos de consumo en los países. 

Los programas de irrigeción son también importantes con 

respuctOs.a las demandas futuras de requisitos agrícolas. Por e l 

hecho de ique estos programas incorporan a l cul t i v o t i e r r a s que 

pueden 'ser uti l i z a d a s en forma intensiva y, en v i s t a de que e l uso 

futuro da estas t i e r r a s tiene especial interés par? l o s gobiernos, 

e l uso dc maquinarias, f e r t i l i z a n t e s y pe.sticidas por hectárea 

será probablemente muchas veces superior a l promedio nacional. 

En algunos países, como en el ceso dc Kéxico, los programas de 

irrigación son complementados con progr^m.^s de mecanización de 

áreas irrigadas. 

En l a s pá.ginsò •.. -.'uientes se examinan los programas 

individuales. 

México: Léxico se encuortra ríiipeñado en e l progr^m,^ de regedlo 

más ambicioso de América Lí'tina. Los planes trazados pera e l 

período de seis anos del actual período presidencial (1947-52) 

contemplan un aumento en e l área r^^gada eq^dv&lente a un 23 

por ciento de l a s nuevas extensiones de t i e r r s s que han sido 

puestas bajo riego por l a Secretarí? de Recursos Hidráulicos 

hasta fines de 1946, e igual a l 6r por ciento de l a extensión 

t o t a l regad-- en Máxico. Este programe comprende 51 proyectos 

destinados a llevror el riego a 1.061.000 hectáreas de nuevas 

t i e r r c s y a mejorar e l regad*ío de otras 66.400 hectáreas. E l 

costo t o t a l se calcula en unos 1.459-000.000 de pesos mexicanos, 

o sea, aproximadamente 210.000.000 de U .S. dólares. La proporción 

de las inv.-rsiones se elevará de 190.000.000 de pesos mexicanos, 

en 1947, a 270.000.000 en cad? uno dc los años a p a r t i r de 1950-

Cuendo se t r . - z ó el programa, se calcuxó qu^ más o menos e l 10 por 

ciento de las inversiones totales, o sea, unos 21.000.000 de U.S. 

/dólares 



dôlartíS tendrían que ser gastados fuer¿ del país, en l a adquisición 

dü equipo 7 materiales. 

En c l óeso de lr mayoría de los proyectos, l a s t i e r r f s serán 

regadas gradurlmente, en tanto prosiguen los trabajos de construcción. 

Las nueVEs ^r-as qu^ s-.rín irrigadas dursnte cada siio d e l plan, 

evidencien l a mag".itud del programa emprendido; 

1947 212.000 hectáreas 

194b 136.000 " 

1 9 4 9 172.000 " 

1950 179.000 " 

1951 202.000 " 

1952 247.000 " 

t¿o se posue.i los datos oompXi tos respecto a l o s progresos 

correspondientes a los dos prime''os años del programa, pero desde 

septiembre de 1947 a agost-i d-- 1946, se agregaron 135.000 hectáreas 

a las t i e r r a s regadas. Xa cj^•.-. esto se rproxim.a el programa de 

1946, puede presundrse í̂ n forma razonable que durante los ilLtimos 

dos arlos se han irri¿cdo alrededor de 300.000 hectáreas. Esto, 

indudablemente, excede a l t o t a l irrigado en e l resto de América 

Latina durante ^.ste período, a indice que este inmenso programr 

está en viró d^ realización. E l hecho de que México eSté 

dedicando el IS por ciento de su prosupuesto r la s obras de 

regadío, es let mejor prueba de su determinación de r e a l i z a r sus 

planes. 

Ad<:;más del programs cuyo cumplirdento está a c^rgo de l a 

Secretarla de PecJTSos Hidráulicos, es n t c e s p r i o mencionar 

aouellos de porforpclón de pozos financie dos y fomentados por e l 

Banco de Crédito E j i d a l y el Bcnco Nacional de Crédito Agrícola. 

Estos posos est.^n desatinados línicfímente r i r irrigación 

complementaria. E l pri^n ro de los b-::ïicos nombrados invirtió 
15.000.000 de pesos en estv.-. programa en e l ario 194S en l a 

/apertura de 
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aptrtur? de 20 pozos y construcción de canales pera e l regadío de 

2.000 hectc'ref.5. En 1949 propone i n v e r t i r alítfdedor de 

100-000.000 de pesos con estos fines. E l segundo banco 

perforado varios centenares de pozos y considera e l programs de 

enorme importcncir para e l mejoramiento agrícola en l a Keseta 

Central. 

Chile: E l DepartEinentc de Páego ha puesto en ejecución ocho 

proyectos de regrdio y un pequeño proyecto do desecación. Estos 

proporcionarán riego a 67*000 hectáreas de nuevas t i e r r a s y 

mejorarán e l regadío de 146.000 hectáreas, con un costo aproximado 

de 540.000.000 de pesos. Estas obras forman parte de un programa 

continuado en e l curso del cual se emprenden nuevos proyectos a l 

hacerse posibles SU3 financiamientos. E l Dopartajnento posee un 

presupuesto anual de -^¿.0,000.000 de pesos, y esto l e permite 

l l e v a r e l riego a un tírmino medio de 7-000 hectáreas de nuevas 

t i e r r a s por año, Adem.ás, esu rf-gáneose anualmente una extensión 

promedial de 3.000 hectároí-s por i n i c i a t i v r privada. 

De estos proyectos hay cuatro, incluyendo e l de desecación, 

que serán terminados en 1949 y que darán riego a 10.500 hectá-reas 

de t i e r r a s nuevas y desecarán 600 hectare-s. Tres proyectos serán 

completados en 1950 y su principel efecto será e l de mejorar e l 

rega^dio de 36«000 hectáreas. Un proyecto será terminado en 1951 

y dará riego r 15.000 hectáreas de nueves ti-.rras. E l mayor de 

estos proyectos probablemente no quede terminado hasta 1953 o 1954 

y, por l o tanto, sale ligeramente de los límites de esta Sección, 

Este proyecto dará riego a 40.000 hectáreas de t i e r r a s nuevas y 

mejorarán l a irrigación de 110.000 hectáreas. 

E l Departamento de Riego tiene también l i s t o s para l a 

construcción, y cuenta con e l presupuesto parf otros dos proyectos 

en los curies se comenzará a trabajar dentro de poce. Estos 
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regarán 32*000 hectáreas de nueVas t i e r r a s , pero no debe esperarse 

que para fines de 1952 esté tehhinada más de l a mitad de l a obra. 

Todas las obras que comprenden estos proyectos deberán estar 

terminadas en 1954. Se estima que estos dos proyectos cuesten 

alrededor de 200.000.000 de pesos. 

Argentina: ¿1 Plan Quinquenal argentino (1947-1951) contempla 

un nrograma de irrigación y avenajniento que es bastante amplio, 

aun dentro de la s modalidades usuales de Argentina. Según 

publicaciones o f i c i a l e s durante este período, se emprenderán 46 

obras de regadío y 13 dü desecación y saneamiento. La extensión 

que podría ser irrigada como resultado de estos proyectos se 

calcula en 1.S75.000 hectáreas. En grado muy considerable, 

aunque no en todos le? casos, estas posibilidades de irrigación 

sur.girían de l a contjtr'^ccl''n de represas destinadas, también, a 

fines hidroeléctricos. Se ca-.cula que l a extensión que se 

beneficiará: con los proyecte; oe desecamiento y saneamiento será 

de 6.500.000 hectáreas. Las inV'.Tsiones totales exigidas por 

este programa son de 5^2.000.000 de pesos argentinos para 

regadío y 35.000.000 para avena/oiento. 

No es posible, s i n embargo, medir este programa sn términos 

del área que se hírá cultivable durante e l oeríodo que contempla 

este informe. Sólo 9 de estos preyectoo de regatlío quedarán 

terminados a fines de x951, incluyendo cuatro que com.tjizaron antes 

de 1947. Los c t r i s cinco necesitan solamente de uno a t r e s años 

de trabajo y son, serán se presume, proyectos relativamente 

pequeños, i-ji e l prorrama de desecación y saneamiento, sólo 4 de 

los proyectos, también, apc^rentemente, de una amplitud r e l a t i v a ; 

serán concluido'? dentro del período del Plan. Seis de los 

proyectos nc sv.ran iniciados hasta i951. Cuatro proyectos de 

regadío y tres de avenamiento debieron terminarse en 1947 o' 1948, 
pero, como l a s infonmaciones o f i c i a l e s sobre el progreso de l a s 
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obras dei Plan no son dadas generalmente a l a publicidad, es 

difícil hacer apreciaciones. 

A nesar de l o dicho anteriormente, puede ser interesante 

hrcer notar brevemente l a magnitud del beneficio que reportará 

este programa cuando haya sido completado. Las 1.575-000 nectareas 

representarían un aumento de aproxiriiadamente un 160 por ciento en 

el área irr i g a d a de Argentina. Suponiendo que l a mayor parte de 

las t i e r r a s por regarse recibe muy poca l l u v i a para los cultivos 

de secano, e l programo, tajrbién, significaría UTÍ aumento de casi 

un 6 por ciento en e l área cultivable. Se presume que l a mayor 

parte de estas nuevas t i e r r a s , sería apta para cultivos 

especiales, ^^s de 1.000.000 de estas hectáiv.as estarían en e l 

oeste y noroeste, deod- San Tlafael hasta Jujuy, y, por l o tanto, 

más que d u p l i c r r i r n ora r^-ga'a en los llamados oasis de l a 

Argentina occidental. Quince de los proyectos serán emprendidos 

en l a región de ?.ío Neg • 'clorado, donde se proyecta dar 

riego a unas 375-000 hectáreas adicionales. Esto constituiría un 

inmenso desarrollo '¡n esta parte del país, donde l a extensión 

anteriormente cultivada err de aproximadamente 65-000 hectáreas. 

Perú: Existen actualmente dos proyectos sn construcción en Perü, 

destinados a regar 25.000 hectáreas de nuevas t i e r r a s en l a costa, 

y a mejorar e l regadío de 53-000 hectáreas. La extensión 

beneficiada, en términos d nuev; s t i e r r a s , se ha calculado en 

51.000 hectáreas, l o cual s i g n i f i c a un aumento de D O C O más do 

un 10 por ciento en l a s t i e r r a s cultivadas de l a costa. Estos 

proyectos, que fueron prácticamente comenzados en 1948, 

•necesitarán, segiSn se espera, aproximadamente tres rños cada uno, 

siempr^ que se pueda di-íponer de un eq^npo moderno adecuado para 

ellos. Se he expresado l a opinión de que t a l vez el 70 por ciento 

del área sería dedicada a l rigodón y a los campos de pastaje. E l 

costo calculado de estos oroyoctos es de 65-000-000 soles. 

/Venezuela: 



Venezuela: Existen en construcción cuatro obres dc regadío por 

prrte de l a Dirección de Obras de Riego. Dos de e'stas representan 

etapas de proyectos más amplios. Las obras actualmente 

construcción harán posible e l regadío de 2/4.000 hectáreas y, por 

l o tanto, representan un suntento de más o menos e l 25 por ciento 

de l a extensión regada de Venezuela. E l costo de estos proyectos 

se calcula en 39-000.000 bolívares. 

Colombia: Están actualmente en construcción cuatro proyectos de 

regadío y dos de desecamiento por parte del In s t i t u t o Nacional de 

Aprovechamiento de Aguas. Todos, excepto uno de los Tjroyectos de 

irrigeción, son muy pequeños y e l área t o t a l que se beneficiará 

será de 12.000 hectái-eas. Estos proyecto..- están en la s " t i e r r a s 

calientes", que son ó'decuadas p¿ra l a producción de arroz, maíz 

y algodór. Los proy otos de desecairáento dejarán disponibles unas 

34.000 hectáreas de tierrab apropiadas para cultivos de climas 

fríos como trigo., papas, cet;.a y pastos, Lac otras de 

desecamiento y La construcciór del principal proyecto de regadío, 

que cubren 10-000 hectíieas, están proyectados para termxnarlos 

en 1949. 

La Cajf" d'- Crédito Agrario tiene bajo su control tres 

importantes proyectos de regadío proyectados para i n i c i a r s e en 

1949 y concluirse a fines de 1951 o comienzos de 1952. E l 

financiamiento de estos proyectos, cuyo costo se calcula en, 

aproximadamente, 10.000.000 de pesos, se ha cvibierto con un 

préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados 

Unidos. Según los terminée del firreglo con e l Banco, los 

trabajos de construcción deberán ser realizados por una firma 

constructora nortoñjuericana. Dos de los proyectos llevarán 

riego,en las regiones semi-tropical os del v a l l e del Río Magdalena, 

a 30.000 hectáreas de t i e r r a s adecuadas al cul t i v o de l a caña de 

azúcar, e l arroz, l a s frutas, las hortalizas y pastos. Ambas 
/regiones 
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regiones poseen comunicaciones bastante buenas con Bogotá y podrán 

abastecer este mercado con productos que, actualmente es necesario 

traer desde puntos mucho más distantes. K l otro proyecto se 

llevaría a cabo en l a Sabana de Bogotá y, en l o que a regadío 

se r e f i e r e , hará posible una mejor regulación de l o s abfstecimientos 

de agua existentes más bien que l l e v a r e l riego a nuevas t i e r r a s 

de cu l t i v o . La Caja proporciona también un servicio de 

perforación de pozos para l o s agricultores, y abre, aproximadamente, 

unos 40 de estos pozos por mea. 

Ecuador : En Ecuador existen tres proyectos de regadío en 

construcción por oarte de l a Caja de Riego. Cuando se hayan 

concluido estas obras harán posible l e irrigación de 

aproximadamente 41.000 h-Ctáreas. 3u costo t o t a l puede calcularse 

en 60.000.000 mucres. 

Uno de estos proyectos, que dará riego a 8 . 0 0 0 hectárea» 

.3n l a s i e r r a , fuá comenzedo en 1945 y ya se ha realizado 

aproximadame^nte e l 60 por ciento del trabajo. Otro proyecto 

en ln s i e r r a , destinado a servir a 12.000 hectáreas, se encuentra 

muidlo terminado, pero los trabajos ŝtán suspendidos por o l 

momento. E l proyecto más considerable está destinado a regar 

1 0 . 0 0 0 hectáreas en l r coste-, pero en él so han hecho muy pocos 

progresos hasta ahora, y en vis t a d-i dinero disponible, es 

difícil calcular cuánao se terminará esta obra. 

B o l i v i a : La Dirección General de Riegos está construyendo dos 

proyectos, uno en Cochabamba y otro en e l Altiplano. La 

extensión t o t a l que se regerá es de 12.000 hectáreas y de éstas, 

unas 3.500 hectáreas están ya recil)iv.ndo riego del proyecte de 

Cochabamba. Para ambos proyectos se ha f i j a d o como fecha de 

term .nación l o s últimos meses de 1950, pero, como e l programa 

exige un gaste anual superior --iI presupuesto calculado por l a 

Organización, parece probable que l a fecha de terminación será 
/postergada 



po3terga4a un tanto. 

Ademfs ú̂ e los proyectos en construcción, existí? un prograjr^a de 

sais aííos para l a Cvpnstrucción de obras destinadas c. regar 39-000 

hectáreas p. ra 1953* construcción de estos proyectos debería 

haber sido i n i c i a d a un 1940* pero, en v i s t e de l a situé ción 

financiera de l a Dirección, par^^ce que este programa deoende 

de l a s fuentes adicionales de ingresos ^ue obtenga e l gobierno 

y, por l o tanto, no puede, por ahora, >.con5Íderado como parte 

de un programa r e a l inmediato. 

Br:.sil : £1 ïnotituto Riograndense do Arroz ha propart?do planes 

de regadío p?ra ampliar y meiorar la irrigación del arroz .en 

Río C-rénde do Sul. Su está construyendo unr represa para regar 

7«0n0 hectárC'is. Otrrs dos represas, en l a s cuales todavía no 

se han iniciíido los trfbrio;;, drrán riego a un t o t a l de 16.000 

hectáreas. 

La Comisión Estatal d¿ ,.c-̂ as de Regadío de Río Grande do 

Sul está preparando otros proyectos. Se han completado ya los 

estudios para dos emb.,.l3es y otros dos están todavía en estudio. 

E l primero que se ejecutará hará posible s i regadío de 45.000 

hectár̂ -as a un costo de Gr. 70.000.000. 

Uruguay: E l Flnr. de Otras Públicas (2 944-1949) contempla l a 

construcción de obras de rê iadío p^rc beneficiar 27.000 

hectáreas. 

Paraguay: La ampliación del regadío fuá proyectada como parte 

del progrrma de producción de ."rroz, trazado en l a Conferencia 

del Arroz de Paguío. E l área cult i v r d a de arroz debería ser 

aumentada a 20.000 hectáreas en 1948-49; a 45.000 en 1949-50 

y a 75-000 en 1950-51» " i n embargo, no se espero que puedan 

alcanzcrse estos metas fijadas debido a Ih f a l t a de equipo de 

cu l t i v o y regadío que se obtienen desde e l exterior. 

/kepublic3 
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Repilblica Doninlcane: Los jroyectos que están en const.rucción 

harán posible el regadío de aproxlmadrinente 21.000.'hectáreas. 

Estos oroyectos son de naturaleza relativairiunte simple, ya que 

consisten sólo en canales de derivación' y no necesitan l a 

construcción de represes. Los planeí-L' pp.ra l a construcción de otros 

canales,on los curies e l tra^..^o todavía no ha sido comenzado, 

pero que están proyectados para un futuro inmediato, permitirán 

I F irrigación de 54./J00 hectáreas rdicionales. 

Haití : Existen tres pequeños proy-ctos en construcción, los 

cuaJ.cs,̂ êgiÜn se espera, serán completados dentro de un año. 

Ex.Tt,l,e también un pequeño programa de perforación de pozos para 

el regadío de nuevas ti..rras para e l cultivo del azúcar. La 

extensión t o t a l que será, beneficiada por todas estas obras es 

de aproximadajnvinte f . jOO hectáreas. 

5e h"n preparaac los planos de cierto número de proyectos 

relacionados p?rr i r r i g a r 2b 750 hectáreas en l a llanura 

Artibonite. La. realización de este proy-cto depende de l a 

obtención de crédito en e l ex t e i i o r y ya se ha presentado una 

s o l i c i t u d de préstamo a l Banco de Exportaciones e Importaciones 

de üstados Unidos. S i los trabíjos se i n i c i a n en un futuro 

cercano, podría esper-rse qur. e l proyecto estuviere terminado 

más o menos r- fines de 1952. 

e) Perspectivas a Lc-rgo Pl'^zo. 

Prácticamente todos los países de América Letina poseen 

proyectos de regadío y desecación que esperan o desean l l e v a r a 

cabo en alguna fecha futura. La clase de estos proyectos 

varía grcndem.ente tanto respecto a l grado en que han sido 

estudiados integralmente como a las perspectivas de que puedan 

ser ejecutados t̂ n 'on futuro previsible- En algunos casos, se 

tr a t a de proyectos que se están preparando actualmente con e l 
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ob'îetc de ponerlos en ejecución tan pronto corao se terminen l a s 

obras de los proyectos en construcción y puedan dedicarse a el l o s 

fondos do un presupuesto que permita lo continuación de un programa 

de construcción. Er\ otros casos, representan aspiraciones más 

bien quc proyectos, iin algunos casos, estos proyectos están 

l i s t o s en todos sus aspectos, menos «TÍ el financiero, desde hace 

muchos a?jos, y a.iln décadas. 

Hay bastante más de uns cent<aia de estos proyectos en América 

Latina., los curies comprenden un área de unos 2 millones de 

hectáreas. Las inversiones que se necesita hacer sólo pueden 

ser calculadas en forma muy aproximrda, pero sin duda excederían 

de l o s 500.000.000 U.S. dólares. 

Perú: Los dos proyectos en construcción en Perú representan sólo 

una muy pequeña parto dal trabajo q^ie ha sido realizado por l a 

Dirección d-.̂  Aguas e Irrigación, durante e l último cuarto de 

si g l o . Desde 1920, este organismo ha hecho un inventario de los 

recursos do -aguas en lac cuencas de 36 de l o s ¿i7 rÍos que bajan 

de los Andes y cruzan le llanura costanera. Se exoresa que 

estos abastecimientos tien-'ai e l agua suficiente para regar 

2.000.000 de h¿ct̂ re."s en l a costa. E l actual regadío está 

basado orincipalmente en e l represaiiiento del caudal de los 

ríos, y e l aprovechamiento de todao l a s potencialidades de regadío 

depende de l a construcción de obras de embalse para controlar l a 

descarga de loe- ríos. La Dirección ha clasi f i c a d o y avaluado 

también m^D de 400.000 hectáreas de t i e r r a s eriazas. Como 

resultado de estos estudios, ha preparado, adem.-<s de l o s dos 

proyectos en construcción, 15 proyectos pira e l regadío de 

aproximadajnente. 475.000 hectáreas de nuevas t i e r r a s en l a 

costa y 100.000 hect^^reas en l a s i e r r a . E l cosito t o t a l de estos 

proyectos se calcula en aproximadamente 1.400.000.000 soles. 

/Chile: 
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Chile : E l Üeprrtcmento de Riego ha considerrdo no menos de 59 

proyectos un varios gra.dos de estudio. Actualmente se están 

efectuando estudios técnicos detallados de 22 proyectos, con e l 

propósito de ponerlos en construcción tan pronto como e l 

presuouesto l o permita. Estos proyectos permitirían e l regadío 

de 200.000 hectáreas de t i e r r a s nuevas. Sobre l a base del 

presupuesto actual, estos proyectos necesitarían 25 o 30 aüos 

pf ra finíncirrse. De acuerdo con ésto, aquellos proyectos cuyos 

estudios están en un estado menos avanzado, podrían ser 

considerados dnicamonto como potencialidades a largo plazo. 

Estos proporcionarían regadío a 28tí.000 hectáreas de nuevas 

t i e r r a s . 

B r a s i l : Sólo se posee información aislada sobre l a s posibilidades 

de aumentar e l -'rea cixr..ivrda mediante el regadío y e l desecamiento 

en B r a s i l . L" zona que tiene posibilidades de irrigación en Río 

Grande do 5ul se calcula,, en r e o menos, 1.100.000 hectáreas. 

Entre otras -"̂ rers que se dice serían apropiadas para un extenso 

desa-rrollo dd l a irrigación del arroz, están a l vallo Paraíba, 

l a zonp de Río Grande de Íanas Gerais y l a s de Goías y Ceara. 

Zonas considerables, que se calculan hasta en 240.000 hectáreas, 

podrí.an ser regadas con l a s aguas del río Sao Francisco. Se ha 

sugerido que los abastecimientos de a.guas en la s grandes represas 

de l a región de sequía, podrían proporcionar regadío a zonas 

extensas. Se expresa que en las pequeñas áreas que han sido 

regadas, los suelos han respondido en muy buene forma. 

La mayor p-rt^ de l a s 10.500 millas cuadradas de los ex 

pantanos de Baixada Fluminense, ha sido desecada, pero gran 

parte de los terrenos no ha sido todavía u t i l i z a d a para e l 

cultivo, t^iueda^or r e a l i z a r mucho trabajo de recuperación de 

ti e r r a s , así como tambián de colonización de grandes áreas 

disponibles. 
Aos Países 
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L O P Paîsus Andinos: Como se hp dicho' anteriormento, todos l o s -J 

países de esta región de Amírica Lptin? "han experimentado un I 

gran auiaento del interés en e l regadío, en le última dácada. ^ 

Como resultado de ásto, están todos ellos en una etapa en qû .. se 

ha; realizado mucho trabajo en estudios tócnicos, pero escasamente 

ha habido tiempo, n i tampoco hí sido posible l a pronta financiación, 

para hacer obro considerable. En todo caso, Venezuela es, t a l 

vez, e l único de este grupo donde e l factor financiero no es 

gravemente l i m i t a t i v o . Venezuela está, actualmente, estudiando 

las posibilidades para l a construcción de cierto número de 

leroyectos de consider-ble magnitud, de los cuales, cadp„ uno 

beneficiaríunas 50.000 hectáreas o más. La construcción de 

estos proyector, harí--: eosibie e l regadío de por l o menos 330.000 

hectáreas. >'deir,ás, 3e eotán roí.i.izendo estudios en cierto número 

de proyectos menores que fluctúan entre l a s 1.000 y la s 10.000 

hectáreas c da uno. Puera de este programa, se está comenzando 

un estudio d«-.' un proyecto considoraiblemente grande, e l cual 

beneficiaría raáü de 2:,0.000 hectáreas. 

El Institute Nacional de Aprovechamiento de las Aguas, en 

Colombia, ha completado o está emprendiendo los estudios de 

proyectos que, según se calcula, harían posibl^e e l regadío de 

130.000 hectáreas. Este organismo considera que se podrían 

regar unas 500.000 hectáreae en Colombia, con un costo de 

aproximadamente 200.000.000 pesos. Ecuador tiene en estudio dos 

proyectos que regarían 64.000 hectáreas y la s potencialidades 

de irrirrxión s- ca:lculan en, por l o menos, 300.000 hectáreas. 

Como ya se hâ  mencionado, B o l i v i a tiene un programa de 

seis anos, e l cxial probablemente tiene que ser mirado más como 

algo para o l futuro que parn e l presente, para regar 39.000 

hectáreas. Pequeño corneo es este programa, tendría un efecto 

de importancia en l a economía boliviana s i pudiera llevárselo 

/a efecto. 
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a efecto. Los cálculos que se hrn hecho sobre lo base de ciertas 

premiaas con respecto a l uso de l a t i e r r a y a l rendindento de l e s 

cosechas, sugieren oue zonas regadas de esta magnitud serían 

capaces dt producir no menos del 17 por ciento de las necesidades 

bolivifnas de t r i g o , e l 27 por ciento de su caüa de azúcar, e l 

75 por ciento de su algodón y e l 100 por ciento de sus semillas 

olea^nosas, todo l o cual necesita actualmente grandes gastos de 

importación, asÍ como tajnbién grandes cantidades de otros 

cult i v o s . Junto ccn este programa, se han teriraaado l os 

estudios en proyectos que podrían regar aproximadamente 50.000 

hectáreas y se contemplan estudios para ser terminados dentro 

de tres o cuatro años más, de proyectos que beneficiarían unas 

35.000 hectáreas adicionales. Parece que paira 1954, B o l i v i a 

podría tener l i s t o s , a.sde un punto de v i s t a técnico, proyectos 

que permitirían regar unas 125.000 hectáreas. La Dirección 

General de Páegos calcula la.; octenci'lidades de rega-dlo del 

país en 250.000 hectáreas. 

¿ona del Caribe; La 'lepública Dominicana tiene en estudio un 

program.' ae cuatro añoc para l a construcción de represas para 

fines de regauío, con ̂on costo entre 20.000.000 y 25.000.000 

de U.S. dólares. Se espera eue los estudios para tres o cuatro 

de estas represas estarán terminados en 1949 y que en este año 

se i n i c i e n los trabajos do construcción en una de e l l a s 

Este programa es t a l vez más. definido quei l a mayoría de l o s 

proyectos y programas considerados en esta sección, pero, como 

no ha sido aprobado definitivamente y con seguridad no será 

terndnado antes de fines de 1952, ha sido clas i f i c a d o entre l a s 

posibilidades a largo plazo. 

Las ootencialidades de regadío de Haití fu-ron estudiadas 

ya en e l primar lustro de le dácada de 1920, y se l a s calculó en 

ese tiempo ísi aproximadamente 125.000 hectáreas. A l mismo tiempo, 
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se trazaron 11 proyectos para e l regadío de 5Û.000 hectáreas. E l 

más grande de ástos, e l proyecto Artibonite, ha sido tratado 

en l a sección anterior r e l a t i v a a los programas actuales, en 

v i s t a del h-echó que su financiamiento perece muy posible que 

sea arreglado, pero los 10 proyectos restantes son todavía, cosa 

del futuro. En Cuba, l a Coraisión de Fomento Nacional confeccionó 

un programa en 19^1, que comprende 13 proyectos que darían 

riego a 32.000 hectáreas en verano y a 10.000 en invierno. . 

Aparentemente estos proyectos son todavía una serie de proposiciones 

tócnicas. 

América Central: En su mayor parte, l a s proposiciones de regadío 

en América Central parecen no haber llegado aun a l a etapa de 

proyectos definidos. Hay, sin embargo, algunas excepciones: 

En Guatemala se efectucron estudios en 1928 para un proyecto 

de reĝ -:dío conocido con el nombrí? dn Llanos de l a Fragua, e l 

cual haría posible e l riego do aproximadamente 16-000 hectáreas 

para e l cultivo del al.̂ odón y l a caña de azúcar. Se han 

considerado además uno o dos proyectos muy pequeños, pero no 

parece haber pcsibilidades concretas para su realización. En 

E l Salvador existen algunos proyectos de regadío en estudio, 

para l a parte occidental del país. Panamá ha realizado 

recientemente un estudio de l a s partes más secas del país y 

ha comisionado a cierto n'imero de ingenieros para que calculen 

e l costo de los proyectos específicos. Fuera de éstos, existe 

muy poca información disponible respecto aún a l a s perspectivas 

a largo plazo en esta parte de América Latina. 

2. Colorización. 

E l ténrdno "colonización" se usa aquí para designar 

cualquier programa para e l establecimiento organizado de 

person??s con pronósitos agrícolas. Las colonias pueden ser 

establecidas m t i e r r a s que han sido habilitadas mediante e l 
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regadío o e l desecainiento, pero, l a mayor parte de l o s programas 

de colonización están encaminados a l a apertura a l o s c u l t i v o s , 

de t i e r r a s adicionaJ.es a aquéllas consideradas en l a primera 

r:àtad de este capítulo. En algunos países, los proyectos.¡de 

colonización aa refieren principalmente a zonas más o menos 

vírgenes. En otros países, especialmente en Argentina y Uruguay, 

e l término se emplea principalm.ente con referencia a l a subdivisión 

de grandes l a t i f u n d i o s , Sin embargo, como e l objetivo p r i n c i p a l 

de esto último es l a intensificación del uso del terreno, l a 

diferencia es más de grado que de p r i n c i p i o , desde e l punto de 

v i s t a del aumento de l a producción agrícola. 

E l Grupo de Trabajo no ha tenido l e oportunidad de r e a l i z a r 

una investigación sistemática de l a s posibilidades para e l 

aumento del área cTiltivada en Aiáérica Latina, n i de los programas 

gubernamentales n i de los proyectos de colonización. Esto es 

claram.ente materia de une mayor investigación que cae fuera del 

propósito principal de l a tarea encomendada a l Grupo de Trabajo. 

Sin embargo, son de v¿.lor, para juzgar e l grado en que pueden ser 

cultivadas zonas nuevas en los próximos años, algunas indicaciones 

sobre e l número y m.agnitud de l o s proyectos o f i c i a l e s para l a 

colonización de t i e r r a s . La magnitud de estos programas tiene 

también significación respecto a l a posible expansión de l a 

dema.nda de suministros agrícolas. ' 

a) Colonización de áreas ooco desarrolladas^ 

Una característica de l a mayoría de los paísvís de América 

Latina es l a a l t a proporción de población r u r a l , en relación con 

l a t i e r r a cxiltivade. Este hecho a menudo da l a impresión de que 

estos países estuvieran muy colonizados, de que no existe en l a 

mayoría de l a s partes de América Latina una frontera agrícola 

o grandes zonas de t i e r r a s inexplotadas potencialmente aptas 

para l a producción agrícola. De otra manera, ¿iba a quedarse 

/satisfecha 

http://adicionaJ.es


satisfecha tantîi gente con tan poca t i e r r a ? En Pei^, por ejemplo 

existen sólo 0,2 hectáreas de t i e r r a s de cultivo por habitante. 

E n Colombia, Ecuador, B o l i v i a y muchos de los países de América 

Central la mayor parte de l a población vive en pequeños y 

aislados v a l l e s montañosos. E n Chile, l a densidad de l a población 

ru r a l en las zonas colonizadas es a l t a . B r a s i l posee una a l t a 

densidad de población r u r a l en muchas z o n a s , a pesar de l a 

inmensidad de su t e r r i t o r i o t o t a l . 

Sin embargo, l a impresión dada por estas altas densidades 

rurales es engañosa. La continuada presión de población en l a t i e 

r r a de los d i s t r i t o s explotados, ha sido debida no tanto a l a no 

existencia de nuevas zonas, como a ciertas características 

peculiares a América Latina, que han impedido su utilización. 

Entre éotas pueden r éncionerse l a accidentada topografía de 

gran parte del continente, las dific u l t a d e s de crear una red 

de transportes, l a i n a c c e s i b l i d a d de grandes zonas desde l a 

costa, l a insalubridad de las tierras bajas en l o s trópicos, y 

l a psicología y costumores de l a población nativa. Gomo 

resultado de l a interacción dt éstos y Otros factores, l a s t i e r r a s 

n o u t i l i z a d a s no han dado origen a l fenómeno de una expansién 

de l a frontera agrícola, salvo en Argentina y en unas pocas más 

zonas de mienor importancia. Par̂ -cería que l a tarea, de 

incorporar los t e r r i t o r i o c no ut i l i z a d o s de América Latina a l 

t e r r i t o r i o económico efectivo, está más allá de l a capacidad de 

l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l , y requiere una acción coordinada de 

los gobiernos. La colonización no puede florecer sin los 

transportas, sin facilidades de crédito especiales, sin ajruda 

para lai limpia de terrenos y sin medidas pera controlar l a s 

enfermedades. Al mismo tiempo, tales programas son demasiado 

costosos para ser emprendidos sin l a seguridad de una 

colonización. La tendencia, por l o tanto, es l a de tratair 
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d'ù abrir nuevas íreas, no poí- infiltración, sino por medio del 

establecimiento de colonias en s i t i o s escogidos. 

Varios países han establecida instituciones especiales para 

l a colonización en l o s últimos años. Por ejemplo, en B r a s i l , l a 

División de Tierras y Colonización es responsable de l a organización 

de colonias en l a s zonas íio desarrolladas, pQr decretos emitidos 

en 1941 y 1943. Colombia posee su Sección de Colonización y 

Parcelaciones del Ministerio de Economía y, recientemente (1948) 

hg establecido e l I n s t i t u t o de Parcela.cioncs, Colonización y 

Defensa Forestal, como organismo separado, oara l l e v a r adelante 

e l trabajo de l a colonización. E l In s t i t u t o Técnico de Inmigración 

y Colonización ha ustado organizando colonias en Venezuela, en 

cooperación con e l M n i s t e r i o de Agriciütura y e l Banco Agrícola, 

desde 1936. Eii Perú, l a Dirección i e Colonización y Asuntos 

Orientales fué establecida ':n l a década de 1930. México creó 

rtícienteraente l a Comisiór» Nacional de Colonización. Otros países 

han fomentado desde hace tiem.po l a colonización de sus zonas 

despobladas como parte regular de l a administración de t i e r r a s 

públicas. En Argentina, por ejemplo, l a Dirección General de 

Tierras y Bosques del Ministerio de Agricultura, es respOTisable 

de l a colonización de las t i e r r a s nacionales en los T e r r i t o r i o s . 

Sin embargo, el número de colonos establecidos y e l áíea. que 

se ha cultivado mediante l a colonización organizada, no son 

grandes- Los resultados son escasos en relación con l a s zonas 

que esperan ser ocupadas. Lh Colombi-'^, por ejemplo, se han 

establecido cuatro colonias en puntos tan apartados como e l 

va l l e del Magdalena, los llanos cercanos a l a frontera con 

Venezuela y cerca de Buenaventura. Estas colonias han recibido 

ayuda en forma de herrajnientas, consejos técnicos y medidas de 

salubridad, y se l a s ha establecido en lugares donde tengan 

acceso a l mercado de una población. En l a mt^yoría de los casos 
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l a zona disponible para l a expansión, alrededor de estas colonias 

es de v r r i o s centenares de rrdles de hectáreas, pero e l mimero 

de familias-.que han sido establecidas en e l l a s y l a s áreas 

cultivadas hasta l a fecha, son pequeños. En Ecuador, se ha 

intentado l a colonización en algunos d i s t r i t o s de ricas zonas 

poco desarrolladas en t i e r r a s sub-tropicales a alturas de utas 

o menos 1.500 metros, especialmente m e l d i s t r i t o de Santo 

Domingo de los Colorados. Sin embargo, e l desarrollo, 

aparentemente, ha sido lento, a pesar de las grandes posibilidades 

de este zona, principalmente por l a d i f i c u l t a d de transpo^ta^ 

los productos a los mercados de Quito o de l a costa. Se han 

realizado cuatro tentativas de colonización de la s regiones 

tropicales de Boli^d.a, p-.-rc no han tenido buen áxito, 

principalmiente porque los colonos han sido colocados en l a 

colonia y dejados luego librados más o menos a su propia suerte, 

faltándoles tanto los transportes adecuados como l a s posibilidades 

de crédito. 

i/arios de los países de íjnórica Centrai han realizado 

intentos limitados de colonizar zonas l i b r e s . Guatemala ha 

establecido tras colonias en regiones hasta áiora caoi aisladas, 

cerca de las fronteras con México, E l Salvador y Honduras 

Británica. E,s de hecho, l a últim.- colonia, en Popton, he contado 

hasta ahora sólo con comunicaciones aéreas. Las colonias no 

parecen haber demostrado ninguna tendencia expansionista para 

desarrollar l a s grandes zonas no ut i l i z a d a s de estas partes del 

país. Nicaragua está tratando ahora de fomentar l a colonización 

de zonas no desarrolladas mediante l a concesit^ gratuita de 

t i e r r a s hasta un má̂ ximo de 75 acres, o de 150 acres, en los casos 

de jefes de faimilia. Con el oljeto de fomentar e l uso activo 

de l a t i e r r a , l a ley establece que e l título caduca después 

de dos años a menos que se hayan cultivado un mínimo de 12 acres. 
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Otros países h?r. logrado nejores rusultfidos, aunque éstos sean 

todavía pequeños en reí.-cien con las posibilidades. En Ch i l e , l a 

Caja de Colonización "̂ Agrícola ha establecido 90 colonias til e l 

curso de los •últimos 20 años. Entre e l l a s se cuentan 3» 150 

granjas individuales con una superficie t o t a l de 396.000 

hectáreas y una población que excede de 30.000 agricultores-

Hasta l a fecha, l a Caja, ha adquirido 117 fundos con una 

superficie t o t a l de 635.000 hectáreas. La Dirección de 

Colonización y Asuntos Orientales en e l Peré ha logrado éxito 

considerable sus esfuerzos de desarrollar e l d i s t r i t o de Tingo 

María situado en l a parte oriental del país a una a l t i t u d de 

700 metros. Se ha prestado interés preponderante a los trabajos 

experimentales y en l a actualidad colonizadores independientes 

están 11. gando a la. jc'"..ón. En e l caso de otras estaciones 

Centrales de Colonización, los resultados no han sido tan 

sati s f a c t o r i o s . Otros oeatre principales son los de Uahel y 

V i l l a Rica. En e l B r a s i l , se han establecido dos tipos de 

colonias. Con arreglo a l a l e y de 1941 se han distribuido lotes 

de 20 a 50 hectáreas en la s llajnadas colonias agrícolas. Ocho 

de estas colonias se han asentado dotándolas de t i e r r a s 

adicionales cuya superficie excede de 20.000.000 de hectáreas-

Otro tipo de colonización es '.1 conocido con e l nombre de núcleos 

coloniales, organizados con arreglo a l a ley de 1945- Estas 

colonias se han asentado con una extensión un poco superior a 

un millón de hectáreas. Sin embargo, estas c i f r a s en modo 

alguno indican l a superficie realmente cultivado. Las colonias 

agrícolas oe componen de varios centenares o cuando más de dos 

o tres mil familias cada una. No h^y c i f r a s disponibles de l a 

superficie cultivada, aunque se dice que es pequeña. 

En Venezuela, l a labor del I n s t i t u t o Técnico de Inmigración 

y Colonización había conseguido e l asentairdento de 19 colonias 
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a fines de 1947- Sin embargo, sólo 7.436 hectáreas se hen puesto 

en c u l t i v o . Progresos más importentes se han realizado merced a 

l a labor del Ministerio de Agricultura y CrÍa^ e l cual a p a r t i r de 

Febrero de 1946 ha asentado granjas mediante l a subdivisión de l a s 

t i e r r a s nacionales, procedimiiaito que hf logrado extender l a 

superficie cultivada por coloniz?dores haeta 73*770 hectáreas. 

Hasta ahora, l a República Dominicana ha asentado 11.306 

colonizadores en 76.000 hectáreas de t i e r r a s principalmente del 

dominio público. En este país, e l prograjna de colonización se 

encuentra fundamentalmente ligado a l desarrollo de los regadíos. 

La política del gobierno tiendo a reservar el 50 por ciento de 

l a s t i e r r a s de regadío para l a colonización, s i estas t i e r r a s no 

se encontraban antes "ultivadas, y e l 25 por ciento cuando l a s 

t i e r r a s estaban ya er cult i v o . La nueva Comisión Nacional de 

Colonización en Méxi.co ha asentado,desde comienzos de 1947, un 

número no i n t e r i o r a 378 faniü'ias en 45 colonias que comprenden 

152.000 hectáreas en el sur de Máxico. 

A pesar de l o difundido que está e l deseo de ocupar y 

u t i l i z a r ajíiplios t e r r i t o r i o s hasta ahora fuera del t e r r i t o r i o 

económico nrcional, los planes actualmente esbozados en varios 

países no -;cu3a-n que pueda esperarse un progreso más rápido en l o 

futuro. La colonización de t i e r r a s baüdías requiere grandes sumas 

de ca p i t a l y son poces los p-d!ses que pos^^en proyectos concretos 

y cuentan con loe fondos necesarios para l l e v a r l o s a ca^bo. Como 

parte del Plan Hnimo de Producción Agrícola, Venezuela ha 

esbozado 'ona empresa combinada, de desbroce de t i e r r a , de 

irrigación y de colonización. Dur:-;nte e l período que va hasta 

fines de 1950 se proyectó desbrozar 69.000 hectáreas mediante 

e l uso de maquinaria pesada. La Corporación Venezolana de 

Fomento ha establecido un prograriia para el asentamiento de 

Comunidades Agrarias, orgeniza:das en cooperativas. E l o r i n c i p e l 
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pr̂ -oÓsito de estas Comunidades es r.ct'ucentar l a producción de 

alimentos esenciales que Venezuela tiene que importar hoy, como 

son: arroz, maíz, hortalizr-s y frutas, iíU. plan prevé e l regadío 

y cul t i v o de 70.100 hectáreas en e l plazo de 10 años. Ya se han 

organizado 14 de estas Comunidades. En Colombia, e l I n s t i t u t o 

de Colonización, dotado de un c a p i t a l de 10 millones de pesos, 

proyecta establecer colonias por todo e l país y especialmente 

en l a s comarcas escasamente pobladas. Estas colonias se 

establecerán tanto en t i e r r a s del dominio público como mediante 

l a compra y e l loteo d- grandes haciendas. Los colonizadores 

serán dotados de maqujn r i a a crédito y podrán también obtener 

prestadnos :3ara l a construcción de sus v i v i n d a s . Las granjas se 

pagarán a l o largo d:- un p.ríodo de 20 a 30 años. Gomo quiera 

que e l ca p i t a l estar • . . t n-tituido por un fondo circulante, s i 

las colonias tienen éxito, este programa puede proporción; r un 

desarrollo importante a lac i -iones atrasadas aunque sea 

demasiado pronto para formular j u i c i o s . En e l B r a s i l l a política 

consiste en asentar m/s f a r i l i a s en l a s colonias ya establecidas. 

B o l i v i a se propone establecer un î colonia en e l sudeste del país 

a o r i l l a s del lilcomayo. Esta colonia pondría en cu l t i v o 16.000 

hectáreas y se proyecta establecer dentro de l a propia colonia 

pQ-í'ntas de elaboración de los proüuctos. Sin embargo, e l plan 

se funda en un proyecto de regadío que parece presentar pocas 

perspectivas de entrar en práctica en un futuro próaamo, a causa 

de l a f a l t a de fondos, aunque se había pensado dar orincipio a 

las obras en 1948. 

En l a Argentina, l a Dirección General de Tierras y Bosques 

está llevando :-• cebo \vci pl'n para e l loteo de 70.000 hectáreas 

en e l d i s t r i t o de Laguna Blfnca, dentro del t e r r i t o r i o de 

Formosa. Estos asentamientos se utilizarán principalmente para 

l a producción de algodón y l a cría de ganados. Chile tiene en 
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estudio un programa do diea añns para desbrozar 1.080.000 hoctíroaa 

de t i e r r a mediante e l uso de maquinaria moderna.. Esta t i e r r a 

pertentce a granjas ya establecidas y más de l a mitad du esto 

trabajo consistirá en un desbroce secundario que, sin embargo, 

aportará grandes extensiones de terreno a l a tierra, cultivada. 

Las t i e r r a s incluídas en este proyecto se encuentran localizadas 

al sur del Bío-Bío. Sin embargo, este programa depende de l a 

obtención de ayuda finajiciera exterior para l a adquisición de l a 

maquinaria correspondiente. Sh México, l a Comisión de Colonización 

ha preparado planes extensivos para s i asentamiento y eJ. desarrollo 

de nuevas zonas, tanto en e l Norte como en e l Sur del país. 

Eh los estados de Baje C a l i f o r n i a , Sonora y otras partes del 

norte de México, se prcy ct^" asentar varias colonias en t i e r r a s 

que suman 308-000 hectáreas. En el sur se estima que se pondrán 

en cu l t i v o unas 500.000 hectáreas en el v a l l e del río Papaloapan, 

mediante l a construcción de represas y otras obras de contención 

de l a s aguas. Pero todos estos proyectos afrontan un problema 

financiero de cajnincs, de materiales y de sanidad, 

b) Emoleo más intenso de la s zonao cultivadas. 

En gran nénero de países l a colonización se propone, 

principalmente establecer cclonia-n mediante l a compra y e l loteo 

de grandes l a t i f i j n d i o s , que aunque ya cultivados, no l o están con 

tanta intensidad como si estuviesen compuestos de pequeñas granjas. 

Este es especialmente e l caso de Argentina. E l programa más 

importante de este tipo en l a Argentina es e l que diri g e e l 

Banco de l a Nación. La f i n a l i d a d del.tal programa consiste en l a 

adquisición o la expropiación de "estancias" con e l f i n de 

lotearlas en granjas familiares. Este programa se inicié en 

1940, pero ha recibido nuevo impulso durante los dos o tres 

últimos años. La ley de colardzvLCión vigente dispone una 

asignación de 200.000.000 de posos anuales durante período de 

/cinco 



E/CN.12/53 
Fag. 200 

einco años a efectos de este prûgi*£ni&. Después dc transcurridos 

cinco años, l a asignación se reducirá a cien millones de pesos 

anuales. A comienzos de 1949, se anunció públicamente que en 

e l curso del mandato presidencial actual se proyectaba incorporar 

a l prograift» referido unas 2,700.000 hectáreas de tierra,pertenecíontes 

a sociedades anónimas,en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Santa Fé y Entre Ríes, T?mbién se manifestó que se asentarían 

cerca de 30.000 agricultores en e l plazo de dos j tres años. Al 

f i n de 1946 ya se habían asentado 2.000 familias cn 305.000 

hectáreas de t i e r r a . Las t i e r r a s que se adquieren o que so 

proyectan adquirir se encuentran situados jn l a s comarcas 

agrícolas más fértiles de l a Argentina. E l gobierno f a c i l i t a 

c i e r t a ayuda técnica o i o s coloniz&dores y les proporciona 

posibilid::de3 ái créd .ao 

En l a provincia de Buenos Aires un programa análogo se está 

llevando a l a práctica por riedio de un organismo creado por e l 

gobierno provincial. A fines de 1946 este organismo había 

asentado colonizadores en algo más de 200.000 hectáreas y en 

aquella focha, tenía ya dispuestas 153.000 hectáreas más para 

nuevos asentamientos. A mediados de 1947 e l gobierno p r o v i n c i a l 

an̂ jnció l a expropiación de una estancia de 20.000 hectáreas, de 

las cuales 5*000 se subdivirían y venderían con e l f i n de 

u t i l i z a r l a s ^ l e cría y explotación de ganado lechero. 

Es evidente que proyectos de esta magnitud revisten 

excepcional importancia. En l a Argentina existen unos 25-000.000 

de hectáreas en manos de sociedades y compañías comerciales, 

que asumen varios grades de o.jrolotación por los dueños sin 

contar l a s estancias posoídas por personas naturales. E l loteo, 

aunque sólc sea de ima parte de esta propiedad modificará s i n 

duda considerablemente e l sistema de tenencia de l a t i e r r a y es 

muy posible que conduzca a su mejor utilización. 
/K1 Uruguay 



E/crJ.12/*3 
Pag, 201 

E l Uruguay acaba de establecer e l Inst i t u t o Nacional de 

Colonización. Esta entidad asumirá en gran escala l a tarea antes 

llevada a cabo por una sección especial del Banco Hipotecario del 

Uruguay. Aquí, como en l a Argentina, se establecen colonias 

mediante l a compra y e l loteo de estancias. Desde 1923 se han 

asentado unas 3.000 familias en 2 6 colonias que comprenden una 

superficie aproximada de 200.000 hectáreas. La labor del nuevo 

In s t i t u t o consiste en continuar esta política, pero con ritmo 

más rápido y en administrar l a s colonias ya establecidas. 

E l programa imaediato del Instituto oTcvé l a adquisición de 

ti e r r a s ontre 60 y 65.000 hectáreas para 1949. Cerca de 500 

familias habrán de asentarse <xi las colonias que se han de • 

establecer sn estas antiguas estancias. Todavía no se ha 

establecido un programa a largo plazo y la posibilidad de 

establecerlo está sumamente limitada por l a carencia de fondos 

suficientes. E l Instituto cuenta con un cap i t a l do 15.000.000 

de peses , l a miayor parte del cuai se encuentra ya invertido 

en t i e r r a s , y tstá además autorizado para obtener veinte millones 

de pesos más, mediante l a venta de bonos con garantía del 

gobierno. 

En México l a propiedades t e r r i t o r i a l e s que excedan de 

cierta extensión están sujetas a expropiación en virtud de un 

precepto constitucional. La extensión máxima consentida es l a 

de 100 hectárias de ti e r r a s de regadío o hiJmedas y de 200 

hectáreas de t i e r r a s de pastoreo aptas para e l cul t i v o o de 

300 hectáreas de t i e r r a s ocupadas por plantaciones. La política 

del gobierno se oriente à poner l-n. parte en exceso a disposición 

de las granjas individuales c de l o s ejidos. Este programa,que 

ll e v a ya en esa fun-̂ ión miichos ••̂ ho3, sigue realizándose. 

La División de Mejoramiento Social de E l Salvador está 

poniendo en práctica un prcgram'" de loteo de t i e r r a . Se han 
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comprr.do ya aproximadainentc 20,000 hectárecs a large plazo y l a s 

granjas establecidas mediante e l loteo se venden o se arriendan. 

E l defecto p r i n c i p a l de este prograiní consiste en que e l tamaño 

de l a s granjas es demasiado pequeño para permitir otro c u l t i v o 

que nc sea e l de subsistencia. 

Como otros países centroamericanos, Panamá posee grandes 

extensiones de t i e r r a bajo dominio publico que no son fácilmente 

accesibles, pero un reciente programa de asentcimi^jnto agrícola 

se propone u t i l i z a r mejor l a t i e r r a ya cultivada por granjas 

individuales. La política del gobierno consiste en asentar 

pequeños agricultores en t i e r r a s del dominio privado, que no 

estén cultivadas. '¿1 título de propiedad sigue estando en 

poder de los arenes y como incentivo para e l cultivo de l a 

tierra., se l e exime •. - .-â .dr contribucién por las t i e r r a s cedidas 

a este f i n ^ 
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3t ?dctoros quo cbstaculizan los programas para u l aumento 
dul area cultivada. 

E l p r i n c i p a l impedimento para l a ejecución de programas de 

regadío y desecación en América Latina es e l financiero. E l 

segundo impedimento básico es e l problema del cambie extranjer». 

Existen serios obstáculos en l a f a l t a de equipe moderno de 

construcción y en l a escasez de técnicos, pero l a mayoría de 

los problemas de abastecimiento y de personal podrían ser 

resueltos s i l a s organizaciones responsables de estos programas 

contaran con presupuestos mayores y pudieran obtener una mayor 

proporción de su presupuesto en forma de asignacifnes de cambio 

extranjero. 

Los impedimentos anotados más arriba son problemas de 

construcción, pero,talvez igualmente importantes desde e l punto 

de v i s t a d e l objetivo f i n a l , especialmente en e l aumento de l a 

producción agrícola, son los problemas relativos a r e a l i z a r un 

uso efectivo de las t i e r r a s regadas o desecadas una vez que l a s 

obras de ingeniería hayan sido completadas. 

E l financiero es también e l p r i n c i p a l obstáculo para los 

programas de colonización. Estos requieren muy grandes inversiones 

i n i c i a l e s de c a p i t a l p.?ri los diversos ser v i c i o s , tanto individuales 

como ds l a comunidad que deben proporcionarse para asegurar e l éxito 

de l a colonisación. La mayoría de los impedimentos de esta 

naturaleza podrían ser superados s i se dispusiera de los fondos 

suficientes. Hay \ma excepción a esto. En los paises en que los 

programas para a b r i r zonas no desarrolladas se están abordando 

en forma vigorosa, so necesita un número considerable de 

maquinarias pesadas para l a limpieza del terreno. Fuera de l a 

escasez de cajiibios extranjeros en algunos paises, l a d i f i c u l t a d 

de proporcionárselos es un impedimento en los programas de 

limpieza de terrenos, 

Financiamiento: E l financiamiento es e l problema fundamental 
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en casi tedas partes. Solo en Mexico, Venezuela, l a Republica 

Doioinicana y talvez en Argentina, puede decirse que l a 

organización encargada de l a responsabilidad de l a fornuUación 

y ejecución de los programas de regadía y desecat^ón del país 

posee fondos que guardan una relación razonable.con los proyectos 

que han sido preparados y aguardan su construcción. En todos 

los demás casos, e l presupuesto actual pono en ejecución un 

programa de construcción que es pequeño en relación con e l 

trabajo que debe ser realizado, desde un punto de v i s t a técnico. 

E l espacio no permite un examen completo de este aspecto, pero 

unos pocos ejemplos bastarán para mostrar cuan serias son las 

limitaciones financieras. 

En perú, por ejoüiplo, aun los dos proyectos que están 

actualmente en const . .cien, pueden ser afectados por 

dificultados financieras. Los proyectes no se financian 

con e l presupuesto nacional, :iro mediante una autorización 

para l a venta de bonos hasta pnr un valor de 44<-000.000 de 

soles, que fué e l cor:.o calculado en 1945. Hasta l a fecha se ha 

vendido sólo una pequeña proporción de estos bonos, por l o 

cual e l aspecto financiero no está en modo alguno garantizado. 

En todo caso, los costos se calculan ahora en 65.000,000 l e 

solea,por l o cual n i siquiera' teóricamente están cubiertas por l o 

arreglos financieros. Como se m̂ encionó antes, se ha calculado 

que e l costo de realización del programa completo que ha sido 

confeccionado por l a Dirección de xiguas e Irrigación, subiría a 

1.140,COO.XO de soles. Considerada en relación con los recursos 

financieros que han sido puestos a disposición de este organismo 

en e l pasado, l a ejecución de este programa se prolongai*ía hacia 

un futuro mucho más lejano. 

En Colombia, se encuentran suspendidos o postergados 

temporaLiientc por f a l t a de fondos nueve proyectos del Instituto 

/de Aprovechamiento 



de rtprovochartdento de Aguas, los cuales regarían aproXiinadamonte 

35-000 hectáreas. Este organismo depende principalmente de un 

impuesto sobre e l myor valor de l a propiedad resultant© de su 

regadío y dosecaiBionto, y se ha dispuesto que solo se pueden 

i n v e r t i r alrededor de 1,000.000 de pesos por año, con fines de 

construcción. Este presupuesto permitiría e l regadío de 

aproximadamente 2.500 hectáreas por afío. E l In s t i t u t o ha 

s o l i c i t a d o un presupuesto anual do 10,000.000 de pesos para 

ejecutar l o que considora como un programa práctico, * 

La Caja de Riego en Ecuador ha pododo r e a l i z a r c i e r t a 

cantidad de trabajo con su cap i t a l i n i c i a l y con asigpaciones 

especiales del Gobierno y varios fondos de seguro s o c i a l que 

suman aproximadamente 25.000,000 de miorea. Pero, prácticamente 

todos los fondos han sido ya gastados y parece que en e l futuro, 

BUB operaciones qu'¿darán determinadas por l a asignación anual 

del presupuesto, c l cual, cn 1948 fué de 5.000.000 de sucres, más 

una renta extremadamente pequeña, por muchos años, preveniente 

de los proyectos ya completados. Por l o tanto, carece de 

perspectivas para l l e v a r riego a más de 2.000 o 3.000 hectáreas 

a l año, como termino medio. A menos quo se pongan a su disposición 

fondos adicionales, e l a.ctual prograjra de construcción necesitaría 

por l o mergos 10 años y los dos proyectos m. estudio, tomarían, por 

lo menos 20 años para terminarse. 

Tal Vez e l organisme' que cuenta con mayores factores en contra 

en e l campo financiero es l a Dirección General de Riegos de B o l i v i a . 

Los fondos de este organismo depaiden casi exclusivamente de los 

impuestos sobre las importaciones de ciertos productos agrícolas, 

que, según se calcula, rinden aprord-iradamente 12,000,000 de 

bolivianos a l añu. Lus trabíijes en lov^ dos pequeños proyectos 

en construcción se han visto continuamente impedidos por f a l t a 

de fondos y, sobre l a base dc las attuales entradas anuales, l a 

/terminación de 
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terminación de estos proyectos tieCê ítaría por l o menos otros 

cuatro e cinco años más. E l progmmá por e l cual se propone 

i r r i g a r 3 9 . 0 0 0 hectáreas adicionales con un.costo de 384iOOO;000 

de bolivianos, no pcdría emprenderse si n fuentes adicionales de 

ingresos. Es rjatemáticamenté evidente que de acuerdo con los 

actuales arreglos financieros, este prc^grama necesitaría para su 

terminación no menos de 32 años. 

E l presupuesto de 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de pesos en Chile, permite l a 

irrigación de apivximadamente 7 . 0 0 C hectáreas por año. Sobre l a 

base dt; este presupuesto, los proyectos para los cuales se estai 

realizando actualmiCntc estudios técnicos detallados, necesitarían 

entre 25 o. 30 años jxira su construcción. Es interesante hacer 

notar que, c n e l objeto de mantener la actu ; il relación entre l a s 

t i e r r a s regadas y I , peblación, sería necesario en Chile l l e v a r 

e l riego a un termino medio de 2 2 . 0 0 0 hectáreas por año. Sin 

embargo, esta comparación c .¡.d exagera e l problema, ya que la 

frontera agrícola dc Chile se encuentra a l sur del Bío-Bío, 

donde no se necesit'^n obras de regadía. 

En genercil, puede decirse que 1. situación en los ^ i s e s 

no mencionados más arriba es peer, ya que para l a míiyor parte 

no se nan destiix.de fondos ;iLgunos ï̂ ra e l desarrollo de las 

poteniialidades de irrigación o pi r a l a ejecución de trabajos 

de desecamiento. 

En l o referente a l t r a b i j o de colonización, existe poca 

inforr .Eición disponible sobre e l c a p i t a l o presupuestos de los 

organismos responsables, para estimar l a mgnitud de los 

programas practicables. Sin embargo, bastarán uno o dos 

ejemplos de les urgarÁsmos mejor dotados. E l Instituto 

Nacional de Colonización de Uruguay posee un eapital de 

1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos en t i e r r a s , bonos y dinero, tomados del 

Banco Hipotecario. Está autorizado para allegarse 20.000.000 

/de ,pe^os u£s 
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de pesos más mediante l a venta de bonos, pero, hasta l a fecha 

se han vendido sólo pequeñas cantidades y so ha dicho que l a 

venta está resultando difícil, Como e l programa de 1949 exigirá 

e l gasto de 12,000,000 de pesos, resulta evidente que l a escala 

de trabajo debe disriánuir rápidamente, a menos que se pongan a 

disposicitSn más fondos, aún en e l caso en que e l c a p i t a l se 

convierta en fondos rotativos s i las colonias tienen buen éxito. 

En Colombia, e l Inst i t u t o do Colonización pose-, un c a p i t a l de 

10.000.000 do pesos. Tal suma podría ser grande para las 

opei'aciones anuales, pero se hace evidento que permite trabajar 

en una escala más bien l i i i i t a d a cuando se halla que l a s 

inversiones deben recuperarse en un período de veinte a t r e i n t a 

aSos, En algúnJS prises, l a f a l t a de fondos hace de l a 

colonizacicn una aspiración más que un programa. 

Cambio Extranjero; No ha sido posible r e a l i s a r una investigación 

completa de este aspecto, pero existe l a evidencia de que en 

varios paises l a s d i f i C L ^ l t a d e s dv.l cambie obstaculizan l a 

adquisición de equipo de ccnstruccicn y, por l o tanto, retrazan 

los programas, 

Chile, pí.r ejemplo, que cuenta con uno de los organismos 

más experimentados para les trabajos (̂e regadío en America Latina, 

se encuentra con que sus obras de construcción se ven severamente 

obstaculizadas por l a f a l t a de equipos técnicos modernos, para l a 

adquisición de los cuales no puede procurarse divisas. E l 

Departamento de Riego posee una asignación de divisas extranjeras 

de 20d,000 dólares U.S. para 1949; en 1948 su presupuesto fué de 

180.000 dólares. Estas sumas no son n i siquiera suficientes fara 

reemplazar en forma t o t a l e l equipo mecánico a medida que se 

deprecia, por l o tanto, l a situación a este respecto se empeora. 

Se está usando maquinaria depreciada en un 100 por ciento. E l 

Departamento estaría dispuesto a dedicar una mayor proporción de 

£ /su exiguo 
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su exiguo presupuesto actual para l a compra de equipo, s i le 

pudiera ser asignada una mayor cantidad de divisas extranjeras* 

Se ha expresado l a opinión que e l máximo que e l Departamento 

podría gastar en equipo sería u l 12 1/2 por ciente del 

presupuesto, l o cual representaría 500.000 dólares U.S. a l tipo 

o f i c i a l de carabio. S i se puediera obtener más eqxiipo mecanizado, 

los costos se reducirían muy considerablemente. Este es un aspecto 

de pa r t i c u l a r importancia, ya que afecta a toda l a econuraía del 

regadío y e l desecamiento. En Chile, pur ejemplo, las autoridades 

calculan que e l costo de remoción a mano de un metro cúbico de 

t i e r r a es dc tr e i n t a a cuarenta pesos y e l costo con equipo 

mecánico, de más o menos quince pesos. 

E l Instituto de AproVec.i;iinierto de Aguas de Colombia, 

inferna que e l prin-;.,. -1 problena en l a adquisición de equipo 

es l a imposibilidad de obtener dólares. Por esta razón e l 

Instituto nn hf podido ^ dq-̂ u. i , salvo en muy pequeña cantidad, 

equipes esenciales tales como bulldozers, excavadoras, camiones 

y compresoras de aire l o cual ha traidc como consecuencia l a 

paralización de los trabajos de construcción en muchos casos. 

Es probable qu.., en numerosos casos (por ejemplo en e l de 

B o l i v i a ) , e l problema del cambio externo no se haya presentado 

en forma t¿ui aguda, simplemente porque o l presupuesto t o t a l es 

denasiade pequeño para p e r m i t i r l a aplicación de una proporción 

importante d e l mismo en l a compra do equipo. 

Sin embargo, hay paises que están llevando adelante activos 

programas de regadío y en los cuales e l cambio exterior no ha sido 

e l factor l i m i t a t i v o en l a adquisición de equipo. Esto es verdad 

a l menos en los casos de Venezuela y l a República Domincana, 

Equipo; Sería i d e a l poder preparar una l i s t a del equipo de 

construcción que se necesita para l a ejecución de los programas 

/do regadío 



do regadío, dosocaíidento y desmonte en rimerica Latina, e indicar 

hasta que grado le ha sido imposible a cada país proporcionarse 

este equipo debido a: (a) f a l t a de abastecimiento, o (b) escasos 

de divisas. Desgraciadamente e l problema no es tan simple cemo 

parece, ya que las necesidades de equipo dependen de los programas 

que se han emprendido y muchas de la s l i s t a s de necesidades de 

equipo que han sido preparadas son, por l o tanto, más o menos 

hipotét^^cas. S i e l deseo de poseer t a l equipo por parte de las 

autoridades de l a censtruccion se convirtiera en demandas 

efectivas, en términos du disponibilidades de presupuesto, 

es probable que aparecieran obstáculos muchO' más serios que los 

que parecen e x i s t i r actualjaente, ¿n dos campos: (a) disponibilidad 

de divisas y (b) dispurdoilidad del equipo mismo. Otro aspecto, 

que hace más d i f i o i l e l estudie del asunto, es que, cuando se 

obtiene del -..xterior e l fin;:nciamiento de los proyectos de 

construccicn, esto sií̂ aliica generalmente qu-- e l contrato es 

dado a una firma c.instructora extranjera en lugar de ser 

realizado por las aut ridades locales. Las informaciones 

sobre l a s dificultades de adquisición no pueden obtenerse 

de los g.-bi..rnjs interesados. 

Sin embargo, clgt- puedo decirse sobre l a s necesidades 

de equipo y l a s dificu l t a d e s de adquisición. En Colombia, por 

ejemplo, la adquisicicn de cañerías y cubiertas parí pozos ha 

side un serio irapediniente en e l programa paríi l a perforación 

du los mism.is de l a Caja de Crédito Agrario. Este organismo 

posee seis equipos de perforación de pozos, pero sclo cuatro de 

estos están funcionando y únicamente a parte de su capacidad, 

debido a que los otros equipos mencionados no pueden obtenerse. 

Durante 1947 y 1948,* l a Caja hizo intentes para adquirir más o 

menos 2.000 tenela.das de cañerías y cubiertas pai^ pozos por año, 

pero sólo p\ido consõ̂ giir 500 toneladas, y casi l a totalidad de 

/e l l a s fueron 
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ellas fueron obtenidas a comienzos de 1947 . En el tercer 

trimestre de 194^. por ejemplo, solo se consiguieron 3 5 toneladas. 

Debid© a este impedimento, l a Caja tiene que limitar su programa 

a ciertas zonas y rechazar o postergar uria gran proporción de 

solicituàes, aún en esas zonas. Como ya se ha dicho, e l 

Instituto de Aprovechamiento de Aguas necesita equipt adicional 

pero, en vista de la escaza dispcnibilidad de divisas de este 

Instituto, no se han preparado l i s t a s detalladas. 

£^ e l cas* de Chile, l a principal dificultad para l a 

adquisición es e l cambio extranjero, pero se ha encontrado gran 

dificultad para adquirir perforadoras de pozos con fines de 

prueba. Talvez un problema todavía más grave lo constituye 

e l hecho de que les precios de los equipos son frecuentemente 

alterados después de cue se ha colocado una orden de compra. 

Ya que esto necesita otra asignación de divisas extranjeras, 

se encuentra con que los p r e . I D E han cambiado de nuevo en e l 

momento de presentarse l a segunda orden; las dificultades 

resultantes son obviai. En una oportunidad, el afio pasado, 

e l Departamento de Riego tuvo que rehacer una orden tres veces 

a causa de este problema. La inestabilidad de los precios, 

junto cAn las rígidas reglamentaciones sobre cambios extranjeras, 

pueden, por lo tanto, ser consideradas como un impedimento en s i 

mismas. Respecto a las necesidades futuras, e l Departamento de 

Riego ha heeho un cálculo de l a maquinaria que necesita para 

la construcción de cinco proyectos de regadío que se encuentran 

actualmente en estudio y que son considerados como de particular 

importancia. Esta l i s t a se agrega corao prueba parcial del 

grado de las necesidades de maquinarias. Debe tenerse presente, 

sin embargo, que es esta una l i s t a de necesidades y no de una 

demanda activa para un programa actual, excepto en el caso de 

poder obtenerse un préstamo en el exterior que ya se ha solicitado. 

' /Estas necesidades 



Estas necesidades llegan a un t o t a l aproxlnvado da 2.000,060 

dólares U,S, 

B o l i v i a también ha preparado una l i a t a del equipo que 

necesita para sn programa de regadío de seis años. Se agrega 

una copia de esta l i s t a como dato de interés, pero aquí, de nuevo. 

según l a opinión d e l Grupo de Trabajo, l a Íista*no representa 

una demanda efectiva en l a s actuales circunstancias financieras 

ya que no hay pruebas de que sea eoonór.lcamenta posiblo emprender 

e l programa misno. 3 i fuera este un programa práctico, e l cambio 

extranjera podría muy bien o i^nvertirse en un factor l i m i t a t i v o . 

Como se advirtirá, esta l i s t a incluye Las necesidades de equipo 

para dfsrr.ontar y preparar terrenos pora e l establecimiento de 

una colonia, oontinjente e l proyecto de regadío del ríe Pilcomayo. 
« 

En e l caso de México, se han realizado cálculos de l o s gastos 

que se necesitará hacer cn maquinaria y equipo ( s i n i n c l u i r l os 

•materiales de construcción) para c^o uno de los proyectos. E l 

costo t o t a l asciende a 207.015.000 pesos ( l o cu?-l equivale 

aproximadamente a 42.000.0,00 dólares U.S. a l tipo de cambi» 

existfcnte curndo se preparó e l plan). So presumo que parte de 

este equipo podrá adquerirse en e l país y debo hacerse notsr a 

eate respecto que los gastos en e l extranjero están calculados 

en 145.890,000 pesos, l a mayoría de los cuales estarían dedicados 

a l a compra de ./iaquinarias. V.rySco ha preparado también una 

l i s t a de l a maquinaria que considera necesaria para I03 trabajos 

de conservación jn los d i s t r i t o s reeados y para l a mecanización 

de las fpenas agrícclas que emprer̂ ierán en los terrenos que 

lian sido dotado? ds riego. Se í̂ greg:». una copla de esta lista» 

En o l caso de Perú, 1̂  mayoría del equipo que está a 

disposición de l a Dirección de A^uas a Irrigación^ está 

•©nsiderablemente depreciado y no serla adecuado para emprender 

ningún trabajo en-, gran escala, rrincipalmento, »e neaesiia 

/para una labor 
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una labor considerable de reparaciones frecuentes y trabajos de 

conservación que tienen que efectuarse cada afio. Se ha hecho un 

cálculo e x t r a o f i c i a l por,parte de un Ingeniero de regadío, del 

equipo mecánico y materiales que no se pueden obtener en e l país, 

y que serían necesarios para continuar a x¡n ritmo razonable e l 

trabajo en los dos proyectos actualmente en vías de realización. 

Adjunti5 se encuentra una de estas l i s t a s . E l valor t o t a l calculado 

"es de 1«30C,000 dolares. Se ha realizado ademas, un calculo del 

equips y materiales importados necesarios para ocho de los 

proyoctos menores. Estos proyectos son los que podrían realizarse 

dentro de los tres o cuatro añ-̂ s próximos s i se dispusiera de 

fondos y se tTiviera e l equioo mecánico adecuado. E l valor de 

este equipo y materiales se calcula en 1.111.O0Ç dólares. 

Aun cuantío l a ' ...cecoióa de D i s t r i t o s de Riego de l a 

República Dominicana posee una cantidad considerable de equipo 

mecánico, incluyendo 2b -r^j. -ilrras, e l actual programa de regadío 

requiere equipo adicional, especialmente excavadoras y tractores. 

Se han solic i t a d o 10 de ejtos y 7 de aquello?, s i bien l a 

Dirección está considerando ordenar ütras 6 excavadoras y I t 

tractores. Hrsta ah-ra se ham recibido solamente dos tractores. 

Este equipo no incluye e l que sería necesario para e l plan de 

cuatro años. Se han encontrado gi'-andes obstáculos en l a obtención 

de equi.o mecánico y cspe ;: olmente piezas »'e repuesto. En Noviem

bre, fechiS ee Is v i s i t a del Grupo de Í^abajo había 4 excavadoras 

fuera de servicio debido a l a f a l t a de estas. Venezuela, por 

otra parte, parece no tener dificu l t a d e s en l a obtención del 

equipo necesario para l a s obras de regadío. 

Una idea general de las necesidades de equipo para l a 

construcción de obras de regadía y desecamiento en America Latina, 

podría probablemente obtenerse tomajido c i e r t a proporción de los 

costos de los programas actualjnente en vías de realización o a 

/punto de i n i c i a r s e 
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punto de i n i c i a r s e . Ya que en México se har'caLculado tales 

gastos en cerca d e l 1 0 por ciento de las inversiones totales 

y en Chile se estinici que e l óptimo uso de sus fondos exigiría 

hasta un 1 2 l / 2 por ciento para estos fines, podría, por tanto, 

tomarse e l 10 por ciento como indicador de una idea aproximada 

del valor de las necesidades de equipo. Como se hizo notar antes, 

esta c i f r a no representa una demanda efectiva. Este cálculo 

bastante aproximado sugiere una c i f r a de más o menos 37«000.OSO 

dólares Ü.S. 

La obtención de equipe pesado, especialm.ente para e l desmonte 

de terrenos, constituye un problema s e r i o . En Chile, l a Corporación 

de Fomento ha organizado un servicio de desmonte de terrenos para 

los agricultores, e l cual acelera mucho e l trabajo de dejar 

disponibles para e l arado a nuevas t i e r r a s . Diez tractores 

" C a t e r p i l l a r " h-̂ n linpiado 750 hectáreas en tres m.eses un 

trabajo qus normalmente demoraría un año con Ŝ C yuntas de 

bueyes. Este servicio ha merecido gran aceptación; en efecto, 

l a demanda para e l uso de tractores ha excedido en mucho l a 

capacidad de l a Corporación para proporcionar sus s e r v i c i e s . 

En 1 9 4 8 , l a Corporación colocó órdenes para 20 máquinas, pero 

recibió sólo cuatro, las cuales pudieron conseguirse porque no 

se l a s envió a Palestina. La Corporación tiene pocas esperanzas 

de r e c i b i r m̂.s de unas tres c cuatro en 1 9 4 9 . En B r a s i l , e l 

programa de colonización h-- sido retrasado por l a imposibilidad 

de conseguir los "bulldozers" y ci e r t o s otros tipos de equipo 

necesario. Venezuela tampoco ha podido conseguir todo e l equipo 

que desea para desmontar terrenos. 

Persomil Técnico: La d i f i c u l t a d para encontrar e l suficiente 

personal técnico adiestrado, es sin duda, un impedimento en los 

programas de construcción de l a mayoría de los gobiernos de 
/América Latina. 
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xjiérica Latina, En e l caso de los países con larga 
•TI' 

experiencia en e l regadío, e l problema puede no c o n s i s t i r 

principalmente en l a f a l t a de ingenieros y otros técnicos, 

como en e l hecho de que los salarios y las condiciones de 

ser v i c i o dc los gobiernos no son tan atractivos como en las 

empresas privadas. Esta es l a situación, por ejemplo, en 

Ch i l e , En los países donde las obras de regadío en gran 

escala ystán sólo comenzando a emprenderse, existe una f a l t a 

r e a l de técnicos, Aun en e l caso de Venezuela, se ha infornado 

que l a f a l t a del número suficiente de personal técnico es uno 

de los principales impedimentos. En l a República Dominicana 

existe una escasez de maquinistas y mecánicos para c l equipo 

dc construcción. En Colombia fa l t a n los técnicos c ingenieros 

suficientes para su actual programa de regadío, y una de l a s 

obligaciones del contrato dc l a firma norteamericana responsable 

de l r . supervigilancia genera'.- dc los proyectos de l a Caja de 

Crédito ^ . f-rario, es l a do adiestrar colombianos para que 

desempeñen estas labe -es. Esta situación podría aplicarse 

en un grado mayor aún en los países pequeños. 

/Utilización de 



utilización de Muevas Tierras para e l Mgjdmo de Producción: E l 

trabajo de ingeniería no representa, en manera alguna, e l t o t a l 

d e l problema para auraentar l a producción de alimentos mediante 

e l regadío o desecamiento. Tampoco l a radicación de colonos en 

áreas no desarrolladas logró en sí mismo otro resultado que 

simplemente obtener una zona más de agricultura de subsistencia 

que usa l a misma técnica primitiva de sus antepasados. Desde e l 

punto de v i s t a del auTLiento de l a producción, una obra de regadío 

o desecamiento o l a radicación de colonos, es sólo e l primer paso. 

En irrigación, por ejemplo, no sólo tiene que aprender e l 

agri c u l t o r l a manera de hacer uso d e l agua, sino que además tiene 

que modificarse casi l a t3talidad de las prácticas agrícolas. 

Frecuentemente es necesario e l c u l t i v o de nuevas cosechas con l a s 

cuales e l agricultor no está familiarizado. Se necesitan mejores 

métodos de cul t i v o del suelo y de fertilización para obtener todo 

e l beneficio económico de l a t i e r r a mejora.da. Esto puede e x i g i r 

e l usQ de equipa y de abastecimientos para l a adquisición de los 

cuales e l agricultor n i tiene los fondos n i e l conocimiento para 

usarlos. La explotación intensiva toma e l lugar de l a explotación 

extensiva, ya que ahora es económica una mayor inversión por 

unidad de superficie, lio tan sólo hace subir e l costo de produc«ión 

por hectárea, sino que e l desembolso de dinero par? e l cu l t i v o 

aumenta en una proporción aún mayor. Todos estos problemas 

s i g n i f i c a n que, s i se le deja, solo, l a adaptación del a g r i c u l t o r 

a l a s nuevas circunstancias, será lenta y ni e l agricultor ni l a 

nación podrán obtener todo e l beneficio de l a s inversiones hechas» 

En l a zona de sequía de B r a s i l , se ha hecho notar que se requi«re 

un tiempo superior a diez â ôs para poner l a t i e r r a irrigada en e l 

máximo de su producción, l o cual, en otras circunstancias, habría 

sido posible en dos 

En Ch i l e , a pesar de su larga y amplia h i s t o r i a de regadío, 

/ l a utilización 
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l a utilización de las áreas que hen sido regadas o pueden ser 

regadas por l a s instalaciones existentes, no es en manera alguna 

t a l que preste e l máxino do contribución a l a producción. Esto 

es en parto e l r^sultade dc los grandes l a t i f u n d i o s , pero está 

también relacionado con l a necesidad dt¡ un crédito más amplio 

y de métodos de producción intensivos^. En Peru, se ha subrayado 

que " l a irrigación no solamente comprende l a construcción de 

canales y represas, sino también l a creación, en e l desierto, dc 

todas las instituciones e instalaciones materiales de una comunidad 

moderna". 1/ Entre estas instalaciones deben i n c l u i r s e medios 

nuevos j adicionales dc mercada y transportes. En todos los casos, 

los agricultores necesitan cjnsej:)S técnicos y capitales, así 

como taimbién s e r v i c i JS a d i c i -nales de l a comunidad, s i es que van 

a u t i l i z a r efectiyajuente la-s nu. vas pjtencia3d.dcdes. Los programas 

de regadío público y desecamiento necesitan, por l o tanto, i r 

acompaüad >5 dc planes c .•ord̂ .'.ados para proporcionar los demás 

servicios necesairios para hacer un us ) efectivo de las t i e r r a s 

incorporadas a l a prviucción. 

La experiencia de Ecuador en este sentid T es particularm.ente 

i l u s t r a t i v a . So puso agua a disposición de 2,000 hectáreas en e l 

d i s t r i t o de Porto-viejo en 1947, p-ro los agricultores no han 

respondido com.o se había esperado. x.nteriormente se había quemado 

toda l a vegetación existente y se había sembrado directamente en 

c l suelo, s i n mayores operaciones a . g r í c o l a 3 , pero después de 

llega.do e l regadío, fué necesario arar adecuadamente l a t i e r r a , 

alg.:> a l o cual los agricultores no estaba-n acostumbrados y para 

e l que n i tenían las herramientas necesarias n i l a capacidad para 

a d q u i r i r l a s . La Caja de Riego, en colaboración con e l Ministerio 

dc Economía y c l Banco de Fomento, hn puesto en operación e l 

siguiente programa: 

1/ I r r i g a t i o n i n Peru. C. W. Sutton. 
/ I , - Ha organizado . 



r a g , a? 

1. - Ha organizado un ''pool" de maquinaria agrícola para 

Servicio de los agricultores; 

2. - Facilidades especiales de crédito agrícola; 

3. - Ha establecido un campo demostrcLtivo bajo irrigación; 

U*~ Ha previsto e l d i s t r i t o con un asesor técnico; y, 

5.- Ha: suministrado agua l i b r e de costo durante 1948. 

Esto os una,-ilustración de l o que requiere un programa de 

reclamación de t i e r r a s <.ã su fase f i n a l de amento de l a producción. 

los servicios y g stof suplumentvarios necesarios para e l éxito 

en l a colonización pueden ser aón mayores curndo e l d i s t r i t o es 

práctiamente nuevo. Los agricultores deben obtener animales de t i r o , 

equipo, herramientas y materiales. E l asesoramiento técnico y, 

particularr.iente, una granja experlaental y de demostración pueden 

resul t a r necesarios, ?erü, sobre todo, l a colonia debe contar 

principalmentt con facilidades para almacenar, transportar y vender 

sus productos. Los medios de transporte pobres, que aumentan los 

costos de distribucic-j r n sido quizás e l motivo p r i n c i p a l del 

fracaso de algunas col^v.^as de t i p o nuclear^ 

1 
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4, Conclusiones y sugestiones. 

Los principales impedimentos en los programas destinados a 

aumentar e l area cultivada en America Latina son l a s FINANZAS y e l 

EQUIPO. 

En v i s t a del limitado c a p i t a l disponible para e l desarrollo 

agrícola, es imperativo que esto sea conservado por todos los medios 

posibles. Las inversiones deben hacerse sólo después de un cuidadoso 

examen de las alternativas; una vez elegidos los proyectos, debe 

cuidarse que sean llevodos a un f e l i z témino, asegurando en esta 

forma que todo c a p i t a l i n i c i a l se haga recmbolsable y, s i es posible, 

que se convierta en un fondo de acumulación que continue dando frutos 

a l a economía. Solo en esta forma puede formarse un fondo c a p i t a l 

que haga posible e l cesarrc3.,o de los inmensos recursos agrícolas 

de América Latina. En A , s pontos i , 2 y 3 que se consignan más 

adelante, se llaBia l a atención hacia algunos de los aspectos 

principales de l a política q̂ .-. contribuiría a este f i n . 

Es, desde luego, obvio que e l mayor uso dc equipo mecanizado 

haría posible realiza^- más rápidainente los trabajos de contrucción 

y de limpias de terrenos. Lo que es más importante es l a evidencia 

de que e l uso del equipo moderno es más barato que e l trabajo manual, 

en las condiciones que prevalecen en América Latina. Las autoridades 

responsables para esta clase de trabajos están ansiosas en todas 

partes de gastar una ma.yor proporción de sus recursos en maquinaria 

y equipo. Esto se debe en parte a los costos y en parte a l a 

d i f i c u l t a d de obtener l a mano de obra necesaria. La mayor mecaniza

ción, por l o tanto, parece aconsejable por las tres razones 

siguientes; 1 ) Mayor rapidez en e l trabajo. 2) Ahorro de mano de 

obra. 3) Costo más bajo. Métodos más baratos s i g n i f i c a n que puede 

hacerse más con una cantidad dada de fondos y también que los 

proyectos que, en otra forma resultarían antieconómicos, se tornan 

económicos. Las oportunidades que tengan las autoridades para 

/adquirir más 



tdquirir más equi[)o son, por lo tanto, muy importantes para o l 

desarrollo de los programas destinados a llevar « 1 cultivo a tonas 

adicicanrles. Las sugestiones 4 y 5 se refieren a este aspecto» 

a) Necesidades Financieras: E l Grupo de Trabajo no pretsnde formu

l a r recomendaciones con respecto a l financiamiento de los proyectos 

o programas para l a ampliación de las zonas cultivadas. Considera 

que esto no sólo caería fuera de su objetivo, sino que edemas 

necesitaría i^na información mucho mayor de l a que posee. Es de 

opinión, si n embargo que es necesario contar con un grupo de datos 

dignos de fe sobre las necesidades de inversiones para los distintos 

proyectos destinados a este f i n en ̂ jnérica Latina* Estos datos no 

se limitarían a l costo de los proyectos de ampliación del área 

cultivada. Deberían t̂ a'tbién cubrir c l costo de los proyectos para 

e l mejoramiento d e l rendiriento de l a s cosechas y de l a Crianza 

de ganado, con e l objeto de hacor posible un a-̂ nálisis comparativo 

de las necesidades de inversión y de los probables beneficios. Tal 

información es básica par- un programa inteligente de inversiones 

en la. agricultura, prescindiendo de l a fuente de financiamiento. 

Se reconoce que no JS algo que pueda hacerse apresuradamente 

y que sólo puede ser realizado con l a cooperación de loe países 

interesados. También se reconoce que es éste un asunto que puede 

ser de interés para varias org.anizaciones internacionales, 

incluyendo l a 0/ui, l a CEl'xX y e l Banco Internacional, 

Se sugiere ; ^̂ ue los organismos internacionales interesados 
deben empivnder, tan pronto com.o ésto sea practicable, para 
los países interesados y en conjunto con un representante 
d e l pa-is n c'da caso, una investigación sistemática de last 
nec-sidades ee inversión en los diversos programas y proyec
tos propuestos, para o l fomento de l a producción agrícola en 
rtnérica La.tiná; 

b) ,'ibordaiiÃcnto Joordina.Oo de ios Proyectos: Se ha recalcado que 

l a incorporación de nuevas t i e r r a s a l a agricultura o l a coloniza

ción implicaja algo más que obras de ingeniería y movimiento d t 

personas. Si se desea que los proyectos contituyan un éxito 

/agrícola, 
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agrícola, ésto implica l a participación de las autoridades que 

tienen a su cargo e l crédito agrícola, l a salubridad pública, los 

transportes, los cambios extranjeros, los trabajos de extension 

agrícola, l a obtención del equipo y e l mercado cooperativo, para 

mencionar sólo unos cuantos factores. Cada uno de los proyectos, 

s i es planeado en l a forma debida, reclamará en último término, 

l a intervención de algunas o de todas l a s organizaciones respon

sables de estas cosas. Formulará por l o tanto, dem̂ -̂ ndas de sus 

presupuestos. La no concesión de una de estas demandas puede l l e v a r 

a l fracaso, o en e l mejor de los casos, a un éxito sólo p a r c i a l de 

todo e l proyecto; caso en e l cual las sumas invertidas en e l 

trabajo o r i g i n a l de construcción pueden estar perdidas o se recu

perarán sólo en \m largo período de años. Tales pérdidas de capi

t a l e s no pueden ser resi s t i d a s por l a mayoría de los países l a t i n o 

americanos. Es, por l o tanto, do c a p i t a l importancia, que se 

efectúe un abordomiento cooi-dinado de todos los proyectos. 

Se sugiere: Que los Gobiernos, antes de emprender los proyectos 
de incorporación de nuevas t i e r r a s o de colonización, deben 
prosta.r consideración a l a s necesidades presupuestarias para 
todos los instrumentos que serán llajnados a contribuir a l buen 
çxitò del proyecto, y deben asegurarse que estos gastos sean 
previstos y cubiertos cuando se comienza e l proyecto. 

^) Asignación do Divisas Extranjeras para Equipo; Desde luego que 

no hay para qué adquirir equipo a menos que los proyectos estén 

Cvdecuadamente financiados de modo que se garantice l a continuación 

d e l trabajo de construcción. Pero, cumplida esta condición, es 

aconsejable que se conceda una mayor importancia a l habilitamiento 

de los instrumentos responsables para obtener e l equipo mecánico 

necesario para r e a l i z a r e l trabajo en forma eficiente y económica* 

Se sugiere: Que, donde c l factor de l a asignación de divisas 
constituye actualmente un factor r e s t r i c t i v o , l o s Gobiernos 
debieran considerar las posibilidades para aumentar las 
asignaciones para e l equipo necesario para los proyectos de 
incorporación de nuevos terrenos. 

d) Necesidades de Equipo: Se precisa una informa.ción mucho más amplia 

/sobre e l nuevo 



sobro e l nuevo equipo que será nefiesario para l a construcción y 

l a mantención de ?.as obras de regadío, limpias de terrenos, etc., 

durante los próxii:ios años. Sería de gran ayuda l a confección do 

l i s t n s de les necesidades de equipo enticippdrs para los países 

que proporcionan estos equipos y para los que los reciben, aun 

cuando esión sujetas a modificaciones. La información por adelan-

tado c los manufactureros beneficiâ ría a los países importadores 

a l a.uraentai- sus probabilidades de obtener l a maquinaria y e l demás 

equipo cuando l o necesiten. 

Mas aún, muchos de los Gobif^rnos de ;jnórica Latina están 

especialmente interesados en l a correcta utilización de 1rs zonas 

que han sido puostar. a dirpooición ücl cij l t i v o mediante programas 

gubernaaLentales, Sn los aaos futuros existen probabilidades de que 

una proporción considerable de l a s importaciones gubernamentales 

de equipo agrícola sean hecaas con e i propósito de proporcionárselo 

a esas zmas. Mayores cálculos ae estas necesida..des serían de 

u t i l i d a d . 

Los calculoo, en a ¡ibes casos deberían realizarse sobre dos 

bases: 1) Una l i s t a üiíni-rO que indique los i-ubros y unidades que 

podrían sor pari^^as con 1̂ presuouesto normal y l a asignación 

normal de divisas centro de f. ste prpsupuesto. 2) Una l i s t a comple

mentaria de l a maquinaria y e l eqiiipo deseado s i las condiciones 

(incluyendo créoitos en e l extranjero) pernàten adquisiciones 

adicionales. 

Se sugiere: viue los gobiernos preparen, para l a información 
de la. Oi^i. y d-e l a CEP.-vL, l i s t a s mínimas y complementarias del 
equipo necesitado en relación con los prograjiias de regadío, 
deseca'riento, colonize clon y limpias de terrenos para los años 
1949-52. 
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CAFÏTVLQ VII. 

PESQUERIAS, ti 

1 , Consideraciones Generales» 

Muchos países latinoamericanos poseen vastas costas, 

pero l a producción de pescado es pequeña, comparada con l a 

producción de los principales países pesqueros del mundo. 

Los cuadros VlI-1 y VII-2 muestran que los veinte países 

latinoamericanos juntos produjeron 423.802 toneladas de 

pescado en 1947, en tanto que un país pequeño, como Islândia, 

por ejemplo produjo, en e l misn-o año, 477,152 toneladas. En 

estas condiciones, pareço obvio que el desarrollo de los 

recursos posqueros os de gx-an inqportancia para América Latina, 

Tal hecho no sólo constituiría un paso efectivo hacia un 

aui.iento de l a producción de e S t o s para hacer frente a l a 

cszañez mundial de alimentos, sino que además podría ayudar 

en gran forma a mejorar l a dieta de l a población, l a cual es 

a menudo muy deficiente en proteínas en estos países. F i n a l 

mente, crearía nuevas industrias, nuevas fuentes de entradas 

y mejores condiciones de vida para un grupo de l a población 

cuya condición económica es, en muchos casos, muy difícil. 
/ E l 

1 / En tanto que se ha realizado un trabajo considerable en e l 
~ estudio de l a situación agrícola de Amórica Latina, se han 

realizado sólo unas pocos investigaciones o estudios en e l 
campo de las pequerías. Esto no sólo ha hecho más difícil 
esta parte del estudio del Grupo Mixto de Trabajo, sino que 
ha hecho necesario revisar todas l a s posibilidades del desa
r r o l l o de las industrias pesqueras. Yar^o.lh imperativo poseer 
c i e r t a información básica sobre l a s tendencias y posibilidade 
de l a industria antes de que pudiera ser contestada l a cuestí 
más específica de los suministros. Soto fué aúm más importani 
debido a que fué imposible i n c l u i r los aspectos generales de 
las industrias pesqueras e=n Ar.iírica Latina en o l reciente es" 
dio eccnómico realizado por l a OiOirnsi-ón '^Qc^nÓYA.do. de las Nao 
Unidas para América Latina, 



Cuadro V I I - 1 

prcluccion de pescado en Anerica l a t i n a . 

producción a/ on toneladas métricas 
paisas Irornedio 1946 1947 r-r-^'riu^rra 0/ 1943-44 1946 1947 

ArgPF.tina 50.369 59.447 58.183 65.133 
B o l i v i a 7Ci0 700 700 700 
B r a s i l 103.?.7Ó 118.062 122.410 122.410 d/ 
Colcmbia 1.600 1 .Ô00 1.600 1.600 
Costa Rica %/ 1 ,500 íí 1.OOOg/ 2.200g/ 2.200 d/g/ 
Cuba is.ooo 

íí 
12 ,noo~ 14.reo 14.000 

Chile 31,707 40.:'74 60.943 60.026 
Ecuc üor l .QCO l .SOC 1.800 1.800 
E l Salvador loo Ino ICO loo 
Guateml a 135 135 135 135 
Haití 1.3( lO 1. oro 1.500 1 .5ro 
Honduras 135 135 135 135 

, Mexico e/ 13.139 ll 36.4460/ '55.560e/ 53,SG3 e/ 
Nicara--!Üa loo l o e " ICO loo 
ranamá 700 7PP 7C0 70P 
p a r ó ruay 2r.o 260 250 250 
perú 4,.8:3 28.406 ^„7.G57 30.778 
Rep.Dominicana 3::.2 y 434 249 470 
nru¿7uay 3 . 6o9 3,3!c2 3.603 3.456 
Venezuela i / 17.7':'9 L.I 4':í.e52V 63 .591f/ 64.426 f / 

Totales 251.702 356.2^5 415.41G 423.802 

Nota.- Las c i f r a s para B o l i v i a , Colcmbia (excepto 1947), Cuba, 
Ecuador, E l Salvador, • C-uatennla, Haití, Honduras, íJicarâ ûa, Pa
namá, Paraguay y Coota Pica (1947) son estimados del Grupo Mixto 
de Trabajo. 

Fuente,- Es taa ís t i cas o f i c i a l e s de los países . 

a/ Jas pesquerías de subsistencia se ïian excluído hasta donde 
ha sido pos ib le , posiblemente l a cantidad pescada para usos 
ccíT.erciales es un poco mayor que l a c i f r a dada por las esta
d í s t i cas . 

b/ 1935-1939 excepto en los casos en que se i n d i c a l o contrar io , 
o/ Solamente 1939. 
ÏÏ/ 1946. 
e/ l a pesca oc'ç:iaa por extr;injeros en a.Tuas mexicanas y no desem-
~ barcada en puertos mexicanos se ha excluido. 
f/ E l peso de3 pescado salado se ha expresado en términos de pes-

cado fresco mult ip l icado por t r e s , 
g/ ProbableTner te incluj'-e los desembarcos de pescado hechos por 
~* pescadores extranjeros. 



E/cn.12/85 
Pag, 224 

E l cuadro VIJ-I muostra asir.isno que hay buenas posibilidades 

para t a l oí^ansi'n» 

Tenemos así que l a producción de B r a s i l ha aumentado desde 

más o menos 103.000 toneladas en e l período de preguerra, a 

122.000 toneladas en 1947, y que l a de Argentina aumentó de 

50-000 toneladas a 65.000 toneladas en ol mismo período. Ambas 

producciones muestran aumento do más o monos a l 15 por ciento, 

-fl pesar de l a s serias difi c u l t a d e s ccn que o l consumo del 

pescado se encuentra en ostos dos países. 

En Chile, e l auitento ha sido relativamente mucho mayor, de 

3^.000 toneladas a 60.000 tendidas en e l mismo período, o soa, 

alroadedor do un 90 por ciento. Estrs se debió probablemente, y 

en forma p a r c i a l , a l a .^scascz de carne, pero también ha sido 

ayudado per los esfuerzos, tant: rie parto do los organismos 

gubernamentales como de l a i i i d u s t r i a privada misma. Tales 

esfuerzos fu*¿rron onccntr auos también en Venezuela, donde e l 

aumento ha sido de 18,000 toneladas a 64,000 toneladas, o sea, 

mas de un 250 por ci^nto^ 

So han registrado aumentos aún mayores en México, donde l a 

paroducción subió de 13*000 toneladas durante l a preguerra, a 

54,000 tr-neladas cn 1947, c sea, más dol 300 por ciento, y en 

P̂ irú, donde l a pesca t o t a l ha subido de 5.000 a 31,000 toneladas, 

o sea más de un 500 por c i e r t o . Esters últimos aumentos se han 

logrado on parte debido a l gran incremento de las exportaciones, 

perc también per e l cm s i dor*'ble aumento dol ccnsumo interno, 

parece, por l o tanto que, aún cuardo e l período a que se 

ÍHce referencia haya sido particularmente favorable, tiene grandes 

posibilidades en este campo l a acción coordinada e individual de 

l e s gobiernos. 

Todos los funcif narios y exp^ertos entrevistados durante l a 

preparación de este informe, expi-eoaron La opinión de que en cada-
/país existe 
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produccloii da 

Giîadro VU - Z 

pescadoj número de pescadores, nujnero de barcos. 

etc., en Amorioaj a tina y en l'aises escogidos. 

I • 
pr'jduc- N° do pes producción de bo de . 

países Años ción en cadores por cabeza tes yotroE 3 botes a 
T. M. en T . r . barcos motor. 

Argentina 1937 55.133 7.500 8,7 2.oro 
P o l i v i a 1946 700 « • *. 
B r a s i l 1946 122.410 07.884 *í,a al.233c/ 309d/ 
Colombia 1916 1.600 2, or-;-. 0,3 1.200 iTo 
Costa Rica l ' - i 4 7 4.0ci0ta/ 150 26,7b/ 100 9 * 
Cuba 1940 14.C0ë~ 7.093 1,8 2.509 
Chile 1045" 46,992 6.003 7.8 5.795 589 
Ecuador 1947 1.8X- 2.500 0,7 1.^00 
E l Salvador 1946 loo 135 0,7 loo 
Guatemala 1947 1 " [•; '̂00 0,9 loo 
Haití 1947 1.5t'0 3.000 0,5 1.578 
poiiauras i:4G 135 Zoo 0,7 loo 
líéxico 104o 32.991 11.000 3,0 4.264 
Nicaragua 1947 150 0,7 75 
panamá 1946 700 529 1,3 215 
paraguay 1917 250 « « 
í'erú 1946 27.657 7.C&1 5,9 2.789 267 
Rep.Dominio. 34 :c i , : : i i 0,5 976 
Urupuay 1347 3.45G 564 9,5 121 51 
Venezuela 1947 64.426 17.289 3,7 3.926 93 
Otros paíse 
Canadá 1947 55:̂ .325 

1945 624.049 67.711 9,2 31.908 12.749 
Dinamarca 10 r/ 205.400 

1944 172.520 19 . 0 8 7 9,0 16.188 7.133 . 
Islândia 1947 477.152 

1041 264.81B 6.287 42,1 855 763 
Portugal 1946 2S5.5C9 

19-̂ 4 250.982 43.392 5,8 8.835 772 
Reino Unido 1946 1.051.885 

1957 S88.592 23.752 37,4 6.514 5.726 
EE.UU. 1946 1.935.827 

1944 a.934.300 122.768 16,2 66.528 33.814 
1 

Fuente.- Estadísticas oílci-̂ des de los paíí-ses y estimaciones del Grupo 
Ivlixto de Trabajo. 

a/ Se ha tratado de ex c l u i r a los pescadores que pescan sólo para su 
propio conoamo.las c i f r a s inolu^/en probablemente un gran núm.oro de 
individuos que ocupan solo parte de su tiempo pescando. 

b/ probablemente incluye l a oesca de pescadores extranjeros. 
o/ 1938, 
o/ 1948. 

¡ M i 
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pais existo un número considerable de requisitos previos que 

dübidamente u t i l i z a d o s , podrían ayudar a auraflntar l a producti

vidad do la indus t r i a . Sin embargo, hasta que estén resueltos 

les problemas de l a investigación, financiamiento, educación, 

e t c . , tales ccndicitnes podrían usarse difícilmente en l a 

mayoría do los casos. Debido a esto y a l hecho de que l a 

tondoncia del desarrollo de l a industria pesquera es en s i 

misr^L tud?.\na i n c i e r t a en ].a región, esto mismos expertos 

opinaron que n- era posible, por ahora, establecer ccn grado 

alguno de exactitud, las necesidades para tales condiciones» 

Sin embargo, a l f i n a l i z a r este capítulo se ha hecho un 

intento de hacer un bosquejo,.por l o monos a manera do ensayo, 

do alalinas do las naccsidadcs de equipo do pesca de los países 

latinoamoricanosn Debido a l . i f a l t a casi t o t a l de c i f r a s 

exactas, o aún do cálculos basad"S en estudios cuidadosos, 

esto pu'jdo ser únicamente una aprcximacicn muy deficiente. 

Las c i f r a s que se dan han sido compiladas mediante una genera

lización p r c v i s i ' n a l do l a s oxperionoias en algunos pa'ises, 

poniendo a l día les cálculos de ostudif.^s y prcgrojnas de fomento 

ya pasados dc oporturidad, etc, Ctnsidoran sólo e l período de 

los próximrs cuatro años. Se lia Jiechc un esfuerzo para arccnizar 

estos calcules can las p o s i b i l i l a d o s de mercados, con las con-

dicitnes económicas existentes y con las posibilidades de poner 

en actividad l a s condi c i . nes potenciales. 

Situación actual d.e l a producción pesquera. 

Los cuadres VII-1 y 711-2 muestran que los 135,000 pescadores 

que se calcula existun en Amórica Latina, producen considorable--

mente menos p̂  r .-tño que l e quo prodiicen los 6,300 oescadores de 

Islândia, puede que una parte sustancial de l a pesca de América 

Latina no se encuentro cubierta per las estadísticas y quo muchos 

de los [jGScadores considerados no dediquen a l a pesca sino sólo 
/ p a r t e de su 



partû de su tionpo» Sin embargo, existo una marcada diferencia 

y l a comparación demuestra que en muchos c f isos , los pescadores 

de este a países necesitan lorgentemicnto más equipo, mejores botes 

y m.étrdos más ef i c i e n t e s . 

Cono se declara más a r r i v a , 3-a actual organización do l a s 

industrias nosqueras es t a l , que l a sola adquj-sicicn de suministros 

no será suficiente; se deberán tojtbián tomar medidas para u t i l i z a r 

e l auTiientc dc l a pesca, ya sea mediarte un aumonto on e l consimio 

I c c a l de poscade fresco o n t r riedi- de l a creación de industrias 

olabt-radoras que p.uedan tenor morcados internos o exteriores 

disponibles, 

Kr: ene ee los ¡laísos visitados, existe e l caso de un individuo 

p a r t i c u l a r que pcsee un bote pesquero muy bien equipado, capaz de 

obtener una gran cantidad dc valiese pescado y que puede ser 

raonciv.n.^do co:-(0 ejeinplo, E l país en cuestión tiene una buena 

demanda de pescadr f r e s c r , y-era ..sto individuf! ha aprendido, 

por su airiarga exr>eriuncir, que l a expíetación de su bote no será 

ocrnómica a men.- 3 qaa tar-.bión adquiera un frigorífico, establezca 

un sistema do transp. rto hacia Iv-s ïnejcres mercados, y organice 

allí las Vîntes, 

Otro ejemplo es v l í.ian que e l Gobierno de Guatemala ostá 

Cí'nsiderando actualmente para e l dejarrnllo de las pesquerías. 

En esto caso so proyecta adquirir botes ánropiadrs, y establecer 

un sistema special -le distribución, A l mismo tiempo se han t r a 

zado 1-s pl'-ines parala adquisición do las instalaciones de alma

cenaje convenientes y para introducir los productos pesqueros en 

l a i.±Lota dol pueblo, en iní'titucioues del gobierno, campos, etc. 

Se ooina que esto f l a n tieno muchas mayores probabilidades de buen 

éxito, ya que en este ca-.so se ha abordado todo e l problema, desde 

l a prcd-ucción a l ccnsumo, 

/3, Factoros Generales 
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Pretores gemarales quo afectan a l a pt-oduccion del pescado, 

a) Hoeursos pesquer''5 naritir.ios, 

Necesidad de investigación. £n l a mayoría de los lugarys de 

América Latina sale íiiuy poco acerca de las p¿)tencialidades 

de les recursos pesqueros. Esto haco necesario un considerable 

trabajo do investigación. Cualquier gran inversión en e l 

desarrollo do l a pesquería dondo nc so haya demostrado l a 

presencia do sufit;ientes rocms^Ds no sería accnsejablo y 

aún podría resultar desastrosa. El fracaso pedrían pe r j u d i 

car considerable men te las posibilidades de qualquier intento 

futuro de desarrollo» 

por otra paa'te, aunque se dice a veces que antes de que 

pueda onprondorse ningim desarrollo de importancia en l a 

pesquería, SÜ necesario saber exaxtamionte e l monto de l o s 

rec'irsos pesqueros, tales consideraciones no deberían p a r a l i 

zar on forma ce^^ipleta o l desarrollo de las pesquerías, ya que 

en mroĥ ŝ casos se puedo empronder actualmente una acción 

exenta ao riesgos. 

Com.o se ha mostrado on o l cuadro VII-1, l a producción 

de poscado en l̂ '̂ s países latinoamericanos, incluyendo las 

pesquerías do aguas in t e r i o r e s , ha aumentado de 251.702 

toneladras, c i f r a de preguerra, a 423,802 toneladas cn 1947, 

AÚn cuando se han ll o v i d o a cabo buenos trabajes do i n v e s t i 

gación durante estos años, difícilmente se puede decir que 

este desarrollo se haya basado principalmente en los resultados 

de las nuevas investigaciones. Este dem.ustra que ha habido 

considerables recursos pesqueros cuya existencia era conocida 

desde tiempo atrás y que podrían ser desarrollados. Hay varios 

países latinoamericanas on los cuales puede presumirse, con 

toda probabilidad de aci e r t o , que existen considerables 

recursos jicsquercs no explotados actualmente. Estos podrían 
/ser u t i l i z a d o s 
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ser utilizados s i n aguardar mayores in-j-estigacionorí. 

Hay también países, conio Argentina^ B r a s i l y Perú, dondo l a 

existencia ae recursos consáderaoles es conocida, pero aonde l a 

actúa.' producción ha tenido qne reducirse por l a f a l t a do de.jan-

da. Parece así seguro que mucho.-:; países han ten.ido concoinàen-

to desde hace algún tianpo, de l a existencia de recurs-s pesque

ros qué podrían ser explotaaos. 

Estaj consideraciones uos deberían l l e v a r a La conclusion 

de que actualmente no es necesari? una iU'/c st:ga?ión biológica. 

Tal trabajo, por lo [.'eneral, demanda t i t r ^ j o , y, s i no es i n i c i a 

do ahora e l dssarrolio de .was iudu.strias pesqueras puede verse, 

ea pocos ados, i'.?tardado por La f a l t a do mayores coiiocimijntos 

constantes acerca ae lo-^ r::cu'sc3. 

Finalmente, hay país'-̂ s, especi alrrijnte en l a región ael 

Caribe, donde se supone que los rucuj-soa p-.squeros -aarítimos son 

li:.dt ' . o o 3 . En >íiérJ.co, por ej .implo, parece casi seguro que l a 

utilización de algunar especie.^^ n' llugaao a l punto de sa

turación, por lo menos en oierta.s zo . i as . ;,.Iientras que en tales 

casos pu.:de darse a-yuaa sin correi- mayores riesgos, a l desarro

l l o d̂_. a-.;;:'inas pesouvjríar̂ , parece i-iá-? seguro que cuaj.q-3ier de

sarrolló ee importancia ueboría esperar l a de,.iostracica de que 

existon las condioioaes previas esenciales. La investigación 

podría revolar l a cxirrtencia dj consiaeraoles posibilidades. 

Cuba, per e.'em'-)io, ha desarrcllad^ considerables empresas para 

l a pejca oel "bonito" en los i l t i mes anos. 

Acceso a las zo-ias pesouor'^s. Las l^yes do pesca d^ alguno? 

países han consuitoído en algaios casos nn obstáculo considera

ble para los percadores de los países v;oinos. parece que sería 

muy conveuiente qu^ los gobiernos i n i c i a r a a conversaciones para 

a l i v i a r estas situaciones, siempre que e l l o sea. posible, s i n 

causar efectos adversos an sus pesquei-ías nacionales. 

b) Recirsos pesqueros 
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b) Recursos pesqueros do agua dulce. 

Muchos países latinoamericanos poseen grandes pesquerías 

en aguas i n t e r i o r e s . En Argentina, por ej-emplo, l a produc

ción de especies de agua dulce en 1942 fué de 26.287 tonela

das, en tanto que l a pesca de especies de agua salada llegó 

a 31.342 toneladas. Las pesquerías de aguas in t e r i o r e s a me

nudo adquieren una gran importancia debido a l a presencia del 

pescado en partes en que es muy difícil 11¿var pescado f r e s 

co desde las pesquerías marítimas, y debido a l a existencia 

de grandes ríos, ' ' ^ 

Aguas frí-~s. En tanto que las 'iguas dulces de las regiones 

tropicales muestran gener'^linentc una gran abundancia de peces, 

muchas corrient---s frías y lagos, ef;pecialiiieiite en los Andes, 

muestran gran deficiencia de peces. Ln tales casos, l a 

sienibra de peces importados o nacionales puede auraentar en 

gran forma e l rendimiento. En Perú, Ecuadoi' y B o l i v i a , por 

ojem-plo, se han obtenido buenos resultados mediante siembras 

üe patche y trucha arco i r i s , Est-^ última fué importada des

de América del Norte, y se descubrió que se adaptaba en tan 

buenas condiciones quo alcanzaba pesos de más ue 31 ki l o g r a 

mos en cuatro •'ños, l o que es consideraolemento más que l o 

normal en las aguas do origen. 

para tales siembras se necesitan sólo unos pocos suimi-

nistros, especialmente aoastecirúentos de huevos. Se requie

re, sin embargo, una gran preocupación gubernamental, en e l 

cumplimiento de estos programas y tajtoién grandes investiga-

gaciones de las condiciones biológicas; de l o contrario, pue

de que se desperdicien considerables inversiones debido a que 

las especies podrían no ser capaces de desarrollarse en fo r 

ma sa t i s f a c t o r i a en e l s i t i o en que se las siembra. . 

/viveros. 
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Viveros. Existen tanibióu muchas posibilidades para los v i 

veros de pecesj ya sea donde las aguas naturales puedan ser 

reguladas o en combinación con proyectos de regadío. A 

este respecto se ha recalcado que en Haití, menos de dos mi

l l a s cuadradas de viveros para peces bien administrados, po

drían producir más alimentos que todas las pesquerías marí-

t i ' ^ G del país, l a s cuales ocupan ahora en forma permanente 

o p a r c i a l a más o /neaos ó.000 pescadores. Se añade que hay 

muchas millas cuadradas de tierras en Haití apropiadas para 

tales empresas. Tales cálculos pueden, si n embargo sólo 

mostrar las grandes posibili .dade3 que podrían e x i s t i r para 

e l futuro. Las d i f i c a J t;-i.des para oar con las especies con

venientes y encentrar c l t i p o ae alimento y f e r t i l i z a n t e 

conveniente períari t/ia consiaeraOles que pueden ser resuel

tas sólo :,âdian1>e largos y cuidadosos estudios. Más aún, 

tales resultados pueden obtenerv^-e únicamente mediante una 

dirección cuidados? y experimentada, exigiendo instrucciones 

QOt¿.liadaG. 

Importancia r e l a t i v a ae las pesquerías de agua dulce. En 

general, parece que los goOiernos latinoamericanos han gas

tado esfuerzos comparativamente mayores en e l estiidio de las 

posibilidades de pesca i n t e r i o r que en l a raarítinfi. Esto 

puede deberse a l valor de rocreo de las pesquerías i n t e r i o 

res; pero, cuanüo i a consideración p r i n c i p a l es l a producción 

de alim.onto y exi-sten sólo medios limitados, debe recalcarse 

que e l tieiT^po y e l esfuerzo pueden probablemente emplearse 

nás provoonosamente en o l desarrollo de pesquerías marítimas 

más productivas. 

Así, aún en l o referente a l a siembra de peces en los 

ríos o lagoG, se sabe que tales actividades, (por ejemplo en 

/los Estados Unidos) 
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los Estados Unidos) son emprendidas principalmente por e l 

valor de recreo que tienen. Los gastos en que se incurre son, 

por l o general, mayores que e l valor t o t a l del aumento en l a 

pesca. Las siembras en aguas con condiciones apropiadas pero 

con poca población de peces actualmente, son por supuesto, un 

asunto diferente, 

c) Protección de los recursos. 

Necesidad de reglamentaciones pesqueras. Existen casos en 

que algunas especies por ejemplo lo langosta de mar, ha sido 

pescada en exceso, hasta t a l grado que las existencias casi 

se han extinguido. En e l desarrollo de cualquiera i n d u s t r i a 

pesquera, tanto de agua dulce como de nar, es a menudo de 

gran importarxia qi;e l a pesca sea reglamentada para mantener 

intactos los recursos. Tal reglamentación es de l a respon

sabilidad de los gobiernos. Debemos darnos cuenta, s i n em

bargo, que sólo un estudi.o biológico cuidadoso puede demos

trar s i cierto tipo de pesca es dañino para las existencias 

de peces. Las reglamentaciones ceben, por l o tanto ser las 

ncsnores posibles y basadas estrictamente en las conclusiones 

de talt:;S estudios. De otra manera, l a s reglamentaciones po

drían i r en contra de l a industria pesquera sin tener efecto 

alguno notable cobre los recursos de l a pesquería. 

Contaminación de aguas. Los recursos pesqueros puedon s u f r i r 

_danos o aim ser oestruídos por l a contaminación de las aguas. 

Aun cuando este problena aparentemente es de menor importan

c i a en America Latina por e l momento, debe llamarse l a aten

ción hacia e l hecho do que l a creación de grandes industrias, 

a menudo da por resultado i a producción de una gran cantidad 

de aguas servidas contaminadas, que pueden destruir por com

pleto los recursos pesqueros. Actualmente se están 

/estableciendo en 
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estableciendo en America Latina muchas nuevas industrias y 

por eso debe llamarse l a atención de los Crobiemos hacia e l 

problema. La experiencia ha demostrado cuan difícil es o b l i 

gar a l a s industrias existentes a adoptar mejores métodos de 

p;u:ificación de las aguas. Puede ser preferible, por l o tan

to, dictar f.n un pr i n c i p i o tales reglamentaciones, 

d) pescadores. 

Fn varios países 1='tinoameri canos existen poblaciones 

qrie, d-uraote generaciones se han ganado 1;. vida con l a pas

ca. La .ít.yoría de estos pescadores muestran ded:.cación por 

su profesión y ti^^nen experiencia y habilidad en e l manejo 

de sus botos y equipos. También están, en su mayor parte, 

ansioson de mejorar su3 metcdus e implementos. 

Fn otras localiüadr^s, sin embargo, existen poblaciones 

que rv,cui-rí:n a l a pesca solamente cuando no tienen otro t r a 

bajo y que se ocuparían preferentemente cemo obreros de los 

muelles o en l a agricultura. Tales grupos a menudo se mues

tran reacioc a perder de v i s t a l a t i e r r a y, por ende, no ma

ni f i e s t a n interós ea e l mejorarrdento de sus botes y equipos. 

Un ej'.-rplo vivo de lo dicho rue encontrado en un país 

en e l cual uno de los p-^scadores había puesto en uso, con 

buen éxito, desdo hacía muchos anos, un tipo especial de red, 

una red tipo nasa. Est^:. red ostá especialmente adaptada a 

Las condiciones locales y da un mayor rendimiento de pesca 

que las redes en uso eii l a localidad. Es fácil y barata para 

f a b r i c a r l a , y muchos pescadores l a han vist o y han trabajado 

con o l l a . Sin e-nbargo, jaiiiás ha sido imitada. 

Tales poblaciones pasiv.is de pescadores han mostrado a 

menudo poco interós en aumentar sus entradas. Ha habido casos 

en que por ejemplo, las fábricas de conservas, en un intento 

/por aumentar 
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por aumentar l a recepción de naterias primas, han aumentado 

e l precio pagado por e l pescado. Esto ha dado por resultado 

únicamente una disminución da los esfuerzos en l a pesca, ya 

que las misirss entradas podían ahora obtenerse en menos horas 

de trabajo. En l a s partes donde existen tales condiciones, 

será muy difícil l a introducción de nuevos tipos de equipo. 

Se opina que l a única acción posible para hacer fronte a esta 

situación particular será e l fomento de l a educación. En mu

chos casos puede que también sea posible fomentar las a c t i v i 

dades de pescadoras extranjeros en esos países, ya sea por 

medio de l a inmigración o en alguna otra forma. Sus a c t i v i 

dades pueden servir como e l iiríjor medio para demosti'ar a l a 

poblacióii mótodos ruovos y más e f i c i e n t e s , 

e) Factores oonómicr- y fananc ieros. 

Mercados, probablemente l a mayor d i f i c u l t a d para l a indus

t r i a pesquera, prácticamante en todos Ins países latinoame

ricanos, con l a excepción de algunas naciones del Caribe, es 

l a f a l t a de mercados suficientes para l a producción pesquera. 

Por ejemplo, las grandes operaciones de pesca de arrastre en 

Argentina podrían, con e l equipo actual, aumentar fácilmente 

su producción en un 50 por ciento, s i solamente se encontra

ran mercados. En forma s i m i l a r , l a pesca de atún en e l 

Callao, Perú, ha tenido que ser reducida desde 40.000 a 

8.000 docenas de pescados por día en ciertas épocas del año, 

debido a l a demanda i n s u f i c i e n t e . Por otra parte, se ha de

clarado e:i lui extenso estudio de l a industria pesquera de 

Chile, que sieiïïpre que l a demanda ha aumentado, l a producción 

ha mantenido e l nuevo ritmo. 

Falta de consumo interno. Como se verá en e l Cuadro VII-3, 

los países latinoamericanos poseen un consumo de pescado y 

/productos de l a 



Cori3ur.o ds pescado y productos de l a pesca por caput 

RU América Tatina y on países escogidos, a/ 

Kgs. por año y por peraona. 

paíoes preguerra b/ 1947 

América L'^tiia 

Argentina 4,5 5,8 
üOlivia 0,4 0,4 c/ 
B r a s i l 3,0 2,9 ~ 
Colombia 0,3 0,3 
Costa Rica 0,3 0,8 
Cuba 4,2 5,9 d/ 
Chile 7?. 11,2 -
Ecuador 0,Q 0,8 
El Salvaaor 0,1 0,1 
Guatcanala 0,1 0,1 
Haití 1 6 0,7 
Honduras 0,1 
Mexico 0,4 1,7 c/ 
¡•Jicara gra 0,2 0,2 " 
Panamá 3,8 1,5 c/ 
Para^aiay 0,3 0,3 
Perú 0,9 3,1 e/ 
Hepúbli.Uomiricana 1,4 1,4 f / 
Uruguay- 1,9 2,3 " 
Venezuela 5,9 14,9 c/ 

Otros paires 

jamaica 40 g/ 
Noruega • 25 1/ 
EE.bli. 

1 
5 

Fuente.- ¿stadí̂ r̂ tioas o i i c i a l e s ae los taises. 

ñ/ La mayor parte de estas c i f r a s deberían ccnsiderarse 
solamente como estimaciones. La pesca para e l consumo 
propio no se incluye. No se ha tratado de expresar e l 
pescado salado o enlatado, etc., en términos de peso 
de pescado fresco. Varias de las c i f r a s usadas en los 
cálculos que han d;̂-do los resultados expresados en 
este aladro son estimaciones, 

b/ promedio 1935-39, 
c/ 1946, 
y 1947-48, 
e/ Esta c i f r a es prote.blemente muy a l t a , ya que no se ha 

hecho l a conversión del pescad'' salado o enlatado a 
pescado fresco. 

f/ Las importaciones de 1947 fueron más alt a s de l o nor 
mal, ~ 
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prcductos de l a pesca relativamente bajo por cabeza. En 

muchos de los países e l consumo es casi i n s i g n i f i c a n t e . 

Parece qae este bajo consumo se debe principalmente a 

que los consumidores no están acostumbrados a preparar y a 

comer e l pescado y no conocen su valor n u t r i t i v o . En algunos 

casos pueden también tener temor de consumir algunos tipos 

de peces, ya que so cree que el l o s pueden causar intoxicación. 

También sucede a menudo que algunas especies do peces son a l -

tansnta estimadas, en tanto qus otras que son igualmente nu

t r i t i v a s y apetecibles, no puedon venderse. Esta situación 

es, como se menciona mis arriba, probablemente e l más serio 

obstáculo pira cu^'-lq^aier aumento de l a producción de los re

cursos pesqueros. Puede supeiarse parcialmente por medio del 

mejoramiento en l a distribución del pescado tVesco y de su 

presentación en los puestos de venta a l por menor. Sin em

bargo, para lograi- cualquier resultado de importancia, sería 

necesario i n i c i a r una mayor educación y programas do propa

ganda. A l contrario de l o qu: sucede en otras industrias 

alimenticias y especialmente en l a de bebidas, l a industria 

pesquera no puede por sí mi.s¡iva cumplir estos programas, y se 

opina que aquí es necesaria una acción del gobierno. Tales 

programas podrían ser combinados con investigaciones r e l a t i 

vas a l valor n u t i t i v o de ios productos de l a pesca. 

Ya que los hábitos alimenticios, ios tipos de pescado y, 

en l a mayoría de los casos, aun e l idioma son iguales en los 

diferentes países, se opina que se obtendrían grandes benefi

cios de l a cooperación entre los gobiernos en este catnpo. 

Falta dc mfrrcados de exportación. Como se ve en e l Cuadro 

VII - 4 , las importaciones de productos de l a pesca por los 

países latinoamericanos, ha disminuido durante los últimos 

/20 años. 
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Cuadro VII - 4 

Iniportaoioneá de productos de pesquería,a/ 

(En toneladas métricas) 

• — -— —— •• ' — 
países preguerr a b/ 1046 1947 

Ai"í;ontina 9.097 1.133 2,960 
E o l i v i a 694 700 
B r a s i l 11.793 £/ 10.308 15.855 
Co''.om"'ia l.ry:5 776 2.047 
Coota Rica 1-.-. 1 232 578 
Cuba 12.540 8.0(X) 9 . a i 0 
Chile 332 99 65 
Ecuador 491 145 855 
E l Galvadcr G9 85 35 
Guatenala 299 142 378 
Haití 5.068 428 1.814 
Hoiioui'as aG 24 3C 
MÓidco 1,J33 1,618 1.800 
Nicaragua 49 62 £/ 60 
Pane.aá 1,2L0 363 500 
Fara.ji.iay 75 42 £/ 50 
perú 136 244 
Rep.Dûininioara 1 , 3 b 6 9S8 2.437 h/ 
Uruguay 544 372 350 
Vonezuc'la 3., .y 3 396 1.000 

_..,Ç['yf,ri,l0S 49.832- 26.043 40.788 
rota,- La- c i l r a s para B o l i v i a (19^7), Cuba ^1946), E l S a l -
\^d':r (1947), Korduras ^pre^uerra y 1947), Mexico (1947), 
NÍGara:,n3a (1947)_, Panada (Preguerra y 1947), paraguay (1947), 
UruM-uay (1947) y Venezuela (1947) son estimaciones del Grupo 
Mixto de 'írabajo. 

Fue£to.- Estadísticas o f i c i a l e s de los países, 

a/ Peso bruto t o t a l de productos de pesquería comestibles. 
~ Cerno no se ha podido disponer siempre de estadísticas 

completas y ccm-o l a clasificación de los productos de 
pesquería varían mucho, oatos datos de'oen cor^iderarse 
selamerto como aproximaciones. 

b/ proi:iedio 1935-50, excepto cuando se indica l o contrario, 
c/ 1937-39. 
o/ 1936-59. 
i / 1955-37. 
J/ 1945. 
ç/ 1936-39. 
h/ Reservas apreciablos transferidas a l año siguiente. 
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20 añosj especialmente s i se considera e l aumento de un 24 

por ciento que ha experimentado l a población en o l mismo pe

ríodo. Esto puedo ser tomiado como una indicación de que po

dría haber un mercado potencial para las importaciones desde 

los países vecinos. E l Cuadro VII-5 muestra también que se 

ha experinentado un aumento coisiderable en las exportacio

nes de productos de l a pesca dosde los países latinoamerica

nos hasta 1946. 

Las exportacionos de productos de pesca envasados han 

ido íHecruciendo desde 1946, y l a exportación t o t a l de pro

ductos de l a pesca pai-ect estar también disminuyendo actual

mente, parece, por lo tanto, que a menos que los gobiernos 

totnen rredidas para un mâ -or intercambio de los productos de 

l a pesca entre los países latinoaii)ericanos, no podrá lograr

se ningún nuevo aumento en las exportaciones. 

Prucioe a l deta l l e . Como l a f a l t a do consumo suficiente os, 

a menudo un obstáculo pr i n c i p a l en e l desarrollo de las pes

querías on América Latina, se ha sostenido en f o r r r a i n s i s t e n 

te que los precios cobrados a los consumidores, especialm.en

te por e l pescado fresco, son denasiado a l t o s . Podrá verse 

en e l Cuadro VII-5 que, en muchos países, los precios, aún 

los del pescado fresco, son considerablemente más altos que 

los precios de l a carne y muy a menudo están fuera del a l 

cance de los grupos de ingreso más bajo. Esta es, induda

blemente una d i f i c u l t a d s e r i a . Aun cuando en e l futuro pue

de que se logre alguna baja, a veces considerable, de los 

precios del pescado y de los productos de l a pesca, mediante 

l a racionalización de l a ind u s t r i a , se cree que en las p r i -

nfâras etapas, los resultados serán limitados y que los gastos 

necesarios para e l desarrollo serán tan grandes que muy poco 

/podrá hacerse 
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•- Cuadí-o VII - 5 

Exportaciones de pe5ca_do /̂ productos de pesquería. 

(En toneladas netricas). 

países preguerra b/ Promedio 
1943-44 

1949 

Argentina 2.353 6.759 o/ 7.000 • 
B o l i v i a — — — 
B r a s i l 8 d/' 337 1.115 
Colorübia ] ~ 50 23 
Costa Rica 1.511 61C 1.833 
Cuba 685 730 686 e/ 
Chile 1^8 1.546 1.682 " 
Ecuador 1 a 47 
E l Salvador 1 — — 
Guatemala — — — 
Haití 1 — — 

Hondiuras 20 6 f/ 10 
Mexico 7.406 g/ 10.655 18.174 
^^icarae;ua . * — - e/ 
Pan.-ariiá X 
Paraguay _ ^ — 

Perú 1 2. BIS 10.560 
Rep.riGininic, — — — 

Uruguay 150 2 a- 220 
Vene2u ela 44 1.434 4.288 

Totale '3 12.S30 25.229 
1 

45.639 

Nota.- Las cifr a s para Argentina ( 1 9 4 6 ) , Colombia (Promodio 
Iü^-44)j Ecuador (Promedio 1943-44), Honduras (preguerra) y 
Uruguay son estimaciones del Grupo Mixto de Trabajo. 

a/ peso bruto t o t a l de todos los productos de pesquería, Cemo 
no se ha podido di.sponer de estadísticas completas y como 
l a clasificación de los productos de pesquería varían mu
cho, estos datos deberi considerarse solamente como aproxi
maciones, 

b/promedio 1935-39, excepto cuando se indica l o contrarLo, 
q/l94û. 
^/promedio 1 9 3 7 - 3 9 . 
^ 1 9 4 5 . 
f/ 1 9 4 4 . 
g/promedio 1 9 a L i - 3 8 . 
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podrá hacerse con respecto a las reducciones de precios. 

Si estos precios fueran a ser reducidos y e l precio para 

los pescadores se mantu'/iera constantci l a única solución 

sería l a de abaratar los costos de l a producción y d i s t r i 

bución. Sin embargo, en este estudio se ha llegado a l a 

conclusión de que l a diferencia dejada para cubrir l a d i s 

tribución de pescado fresco, ha sido a menudo denïisiado pe

queña y nc demasiado grande. Debe r..coraa:'s .• aquí que e l 

pescado es muy propenso a l a descomposición. Se le debe 

transportar con gran cantidad de hi e l o . Generalmente tiene 

que ser preparado para l a venta por e l comerciante d e t a l l i s 

ta, l o que 3ig : i i f i c a una considerable perdida de peso. Debe 

mantenérselo sobre hielo o en refrig.;r-:doros en o l puesto de 

• venta, y aún así, debe contarse con pérdidas considerables. 

También se lia obtenido l a impresión de que xa presentación 

del pescado fresco en los puestos do venta a l detalle podría 

ser mejorada consiaerablumentx^, 5sto stría un paso de im

portancia y también necovsario para e l aumento del consumo. . 

para e l l o debe pensarse también en medios de transporte para 

distancias mayores. Todo esto, s i n embargo, no puede obte

nerse sin un costo adicional, y, como se verá en e l Cuadro 

V I I - 6 , e l costo r e l a t i v o del pescado y las ganancias obteni

das en su distribución no son tan altas en l a ïisyoria en los 

países latinoam-'-ricanos, s i so los compara con los de otros 

países. ' . 

La única solución a estC' problema, por l o t-'into, rfi.rece 

r e s i d i r en una reducción de precios mediante un aumento en l a 

pesca por unidad do esfuerzo, io que s i g n i f i c a que los botos 

y los métodos de pesca tendrán que ser mecanizados y mejorados 

Precios pagados a los pescadores. Los ingresos de los 

/pescadores en l a 
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pescadores on l a mayoría de los países latinoamericanos son, 

por l o general muy bajas. Por lo tanto, se dice a menudo 

que los pi^ecios pagados por e l pescado, deberían ser aumen

tados . 

Sin embargo, como l o muestra e l Cuadro V I Î-6, estos 

precios son generalmente muy ventajosos, com.parados con los 

ob-^enidos on los países de otras partes del mundo, y que 

cualquier aumento cn los precios podría tener un efecto ad

verso, reduciendo l a demanda. E l factor r e a l aquí es l a ba

j a productividad por pescador, l a cual puede ser iriejorada 

únicamente mediante l a introducción de equipos y métodos más 

ef i c i e n t e s . 

Existen al^-inos casos, s i n eniiargo, donde los precios 

obtenidos por los pescadores son extraordinariamente bajos. 

Esto ocurre cuando los pescadores tienen medios demasiado 

limitados cono fara financiar sus propias operaciones de pes

ca, y ticner que r e c u r r i r a arüiadores o intermediarios para 

cualquier deseaiboloo de dinero destinado a adquirir aparejos, 

h i e l o , combustible y alimentos neces.arios para las operacio

nes de pesca. Tales desümbelses son obtenidos sólo en contra 

de una participación garantizada en l a pesca. Esto a menudo 

obliga a los pescadores a vender su producción a quienes l e s 

proporcionan los medios, a precios rmiy bajos, y les dejan s i n 

l a p o sibilidaa de obteíier un mejor precio en un mercado de 

competencia, A menudo, los pescadores deben usar aún los bo

tes del armador. Se han encontrado casos en que e l uso de 

tales erràîarcaciones, pequeñas y mal equipadas, se obtenía 

sólo contra l a entrega del 80 por ciento de l a pesca t o t a l . 

CrcQitos. Por las razones anotadas l o s pescadores por l o 

general carecen de los medios con los cuales comprar aparejos 

/m.4s caros. 



Ciiadro VII - 6 

EJGiiiplos de precios co pescado y productos de Ia pesca, a/ 
U-S. dolaros "or kilograno. 

Paxsos 

Amei-ica Latina 
Ar¿:entir.a 
Bollada 
B r a s i l 
Colombia 
C r i l e 
Kcuacor 
E l Salvador 
Guatemala 
Haití 
México 
paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 
Otros países 
Dinamarca (bacalao) 
Inglaterraforomedio) 
EE. UU. fRobalo) 

(Sardinas) 

Tipo de 
cambio 

paocjdo fresco 

0,200 
0,024 
0,06(; 
0,280 
0,015 
0 , 0 0 0 
0,400 
1,000 
0,200 
0-lSC 
0,520 
0,150 
1,000 
0,620 
0,330 

0,210 
4,030 

precie pa 
gado a l 
pes c ador 

precie 
a l me
nudeo 

Costo do 
U l s t r i b u 
ción en—'^ 
a e l precio 
o l menudeo 

0,07-0.18 0,20-0,36 40-tíO 
• • 0.15 ;f,50 

0,42-0,60 0,60-1,lo • -45 .. 0,75-1,1? • * 

0,05-0,15 0,10--C,23 45-50 
C (, J.Û -C', 20 0,50-0,75 70-75 

0,26 0.66 * k 
0,26 0,66-o;75 60-65 
0,45 0,35 55 

0,30-0,35 0,85-1,10 60-75 
• • 0,55 * 4 

0,35-0,45 0,75-0,90 50 
0,26-0,40 0,55-0,65 40-50 

• * 0,15-0,30 
0,53-0,65 0,65-1,20 45-55 

0,10-0,20 0,25-0,45 50-70 
0,08 0,24 67 

0,03-0,08 0,15-0,25 60-70 
0,07 • • 

Perneado 
salado 

I 
,1 . 

Ü,BO c/ 
0¡¿0 c/ 
O.CO T i / 
0,35 W 
1,75 c/ 
1^35 

1,80 c/ 

0,65 c/ 
1,60 c/ 

Foseado 
eiilataao 
mas barata 

1,00 d/ 
l ¡ y 5 1/ 
1,45 r / 
0,60 H / 
1 ,5o c/ 

0,85 d/ 

1,85 c/ 
5,00 ú/ 

Carne 
mas 

barata 

Salarios 
^or mano 
de obra 
inexperta 

0 / 

0,08 2,80 
• • 2,60 

0,40 1,20 
0,45 1,20 
0,33 1,20 
0,35 0,90 

* # 1,00 
0,40 « « 

• * 

0,45 l i ¿ 5 
0,50 1^20 
. * 1,20 

0,35 2,90 
• » 1,00 

Fuente.- [jatos estadísticos obtenidos por e l Grupa Mixto de Trabajo ECL.'./o,j;. 
a/ C-eneçalmente en l a ciudad c a p i t a l . Los ejemplos fueron colectados durante el v i a j e d e l Gruño Mixto v 

)n unicamente aproximaciones^b/ Como no todos los t i p o s de cambio son l i b r e s , estas c i f r a s son'un poco 
• S 7 « „ „ í „ „ 1^ columna de l o s precios de l a carne y los s a l a r i o s da una 

son 



Tidr? caros; bot-js, motoros, etc., y, en l a mayoría de los 

países, los os prácticamente imposible obtener créditos o 

préstanos para tales adquisiciones. 

En muchos países latinoarrericanos existe ya un c o n o c i 

miento amplio rospocto a qué suministros deberían obtenerse, 

y hay personas desuosas de emplearlos y capaces para e l l o . 

Por lo tanto, en los lugares en que está asegurada una de

manda efectiva, parece que l a acción gubernamental más ne

cesaria es l a du establocer sistemas de crédito para l a i n -

Quotria pesquei-a. 

En gcn-ralj parece que serían necesd.rios tres tipos de 

c r ' a i t e : 

( i ) para ayudar a l linanciamiento de operaciones de 

p^sca d j i-iportancia para las industrias deriva

das l a pesca; 

( i i ) para a^-uear a los pescadores individuales, d i s 

t r i b u i d ros o vendedores a l detalle, para adqui

r i r ífictor .s, botos, caioioncs aislados, cámaras 

frigoríficas, etc.; y, 

( i i i ) pa.ra dejar disponibles pequeños prestamos a corto 

plaao, que puedu; obtenerse dentro da breves días, 

para financiar e l aparejo de l o s pescadores en 

cada salida dt.1 pescador. 

La efecti'ñ.dad de t i l e s esquemas en e l mejoramiento de 

l a producción ar- proüuctos de l a pesca, se muestra en un ejem

plo de Venezuela, por medie de arreglos de crédito, se p r o 

porcionó a ios pescador-S motores para sus Dotes. Un pesca

dor experi-isentado y enciente había pescado durante 30 años 

sin poder janïîs acumiilar l a e n t i d a d de dinero necesaria para 

comprar un motor. Sin embargo, una vez que l o hubo obtenido, 

pude pagarlo en unos poces noses con e l aumento considerable 

/de su pesca. 
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de su pesca. Como l a efectividad de tales planes depende 

enteramente del conocimiento técnico y de l a integridad per

sonal de las personas que los administran, parece de especial 

importancia que se emplee en estas organizaciones e l mayor 

numero que pueda obtenerse de expertos ca l i f i c a d o s en pesque

ría. 
Corporaciones de fomento de las pesquerías, puede haber ca

sos, especialmente en los países con muy pequeña actividad 

pesquera, donde los progresos podrían ser acelerados median

te e l establecimiento de una corporación de fomento pat r o c i 

nada por e l gobierno que pudiera luego cuidar de los suminis

tros y organización de la producción, l a distribución y l a 

transfer •pación de las raterías primas. 

Escasez de divisas e•r "̂J'anjc"•'as. Una gran parte de las rnis-

mas dificultades que se encontraron en e l caso de l a a g r i c u l 

tura, existan para las pesquerías en los países con escasez 

de di v i s a s , parece aln que l a s pesquerías, corao industrias 

más pequeñaa y más recientes, se han beneficiado menos con l a 

ayuda especial del tipo que a menudo se concede a l a a g r i c u l -

tvira. Esta situación causa dificu l t a d e s especialmente a las 

industrias de conservas de pescado, en las que gran cantidad 

de tipos de equipo pueden obtenerse más ventajosamente en 

Estados Unidos. 

En Argentina y Chile, esta situación es tan difícil, 

quo sólo serán posibles mejoramientos menores de l a industria 

pesquera, a menos que se a l i v i e l a situación. 

•̂^ Pretores técnicos. 

Conocimientús técnicos• Como l a industria pesquera es una 

indus t r i a más o menos nueva y en pleno desarrollo en l a 

América Latina, es de suponer que existe una gran necesidad 

/de técnicos 
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de técnicos ejqïéfimentados, personal adnánistrativo y pes

cadoras. Cualquier progreso en a l futuro inmediato puede, 

por l o tanto, depender de l a actividad educacional que tenga 

lugar en este campo y, posibleiTiente, hasta ci e r t o punto, de 

los expei'tos, técnicos, etc., que se consigan de otros países. 

Cuando se i n v i t a a oxp'-rtos extranjeros para consultar

l o s , sería deseable que los gobiernos de los países interesa

dos designaran a una persona para trabajar con dichos espe

c i a l i s t a s ; esto les proporcionaría un entr,^namiento excelen

te y les perroitiría poner en práctica con mayor e f i c a c i a los 

resultados dol trabajo de los expertos extranjeros indicados. 

InVe s t i gHci ón bi o1ó r i ca. Como se di j o anteriormente, cual-

qu-'.era aumento i::.portante on l a utilización de los recursos 

pesqueros en l a /.rorrea Laf.na dependerá de l a investigación 

para detez^minar l a existencia de tales recursos. A menudo 

se con.--idera cue l a mayiitad de los recursos pesqueros pue

den mediroe de acJiado con l a superficie de aguas. Pero l a 

experiencia -JL los principales ceatros pesqueros del mundo 

ha demostrado que La lí'.yor parte do l a pesca tiene origen, 

prircipalriente, en superficies do agua relativamente peque

nas, t i l e s Gor'o r l Dogger bank f in e i Mar del Morte, o por 

un tipo especial de pescado que es especialmente apto para 

l a explotación, tales co.ao .J1 atún y otras especies r e l a c i o 

nadas del Océano pacíf:oo. "s muy poco l o que se conoce de 

l a existencia de tales zonas o de tales tipos de pescado, que 

no hayan sido ya utilizados en las aguas cercanas a los 

países latinoamericanos. 

Es puts necesario, para ]a utilización dc estos recur

sos, un^ investigacicu biológica extensiva, no sólo con e l 

objeto de establecer l a existencia de las diferentes especies 

/de pescado, sino 
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de pescado; sino también para determinar s i estas se en

cuentran m cantidades comerciales y s i tienen tales cos

tumbres de vida que perrñtan su pesca economicamente. 

Xàemás, debe demostrarse s i esos recursos pueden so

portar una explotación continua. La importancia de esta 

de Germinación se puede ver, por ejemplo, en Puerto Rico, 

donde se realizaron grandes esfuerzos para desarrollar l a 

industria pesquera; prtnto se vio, s i n embargo, que Oifícil-

inente se pediría incra-.iientar l a indr .stria ya qae l a mayor 

parte de las especits de pescado dejnosta?aban signos de ago

tan! en to. 

Pesca experiment-.l. Aunque mucho de esto podría determinar

se por medio dj investigaciones biológicas bien d i r i g i d a s , 

bien pronto 'oendrí . que comoinárselas con operaciones de pes

cas experimentales. Esto podría hacerse por meoio de barcos 

do in/estigación especialmente equipados, pero por l a expe

ri e n c i a adquirida ̂ n :mchas partes del mundo se ha vist o que 

se puede hacer esto en form más económica por medio de ope

raciones de tipo comercial o s^rmi-comercial. For eso los 

gobiernos posiblem.entj prefirirían proporcionar ayuda econó

mica a l osfue:,zo privado para introducri nuevos tipos de 

equipo o para explotar nuevas posibilidades de posea. 

Las estadísticas sooro posea son muy importantes en cual

quier investigación sobre los recursos pesqueros y para e l 

desarrollo de l a industria en general, las de producción son 

necesarias para l a evaluación de los recursos pesqueros y, 

como una de las mayores dificultades para e l desarrollo de 

una región es l a f a l t a de conocimiento sobre ios mercados, 

etc., l a estadística relacionada con e l comercio y e l consumo 

es taí±)ién necesaria. Los datos estadísticos deben adaptarse 

/a este objeto 
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a este cbjoto tanto como oea posible; se considera que aún en 

aquellos países donde existen estadísticas sobre pf^^sca, se pue

den hacer algunas :nejoras. Los gooiernos podrían, por lo tanto, 

- posiblsmente en colaboración c o n l a CEPAL y l a OAA - estudiar 

e l asumo ae estadísticas pe^querao para e l cual las condiciones 

de Amó.d.ca Latina crea condiciones t-speciales. 

InvestipaciÓn tecnológica. En países como Argentina, B r a s i l , 

Chd.le, perú, México y Venezuela, que tienen importantes industrias 

del pescado, hay especial necesidad de investigación tecnológica 

ccn e l f i n de mejorar los productes y ae obtener tipos más baratos 

para e l o n s m i o i n t e r n j . por otra parte, s e considera que l a i n 

dustria del pescado probibj.emente se benericiaría uiás por medio de 

un esfuerzo para favorecer l a .aplicación de métodos técnicos ya 

conocidus ue invc-stiracióa tecnológica barrica. 

Coopcro-ción internacional. inv;stigaoión de biología pesquera 

re l a c i o r a r l i o o n loo rocurços pesqu.;ro3, etc., s e encuentra con pro-

bloT&s de carácter irt<..'ra:aoional. írachas especies de pascado s e 

trasladan de una pi r t e del océano a o t i a . 'in Venezuela, por ejem

plo, l a iavostiga-clór se ha hecho difícil debido a que las s a r d i 

nas allí p(;;£;ydas tienen su origen on ;'guas t e r r i t o r i a l e s de otros 

países; por cota, rezãn^ 1^ invosti^ación en e s e país puede sólo l i 

mitarse a una parte del probleira. 

3e consjüjra, p.r l o tarito, quo l a investigación biológica 

debería l l r varse a efecto coa l a c".'operación ipíxima entru países, 

ya sea ̂ n l a f o r i i i a dc consejos ae pesca, comisiones internaciona

les y, aún do prcgrairas conjimtos du investigación. En fcr:ia s i 

milar, muchos ae loa proolonr.s que afronta l a investigación tec

nológica son casi idénticos de un p''ís a otro. Por l o tanto, 

grandes rosuitados podrían obteners.-^ a través de la coordinación 

de los trabajes da inv^-stigaoion entrj los d i s t i n t o s países. 

Eaucación. La f a l t a de conocimiento de los i.escadcres sobre los 

/di s t i n t o s métodos ' 
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di-stlntos métodos de pesca, técnica del Tnanejo del pescado y e l 

maneje y nanteninñento de los barcos perjudica l a introducción de 

nuevos niótodos, perjudica l a calidad del pescado y acorta l a v i 

da de los barcos y máquinas. Muchas escuelas de pescadores se 

han establecido en Ainérica Latina con grandes resultados. Por lo 

general, e l l a s son para los jóvenes y es probable que para los 

pescadores profesionales serían de gran beneficio los programas 

de extensión. 

En América Latina hay también gran necesidad de instrucción 

en biología pesquera, tecnología p-esquera, administración, etc. 

Es poco probable quo todos los países puedan o deban establecer 

cursos espaciales sobro estas materias, pero los gobiernos podrían 

consider ' í r l a p o s i b i l i iad de nrestar colaboración económica a per

sonas capacitadas para i r a estudiar estas materias en otros paí

ses. 

S.rí i conveniente consider-^r, s i n embargo, l a posib i l i d a d de 

que aquellos países que tienen interés especial en IncreTnentar l a 

explotación do s u s r-^c^u - s o s pesqueros, establezcan en forma con

junta programas udueacienales. América Latina tiene l a gran ven

taja da tener rny pocas diferencias en e l idioma. 

Indudablemente, se podrían hacer muchos ahorros en material 

de instrucción, tales como l i b r o s y ayudas visuales, a través de 

l a cooperación íntima entre los países latinoamericanos, 

4 , principales iTnpedimentos a l a producción, 

a) Barcos y Aparejos. 

E l Cuadro \¡II-Z da a conocer que en América Latina se 

u t i l i z a gran número de barcos pequenos, sn su mayoría sin mo

tor. Esta f a l t a de mecanización y l a consiguiente f a l t a de 

métodos efí.ci;":ntoo de posca en gran escala, son l a causa del 

bajo rendimiento por pescador. Se han hecho varios ensayos 

/para introducir 



para iatroducir barcos grandes y equipo mecánico. Estos, s i n 

embargo, s:- han basado algunas veces sobre estudios u operacio

nes de pesca en las pesquerías más productivas que existen pero 

no han reconocido del hecho de que t a l e s embarcaciones-y apa-

roToo de costo elevado representan l a inversión de capitales 

apreciables y que su funcionamiento es muy caro. Las zonas del 

océano donde se puedtn l l e v a r a cabo con éxito tales operaciones 

Son en extremo limitadas. A menudo se olvida también que estas 

operaciones altamente especializadas son ideaaas para condicio

nes espaciales y para tipos también especiales de pesca y que 

solo pueden sor urains donde existan ..estas condiciones. F i 

nalmente, e l l a ? solo Cuben usarse allí donde las operaciones más 

pequeñas y, par l o t a n t i j IÍ^.S bar-tas han fallado. 

Venezuela hizo l a prueba ae inti'oducir bo.rcos que eran 

muj'" eficientes en las p.squerías Oel sur de Europa. Estos r e -

sultarcr inapt^í:^ para las ccndicimes locales y en l a a c t u a l i 

dad :i:.ngruao de e l l o s eotá siendo u t i l i z a d o para operaciones de 

pesca. Poster..ori!ïente se hizo l a prueba de introducir barcos 

grandes dc las pesquerías del Golfo de los Estados Unidos. 

Nuevarï-ute aquí, s i n embargo, se v i o quc; los barcos y los apa

rejos cnrrespondient-áS, perfectamente adecuados para e l tipo 

de pesca para e l cual fueron construidos, no eran tan apropia

dos para las pesquerías ae Venezuela, como los barcos y apare

jóos construidos de acuerdo a l a i n i c i a t i v a l o c a l . Como re s u l 

tado de esf'.s experiencias, los progra^nas de fomento en 

Venezuela se n a n d i r i g i d o hacia ^1 mej.-iramiento de las pesque

rías exi\stent3s, J .P mecarización de los barcos, etc., antes 

que a l a introducción do nuevos b.arcí..s y aparejos. 

Le acu..rdc a estas ex^jeriencias, no puede hacerse otra 

cosa que recomendar que se introduzcan nuevos tipos de barcos 

/y aparejos sólo 
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y aparejos solo cuando los «xpertos encuentren grandes p o s i b i 

lidades de que su uso pueda tener éxito, y aún, entonces, debe 

adoptárselos, en un p r i n c i p i o , en formfi experinental. Posible-

niente.se obtenarán mejores resultados a través de un esfuerzo 

para nejorar los equipos existentes, proporcionando motores, 

etc. La necesidad de una vigorosa acción en este sai tido es, 

pcrotra parte, demostrada por un ejem.plo de uno de los países 

visitoados. En una población pesquera, ccn una población apro

ximada de le.OOO personas, se encontró que habían tan solo 26 

redes. Las condiciones económicas entre los pescadores eran 

tan difíciles que estaban imposibilitados de adquirir mayor 

mimero de redes y aparejos, a pesar de necesitar de este equipo 

desesperadamente. 

Ho tore 3 rar : no s. Las pesquerías de Amórica Latina están ubi

cadas principalmente cerca de l a costa y, por l o tanto, apenas 

podrían beneficiarse con ln introducción de barcos grandes a l 

tamente iTBcanizadus. Fcr otra parte, e l Cuadro VII-2 demues

tra que e l porcentaje de barcos motorizados es excesivamente 

pt;nueño. Este es e l caso aiín en comparación con un país como 

Dinamarca donde l a mayor parte d..- las pesquerías, a l ig u a l que 

las de América Laoina se encuentran bastante cerca de l a costa. 

Esta f a l t a de barcos motorizados obliga a los pescadores 

a pescar muy cerca de l a cesta y, aún en este caso, e l viaje 

hasta y desde los lugares de pesca les hace perder amicho tiempo. 

Mucho podría conseguirse, por l o tanto, a través del uso de un 

mayor número de motores. Estos necesra'iamente tendrían que ser 

importados pero, en su mayor parte, podríminstalarse en barcos 

construidos en los a s t i l l e r o s locales. 

Debido a tales consideraciones, muchos países han prestado 

especial in^ortancia a l a mecanización de sus f l o t a s ; algunos 

/programas de fomento 
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prograjnas de fomento y facilidades de crédito ge han concen

trado '.ín fcrroa casi exclusiva si.bre este problema oue es de 

impr;rtancia primordial para l a pr-oduccion de pescados y merece 

l a mayor atención de todos los gobiernos. 

Barcos. Se encontró que en l a Argentina y Chile había una ne

cesidad marcada de barcos grandes - especialmente algunos bar

cos modernos para pesca de arrastre de un menor costo de ope

ración de los que u t i l i z a n actualmente. En otros países se es

timó que, en v i s t a de los escasos conocimientos sobre las posi

bilidades de l a utilización de los diversos tipos de aparejos, 

sería preferible coiiceatrar esfuei'zos en e l mejoramiento de bar 

eos de uso uiiiversal y ee tamaño relativamente pequeño y que 

puedon ser manejado? por los pescadores sin necesidad de mucho 

entrenamiento adicionai, de reparación fácil, etc. Dichos bar

cos pueden ser consti'uídos por los a s t i l l e r o s locales o en los 

países vecinos, pero sería conveniente una acción coordinada 

entre loo gobiernes para eptahlecer los m.ejores diseños de d i 

chos barcos. ^egura;,ente, tendrían que importarse motores. 

Facilidades do gsoaraciór:. A l introducir e l uso de motores, de 

be aseg'-j'arse que, para e l mantenimiento de e l l o s , se disponga 

de piezas de repuesto, faciliaades de reparación y mecánicos ex 

pertes. Para evitar dificultades en este sai tido, se recomien

da muy especialmente^ l a introducción de un número reducido de 

tipos de motores de fácil /jianejo. S^ría conveniente combinar 

l a in+roducoión áf- estos motores oon c i e r t a instrucción sobre 

su uso y mai:tenimi-ento ya que, se ha demostrado muy a menudo, 

que los motoros y otra clase de equipo tienen una vida r e l a t i 

vamente pequeña cuando no se dominan las operaciones de mante-

niiíiiento. ' 

Redes y aparejos. En muchos países, no se conoce todavía, qué 

/tipo de redes 
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tipo de redes y aparejos podrían usarse con inayor ventaja. 

Por ahora, excepto en e l caso de trabajos experimentales, es 

posible que se obtengan los mejores resultados a través del 

mejoramiento de los aparejos que se u t i l i z a n localmente. 

Hay gran necesidad de reemplazar y obtener redes grandes, 

etc., pero también aquí e l factor limitante es l a f a l t a de 

poder adquisitivo entre l a población pescadora. En algunos 

países que tienen dificultades en obtener divisas extranjeras 

tales como Argentina, Chile y Perú se encontré que había nece

sidad dc redes, equipo y materiales para l a fabricación de las 

mismas, anzuelos, lienzos y cordeles, etc. 

No ha sido posible, sin embargo, obtener datos exactos 

con referencia a laa necesidades de aparejos, de redes y de 

material y equJ.po para f a b r i c a r l a s . 

Conservación de las redes. La conservación de las redes para 

pesca es a menudo discoid da en los países ie América l a t i n a . 

La duración de las redes puede ser prolongada por o l uso de 

métodos de conservación, t a l como se acostumbra en otras regio

nes del mundo. 

Se concidera que les gobiernos podrían contribuir a l a d i 

vulgación de informes relacionados con tales métodos y además" 

podrían colaborar en l a adquisición de los materiales necesa

r i o s . En l a Argentina ZQ indicó que e l uso insufic i e n t e de mé

todos do preservación se detía a dificul t a d e s en l a obtención 

de divisas. Como quiera que l a import̂ .ición de estos preserva

tivos de redes, de costo relativamente pequeno, reduciría l a 

necesidad de importar redes o los materiales necesarios para su 

fabricación, se considera que cualq^iier medida que se tome para 

favorecer est3 substitución, sería de beneficio no sólo para l a 

industria pesquera -m sí sino qie, ae un modo general, serviría 

/para mejorar 
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para mejorar en parte l a oituacion de las importaciones, 

b) Equipo para almacenaje y distribución de pescado helado. 

En l a mayoría de les países latinoamericanos de clima tro

p i c a l , las Q i f i c u i t a a e s inherentes a l a conservación y preser

vación del pescado fresco han sido tan grandes que en muchos 

casos l a distribución ha resultado verdaderamente imposible. 

En repetioas oportunidades se ha indicado que para solu

cionar estas d i f i c u l t a d e s sería necesario i n s t a l a r barcos con 

equipos de refrigeración mecá:iica, adquirir grandes almacenes 

frigoríficos para regular l a oferta de pescado fresco, durante 

tod^ e l año, y u t l i z a r eq^ápo de transporte refrigerado meoáni-

cai:eate. Debo p-mtualizarsf qu.e una conservación a tan largo 

plazo del pescado fresco en los frigoríficos puede obtenerse 

tan sólo por mcaio d e l congeiamionto. E l congelarãento, s i n 

embargo, y üíîy es jecialj,ieate la uistribución del producto con

gelado^, es de eltrt cocto y necesita un manejo tan especial que 

e l de¿La:.roir.: de ui^.. i r l u s t r i a do esta naturaleza sería en l a 

mayor parte de l o s cacos difícil de desarrollar. Aden^s, se 

ha encOii"'"rado que ea ios países de .América Latina donde se ha 

distribuido pescado congélaoo, los consumidores le han demos- • 

trado considerable resistencia, r.'sto hecho demuestra que sería 

poco probao'e que los consujíádores, en un futuro cercano, estu-

vi.oran dispuestos a ¡̂ agar los procios más elevados emergentes 

d e l . a l to costo que e l manipuleo üe este prf:ducto necesita. 

Refrigeración mecánica o por medio de hi e l o . Cojuo se indica 

más arriba, se sugieie a m̂ n̂udo que e l pescado fresco debería 

conservarse por medio de la refrigeración mecánica, utilizando 

maquinaria de refrigeración instalada en los barcos pesqueros, 

almacenes frigoríficos en los centros de acopio y distribución, 

y equipo do transporte refrigerado. Debe recalcarse que e l 

/enfriamiento del 
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enfriamientü del pescado por medios mecánicos es muy difícil; 

se le hace solamente en pocos casos y siempre necesita un pro

cedimiento complicado. Generalmente es mucho más fácil y bara

to empaquetar - y a l mismo tiempo onfriar - e l pescado en h i e l o . 

En muchos países os e l hielo e l item más importante en e l trans

porte y l a distribución del pescado. 

En l a industria del pescado e l uso extensivo de almacenes 

frigoríficos es principalmente para conservar e l pescado pre-

viamonte enfriado y empaquetado en h i e l o ; cn esta fornñ se pro

longa l a acción del hielo demorando su derretimiento y por l o 

tanto evitando, en esta forma, tener que agregar hielo en fo r 

ma constante a l pescado fresco. Pero las ventajas de t a l s i s 

tema de aLnacenanr.euto refrigerado se obtienen tan solo d e l 

almacenamiento en un período de varios días. Por l o tanto, las 

ventajas do l a refrigeración mecánica ̂ s de menor valor durante 

un p^ríjáo corto, t i l come 10*= viajes breves en los barcos pes

queros, en los caiidones o tn los carros de f e r r o c a r r i l . Pero 

aún e l manteniiïdontc do tales instalaciones en ios barcos y ca

rros de transporte requiere mucha técnica y cuidado que gene

ralmente es difícil encontrar. Con relación a este punto debe 

indicarse que en un país como Dinamarca desde donde se hacen 

grandes envíos de pescado frerco a muchas partes de Europa en 

camiones y f e r r o c a r r i l e s , no se u t i l i z a n equipos de transporte 

refrigerados. 

Existen imjchos casos en los cuales e l uso de refrigeración 

mecánica es ventajosa, tanto a bordo de los barcos corao en los 

carros dc transporte. Siempre debe usarse junto con e l hi e l o . 

La Tc-fri ge ración mantendrá e l hielo y por l o tanto permitirá 

l a entrada de iiayor número de pescado en las bodegas de los 

barcos o en los carros. Ss necesario, s i n embargo, en cualquiera 

de estos casos,'juzgar estas ventajas en comparación con las 
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desventajas del costo más alto y de l a d i f i c u l t a d de rmnteni-

rnien to. 

EÓbricas do melo. Como se d i j o más arriba, l a necesidad p r i n 

c i p a l para l a distribución de pescado fresco, es e l h i e l o . En 

algunos países de América L i t i n a l a f a l t a de hielo es notoria 

aun para l a conservación de l a pesca durante l a faena. Se 

ocnsidera, por lo timto, que e l paso AÚS importante que pudie

ran tomar loa gobiernos con e l objeto de favorecer e l desarro

l l o de las pesquerías en sus respectivos países, sería e l de 

estallecer provisiones suficientes de hielo en los centros de 

pesca más iraport'^tes. 

Se ha vi:;to que algunas veces l a prouucción de hielo está 

en maiios du intermsuiarios quJ-enes a l a vez compran e l pescado 

de les pescadores. Esto puede ccaducir a l monopolio en l a 

pro'vTLsicn de hielo y, de esta manera, ev i t a r que los pescadores 

puedaa ve luer s'is pcreados sn e l nercado de l i b r e competencia 

en e l cual podrían ol ttuier mejores precios. Sería, en muchos 

casos, mucho ïïtejor que loo gobiernos establecieran por su cuen

ta fábricas de hielo para ^^segiarar l a suficiente producción del 

r.isiiiD 1:. industrie pesquera en todo tlenço, a bajo costo e 

independiente de cualquier influencia por parte de los compra

dores de pescado. 

Equipos p.-ira l a coaser^'-ac'ón a hcrdo. Se han obtenido buenos 

resultados - como pur eje.içilo eu Caba y Puerto Rico - con e l 

uso de estanques donde se mantienen los pescados vivos a bordo. 

E l acondieion-'ndento de estos es de costo reaucido y de mucha 

efectividad. Se recomienda ^or lo tanto que los gobiernos f a 

vorezcan c l estudio de e s t e s métodos y su utilización donde 

quiera que t a l cesa sea posible. 

Aiuique en l a mayor parte de los casos e l pescado tendrá 

/que almacenarse 
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qm almacenarse a bordo, existen muy pocos en los cuales l a 

refrigeración mecánica sea absolutamente indispensable; por lo 

tanto, exct̂ peión hecha del hielo serán pocos los suministros 

necesarios que no puedan obtenerse en e l mercado l o c a l . Mucho 

es lo que se puede conseguir a través de un programa educacio

nal tendiente a fomentar, entre los pescadores, l a utilización 

dc hielo a bordo y ofreciéndoles colaboración para efectuar e l 

aislamiento de las bodegas de los barcos pesqueros con l o cual 

se reducirían las pérdidas de hi e l o . 

Facilidades para alnaconairàonto refrigerado. Las l'abri cas de 

hielo deben corrbinai's--, por lo general, con compartimentos re

frigerados para c l pescado eniriado. La instalación de tales 

facilidades ocr los mayoristas y .distribuidores debe, también 

ser fomentada y ayudada. 

FacilidadcF de tr^^nrporte. Muchos países necesitan urgentemen-

tu equipo para e i trsnapor":/} de pescado enfriado sn h i e l o , 

Por l o general serin suficientes para eete objeto camiones y 

carros de f e r r o c a r r i l , P-ra e l transporte terrestre más largo, 

(dos o más días) sería pre f e r i b l e , en algunos casos, e l uso de 

camionos o vagones de f e r r o c a r r i l con refrigeración mecánica 

con e l objeto de prolongar l a acción del hielo en que están me

tidos los pescados y evitar que éste se d e r r i t a . 

Dependencia de le Indurt^-i a pe souera del eqi.xipo de transporte. 

E l desarrollo de i a indus'ria pesquera depende en gran parte 

de l a ampliación dol sistema do caminos y f e r r o c a r r i l e s . En 

países tales como Ecuador y Guatemla parece que las operacio

nes pesqueras en gran uscala tendrán que esperar t a l desarrollo. 

SI transporte oe pescado por aire se ha usado con éxito en 

muchas partes de l a America Latina, y, en especial, en Colombia 

y Ecuador. Este método debe considerarse cuando no existe 

/ninguna otra 
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ninguna otra posibilidad do transporte. Sin eriibargo, debe 

tenerse en cuenta que los países latinoanfôricanos donde e l 

transporte aéreo ha sido probaao en comparación con e l trans

porte terrestre sobre carreteras de buena clase, se encontró 

qae aquel era el, tiúple rrás caro que éste. Tal cosa sucedió 

aun en e l caso de haberse contratado especialmente aviones y a 

posar del gi'an ahorro en pjeso que s i g n i f i c a e l envío del pes

cado s i n h i e l o . 

Fao-ilidades de ve ata a l det/\lle. E l ba.jo consumo de pescado 

se debe, a menuoo, a l a d i f i c u l t a d de conseguirlo y a que l a 

presentación del pescado fresco, cuando se le ofrece para l a 

venta, no es dj aspecto agradable. Por l o general, e l pesca

do fresco Se expone a l a verta s i n e l uso de hielo o r e f r i g e 

ración mecánica, ¿.l^viooo países están, en l a actualidad t r a 

tando de mejor i r ou situación. En Uruguay y Chile, por ejem

plo, exiot.jn planes para l a venta do pescado en las carnicerías 

l i s cuains son. p'U l.o general, muc'-io más numerosas que los a l 

macenas de pescados. Los planes del Üru.guay consisten en equi

par cada almacén ccn una hi c i e r a desde l a cual se venderá e l 

pescado fresco. 

Ior l o goneral, los almacenes necesiten gabinetes r e f r i -

gL.;rados r.ecánicarânte-, mesas de exposición mejoradas, etc., y 

solamente es necesario importar los primeros. Por otra parte, 

como e l escaso consumo e-s un factor tan importante, debe favo

recerse y ayudarse por todies los medios posibles e l mejoramien

to de los almacenas de venta de pescado a l menudeo y a aumentar 

e l n'u:'Lero de t a l ; s puestos de Vjuta. 

c) Industria del pescado. 

Una segunda salida para l a producción del pescado es l a 

ind u s t r i a . E l Cuadro VlI-7 demuestra que se ha progresado 

mucho en este respecto durante l a última década, pero todavía 

/hay campo para gran 



E/CN.12/33 
pag. 258 

hay campo para gran incremento. 

Almacenamiento de pescado congelado. Como ya se indicó más 

arriba e l congelamiento d e l pescado es un proceso totalmente 

diferente del de l a mera distribución del pescado fresco en 

hi e l o . Mientras que e l pescado en hielo no puede ser almacena

do por espacios de tiempo más largos de una o dos semanas, como 

máximo, e l pescado congelado puede guardarse por períodos l a r 

gos para luego d i s t r i b u i r s e como pescado fresco despues de su 

desqongelanáento. Sin embargo, este procedimiento da general

mente un producto de calidad relativamente i n f e r i o r . Los con

sumidores se resisten a comprarlo y raras veces pagarán e l gas

to adiciona.1 en o l que so incurre en e l congelamiento rápido. 

Se considora, por l o tanto, qne los gobiernos no deberían co

menzar esta clase ie empresas cuando existen otras p o s i b i l i d a 

des. 

Un cierto numero de facilidades para e l congelamiento y 

e l almacenamiento rcfri.gerado serán necesarias, de todas mane

ras aunque e l l a s difícilmente podrán ser u t i l i z a d a s para l a 

distribución general de pescado fresco. Es indudable que siem

pre existirá mercado para e l pescado congelado. Estos estable-

ciiíiientos servirán para absorber parte de l a pesca cuando se 

presenten excesos. 

Una excepción a estas liirátacion ÍS en e l congelamiento pue

de encontrarse en e l caso del atún y especies similares, las 

cuales pueden soportar muy bien este proceso. Sería posible 

en estos casos construir establecimientos para congelación y 

almacenamiento refrigerado Cun lo cual se podría regularizar 

l a oferta, tanto para las fábricas envasadoras corao para las 

del pescado fresco. 

/pescado congelado " 
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pescado cüngulado en paquetes pequeños para e l uso del 

consuinidor, La distribución del pescado congelado en paquetes 

pequeños es una industria muy especializada. E l producto debe 

ser empacado c-n peqi'onos paquetes antes de ser congelados y 

luego debe almacenarse, transportarse y mantenerse en los a l -

hiacenes de venta a temperaturas muy in f e r i o r e s a los O*" C. 

Este procedimiento da origen a un producto de a l t o precio y 

reqíiiere equipo de refrigeración especial. Se considera que l a 

creación de una industria de esta clase no contribuiría mate-

rialm,ente por ahora a auraentar e l consumo del pescado en Araérica 

Latina. Una excepción puede ocurrir en e l caso de países como 

Colombia donde las dificultades de transporte y un clima cálido 

hacen que l a distribución del pescado fresco sea en extremo 

difícil y donde, a l mismo tiempo, hay una población urbana 

apreciable con un poder adquisitivo relativamente a l t o . 

Hay tambiér: un mercado muy definido para e l pescado con

gelado de l u j o , en paque&es pequeños, en las principales c i u 

dades de América Latina. Aunque t a l in d u s t r i a contribuiría 

apenas a l aaraento do la pioducción de artículos alimenticios, 

daría un impulso granie a nuevas actividades pesqueras e i n 

cluso pcdría tener coxiio resultado exportaciones importantes. 

Secado, salado y ahumado; Productos preservados en esta forna 

satisfacen, en muchos casos, las necesidades de l a región. Son 

comparativamente imperecederos y fáciles de transportar; su 

uso es también bastante conocido por l a población. Antes de 

l a última guerra mundial muchos países latinoaiiKrlcanos impor

taron grandes cantidades de pescado salado. Cuando estas im

portaciones se vieron considerablemente reducidas durante los 

años de l a guerra, fueron parcialmente reemplazadas por e l 

producto doméstico. Investigaciones adicionales podrían conducir 

/a l a obtención 
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a l a obtentrion de jîroductos nuevos de posible aceptación. 

' Un inconveniente para l a utilización más amplia de oste 

procoso es que en climas cálidos es difícil l l e v a r a cabo l a 

desecación del pescado sin e l uso de l a s a l . La salazón por 

medio de salmuera es también difícil y su transporte presenta 

di f i c u l t a d e s . E l ahumado contribuye muy poco a su conserva

ción. Por estas razones se considera que los esfuerzos deben 

ctticentrarse en e l estudio de l a producción de artículos secos 

y salados que están más de acuerdo con las condiciones locales 

y con los gustos. Cuando se encuentren tales métodos deben 

proporcionarse a l a industria pesquera los informes e instruc

ciones correspondientes. 

Pebe tenerse en cuenta bambién que l a salazón del pescado 

nunca ha tenido t'nto éxito en climas cálidos como en las re

giones templadas. Esta es posiblemente l a explicación del éxi

to de las industrias de l a salazón del pescado en muchos países 

nórdicos. En v i s t a de t a l e s experiencias y del hecho de que 

e l conŝ urao del pescado seco y salado está disminuyendo en muchos 

países, debon res t r i n g i r s e los esfuerzos para desarrollar estas 

industrias de manera de satisfacer las necesidades de los d i s 

t r i t o s rurales donde l a distribución de pescado fresco es ira-

posible y donde e l poder adquisitiv» rauy bajo hace prohibitivo 

e l uso más extensivo del ptscado enlatado, del pescado conge

lado o de las otras c l a s t s . También aquí cualquier esfuerzo 

para auraentar l a producción debe ser respaldado por l a educa

ción y l a propaganda entre los consumidores. 

Cons--rvas de pescado. E l Cuadro VIÎ-7 demuestra que l a pro

ducción dc pescado enlatado ha aumentado considerablemente du

rante l a últina década en algunos países de l a América Latina. 

Sin embargo, este aumento se ha normalizado en l a mayor parte 

/de e l l o s 



Ciiadro VII - 7 

Exemplos del progreso en l a industrialización del pescado. 

1959 1940 
t •• 
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 

Brasil,eypjr 
tacion os *dc; 
conserva de 
pescado e i i 
toneladas 467 61 73 530 159 679 1.115 * • 

Cu^a,produc 
cien de pes 
cado en,cor 
serva nuniox) 
do cagones * • 1.777 1.721 2.776 3.549 7.000a/ 18.OüOa/ 
lvK'xico,tonn 
ladas do ;,e3 
cado fresco 
enlatado 7.164 3.318 5.187 6.75o 11.602 16.567 
perú .tonela 
das de pesca 
do fresco eT 
portado ~ 735 915 1.754 2.653 4.618 
Venezuel^., 
eSportaeiÓn 
dé conserva 
de pescado, 
en tone l a - ' 
das O07 507 654 2.621 5.746 752 
Venezue]^, 
produccien 
de pescado 
salade, en 
toneladas 6.242 6.655 7.G12 12.774 12.812 13.089 13.541 11.718 
Chile,ore-• 
duccion de 
pescado en 
oonserw .en 
toneladc^s. 1.722 1„543 2.043 2.112 2.E09 3.468 3.051 4.474 

Fuente.- Estadísticas o f i c i a l e s de los países. 

a/ Estimaciones. 
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dc e l l o E durante los últimos anos. 

Esto se debe principalmentü a l hecho de que las fábricas 

de conserva de pescado en l a Argentina, B r a s i l y Chile han te

nido grandes dificultades en reemplazar su maquinaria. Por 

• t r a parte, l a industria de conservas de pescado en l a América 

Latina ha dependido hasta hace poco tiempo, principalmente del 

mercado de exportación para e l cual se tienen actualmente algu-

nag dificu l t a d e s . Aún cuando l a calidad d e l producto puede 

haber tenido alguna i n f l u e n c i a sobre e l par t i c u l a r , se estima 

que e l l a no ha sido de gran Importancia. Las dificultades 

principales parecen ser l a f a l t a de divisas extranjeras en los 

países consumidores y otras complicaciones en e l comercio ex

t e r i o r , sobre las cuales los productores no tienen ningún con

t r o l . Es muy probable que l a acción coordinada entre los go

biernos pueda f a c i l i t a r enormemente e l interc-imbio internacio

nal de estos productos, con lo cual se lograría prestar gran 

ayuda a l a industria de conservas de pescado. 

Hasta ahora nc parecen haber existido dificultades de esta 

naturaleza en l a industria del atún en conserva, producto que 

ha encontr-'^do un -amplio mercado en los Esfcidos Unidos, Sin em

bargo, son varios los factores que indican que este mercado 

está lL,gando ya a su punto de saturación. Por esta razón es 

mxy conveniente hacer ôn estudio detenido de las condiciones del 

mercado antes de establecer cualquier industria de conserva de 

pescado, 

E l Cuadro VII-S demuestra que en l a actualidad esta i n -

dusti'ia no está en situación de siLTD.nistrar grandes cantidades 

de pescado a precios l o suficientemente bajos como para ponerlos 

a l alcance de los grupos de población de ingresos limitados. 

Argentina, dozide l a demanda parece estar en aumento, es una 

/excepción. 



úxcopción. 

Industria del tiburón. En muchos países latinoamericanos se 

han trazado planes o se han expresado deseos de desarrollar l a 

industirla del tiburón. Una in d u s t r i a de esta clase fué creada 

en Argentina durante l a guerra y l a producción de aceite de 

hígado de tiburón aumentó considerablemente en pocos anos. Es 

S'̂ b̂ido que varios paísi.'s latinoamericanos tienen un potencial 

enornis ^ara l a pesquería do ciburón. Hasta ahora e l objetivo 

de ^stas pesquerías ha sido, generalmente, l a utilización del 

hígado para l a extracción de aceitas vitainínicos. Sin embargo, 

e l mi..roado par? aceita oe hígado de tiburón, producto que en 

l a mayoría de los casos era exportado, ha decaído en forma no

t o r i a durante los ùlti-ios ainos, y es así como l a producción -

como por ejemplo en c l caso de Argentina - ha experimentado 

una reducción apreciable. Antes de establecer industrias de 

esta clase deben estudiarse con mucho cuidado todas las condi

ciones del mercado y de l a industrie en sí, y a l hacer los p l a 

nes debe tomarse en cuenta l a posibi l i d a d de u t i l i z a r otras par

tes del tiburón ade;,iñ.s del hígado; l a carne es apta para l a sa

lazón y los cueros son de muy buena calidad para e l curtido. 

Harina de t-escada y aceito. Muchos países latinoamericanos 

tienen grandes posibilidades para l a producción de harina de 

pescado y aceites. Aunque esta industria no produzca alimentos, 

caistituye un factor importante en e l desarrollo de l a i n d u s t r i a 

pesquer : i . La harina de p^^scado es \m excelente alimento para 

e l ganado y lat; aves. Por esta razón, esta industria será 

considerada mis adelante en forma breve. 

Varios países tienen e l proye^cto de producir harina de 

pescado de los desperdicios de l a industria de l a pesca. Debe 

hacerse notar oue esto sólo es practicable cuando existen 

/grandes cantidades 



grandes cantidades de desperdicio durante períodos prolongados 

en un mismo lugar, puede citarse como ejençilo e l proyecto que 

quiso ponerse en práctica en Mexico a l establecer una planta 

de harina de pescado en un centro pesquero; esta planta tenía 

que u t i l i z a r los desperdicios, pero tuvo que ser abandonada 

debido a l a f a l t a de nateria prima durante períodos muy pro

longados, 

Indudablejiente que existen posibilidades mucho rrayores 

para l a producción de harinas de pescado donde áste se en

cuentra en abundancia, y donde no puede u t i l i z a r s e para e l 

consumo debido, ya sea a l a pequenez de su t=unaño o a l a f a l 

ta de mercado. En tales casos l a producción puede llevarse 

adelante con eouipos de costo reducido, como ser calderos abier

tos y desecación solar. Sste método ha sido de gran ventaja en 

l a utilización del sábalo en Argentina, Métodos similares se 

usan extensamente en Noruega, dondo l a técnica de l a f a b r i c a 

ción de harina de pescado está rauy avanzada. Se estima que 

dondequiera que existan grandes cantidades de pescado - espe-

cialnente pescado con mucha grasa - y que éste no pueda ser 

ut i l i z a d o para e l consumo humano en su totalidad, los gobiernos 

deberían estudiar las posibilidades de establecer industrias 

de harina y aceite de pescado. 

Buques fábrica. Algunos expertos han expresado l a opinión que 

l a mejor manera de organizar l a industria de transformción del 

pescado, y en especial l a congelación de éste, sería mediante 

l a construcción de barcos (los llamados buques fábrica) en los 

cuales se puede l l e v a r a cabo e l proceso de transfornación. 

Debe tenerse en cuenta^ que e l uso de buques fábrica en otras 

partes del mundo ha resultado lucrativo solamente cuando las 

distancias ae los puertos a los lugares de pesca oran tan 

grandes que las fábricas instaladas en t i e r r a no podían ser 

/ u t i l i z a d a s . Como ^gggg^^^H 
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ut i l i z a d a ? . Corao tales condiciones difícilmente se encuentraM^B 

en Aínítrica Tatina, es posible que barcos de esta clase no ^ 

puedan ser uti l i z a d o s por ahora. 

Nocesidaa de l a industria de transformación de pescado. Don

dequiera que se proyecta e l establecimiento de industrias 

transformadoras de pescado se da mucha importancia a l a posi

b i l i d a d de que dicha i n d u s t r i a sustraiga a l mercado de pescado 

fresco algunas especies que poorían ser u t i l i z a d a s para e l con-

suiíO. Esto ha ocurrido en e l Perú, donde e l establecimiento 

de fábricas de conserva de pescado disminuyó l a s d i s p o n i b i l i d a 

des do eí'te alimento ^jara e l consuno l o c a l , Conjetiu'as seme

jantes Se hacen cor i-- spectí'' a l a instalación de industrias de 

harina y aceita: d-:- p'--;scado fresco entero. En este ultimo caso 

debe tenerse e:i cvLonta que e l mercado de pescado fresco, s i es 

que rf.aDíiente e x i j t e , estará en situación de pagar precios más 

altos que l a incíusiria en cuestión. Lo impor-bante es, por l o 

tanto, establecer s i e l pescado ha de u t i l i z a r s e en alguna i n 

dustria de valur o, por 1̂ contrario, evitar l a pesca. 

m. Pec"^5Íoner de esta clase resultan más complejas en casos 

cojüo e l dcL Perú, ya mencionado. Cada caso de esta naturaleza 

debe ser analizado cuidadosontinte, y debe tenerse en cuenta que 

s i una industria puede pagar por e l pescado precios más altos 

que e l merc'i-do de consumo, entonces e l producto f i n a l debe s e r 

de excelente calia=;d y de alto valor. Productos de esta natu

raleza pueden confrtituir exportaciones valiosas y j u s t i f i c a r 

l a importación de cantidades equivalentes más baratAs, pero de 

igu a l poder r i u t r i t i v o . 

Ea e l caso del Perú l a ventaja de tener una ind u s t r i a de 

conserva de pescado ha excedido en forria amplia las desventajas 

antes mencionadas. S i es necesario reglamentar e s t e punto, es 

posible que se pueda conseguir mucho utilizando e l método seguido 

_ . , . . /por C a l i f o r n i a _, 
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por Ca l i f o r n i a con respecto a lá ind u s t r i a de l a harina de 

sardina; en ambos lugares las leyes obligan a los industriales 

a convertir parte de l a csntidad pescada en productos alimen

t i c i o s para e l consumo l o c a l , 

5. cálculo de los suministros para pesquería. 

En e l Cuadro VII-8 se indican en forma solamente aproxi

mada un cálculo de los suministros necesarios para pesquerías; 

estos cálculos se basan en: 

(i ) La experiencia de algunos países latinoamericanos 

donde ha tenido lugar e l desarrollo de l a indus

t r i a pesquera; 

( i i ) Informaciones obtenidas con referencia a l a f l o t a 

pesquera existente y a otras facilidades; 

( i i i ) Las posibilidades de encontrar mercado para una 

iTñyor pesca; y 

(iv) Las posibilidades locales de u t i l i z a r en forma 

más efectiva e l equipo pesquero, etc. 

En v i s t a de l a escasez de datos estadísticos y en v i s t a 

de que los expertos de todos los países estuvieron de acuerdo 

en que tales cálculos no podrían hacerse con exactitud, es ne

cesario considerar los datos anotados en e l cuadro como simples 

cálculos. Mucho depende en cuál sea l a actitud que pueda to

marse con referencia a los siguientes puntos: 

( i ) Crear las posibilidades económicas (especialmente 

dentro de l a mism/̂ . industria) para l a introducción 

de los suministros de pesquerías; 

( i i ) Organizar l a distribución de cualquier aumento en 

l a producción del pescado fresco o procesado; y 

( i i i ) para crear una mayor demanda de estos productos. 

S i no se toma ninguna de estas medidas las c i f r a s anotadas 

/en e l Cuadro 
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Suministros 
•H 

50 
75 

30 

20 
10 

10 
o 

Llotores marinos b/ 
Hasta 12 H.P. " 
12-üO H.P. 
Lías de 30 H.P. 

Barcos a motgr b/ 
Hasta 24 pies -
24 - 4o O Í O S 
Remolcadores Diesel 
Qtros barcos ma/oros 

Fabricas do íii.elo combina
das oon almacenes r e l r i g e -
rados 
Cap.hasta lO t diarias 
io-150 t. d i a r i a s capacid?id 

Otros equipes de. rerrigoraclon 
Almacenes refrigerados 
hasta loo t . d e C c p a c i d a d 
Congeladores hasta 10 t . 
diari a s combinados con a l 
macones frigoríficos iiaste 
loo t . de caoaçidad 
Almacenes frigbiificonijerueños 
Almacenes refiigerauos y 
frigoríficos hasta de 1000 
t . de capacidad 

Barcos cch enfriadoras o cor. 
peladoras y bode'-v 3 f r i f ; ; o i ' f ' 
ricas hasta 50 t.de caiücd̂ "-̂  
(Jabinetes refrigeradorer' y 
congeladores e instala"iO' 
nes similares para ventas 
a l detalle 

Enlatadoraa j C o n equipo com 
pleto.con caoaciead para" 
700-1ÇOO cajas "Standard" 
por día, 
principalmente para sarüns, 
etc. 
principaL"iente para atún, 
bonito, etc., 
principalmente p a n otros 
pescados y m-arisco3 

Fabricas dc harina de peso 
do y aceite. 

Equino de transoorte, 
Cainiones aislados tcrrnica 
mente 
Camiones refrigerados 
Carros eje f e r r o c a r r i l ais 
l^dos térmicamente con á3 
oositos para hielo ~ 
í̂.edes y aparejos de todas 
cla:oes en lOÓO U.S.* 1000 

40 

2! 

15 

10 

250 
loo 

•H 

i 
O rH 
O 

10 
5 

50 -
50 
15 

3¡ 1 

loi 2 

20} 3 
4 -

30 2 lo 

H •H 
U 

6 

2 
4 

1 

3i 6 
I 

loo 10 

5! 1 

1000 10 

200 
150 
25 
30 
25 

4 
10 

10 
2 

50 

- 1 c 

3 -
D 1 3 

30 4 10 
lü •p 12 

10 Z 4 

]-000 

u 
o 
"O 
Ü 

H 

10 
3 

2 
5 

22 

o 

Oí 
> 

H 

CO 
H 

10 

1 

1 

10 

o -p 
ctl 
Ü 

'•H 
-P 
•H 
as 

o o 
•H 

Q 

o 
•s 
•H S o 

« ». 
0 cti 

& 
to .-' 
fi 

H 
O 

O 
c 
Ü 

4 10 40 25 5 200 
3 5 60 50 2 - 200 
- - 40 50 - - 50 

n 15 _ 2 40 

- - -, c 20 — 2 20 
— - — — — 1 -2 1 

2 1 10 10 2 5 
— — 2 1 — — c 

2 2 10 5 1 2 10 

4 2 1 2 
2 

-1 

2 

- -

1 

2 1 - - -

o - 40 25 4 10 50 

2 _ 1 3 

- - 2 - - - -

- - 2 - - 1 2 

- - - 2 - 1 2 

1 _ 15 10 o 10 
— — 3 2 - 4 2 

- - 5 - - 3 2 

10 30 500 500 300 50 — 

— 

Se han omitido los^países que no fueron visitados por e l técnico en pes 
querías en relación con e l presente informe. I.os datos anotados son so 
lamente cálculos preliminares, ~ 
A m.enudo no es posible establocer s i se pueden construir barcos en una 
localidad. La necesidad de motores marinos indicaría que los barcos 
pueden construirse'' localmente; l a necesidad do barcos nuevos s i g n i f i c a 
algunas veces que se los puede construir en e l país pero que se deben 
importar los motores. 

i 
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en e l Cuadro resultarán exageradas y, por e l contrario, s i se 

rovaHza una acción vigorosa en todos los países, e l l a s r e s u l -

• tarian denasiado bajas. 

por lo general, se ha hecho un esfuerzo para i n d i c a r sola-

inente aquellos suministros que se espera puedan ser ut i l i z a d o s 

razonablemente en un plazo prudencial. 

6, Conclusiones y Sugerencias. 

Los 155.000 pescadores que, según se calcula, hay en 

América Latina, producen una cantidad muy i n f e r i o r de pescado 

• per año quf3 los 6.300 pescadores de Islândia, Las condiciones 

• son rauy diferentes, pero esta comparación da, sin embargo,^una 

indicación de l a necesidad de métodos más moder»" , . ̂ po me

canizado, aparejas de mayor tamaño, etc. Como se indicó más 

arriba, cualquier medida que re tom para conseguir dicho equi

po necesitará ayuda financiera, Como es un tanto difícil en

contrar un mercado para una nñyor producción y como cualquiera 

de las medidas ya indicadas traerían necesariamente un aumento 

en l a producción, es indispensable crear dichos mercados. 

Parecen e x i s t i r grandes posibilidades para e l desarrollo 

de l a producción pesquera en los países de América Latina. 

Sin embargo, fuera de l a f a l t a de suministro, otros problemas 

ejercen un papel importante en t^erjuicio de dicho desarrollo. 

Tomando en cuenta todas estas consideraciones e l Grupo Mixto 

de Trabajo considera que podrían tomarse algunas medidas de 

acuerdo con las sigijientes sugerencias: 

Medidas de carácter in t e r - r e c l o n a l : 

A. Investigación relacionada con los recursos pesqueros a 

través de l a biología, l a pesca experimental, l a recolección 

coordinada de estadísticas, etc. Estos problemas son de 

carácter internacional y e l trabajo podría coordinarse entre 

• /diversos gobiernos 
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diversos gobiernos o ser llevado ,a cabo ceno Tin prograna 

de investigación conjunta.. La CEPAL y l a OAi poi.¡rí:in coope

rar cen los gobiernos en l a coordinación de, estas a c t i v i d a 

des. Algunas regiones que podrían prestarse _especialiiii^ntf5 

para t a l acción coordinada son l a Anerica Central, l a Zona 

del Caribe, l a región dol Atlántico Sureste y Pacífico 

Suroeste, 

B. Algunos países tienen buenas posibilidade'?; para e l cu l t i v o 

piscícola de agua dulce. Como talos actividades .pueden 

producir grandes cantidades do aliraentcj, su explotación i n 

tensiva puede proporcionar grand:s beneficios. La OAA puede, 

dentro de sus rioüos, aŷ .-dar a r e a l i z a r estud:"_üs de esta 

clase en forri.a conjunta o coordinada. 

C. Se j u s t i f i c - i tambión l a invofjtigación teaaológica, espe

cialmente con referencia a los nctodos de pesca y a l desa

r r o l l o de procesos p-Tra l a industrialización de productos 

de bajo costo, imperecederos que puedan adaptarse a las 

costumbres alimenticias de l a región. 

D. La educación de los pescadores puede ser intensificada por 

medio de escuelas especial.s y de servicios de extensión. 

Aunque este trabajo se puede r e a l i z a r mejor desdo un punto 

de v i s t a nacional, podrían buscarse l a cooperación interna

ciona l para l a impresión de li'oror, ayudas visuales, etc. 

La educació:\ de ho;;ibr.-.i de cienciu, tóci.icos y personal 

administrative pcdría también llevarse a cabo a través de 

l a coeporación entre los d i s t i n t o s estados. 

E. Las leyes de pesca perjudican, .:r. algunos casos, las a c t i 

vidades de ciudadanos de otros países. Se podría l l e g a r a 

acuerdos internacionales para solucionar estos problemas. 

F. E l comercio inter-regional de productos de pesquería, que 

/ayudaría a l 
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ayudaría a l desarrollo de l a industria sería a menudo posi

ble, sujeto a acuerdos entré gobiernos. 

Medidas de carácter nacional: 

A, Existen grandes oportunidades en l a expansion de mercados 

locales para productos de pesquería. Tal"expansión podría 

favorecei'se a través de l a investigación sobre nutrición y 

l a correspondiente educación de los consumidores y, además, 

por l a propaganda. 

B. Los pescadores, en muchos cases, estf'a inmostbilitados de 

comprar los suministros necesarios debido a l a f a l t a de 

fondos, situación que fácilmente se podría a l i v i a r a t r a 

vés del establecimiento de facilidades de crédito destina

das a ayudar a los pescadores, di strio^iidoies e industriales 

en l a comp̂ ^̂ - de equipos y, además a través de préstamos .es

peciales para hacer que los pescadores se independicen de 

loe proveedores. 

C- En algunos países las d i f i c u L ::ades ijar^ o.,'tsner divisas 

perjudican l a renovación de equipo y S'i ,T!'"jc"aíDÍ-..nto. Coo

peración destinada a a l i v i a r esta situación contribuiría a 

ayudar a i a in d u s t r i a pesquera en general. 

D, Las estadísticas de pesca y do comer-cio dol pescado podrían 

ser mejoradas con e l objeto de hacerlas más uniformes y fá

c i l e s de interpretar. Los países latinoamericanos podrían 

obtener en esta materia, una valiosa cooperación de l a OAA, 

e l I n s t i t u t o Interamericano de Estadística y otras i n s t i t u 

ciones de carácter intcímacional. 

E. Los efectos de l a explotación sobre los r^-cursos pesqueros 

son de importancia económica. Leyes apropiadas pueden ser 

dictadas e impuestas cuando quiera que existan signos de 

sobre-explo t a c i ón. 

F. Dondeq'uiera que 
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F. Dondequiera quo existan lagunas y otras fuentes de agua per-

inaneute que ofreaoai'i buenas posibilidades y se encuentre 

que tengan deficiencia de peces, estos pueden ser sembrados 

después de un estudie cuidadoso de las condiciones locales. 

G. S i uso de los barcos a motor no es muy generalizado en 

América Latina. Tales embarcaciones de mayor velocidad 

roducirtan e l tiempo que se demora en los viajes hasta los 

lugares de pesca, y harían posible l a utilización de apare

jos más grandes a l a vez que l a explotación de lugares de 

pesca mis alejados. Los barcos pueden a menudo ser cons

truidos ea los aatillei'os locales, pero esto debe hacerse 

siempre con miras a l a construcción de modelos más e f i c i e n 

tes y mejores. 

H. Aparejos más grandes y más oficiantes, especialmente de 

los tipos utili:¿ado.s locai¡i¡ente, podrían ser ideados. Las 

condicieneo pueden variar considerablemente de iin lugar a 

0^X0 y l a irti'odiicoión de otrcs tipos de barcos, aparejos 

y Hiétodos debo hacerse sólo después de un estudio euidodo?:o; 

e l uso experiríKntal ae estos evitaría errores costosos. Es 

posiblo que e l mejoramiento üe los aparejos y l a m^ecaniza-

ción ac loe barcos que se usan eu l a actualidad pudieran, en 

muchos casos, ser de mayor ventaja, 

I . E l hielo es uno de los rurninistros Jiás importantes para l a 

indu s t r i a pesquera, posiblemente, uno d3 los pasos de mayor 

efectividad que podrían dar les gooiernos con e l objeto de 

fomentar l a Industria pesquera sería e l de colaborar en e l 

establecimiento de fábricas de l i i e l o en los centros pesque

ros importantes y, a l a ve?, educar a l a poolación en l o re

ferente a l uso d<"i. hielo r̂ n la pesca, t:.n e l almacenamiento, 

en e l transporte y en i a venta a l detalle. Las fábricas da 

/hiulo necesitan. 



h-ielo necesitan, como complemento, pequeños depósitos re

frigerados para pescado en hi e l o en los centros de recolec

ción y distribución. Un número limitado de plantas de con

gelamiento rápido podrían esteblecerse perfectamente, no 

como un medio para l a distribución de pescados, pero, más 

bien con e l objeto de proveer una salida cuando se presen

tan excedentes en l a producción, 

, La producción de pescado seco y salado puede ser desarrolla

da para proveer a l a población r u r a l . Industrias de conser

vas de pescado do precio bajo pai'a e l consumo l o c a l podrían 

tambián desarrollarse. 


