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I . Aspectos i n t r o d u c t o r i o s 

Organización 

El T a l l e r de t r a b a j o sobre A n á l i s i s y Diseño de l a P o l í t i c a Economica en e l 
Sector Agroal imentar io se l l e v o a cabo en l a sede de l I n s t i t u t o de Es tudios 
Peruanos, c o p a t r o c i n a n t e de l evento , e n t r e l o s d í a s 6 y 9 de agos to de 1985. 
Cabe de s t aca r que l a Of ic ina Regional de l a FAO para America La t i na y e l Caribe 
(RLAC) dec id ió r e f o r z a r e s t a a c t i v i d a d da l a Div i s ion Conjunta asignando 
recursos t a n t o humanos como f i n a n c i e r o s que fue ron d e c i s i v o s para l a r e a l i z a c i ó n 
de l T a l l e r . P a r t i c i p a r o n en é l 27 exper tos de ocho p a í s e s i n v i t a d o s por l a FAO 
a t í t u l o pe r sona l , según l i s t a i n c l u i d a en e l Anexo 1. Las d e l i b e r a c i o n e s se 
d i v i d i e r o n en dos b loques ; e l Bloque I es tuvo r e f e r i d o a a spec tos concep tua les 
da l a n á l i s i s y d iseño de l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a y e l Bloque I I a l examen de 
l a e s t r u c t u r a y dinámica de algunos s i s t emas a l i m e n t a r i o s n a c i o n a l e s . El 
Programa de Trabajo y l a L i s t a de documentos p resen tados aparecen en e l Anexo 2. 

Ceremonia inaugura l y d i r e c c i ó n de los debates 

En l a ceremonia inaugura l h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra e l señor Gerd Behrend, 
Representante Residente de la FAO en Peru , y e l señor J u l i o C o t l e r , D i r ec to r 
de l I n s t i t u t o de Estudios Peruanos. El primero de l o s oradores j u n t o con expre -
sar l a importancia que e l tema de l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a t e n í a para l a FAO y 
agradecer e l c o p a t r o c i n i o de l I n s t i t u t o de Estudios Peruanos, h izo r e f e r e n c i a 
a d i v e r s a s r e s o l u c i o n e s de la FAO r e l a t i v a s a l tema de l a segur idad a l i m e n t a r i a 
des tacando, en p a r t i c u l a r , l a aprobación en l a XXII Conferencia de l a Organiza-
ción de l concepto ampliado de segur idad a l i m e n t a r i a , que hace r e f e r e n c i a t a n t o 
a los problemas de d i s p o n i b i l i d a d como a loa problemas de acceso a l i m e n t a r i o 
por 1.0S s e c t o r e s más v u l n e r a b l e s . 

El señor J u l i o C o t l e r , j u n t o con dar l a b ienvenida a los p a r t i c i p a n t e s 
de l T a l l e r des taco l a enorme impor tancia de l a t emát ica o b j e t o d e l T a l l e r y 
l a p a r t i c u l a r f o r t u n a de haber e l eg ido como sede a Perú en un momento en que 
e l programa de l gobierno e n t r a n t e , e l tema de l a segur idad a l i m e n t a r i a a p a r e -
c e r í a como uno de l o s p r i n c i p a l e s o b j e t i v o s e s t r a t é g i c o s . 

I I . Ob je t ivos de l a reunion 

1. Obje t ivo genera l 

La reunion tuvo e l doble p r o p o s i t o da aborda r , por una p a r t e , un conjunto 
de temas considerados r e l e v a n t e s en e l a n á l i s i s y d iseño de l a s p o l í t i c a s econó-
micas de s t i nadas a l logro de la segur idad a l i m e n t a r i a y de examinar, por o t r a 
p a r t e , l o s rasgos p r i n c i p a l e s de l a e s t r u c t u r a y funcionamiento de los s i s temas 
a l i m e n t a r i o s de l o s p a í s e s de l á rea andina . En r e l a c i ó n a l pr imer a spec to , se 
a n a l i z ó l a i n c i d e n c i a de d ive r sa s a l t e r n a t i v a s en ma te r i a de p o l í t i c a s de 
i n s e r c i ó n e x t e r n a , de se l ecc ión t e c n o l ó g i c a , de acceso a l i m e n t a r i o y de d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l sobre l a conformación y funcionamiento de l o s s i s t emas a l i m e n t a r i o s . 
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En r e l a c i ó n a l segundo p r o p o s i t o , se examin6¡, pa ra cada uno de l o s países de l á r e a , 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p rocesos de producc ión p r i m a r i a , t r a n s f o r m a c i ó n a g r o -
i n d u s t r i a l , d i s t r i b u c i ó n y consumo de a l i m e n t o s a s í como lo s l i n e a m i e n t o s de p o s i -
b l e s e s t r a t e g i a s n a c i o n a l e s d e s t i n a d a s a l l o g r o de l a segur idad a l i m e n t a r i a . 

2. O b j e t i v o s e s p e c í f i c o s 

a) Examinar l a e s t r u c t u r a a c t u a l y e l func ionamien to de l o s s i s t e m a s 
a l i m e n t a r i o s de l o s p a í s e s a n d i n o s , 

b) Realizar un análisis comparativo de la evolución y tendencias de 
los sistemas alimentarios de dichos países, destacando los problemas 
comunes y los específicos de cada uno de los casos nacionales 
estudiados. 

c) Examinar las relaciones entre los sistemas nacionales y el sistema 
alimentario mundial, destacando aquellos problemas relativos a la 
vulnerabilidad externa de los sistemas nacionales. 

d) Examinar las implicaciones sobre la seguridad alimentaria de algunas 
opciones estratégicas presentes en el debate latinoamericano, espe-
cialmente las relativas a los grados de apertura externa y de inter-
vención estatal en el funcionamiento de los sistemas alimentarios. 

e) Examinar alternativas de política tecnológica funcionales al logro 
de la seguridad alimentaria, 

f ) A n a l i z a r a l g u n a s e x p e r i e n c i a s en m a t e r i a de p o l í t i c a s d e s t i n a d a s a 
a l i v i a r l o s problemas de acceso a l i m e n t a r i o de l o s pobres urbanos y 
r u r a l e s . 

g) Recopilar sugerencias y materiales derivadas de la evaluación de las 
experiencias nacionales, con el objeto de proceder a la elaboración 
de un documento de alcance regional, destinado a proporcionar linea-
mientos para el diseño de la política económica del sector agro-
alimentario. 

I I I . Documentos y m a t e r i a l e s p r e s e n t a d o s 

Se p r e s e n t a r o n a l a r e u n i ó n un t o t a l de 13 documentos, 7 de e l l o s r e f e r i d o s a temas 
que se c o n s i d e r a r o n de e s p e c i a l impor t anc ia en e l a n á l i s i s de l o s s i s t e m a s a l imen-
t a r i o s y /o en e l d i seño de p o l í t i c a s d e s t i n a d a s a i n c i d i r en d ichos s i s t emas y , 
6 e s t u d i o s r e f e r i d o s a ca sos n a c i o n a l e s . 

De l o s documentos t e m á t i c o s e l p repa rado por l a D i v i s i ó n Agr í co la Conjunta 
CEPAL/FAO -con e l que se da i n i c i o a l Bloque I - co r r e spond ió a l o s avances de una 
i n v e s t i g a c i ó n en curso de d i cha D i v i s i ó n , d e s t i n a d a a l a e l a b o r a c i ó n de un cuerpo 
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conceptual y matodologico para e l a n á l i s i s de l o s problemas a l i m e n t a r i o s y para e l 
diseño de e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s económicas o r i e n t a d a s a l logro de l a segur idad 
a l i m e n t a r i a . En e l segundo de l o s documentos p resen tados se a n a l i z o e l dilema 
e n t r e a u t o s u f i c i e n c i a a l i m e n t a r i a y e s p e c i a l i a a c i o n según v e n t a j a s comparat ivas a 
p a r t i r de un c o n t r a s t e e n t r e v a r i a s e x p e r i e n c i a s n a c i o n a l e s . El t e r c e r documento 
abordo e l tema de l a s r e l a c i o n e s e x p l í c i t a s e i m p l í c i t a s e n t r e p o l í t i c a t ecno lóg ica 
para e l s e c t o r agropecuar io y p o l í t i c a a l i m e n t a r i a , con una v i s i o n r e t r o s p e c t i v a 
y p r o s p e c t i v a . El cua r to documento a n a l i z o l o s procesos de p e n e t r a c i ó n de formas 
de organizac ión empresa r i a l avanzadas en 3I s e c t o r a g r o a l i m e n t a r i o j destacando l o s 
encadenamientos que d ichas formas t i e n e n hac ia l a producción a g r í c o l a y hac ia l a 
i n d u s t r i a p roduc tora de insumos, basándose sn e l caso b r a s i l e ñ o , que t a l vez sea 
la expe r i enc ia mas avanzada y de mayor grado de a r t i c u l a c i ó n de l d e s a r r o l l o agro-
I n d u s t r i a l en America L a t i n a . Los problemas da acceso a l i m e n t a r i o fueron abordados 
desde dos ángulos d i s t i n t o s : por una p a r t e , en e l qu in to documento de l Bloque I , 
se p resen tó un e s t u d i o sobre s i s temas de neces idades , modos de v ida y modos de 
produccións i l u s t r a d o con l a expe r i enc i a mexicana y en e l s ex to , se h izo una p r e sen -
t ac ión s i -n ta t i ca sobre e l r o l de los s i s t emas de v i g i l a n c i a a l i m e n t a r i a y n u t r i c i o n a l 
como ins t rumentos f u n c i o n a l e s a l a s e s t r a t e g i a s d e s t i n a d a s a l logro de l a segur idad 
a l i m e n t a r i a . El séptimo y ul t imo de l o s documentos temát icos es tuvo des t inado a 
a n t i c i p a r l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s de una i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a dent ro de l 
Programa ECIEL, sobre p roduc t iv idad y a p r e n d i z a j e en e l medio r u r a l abordando, 
e spec í f i camen te , e l impacto de l a educación sobre l a p roduc t iv idad de l a pequeña 
a g r i c u l t u r a en America L a t i n a . 

Los e s t u d i o s de casos nac iona l e s e s t u v i e r o n r e f e r i d o s a B o l i v i a , Colombia, 
Hiuadors Peru y Venezuela. Para l o s pr imaros cua t ro p a í s e s l o s e s t u d i o s fue ron 
"'zc:i izsAos por c o n s u l t o r e s c o n t r a t a d o s para e s t o s e f e c t o s por JLAC y para Venezuela 

contó con l a p r e sen t ac ión de un t r a b a j o r e l a t i v o a l enfoque con que e s t á abor -
rlando l a Fundación Polar e l e s tud io de l s i s tema a l i m e n t a r i o de dicho p a í s , F i n a l -
menta, y en r e l a c i ó n a l caso peruano, aunque con conc lus iones que t r a s c i e n d e n dicha 
r .xper iencia , se p re sen ta ron l o s pr imeros r e s u l t a d o s de una i n v e s t i g a c i ó n sobre los 
de terminantes de l comportamiento de l a producción ag ropecuar i a , 

1, Los documentos t emát icos ; b reve de sc r i pc ión de l contenido 

a) A n á l i s i s y d iseño de l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a 

El documento preparado por JLAC tuvo como o b j e t i v o p r i n c i p a l e l de 
proponer una base metodológica adecuada a l a e l aborac ión de d i a g n ó s t i c o s de l a 
e s t r u c t u r a y funcionamiento de l o s s i s t emas a l i m e n t a r i o s que sean f u n c i o n a l e s a l 
d iseño de p o l í t i c a s a l i m e n t a r i a s . 

La primera p a r t e de l documento estuvo dedicada a una breve in t roducc ión 
sobra los p r i n c i p a l e s problemas de orden metodológico que se p resen tan a l abordar 
un tama de l a complej idad de l s is tema a l i m e n t a r i o , inc luyendo, para e s t o s e f e c t o s , 
un muy breve a n á l i s i s c r í t i c o de l o s a l cances y l i m i t a c i o n e s que se der ivan de los 
enfoques neoc l á s i cos y de l enfoqué h i s t ó r i c o - e s t r u c t u r a l de modo de culminar e x p l i -
c i t ando l a opción de un enfoque de t i p o s i s t emico que i nco rpo re l a s r e l a c i o n e s 
s o c i a l e s y económicas con que se e n f r e n t a ^ a l a n á l i s i s de l tema a l i m e n t a r i o . Se t r a t a 
solamente de l esbozo de lo que c o n s t i t u i r á e l contenido de un t e x t o más amplio a 
e l a b o r a r s e con p o s t e r i o r i d a d . 
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La p a r t e c e n t r a l de l a con t r ibuc ión de JLAC es tuvo dedicada a hacer una 
reseña de l o s rasgos p r i n c i p a l e s de l o s s i s t emas a l i m e n t a r i o s de América L a t i n a . 
Como marco genera l e l documento hace mención a l a s p r i n c i p a l e s t r ans fo rmac iones y 
t endenc ias d e t e c t a d a s en l a economía a l i m e n t a r i a mundial destacando l o s cambios 
experimentados por los términos de i n s e r c i ó n de América L a t i n a , como region y de 
l o s p a í s e s ind iv idua lmente cons iderados , en e l mercado a l i m e n t a r i o mundial , en l a 
que des t aca una c r e c i e n t e d e s a r t i c u l a c i S n e n t r e l a canas t a producida para l a expor-
t ac ión y l a canas ta r eque r ida para e l consumo i n t e r n o . En e s t e mismo ámbito se 
h izo mención de l c a r a c t e r fue r t emente segmentado y concentrado de l mercado i n t e r -
nac iona l como consecuencia de p o l í t i c a s c rec ien temente p r o t e c c i o n i s t a s de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y de l peso también c r e c i e n t e de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 

En términos de su e s t r u c t u r a i n t e r n a , se c a r a c t e r i z o a los s i s temas a l imen-
t a r i o s n a c i o n a l e s , como compuestos de d i s t i n t a s e s f e r a s de a c t i v i d a d : producción 
p r i m a r i a , acopio , t r ans fo rmac ión a g r o i n d u s t r i a l , d i s t r i b u c i ó n mayor i s t a , d i s t r i -
bución m i n o r i s t a , destacando que en cada una de e s t a s e s f e r a s se a d v i e r t e n n i v e l e s 
de he te rogene idad en términos de agentes n i v e l e s t e cno log i cos y l ó g i c a s de compor-
tamiento . La p re senc ia de e s t e a l t o n i v e l de he te rogene idad , que es p a r t i c u l a r m e n t e 
agudo en e l caso de l a producción a g r í c o l a , l l e v o a s u g e r i r l a necesidad de pensar 
en diseño de p o l í t i c a s d i f e r e n c i a d a s por t i p o de a g e n t e s . En e l ámbito de l a t r a n s -
formación a g r o i n d u s t r i a l se des taco también e l a l t o grado de he terogeneidad y l a 
conveniencia de d i s t i n g u i r l a s cadenas p roduc t iva s en func ión del dinamismo que 
l a s c a r a c t e r i z a , de l o s núcleos de c o n t r o l que de f inen e l comportamiento de l a s 
cadenas, de l o s grados de a r t i c u l a c i ó n i n t e r s e c t o r i a l que é s t a s exhiben, e t c . , 
proponiendo a l r e spec to una espec ie de t i p o l o g í a que d i s t i n g a e n t r e cadenas de 
productos a g r í c o l a s de consumo en su es tado n a t u r a l de a l imentos bá s i cos t r a d i c i o -
n a l e s , de a l imentos bás i cos modernos y de a l imentos d i f e r e n c i a d o s o de marca. 

Al abordar e l tema de l consumo se des taco también los a l t o s n i v e l e s de 
he te rogene idad que c a r a c t e r i z a a los modelos de consumo p r e v a l e c i e n t e s en l a s eco-
nomías de l a r eg ion . Sin p e r j u i c i o de lo a n t e r i o r se des taca ron c i e r t a s r e g u l a r i -
dades t e n d e n c i a l e s que parecen se r b a s t a n t e independ ien tes de l a s e s p e c i f i c i d a d e s 
n a c i o n a l e s y e s t a r mas b i e n , fue r t emente l i g a d a s a l o s n i v e l e s de ingreso a l c a n -
zados; é s t a s se r e f i e r e n fundamentalmente a l o s cambios en l a composición de l a 
d i e t a y a l a f u e n t e (animal o v e g e t a l ) de c a l o r í a s y p r o t e í n a s consumidas. 

En ma te r i a de diseño de p o l í t i c a s se p a r t e de una desagregación de l concepto 
de segur idad a l i m e n t a r i a a p a r t i r de d e f i n i r un con jun to de c a r a c t e r í s t i c a s deseab les 
de un s i s tema a l i m e n t a r i o . En e s t e s en t i do se des t aca que e l problema a l i m e n t a r i o 
es a l mismo tiempo un problema de d i s p o n i b i l i d a d agregada y de acceso i n d i v i d u a l , 
y que e l logro s i s t e m á t i c o de ambas condic iones supone e l avance p rogres ivo hac ia 
s i s t emas a l i m e n t a r i o s que sean a l mismo tiempo s u f i c i e n t e s en l a d i s p o n i b i l i d a d 
agregada, e s t a b l e s en l a s f l u c t u a c i o n e s de dicha d i s p o n i b i l i d a d , autónomos en 
términos de su i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l y s u s t e n t a b l e s en e l l a rgo plazo en lo que 
se r e f i e r e a l uso de los r e c u r s o s a s í como, sobre todo, e q u i t a t i v o s en lo que a 
l a d i s t r i b u c i ó n de los derechos a acceso a l i m e n t a r i o se r e f i e r e , Son prec isamente 
e s t o s a t r i b u t o s de un s i s tema a l i m e n t a r i o deseab le l o s que se c o n t r a s t a n con l a 
evolución y tendencia de l o s s i s temas a l i m e n t a r i o s p r e v a l e c i e n t e s en l a r eg ión . 
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Con e l p ropos i to de d e f i n i r algunos c r i t e r i o s o r i e n t a d o r e s en ma te r i a de d iseño 
de p o l í t i c a s se hace r e f e r e n c i a a una s e r i a de di lemas po l a r e s que han es tado 
p re sen t e s de un modo r e c u r r e n t e en l a l i t e r a t u r a sobre p o l í t i c a a l i m e n t a r i a t a l e s 
como e l que se da e n t r e p l a n i f i c a c i ó n y mercados e n t r e a u t o s u f i c i e n c i a y v e n t a j a s 
comparativas 5 e n t r e t ecno log ías de punta y t e cno log í a s apropiadas 5 e n t r e d e s a -
r r o l l o campesino y d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a o e m p r e s a r i a l , sug i r i endo que muchos 
de los di lemas p lan teados en términos p o l a r e s j, se der ivan más de una exagerada 
ideo log izac ion de l debate que una c o n f r o n t a c i o n adecuada e n t r e l a s formulaciones 
t e ó r i c a s y l a s r e a l i d a d e s c o n c r e t a s , 

b) Autonomía o e s p e c i a l i z a c i o n según v e n t a j a s comparat ivas 

La p r e sen t ac ión de Gonzalo Martnsr sobre autonomía a l i m e n t a r i a o espe-
c i a l i z a c i o n según v e n t a j a s comparat ivas propuso a l a a tenc ión de l o s p a r t i c i p a n t e s 
una s e r i e de elementos ú t i l e s para a p r e c i a r l a brecha e n t r e c o n f l i c t o s r e a l e s de 
i n t e r e s e s , siempre p r e s e n t e s en una sociedad he te rogénea , y l o s ins t rumentos 
u t i l i z a d o s para s u p e r a r l o s . Las e x p e r i e n c i a s de l o s p a í s e s que mantuvieron p o l í -
t i c a s de c o r t e n e o l i b e r a l por per íodos más o menos l a r g o s , o f r ecen mucho m a t e r i a l 
para r e f l e x i o n a r e l problema a l i m e n t a r i o ent regándose a p o l í t i c a s que se mantienen 
c a s i exclusivamente en e l rango de a lgunas v a r i a b l e s macroeconomicas. Cuando l a s 
r a í c e s de l problemas son e s t r u c t u r a l e s , cuando l o s mercados i n t e r n o s o i n t e r n a c i o -
na le s son impe r f ec to s , concentrados y poco compe t i t i vos , cuando e l n i v e l de h e t e r o -
geneidad e n t r e agentes es muy a l t o , e l puro manejo de l a s mac rova r i ab l e s , por muy 
a f inado que sea , se demuestra absolutamente incapaz de so luc ionar e l problema 
a l i m e n t a r i o . No lo so luc iona por e l lado o f e r t a , en que l a s formulac iones más 
ortodoxas t ienden a r e d u c i r l o a poco más que un problema de b a j a p roduc t iv idad 
agregada y de escaso dinamismo tecnolog ico y no lo so luc ione por e l lado de l 
acceso cuando l a s mismas formulaciones reducen e l problema a sus términos más 
genera les de i n s a t i s f a c t o r i a d i s t r i b u c i ó n de l i n g r e s o . De hacho l a ev idenc ia 
empírica ind ica c laramente que en a q u e l l o s casos en que e l Estado se r e t i r o en 
forma más extrema a un r o l a u x i l i a r de l a s f u e r z a s de l mercado l a he terogeneidad 
product iva aumento, l a d i s t r i b u c i ó n de l ingreso y de los derechos de acceso 
empeoro y tampoco mejoraron e l n i v e l de autonomía y l a s p e r s p a c t i v a s de s u s t e n t a -
b i l i d a d de l a rgo plazo de l s is tema a l i m e n t a r i o n a c i o n a l . Por o t r a p a r t e , l a c r i s i s 
economica i n t e r n a c i o n a l se ha hecho cargo de demostrar con su prop ia f u e r z a l a 
necesidad de un a c t i v o r o l de l Estado, aun cuando a veces e s t o haya apuntado más 
a p ro teger los i n t e r e s e s de grupos relat í-vamente r e s t r i n g i d o s que a r e o r i e n t a r l o s 
s is temas hac ia conformaciones más s q u i t a t i . v a s . 

c) P o l í t i c a t ecno lóg ica 

Al abordar e l tema t ecno lóg ico , Mart ín P i n e i r o des tacó que s i b ien es 
c i e r t o que s e r í a un grave e r r o r p r e t ende r ireducir e l problema a l i m e n t a r i o a l a pura 
e s f e r a ag ropecua r i a , y e l problema de l a producción ag ropecua r i a , como a veces o c u r r e , 
a un problema agregado de n i v e l e s de p roduc t iv idad y de modernización t e c n o l ó g i c a , 
no es menos c i e r t o que l a producción p r imar i a s igue siendo l a base fundamental e 
i n s u s t i t u i b l e de todo s i s tema a l i m e n t a r i o , aun cuando se dé dent ro de una tendencia 
a la p a u l a t i n a disminución de l peso r e l a t i v o de l a a g r i c u l t u r a s t r i c t u sensu en 
favor de una sos t en ida expansión de l a a g r o i n d u s t r i a . 
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l a n u t r i c i ó n des tacando que e l buen e s t a d o n u t r i c i o n a l de una comunidad 
depende de l a i n t e r r e l a c i o n de una s e r i e de f a c t o r e s , p r i n c i p a l m e n t e : 
de l a d i s p o n i b i l i d a d agregada de a l i m e n t o s , de l poder a d q u i s i t i v o de 
l o s consumidores y de l a u t i l i z a c i ó n b i o l o g i c a de l o s a l i m e n t o s . 

El s i s t ema de v i g i l a n c i a a l i m e n t a r i a y n u t r i c i o n a l (SISVAN) d e b e r í a 
implementarse como un p roceso permanente de a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n de 
i n fo rmac ión r e l e v a n t e que se general en l o s s e c t o r e s s a l u d , educac ión , 
a g r i c u l t u r a , t r a b a j o , economía y o t r o s r e l a c i o n a d o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p u b l i c a . A p e s a r de l o a n t e r i o r , en l a a c t u a l i d a d l o s SISVAN v i g e n t e s en 
l a r e g i o n han s i d o i n s t r u m e n t o s manejados en forma c a s i e x c l u s i v a por 
e l s e c t o r s a l u d . Hay, s i n embargo, p r o p u e s t a s impor t an t e s que dan a l 
s i s t ema de v i g i l a n c i a c a r á c t e r m u l t i s e c t o r i a l ampl io , como e l de Mexico, 
en que se p r e t e n d e h a c e r e l segu imien to de l a s i t u a c i ó n a l i m e n t a r i a y 
n u t r i c i o n a l de grupos i m p o r t a n t e s de l a población j u n t o con e l de l f u n c i o -
namiento de toda l a cadena a l i m e n t a r i a de l o s p r i n c i p a l e s p roduc tos b á s i c o s ; 
para e l l o se d e f i n i e r o n c u a t r o á r e a s de v i g i l a n c i a : l a de a n á l i s i s 
e s t r u c t u r a l ; l a de l a s p o l í t i c a s d e l Estado ( e s p e c i a l m e n t e l a comerc ia l 
y l a de a b a s t o ) ; y l a de l consumo y n u t r i c i ó n . Tra tándose de un programa 
que r e c i e n ha i n i c i a d o su func ionamien to habrá que e s p e r a r l o s r e s u l t a d o s . 

g) Educación 

El documento p r e s e n t a d o por Adolfo Figueroa que c o r r e s p o n d í a a 
l a s c o n c l u s i o n e s de l P royec to sobre p r o d u c t i v i d a d y a p r e n d i z a j e en e l 
medio r u r a l r e a l i z a d o d e n t r o de l Programa ISIEL, apa rece d i v i d i d o en dos 
p a r t e s : en l a pr imera se examina a lguna h i p ó t e s i s sobre l a r e l a c i ó n e n t r e 
educac ión y p r o d u c t i v i d a d y en l a segunda se hacen a lgunas r e f l e x i o n e s 
en t o rno a l d i seño de p o l í t i c a s e d u c a t i v a s v i n c u l a d a s a inc rementos de l a 
p r o d u c t i v i d a d . En t r e l o s f a c t o r e s que se e v a l m n en l a pr imera p a r t e e s t á 
e l que e l a u t o r denomina e l r o l de l o s c o n t e x t o s en que se c o n f i r m a , con 
c a l i f i c a c i o n e s , l a h i p ó t e s i s c l á s i c a de Schulz a l r e s p e c t o ; se evalúan en 
segu ida e l pape l de l o s denominados f a c t o r e s l i m i t a t i v o s cons ide rando e n t r e 
é s t o s l a e s c a l a de p r o d u c c i ó n , l a e s t r u c t u r a de p r o p i e d a d , sobre todo e l 
c r é d i t o . A c o n t i n u a c i ó n , e l a u t o r examina e l e f e c t o de l a d i v e r s i f i c a c i ó n 
sobre l a p r o d u c t i v i d a d g l o b a l en lo que denomina " e f e c t o p o r t a f o l i o " para 
t e r m i n a r examinando s i e x i s t e un c i e r t o umbral , a p a r t i r de l c u a l , l a 
educación t i e n e e f e c t i v a m e n t e un impacto s i g n i f i c a t i v o sobre l a p r o d u c t i v i d a d . 
En l a segunda p a r t e , e l a u t o r propone a lgunos l i n e a m i e n t o s de una p o l í t i c a 
de educac ión r u r a l v i n c u l a d a a l o s incrementos de l a p r o d u c t i v i d a d que 
e s t á c e n t r a d a en to rno a l a p r o b l e m á t i c a de t r a n s f o r m a r l o s p rocesos de gene-
r a c i ó n de innovac iones t e c n o l ó g i c a s f u n c i o n a l e s a l o s r e q u e r i m i e n t o s y a 
l a s p o t e n c i a l i d a d e s de l a economía campesina a l r e d e d o r de l a i dea "de una 
t e c n o l o g í a para gene ra r t e c n o l o g í a s campes inas" . 



2. Los estudios de casos nacionales; esquema de su contenido 

Los estudios correspondisñSes a Bolivia^ Colombia, Ecuador y 
Peru fueron elaborados a partir de un esquema común semejante al empleado 
para los estudios presentados al Taller de PREDESAL en Mexico que abar-
caba, ademas del país sede, a Costa Rica, Honduras y Nicaragua» Dicho 
esquema se esta empleando también para la definición del contenido de los 
estudios de casos sobre sistemas alimentarios de los países del Caribe 
de habla inglesa. 

A pesar de haber establecido un esquema temático común, las dife-
rencias en materia de información disponible así como en las definiciones 
para cada una de las categorías involucradas que emplean los entes nacio-
nales generadores de material estadístico impiden una presentación inte-
grada y comparativa de los resultados obtenidos» Esta tarea corresponde a 
la fase actual de trabajo de JLAC como parte de las actividades 
destinadas a generar un_documento da alcance, regional sobre aná-
lisis y diseño de política economica en el sector agroalimentario. En 
atención a lo anterior nos limitaremos en lo que sigue a describir en 
términos genericos el contenido de los estudios de casos= 

a) Vision macroeconomica 

La primera sección de carácter introductorio está destinada a 
dar una vision macroeconomica del peso relativo del sector agroali.mentario 
en el ámbito de la producción; del empleo y del comercio exterior, exami-
nado tanto en términos agregados como por esfera de actividad (fundamen-
talmente sector agrícola, sector os transformación y sector de distri-
bución y comercialización) la evolucion ds dicho peso relativo, tanto al 
interior del sector agroalimentario como en el conjunto de la economía» 

b) Estructura productiva 

Examinados a grandes rasgos los aspectos macroeconomicos, se 
procede a un examen de la estructura productiva del sector agroalimentario 
considerando cada una de las esferas de actividad que lo componen. Para 
estos efectos, a partir ds los autscedsntas censales y/o muastrales más 
recientes disponibles, se analizan las características de los distintos 
tipos de unidades productivas que componen los sectores de producción 
agrícola, transformación agroindustrial solo en algunos casos, de 
acopio y distribución. En el ámbito agrícola se hace un análisis no 
solo del tipo de unidades y ds su evclucion en aquellos casos en que la 
información lo permitía, sino también de la importancia relativa que los 
distintos tipos de unidades tienen en la producción de los principales 
componentes de las dietas básicas nacionales, incluyendo algmias consi-
deraciones sobre el tipo y volumen de recursos destinados por cada tipo 
de productor a estos proposites. 
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IV. P r i n c i p a l e s t op i cos del debate 

S í , dado e l c a r á c t e r de e s t e in forme, hacemos a b s t r a c c i ó n de l a s d i v e r s a s 
observac iones pun tua le s hechas en l o s documentos p resen tados y nos l i m i -
tamos a una s e l e c c i ó n y s í n t e s i s de a q u e l l o s a spec tos del debate que 
mayor a t e n c i ó n merecieron a l o s p a r t i c i p a n t e s , podemos ag rupa r los en t r e s 
á r ea s t e m á t i c a s : a spec tos r e l a t i v o s a l a s i t u a c i ó n a c t u a l y t e n d e n c i a l 
de l a economía ag roa l imen ta r i a n a c i o n a l ; a spec tos r e l a t i v o s a l a formu-
l a c i ó n de e s t r a t e g i a s , diseño de p o l í t i c a s e ins t rumentos para abordar e l 
problema a l i m e n t a r i o y aspec tos conceptua les y de método en l a formulación 
y a n á l i s i s del problema a l i m e n t a r i o . 

1. Alcances sobre l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e 

- Varios de l o s p r e sen t e s des t aca ron e l c a r á c t e r [general (o u n i v e r s a l ) 
de c i e r t a s t endenc ias en los pa t rones de cambio de l consumo a l i m e n t a r i o , 
a soc iadas a l o s incrementos de l i ng re so que apuntaban hac ia una c i e r t a 
homogeneizacion en l o s h á b i t o s a l i m e n t a r i o s y en los pa t rones de producción . 

- Se des taco que, a pesar de que l a t r ans fo rmac ión en los modelos 
de consumo y en l o s pa t rones de producción se hac ía imitando a los preva-
l e c i e n t e s en pa í se s d e s a r r o l l a d o s , por c o n t r a s t e con lo ocu r r i do en e s t o s , 
dicha t r ans fo rmac ión se daba en l a mayoría de l o s p a í s e s de l a r eg ion , agu-
dizando o consol idando e l a l t o grado de he te rogene idad c a r a c t e r í s t i c o t a n t o 
de su e s t r u c t u r a p roduc t iva como de l o s pa t rones de consumo de los d ive r sos 
grupos s o c i a l e s . En e s t e s e n t i d o , se cons ideró que l a "modernización" de 
l o s s i s t emas a l i m e n t a r i o s n a c i o n a l e s , habían t en ido un c a r á c t e r concentrador 
y exc luyen te . 

- Algunos p a r t i c i p a n t e s seña la ron l a p resenc ia de un mercado sesgo 
urbano en l a o r i e n t a c i ó n de l a p o l í t i c a p u b l i c a que se expresaba en e l de s t i no 
de l a i n v e r s i ó n p u b l i c a , en l a s medidas de p ro t ecc ión s e c t o r i a l , en l a s p o l í -
t i c a s de "a l imentos b a r a t o s " e t c . Adicionalmente , se señaló que en e l ámbito 
a g r a r i o , se a d v e r t í a un sesgo también marcado en favor de l a gran empresa 
modernizada y en p e r j u i c i o de l campesinado. 

- Se hizo r e f e r e n c i a a una m a n i f i e s t a agudización de l a brecha 
t e cno lóg i ca e n t r e p a í s e s en d e s a r r o l l o y d e s a r r o l l a d o s , señalando e l p e l i g r o 
de que muchos de los p a í s e s de l a r eg ión no logren t ene r acceso a l a s e t apas 
más avanzadas de l a evolución t ecno lóg ica o queden condenados a absorwer la 
una vez más de modo pas ivo . 

- Se mencionó como fenómeno f r e c u e n t e l a incoherenc ia e n t r e una 
s e r i e de dec i s iones c r í t i c a s en e l ámbito macroeconómico ( p o l í t i c a a rance-
l a r i a y cambiar ía , monetar ia y f i s c a l , s a l a r i a l ) y l a s p o l í t i c a s des t inadas 
a i n c i d i r de modo e s p e c í f i c o en l a segur idad a l i m e n t a r i a . 
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- Se destaco l a impor tancia que s igue teniendo l a economía 
campesina en l a e s t r u c t u r a y funcionamiento da los s i s t emas a l imen-
t a r i o s nac iona less y a l mismo tiempo l a subordinac ión c r e c i e n t e a que 
se encuentra sometida a medida que e l proceso de modernización l l e v a 
a un d e s a r r o l l o de formas empresa r i a l e s de gran e s c a l a , en l a p rop ia 
e s f e r a a g r í c o l a y/o en l a a g r o i n d u s t r i a l , en e l comercio y en l a d i s t r i -
bución. 

- Se h i c i e r o n d ive r sos a l cances sobre l a s d i f i c u l t a d e s e s p e c í -
f i c a s que p lan tea e l cambio t ecno log ico en l a a g r i c u l t u r a campesina y sobre 
e l p e l i g r o de que, en ausenc ia de p o l í t i c a s adecuadas en e s t a ámbito^ l o s 
pat rones de modernización convencionales l l e v e n a una c r e c i e n t e margina-
l i z a c i o n de l a a g r i c u l t u r a campesina y a una agudización del problema a l i -
mentario en aque l los p a í s e s en que e s t a t i p o de produc tores t i enen una 
presenc ia s i g n i f i c a t i v a . 

- Algunos de l o s p r e s e n t e s des tacaron que l o s cen t ros de dec i s ion 
y/o con t ro l de a lgunas de l a s cadenas a l i m e n t a r i a s se habían desplazado 
del ámbito a g r í c o l a a l a g r o i n d u s t r i a l ^ a l f i n a n c i e r o o a l del c o n t r o l de 
insumes c r í t i c o s que, con f r e c u e n c i a cor respondían a l dominio de f i rmas 
t r a n s n a c i o n a l e s . 

Hubo amplio consenso en s e ñ a l a r que en todos a q u e l l o s casos 
en que l a a c t u a l c r i s i s de f inanc iamien to se había e n f r e n t a d o con a j u s t e s 
r ece s ivos ; é s t o s habían determinado un d e t e r i o r o en l a segur idad a l imen-
t a r i a , en p a r t i c u l a r en lo que r e s p e c t a a l o s problemas de acceso que 
a f ec t an a los grupos más v u l n e r a b l e s . En v a r i o s casos,, l a s disminuciones 
en e l componente importado que podr ían l e e r s e como mejoramientos en los 
n ive l e s de autonomía no eran en r i g o r t a l e s ^ pues se habían derivado de 
descensos en los n i v e l e s de demanda producto de l a mayor desocupación y 
de la b a j a en los ingresos r e a l e s de l a poblacion ocupada= 

2. Alcances sobre aspec tos de e s t r a t e g i a y p o l í t i c a 

Se p lan teo l a necesidad de p r o f u n d i z a r en e l a n á l i s i s de l a s r e l a -
c iones e n t r e producción para e l raarcado i n t e r n o y para l a expor tac ión pues , 
en e l contexto de los p a í s e s de l a r eg ion ; l o s elementos de competencia y 
de c o n f l i c t o -que aun en per íodos de ' 'noriial idad' ' sue len p r e s e n t a r s e con 
gran f u e r z a - aparecen exacerbados como consecuencia de l a agudización s imul -
tánea de los problemas de d i v i s a s y de l o s problemas de acceso a l i m e n t a r i o 
derivados del aumento de l a desocupación y de l descenso genera l de l a a c t i -
vidad economica a que ha conducido l a p r e s e n t e c r i s i s . 

Se destaco l a neces idad de que se e s t ab l ezca de modo c l a ro y e x p l í c i t o 
la coherencia macroeconomica de l a s medidas a s p e c í f i c a s que se formulen y 
apl iquen en e l s e c t o r a g r o a l i m e n t a r i o | en e s p e c i a l ; l a c o n s i s t e n c i a e n t r e l a s 
p o l í t i c a s cambiar ía , monetar ia y s a l a r i a l y l a s p o l í t i c a s a l i m e n t a r i a s 
propiamente t a l e s . Asimismo., se reconocio l a neces idad de 
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insertar el diseño de una política alimentaria en el marco más amplio de 
una estrategia de desarrollo economico y social que asegure una base de 
consumo suficiente para su aplicación y garantice su coherencia con otros 
objetivos que se pretenda perseguir. 

Se estimo que en el diseño de la política alimentaria era necesario 
superar la vision compartimentada que ha caracterizado hasta ahora la acción 
pública sobre los diversos sectores involucrados en las distintas fases de 
los procesos que inciden en la oferta alimentaria. En este sentido, se consi-
dero que una aproximación sistémica del compejo de relaciones entre los diversos 
agentes que participan en las fases de producción agrícola-agrindustria-
acopio y transporte-distribucion-consumo, junto con tomar en cuenta la diver-
sidad de motivaciones que los mueven, permitiría dar mayor coherencia a la 
acción publica en el ámbito alimentario strictu sensu y en su relación con 
las medidas macroeconomicas. Se destaco, sin embargo que un enfoque de este 
tipo exigiría ajustes institucionales de cierta importancia que permitan 
abordar con flexibilidad tanto acciones en que el tratamiento sectorial siga 
siendo el más eficiente con otras que supongan una aproximación sistémica. 

Al examinar los atributos de un sistema alimentario deseable (equidad, 
autonomía, suficiencia, estabilidad, sustentabilidad a largo plazo), varios 
de los presentes señalaron que en muchos casos, la biásqueda de uno podría 
implicar el deterioro de otro por lo que era conveniente una cierta jerar-
quizacion que explicitara este tipo de interrelaciones de modo de incorporar 
los elementos de corrección pertinente. 

Se puso de relieve la incidencia significativa que han tenido las 
políticas que afectan de modo directo los precios relativos de los alimentos, 
y se destaco la necesidad de que dichas políticas constituyan un elemento 
central de las estrategias alimentarias. Esta última consideración llevo al 
señalamiento de que junto con velar porque los efectos de la política pública 
sobre los precios relativos (de productos e insumos básicos del sistema ali-
mentario) sean coherentes con el objetivo de seguridad alimentaria, serían 
necesarias acciones directas del Estado en puntos estratégicos de las cadenas 
principales que corrijan o reorienten aquellas tendencias no deseadas que 
impondría el recurso exclusivo a las señales de mercado. 

Al debatir el tema de la necesidad de políticas diferenciadas (de 
precios, créditos, tecnológica, etc.) dada la heterogeneidad de los agentes, 
hubo varias intervenciones enfatizando las enormes dificultades de implemen-
tación. En respuesta a ellas se señalo que su viabilidad suponía la creación 
de contexto de amplia participación de organizaciones homogéneas de produc-
tores y de gran descentralización y desconcentración de la función pública 
que permita la delegación en órganos representativos de dichas organiza-
ciones de varias de las funciones públicas de escala local. 
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Hubo consenso en reconocer que el acceso alimentario estaba deter-
minado por una serie de condicionantes adicionales al ingreso monetario 
de los consumidores y que en este sentido^ los elementos que rodeaban 
las "circunstancias" del acceso (el donde; la regularidad, la existencia 
de fuentes complementarias, etc.) debían ser incorporadas no solo al diag-
nostico sino ser también consideradas como ámbitos de intervención de la 
política publica. 

Se hicieron progresos en la determinación de aspectos complemen-
tarios muy importantes para el fortalecimiento de la agricultura campe-
sina que deberán ser tenidos en cuenta cuando se formulen estrategias orien-
tadas al logro de la seguridad alimentaria. En particular las relativas 
a los cambios en las características y contenidos actuales de la educación 
rural necesarios para asegurar el manejo de los paquetes tecnologicos dise-
ñados con el proposito de elevar la producción y la productividad. 

En relación al problema de la eventual incapacidad de asimilar la 
tecnología de punta, que se planteara como uno de los nroblemas de la situación 
presente, se destaco el rol insustituible del Estado en la tarea de impedir 
lo anterior y de impulsar la creación y la asimilación de la tecnología de 
punta en direcciones coherentes con la satisfacción de las necesidades básicas 
a partir de los recursos nacionales. 

Se aceptaron como guías válidas -sujetas a revision y adaptación a 
Jas condiciones específicas de cada país- los criterios propuestos por el 
clocumcnto sobre tecnología para establecer los tipos de demanda que, en 
materia de gestación, adaptación y difusión tecnológica le correspondería 
satisfacer al sector publico distinguiéndolos de aquellos que podrían ser asu-
midos por el sector privado. 

Se destaco la necesidad de adecuar tanto el diseño como los tiempos 
de maduración de las propuestas a lo que los gobernantes consideran sus 
"tiempos políticos", en el sentido de que, aun las acciones que requieran 
de plazos más largos que los de determinada administración, contemplen algún 
tipo de resultado dentro de dicho período tanto para asegurar su aceptación, 
como para lograr la legitimidad necesaria a su propia continuidad hasta la 
pj.ena maduración. Se señaló, sin embargo, a modo de calificación de lo anterior, 
que las implicaciones y los costos de acortar los plazos -en términos por 
ejemplo de efectos a largo plazo sobre la sustentabilidad de los sistemas ali-
mentarios de ciertas concesiones al corto plazo- debían ser explicitados para 
qiie sean conscientemente asumidos al tomar las decisiones. 

Varios de los participantes señalaron que las condiciones de restricción 
impuestas nor la crisis del financiamiento interno invitaban a mirar con m^s 
atención las potencialidades ofrecidas por el "comercio sin divisas"' tanto 
a nivel internacional como sobre todo, intrarregional. 
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En r e l a c i ó n a l diseño de e s t r a t e g i a a l t e r n a t i v a de l debate en su 
c o n j u n t o , emergió c laramente l a neces idad de abandonar percepciones y 
pos i c iones p o l a r e s que, d e t r á s de l a t r a c t i v o de l a s cons t rucc iones t e ó -
r i c a s en que se apoyan, esconden con f r e c u e n c i a sesgos i deo log icos de 
d i s t i n t o signo que conducen, en l a p r á c t i c a a desen tende r se , t an to de 
l a s ev idenc ias empí r icas como de, l a p rop ia i n s u f i c i e n c i a de l a s t e o r í a s 
empleadas para e x p l i c a r l o s fenomenos v i g e n t e s . Esta neces idad se c o n s i -
dero p a r t i c u l a r m e n t e r e l e v a n t e r e spec to a l a d e f i n c i o n de l r o l del Estado 
(en l a po la r idad p l a n i f i c a c i o n / m e r c a d o ) , l a o r i e n t a c i ó n de l a p o l í t i c a 
t e c n o l ó g i c a , e l a n á l i s i s del papel que l o s d ive r s o s agentes s o c i a l e s 
pueden y deben cumplir en e l logro de l mejoramiento de l o s s i s temas a l i -
mentar ios y l o s términos en que se debe p l a n t e a r l a i n s e r c i ó n de l o s 
s i s t emas a l i m e n t a r i o s nac iona le s en l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s ( a p e r -
t u r i s m o / a u t á r q u í a ) . 

3. Aspectos conceptua les y metodologicos 

Se rea f i rmo l a impor tancia de l concepto ampliado de segur idad a l i m e n t a r i a 
adoptado por l a FAO, reconociendo, en l o s problemas de acceso económico 
a l o s a l imen tos , e l nudo c e n t r a l para abordar e l diseño de l a p o l í t i c a 
a l i m e n t a r i a . En e s t e s e n t i d o hubo t o t a l co inc idenc i a en que e l problema 
a l i m e n t a r i o t r a s c i e n d e , inc luyéndo lo , a l problema a g r í c o l a propiamente t a l . 

Hubo consenso en to rno a l p lan teamiento de que t a n t o e l d i agnos t i co 
como e l diseño de l a p o l í t i c a económica en e l s e c t o r ag roa l imen ta r io debía 
i n c l u i r , además de l o s a spec tos r e l a t i v o s a l a o f e r t a ( d e f i n i d o s como 
"cadenas" o "complejos" p r o d u c t i v o s ) , aque l l o s r e l a t i v o s a lo que en e l 
documento co r r e spond ien t e , se d e f i n i e r a n como "s i s t emas de neces idades y 
formas de acceso a l i m e n t a r i o " . 

Se cons ideró l a neces idad de i n c l u i r en e l d i a g n ó s t i c o una evaluación 
de l a i n c i d e n c i a de l a s p o l í t i c a s de l o s grandes expor tadores e importa-
dores de a l imentos sobre l a s condic iones de i n s e r c i ó n de l o s s i s t emas a l i -
mentar ios nac iona l e s en e l s is tema mundial . 

En l a d i s cus ión sobre l o s a l cances y l i m i t a c i o n e s de l o s conceptos 
"s i s tema a l i m e n t a r i o " y "complejo a g r o i n d u s t r i a l " , junto con reconocer su 
u t i l i d a d para l a e l abo rac ión del d i agnós t i co y e l diseño de l a p o l í t i c a 
a g r o a l i m e n t a r i a , a lgunos p a r t i c i p a n t e s s u g i r i e r o n l a conveniencia de un 
a n á l i s i s más s imple y convencional , d e l t i p o de e q u i l i b r i o p a r c i a l , en 
aque l l o s casos en que e l n i v e l de i n t e r r e l a c i ó n i n t e r n a de l s e c t o r a g r o a l i -
mentar io fuese d é b i l . Sin embargo, hubo co inc idenc i a en que r e s u l t a más 
Util un enfoque in teg rado tipo "complejo" o "sistema", que explicite l a s 
r e l a c i o n e s de dominancia y subord inac ión en l a o r i e n t a c i ó n del comporta-
miento de l a s cadenas, cuando los mercados no son compe t i t i vos ; cuando 
existen puntos focales de control que por l o general tienen una base técnico-
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economica, de l a s cadenas p r o d u c t i v a s 5 cuando l a s r e l a c i o n e s económicas 
son a s i m é t r i c a s y l l e v a n a l a e x t r a c c i ó n de exceden tes y cuando hay un 
n i v e l r e l e v a n t e de c o n c e n t r a c i ó n da l a t i e r r a y /o de l c a p i t a l . 

Muchos de l o s p a r t i c i p a n t e s c o i n c i d i e r o n en l a u t i l i d a d de l o s 
a n á l i s i s de "cadenas a l i m e n t a r i a s " pa ra l o s p r i n c i p a l e s p roduc tos de l a s 
d i e t a s n a c i o n a l e s t a n t o en e l d i a g n o s t i c o como en e l d i seño de l a s p o l í -
t i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s . Lo a n t e r i o r se cons ide ro p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
para a q u e l l o s casos en que, dada i a i n e x i s t e n c i a o i n e x a c t i t u d de l a i n f o r -
mación d i s p o n i b l e s e r a n e c e s a r i a su c r e a c i ó n ad hoc. 

Aunque hubo acuerdo en l a u t i l i d a d de una t i p o l o g í a de ' ' cadenas" como 
l a p ropues ta en e l documento p r e s e n t a d o por JLAC ( b á s i c o s t r a d i c i o n a l e s ^ 
b á s i c o s modernos y d i f e r e n c i a d o s ) s v a r i o s de l o s p r e s e n t e s s u g i r i e r o n 
c r i t e r i o s complementarios y /o a l t s n a a t i v c s para e l d iseño de p o l í t i c a s 
d i f e r e n c i a d a s por t i p o de p r o d u c t o . En t r e l o s c r i t e r i o s s u g e r i d o s es tuvo 
e l del grado de e s e n c i a l i d a d a p a r t i r de l peso r e l a t i v o en e l consumo 
m a y o r i t a r i o , e l de l grado de dependencia e x t e m a invo luc rado en l a o f e r t a 
y e l de l a p o t e n c i a l i d a d de s u s t i t u c i ó n de p roduc tos no t r a d i c i o n a l e s por 
o t r o s au tóc tonos que h u b i e r a n pe rd ido dinamismo. 

Tanto con f i n e s ds d i a g n o s t i c o 5 como para e l d i seña de p o l í t i c a s 
se des taco l a neces idad de ver l a s cadenas a l i m e n t a r i a s no solamente como 
f l u j o s de p roduc tos y de e x c e d e n t e , s i no también como l u g a r e s de a r t i c u l a c i ó n 
y de c o n f l i c t o de d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s . 

A partir del reconocimiantc del carácter diferencial de los efectos 
de los procesos de mcdemizacior.. surgisron opioniones que apuntaban a la 
necesidad de que tanto en el análisis de ios sistema.s nacionales,,, como el 
diseño de políticas ̂  se ponga en primmer plano la existencia de agentes (indi-
viduales o de grupo) que5 por se:- d.isti:ito3 en términos de sus necesidades, 
derechos de acceso, patrones de producción y consumo, tienen comportamientos 
productivos diferenciados y reaccionan de modo diverso a un determinado estí-
mulo o política. 

Se sugirió la conveniencia de incorporar en el diagnostico la eva-
luación de la eficiencia energetics, da los sistemas alimentarios (o de las 
cadenas) 3 entendida como la relación entr.-e l a energía comercial insumida 
por los procesos de produccionj distribución y consumo de alrmantos y la 
energía alimentaria generada. S e destaco al respecto que ¿Igunas 15>neas de 
producción y ciertos patrones da ''modezTJlzacion" del consum.c revelarían la 
inviabilidad de su generalización precisamente por su alta ineficiencia 
energetica. 

Todos l o s p r e s e n t e s c o i n c i d i e r o n en l a neces idad de i n c o r p o r a r c o n s i -
de rac iones n u t r i c i o n a l e s en l a d e f i n i c i ó n de l o que e l documento de JLAC 
d e f i n i e r a como "sistema a l i m e n t a r i o d a s s a b l e " y en l a neces idad de i n c o r p o r a r 
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l o s s i s temas de v i g i l a n c i a a l i m e n t a r i a y n u t r i c i o n a l (SISVAN) e n t r e l o s 
ins t rumentos de l d i a g n o s t i c o , por su u t i l i d a d en l a o r i e n t a c i ó n de l a 
acción publ ica en ma te r i a de r e s o l v e r l o s problemas de acceso a l imen-
t a r i o de l o s grupos más v u l n e r a b l e s y en l a de t ecc ión de s i t u a c i o n e s 
potencia lmente c r í t i c a s . 

Algunos p a r t i c i p a n t e s des taca ron l a neces idad de i nco rpo ra r a l aná-
l i s i s y d e f i n i c i ó n de l a s c a n a s t a s b á s i c a s , elementos que con f r e c u e n c i a 
no sue len tomarse en c u e n t a , a pesar de s e r componentes e s e n c i a l e s , como 
l o s combust ibles y un c i e r t o n i v e l mínimo de i n f r a e s t r u c t u r a hogareña d e s t i -
nada a l a conse rvac ión , coccion y consumo de l o s a l imen tos . 

En r e l a c i ó n a l a t emát ica de l d i agnos t i co se puso de r e l i e v e e l des -
e q u i l i b r i o que e x i s t e en e l n i v e l de e l abo rac ión conceptua l y de conoci -
mientos conc re to s , e n t r e l a e s f e r a de l a producción y l a del consumo. Por 
muy f r á g i l que pueda s e r e l es tado de conocimiento a c t u a l r e spec to a l a r e a -
l i d a d de l a producción ag ropecua r i a , hubo amplia co inc idenc ia en que e s t a 
es e l á rea más e s t u d i a d a y mas conocida dent ro de l ámbito de l a economía 
a g r o a l i m e n t a r i a . Se conocen menos l o s a spec tos r e l a t i v o s a l procesamiento 
a g r o i n d u s t r i a l y menos aún l o s r e l a t i v o s a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n , en términos 
t an to de l a c t u a l n i v e l de d e s a r r o l l o de d ichas a c t i v i d a d e s en l a s d i s t i n a s 
r e a l i d a d e s n a c i o n a l e s , como de l a r e l e v a n c i a de sus encadenamientos con l a 
producción p r imar i a y con e l consumo de a l imen tos . En r e l a c i ó n a l á rea de 
l a comerc ia l i zac ión r e s u l t a p a r t i c u l a r m e n t e c r í t i c o e l escaso d e s a r r o l l o en 
algunos casos y e l desconocimiento de l a e x p e r i e n c i a en o t r o s en l o que se 
r e f i e r e a e s t r a t e g i a s de abas tec imien to espec ia lmente de grupos marg ina les . 



- 19 -

Anexo i 

L i s t a de pa r t í c í -pan tes 

E s p e c i a l i s t a s nac iona l e s 

J u l i o B o l t v i n i k Kalinka 
D i r ec to r General de Programación F inanc ie ra 
S e c r e t a r í a de Energ ía , Minas e I n d u s t r i a P a r a e s t a t a l 
P a t r i c i o Sanz 1509^ A° p i so 
Torre A. Col. de l Va l le 
Mexicos D.F. 
t e l e f o n o : 5241744 

Manuel Chir iboga 
Di rec to r 
Centro Ecuator iano de i n v e s t i g a c i o n e s Soc ia les (CJLES) 
Apartado 375-A 
Quito, Ecuador 
t e l S f o n o : 237245 

Luis Fernando Eguren Lopez 
Jefe de la Division de Investigaciones 
DESGO 
Avenida Sa laver ry 1945 
Lima 14, Perú 
t e l e f o n o s 724712, 71C790 

Adolfo Figueroa 
P o n t i f i c i a Univers idad Ca tó l i ca de l Perfi 
Departamento de Economía 
Avenida Bol ívar s / n 
Lima 21, Perú 

t e l e f o n o : 522540 anexo 213 

I s a í a s F l i t 
Junta de l Acuerdo de Cartagena 
Avenida Paseo de l a República 3855 
Lima 11, Perú 
t e l é f o n o s 414212 
"Rosario Gomez Gamarra 
T a l l e r de D e s a r r o l l o 2con6mico y Socia l (TABES) 
Centro de Inves t i gac iSn de l a Univers idad de l P a c í f i c o 
Avenida Sa laver ry 2020 
Lima 14, Perú 
t e l e f o n o ; 712277 anexo 155 o 137 
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Jesús Gui l l en Marroquin 
Inves t igador 
Centro de Es tudios Bartolomé de l a s Casas 
Apartado P o s t a l 477 
Cuzco, Peru 
t e l e f o n o : 224303 

Raul Hopkins 
Inves t igador asoc iado 
I n s t i t u t o de Es tudios Peruanos 
Horacio Urteaga 694 
Lima 11, Peru 
t e l é f o n o : 323070, 244856 

Manuel Lajo 
P r o f e s o r - i n v e s t i g a d o r 
P o n t i f i c i a Univers idad C a t ó l i c a 
Departamento de Economía 
General Cordova 2089-10 
Lima 14 

t e l é f o n o : 700256 

Ab salon Machado 
Coordinador de i n v e s t i g a c i o n e s socioeconomicas 
Corporacion de Es tud ios Ganaderos y Agr íco las (CEGA) 
Carrera 9, N° 72-21 
Bogotá, Colombia 
t e l é f o n o : 359200 anexo 791 
Juan Mart ínez A l i e r 
Ca ted rá t i co 
Univers idad Autonoma de Barcelona 
Facul tad de Cienc ias Económicas 
VAB, B e l l a t e r r a 
Barce lona , España 
t e l é f o n o : (93) 6910039 

Gonzalo D. Martner F, 
Coordinador de á r e a - i n v e s t i g a d o r p r i n c i p a l 
Grupo de I n v e s t i g a c i o n e s Agra r i a s (GIA) 
L a r r a í n G a n d a r i l l a s 261 
Sant iago , Chi le 
t e l é f o n o 2235249 

Geraldo MÜller 
Inves t igador s e n i o r 
Centro B r a s i l e i r o de A n á l i s i s y Planeamiento (CEBRAP) 
Rúa Morgado Mateus 615 
04015 Sao Paulo , B r a s i l 
t e l é f o n o : 5444699 
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Martín P i n e i r o 
Inves t igador 
Centro de I n v e s t i g a c i o n e s Soc i a l e s sobre e l Estado 
y l a Adminis t ración (CISEA) 
Pueyrredon 5105 6° p i so 
1032 Buenos A i r e s , Argent ina 
t e l é f o n o : 87-7874, 87-8284 

Gustavo P in to Cohen 
Asesor 
FundaciSn Pola r 
Apartado P o s t a l 2331 
Caracas IC7I-A5 Venezuela 
t e l e f o n o ; 23906C2, 239C198 

J u l i o Prudencio BHhrt 
S u b d i r e c t o r - i n v e s t i g a d o r 
Centro de Es tudios de l a Real idad Sconomica y 
Soc ia l (CERES) 
C a s i l l a 10018 
La Paz 5 Bol iv ia 
t e l e f o n o ; 321643, 384725 

3ru.no Revesz 
Responsable 
Departamento de Investí-gacion 
Centro de Inves t i gac ión y Promocion ¿ s i Campesino (CIPCA) 
Apartado 305 
P i u r a , Perú 
t e l e f o n o ; 328534 

Juan S i e r r a 
I n s t i t u t o Nacional de P l a n i f i c a c i S n (IFP) 
Cal le 7, 229 Urbanización Rinconada Baja 
Lima 12, Perú 
t e l é f o n o ; 359206 

Luis Te l lo 
Subdi rec to r 
I n s t i t u t o Nacional de P l a n i f i c a c i ó n (IK?) 
Cal le 75 229 Urbanización Rinconada Baja 
Li.ma 12, Perú 
te lefono;359206 

Francisco Verdera 
Inves t igador asociado 
I n s t i t u t o de Es tud ios Peruanos 
Horacio Urteaga 694 
Lima l i s Perú 
t e l é f o n o 323070 
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P a r t i c i p a n t e s FAQ 

Of ic ina de l a FAQ en Roma 

José María Caba l le ro Romero 
Div i s ion de A n á l i s i s y P o l í t i c a 
Via De l l e Terme Di Ca raca l l a 
Roma, I t a l i a 

Of i c ina Regional de l a FAQ para America La t ina y e l Caribe 

C e c i l i o Moron 
O f i c i a l Regional de P o l í t i c a Al imenta r ia y Nu t r i c ión 
C a s i l l a 10095 
San t iago , Chi le 

Proyectos 

Goetz Gaschutz 
Proyecto TCP/RLA/4401 
c /o JUNAC 
Apartado 3237 
Lima, Peru 

Jorge A, Gomez 
Proyecto TCP/RLA/4401 
c /o JUNAC 
Apartado 3237 
Lima, Peru 

Div i s ion Agr íco la Conjunta CEPAL/FAO 

Luis Lopez Cordovez 
D i r e c t o r 
C a s i l l a 179-D 
Sant iago , Chi le 

Marcel lo Gorgoni 
C a s i l l a 179-D 
San t iago , Chi le 

Alexander Schejtman 
C a s i l l a 179-D 
Sant iago , Chi le 
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Anaxo 2 

Temario y documentos p r e s e n t a d o s 

inaugurac ión ; Alocuciones de l o s señores Gerd Behrend^ R e p r e s e n t a n t e de FAO y 
e l señor J u l i o Cot le r^ D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de Es tud ios Peruanos, 

Bloque I : Aspectos c o n c e p t u a l e s d e l a n a l s i s y d i seño de l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a 

A, Schejtman 

G, Martner 

i'A, Piñeiro 

G-. Miller 

B o l t v i n i k 

" A n á l i s i s y d i seño de l a p o l í t i c a a l i m e n t a r i a : 
l i n e a m i s n t o s de un enfoque s i s t é m i c o " 

Comenta r i s t a ss Juan Mar t ínez Á l i e r 
Absalon Machado 

^'Autonomía a l i m e n t a r i a o e s p e c i a l i z a c i o n según 
v e n t a j a s compara t ivas? e x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s 
en America L a t i n a " 

Comenta r i s t a s s Absalon Machado 
Marce l lo Gorgoni 

"PclíticE. t e c n o l ó g i c a y s egu r idad a l i m e n t a r i a 
en America L a t i n a " 

Comenta r i s t a s s I s a í a s F l i t 
Raúl Kopkins 

' 'Sistema a g r o i n d u s t r i a l y p o l í t i c a a l i m e n t a r i a : 
l a e s f e r a p r o d u c t i v a de l s i s t ema a l i m e n t a r i o 
b r a s i l eño ' " 

Ccn5.entarist£s s José María Caba l l e ro 
Mar t ín P i ñ e i r o 

' 'S is temas ¿ s n e c e s i d a d e s , modos de v ida y modos 
da procucc ions e l caso de l a red a l im.en ta r i a 
mexicana" 

Comenta r i s t a s s Fernando Eguren 
Manuel La jo 
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C, Moron "El r o l de l o s s i s t emas de v i g i l a n c i a a l i m e n t a r i a : 
a lgunas e x p e r i e n c i a s l a t i n o a m e r i c a n a s " 

Comentar i s ta : F ranc i sco Verdera 

A. Figueroa "Product iv idad y educación en l a pequeña a g r i c u l t u r a 
l a t i n o a m e r i c a n a : e s t u d i o s de caso en B r a s i l , Mexico, 
Paraguay y Perú" 

Comenta r i s t as : Ale jandro Schejtman 
José María Cabal le ro 

Bloque I I : E s t r u c t u r a y dinámica de l o s s i s t emas a l i m e n t a r i o s n a c i o n a l e s 

J . Prudencio "El s is tema a l i m e n t a r i o b o l i v i a n o : s i t u a c i ó n y 
p e r s p e c t i v a s " 

Comenta r i s t a s : Geraldo Müller 
Fernando Eguren 

A. Machado "El s is tema a l i m e n t a r i o colombiano; s i t u a c i ó n y 
p e r s p e c t i v a s " 

Comenta r i s t a s : Gonzalo Martner 
J u l i o B o l t v i n i k 

M. Chir iboga "El s is tema a l i m e n t a r i o e c u a t o r i a n o : s i t u a c i ó n y 
p e r s p e c t i v a s " 

Comenta r i s t as : Gustavo P in to Cohen 
Marcello Gorgoni 

G. P in to Cohen "El s i s tema a l i m e n t a r i o venezolano: avances de 
i n v e s t i g a c i ó n " 

Comenta r i s t a s : J u l i o B o l t v i n i k 
Marcel lo Gorgoni 

M. La j o "El s is tema a l i m e n t a r i o peruano: s i t u a c i ó n a c t u a l y 
p e r s p e c t i v a s " 

Comenta r i s t as : Ale jandro Schejtman 
J u l i o Prudencio 
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R. Hopkins "Determinantes de l comportamiento de l a producción 
a g r o p e c u a r i a ; h i p ó t e s i s y r e f l e x i o n e s a p a r t i r de 
l a e x p e r i e n c i a peruana" 

Comenta r i s t as : Adolfo Figueroa 
Marcel lo Gorgoni 








