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INTRODUCCION

En terminoa generales, la funci6n de la agrtcultura en e! desarrollo econ6mlco y los
instrumentas de polltica mas Indicados para al efecto, son toplcos conocldos y sabre elias no
hay mayor dtscuston. La primero ttene que ver con el crecimiento del producto agricola, la
ampliaci6n del mercado interno, la generaci6n de excedentes de capital, una fuente de
bienestar social, la generaci6n de empleos productlvos y traenterencta de mana de obra a otros
sectores, la provisi6n de dtvtsas. De otro lado, existe un cuerpo qenenco de pollticas, al cuai
peri6dicamente se Ie hacen ajustes; mas adelante se expftcttaran alqunas de elias.

Pecos uenen dudas sabre la persistencia del problema agrario an 81 pals; en al marco
anotado, el sector no cum pIe adecuadamente el rot que Ie compete en un proceso de desarrollo
econ6mico y social. Bajo dtstintos enfoques, se han presentado varias explicaciones de ta
suuacton. De elias se podrlan deducir hip6tesls como las siguientes:

Es un problema de incentivos econ6micos? (preclos, coetos. rentabllidad); la generaci6n
-difusi6n- adopci6n de tecnologfas se encuentra en los niveles adecuados?, se tlenen
restricciones por parte de la demanda (interna y externa)?; habrla un excesivo incremento en la
renta absoluta y diferencial del suelo?; el papel Interventor del Estado no es etrcrente para
conciliar la racionalidad individual con el Interee general?; existen tall as en el mercadeo, en el
credtto, en infraestructura, en la organizaci6n institucional, en la polltica cambiaria, en una
palabra : en la polltica agraria?; se trata de un problema cultural con componentes de
educacl6n, tradlci6n y valores? ; en un plano mas general se tratarfa de una 6ptlca deliberada
del desarrollo que preterencia la Industria? 1).

En este articulo can base en trabajos recientes sobre el sector, se hacen algunas
consideraciones -Ilgadas en buena parte a las hip6tesis citadas- sabre 10 que ha sido el
desenvolvimiento del agro bajo el actual gobierno, el eual como es obvlo suponer, se Inlcl6 en
medio de una gran expeetatlva, can el sector agropecuario en un plano de prloridad y
reetifleaci6n, pero al pareeer sin lograr en 191a la techa, los resultados esperados par todos .

• Profesor Asoclado, Facultad de Agronomra .

.!t En estos lnterrogantes no sa hace referencla expllclta a la Incldencla Que sabre todo el asunto tlene la estructura
de la tenencla de la tierra y el capital, a julclo de muchos, uno de los elementos centrales para expllcar el problema
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LA POLITICA AGRARIA ACTUAL

Sa podrta empezar preguntando, en que rnedida habra cambiado la situaci6n sectorial, en
estos oos utttmoe anos. Un titular de prensa, sobre apreclaciones de la SAC, es muy revetecor
sobre el particular: "Y al final, [todo sigue Igual!" V; poslblemente aparezca exagerada est a
afirmaci6n, pera como se vera mas adelante, tal vez no se ateje mucho de 18 rsalldad.

En este gobierno 'JJ, a pesar de que se habl6 al comienzo de un "vuelco radical" en la politics
para el sector, tarnbien se puede decir Que sus planteamlentos sobre el asunto, son los
convencionales. Veamos: fortalecer la agricultura y /8 ganaderla para garantizar com Ida y
divlsas; elevar el ntvet de vida der sector ; mejorar el proceso de comerclalizaci6n yen general
otros programas especlficos (credlto, prectos de sustentaclOn, fortaleclmlento Instltucional,
etc.) : apoyar las exportaeiones y promover obras de Infraestructura, programas de
investigaci6n, asistencta tecntca y dotaci6n de tlerras.

El prop6sito es el de revitaltzar el campo, sector que no est a cumpllendo sus funelones
basicas -alimentos y divisas- como eonsecuencia de la recesl6n del mercado mundial, el
atraso cambiarto, bajas en la demanda tnterna, disminuciones en la rentabilidad y en la
productividad, restricciones en los recursos publlcos para el sector y detlclencia en la
organizaci6n lnstltucional. Las decisiones expllcitas de plltlea apuntan a una reducci6n en 105

costos de producci6n, manejo cambiarlo ccrrecto, mejoramiento del DRI, elevacl6n del CAT,
expansi6n de la trontera agrlcola, reestructuraci6n y tortaleeimiento deiICA, recuperacl6n para
el Ministerio de Agricultura de su papel rector. En general, el uso adecuado de los
instrumentos de polltlca agraria conocidos, asl como "proteger rotundamente las actlvidades
del agro" 11.

La presentaci6n de la situacl6n en estos terminos, entonees, no se diferencla mucho de una
visi6n ortodOX8 sobre el manejo del sector. Sin la pretensi6n de hacer una evaluacl6n del
resultado de las pollticas apticadas, exlste la Impresi6n de que el problema agropecuarlo
persiste, con tendencia al deterioro, a pesar de 6xltos clrcunstanclales, como es el caso del
algod6n. En etecto, y haciendo abstracci6n del conocido enredo de las cifras del sector, el
cracimianto de la producci6n agropecuaria durante los ultimos anos ha sido muy baJo.

Asl, al Ministerio de Agricultura situa la tasa de crecimlento para 1983 en 2.1 %, pero la SAC
la estima en un poco arriba del1 %; segun la misma entidad, sin Inclufr cafe, dicha tasa entre
1979 y 1982 fue de -1.9% y entre el ultimo ano y 1983 permaneci6 prActicamente constante.
CEGA califica de un "tanto an6malo" el panorama de la ganaderla durante el primer trlmestre
de 1984, entre otras razones, por lrregularidades climAticas y el incremento del sacrlficio de
machos; en la parte agricola afirma que la reactivacl6n no va a lIegar, y que por 81 contrario la
problematica agrfcola se hace mas compleja, pues par eJemplo, el crectllo otorgado por el
Fondo Financiero Agropecuarlo para cultivos transitorios, a 30 de marzo de este ano,
disminuy6 un 18.3% en area, en relaci6n can 81 perlodo enero-marzof83 (sorgo, arroz riego,
soya, arroz secano, los mas afectados). Gtros dicen que en el major de los casas, la tan
pregonada reactivaci6n, estarla en entredlcho.

g; EI t1empo. BogotA: marzo 3, 1984 (Ref. documento de la Socledad de Agrlculloreos de Colombia SAC). Aparte
de este documenlo para la sltuacl6n actual baslcamente se revisaron DNP - Minagrlcultura. Lineamiento de
polltlca pre,.. el Sector Agropecuarlo (v.... 16n concertada). Bogota: marzo, 1963 y Corporacl6n de Estudios
Ganaderos y Agrlcolas CEGA, Coyuntufll Agropecuaria. Primer Trimestre1984. Bogota: mayo, 1984.

~ Vease alocucl6n del Presldente Bellsarlo Betancur de agosta 24,1984.

it Ibid. Valise tambiOn 81apane "Medidas de Politics" en DNP - Mlnagrlcullura. op. cit. p.9.
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Las razones del mantenimlento de este estado de casas, para la SAC se sttuan
principal mente en el descenso de la rentabllidad relatlva del sector (baja de los preclos de los
productos y sobretodo incremento real de los costos de producci6n). Sequn CEGA, la oferta
adiclonel de carne tropieza con la estrechez del mercado interno y las pocas posibilidades del
externo; este tam poco ofrece salida para el exceso de oferta de leche. rubro que sigue teniendo
graves deficienclas en su mercadeo interno; adernas, los preclos de estos dos rubros han
descendido en termtnos reales. La ceroa de los cultivos trananortos. no es teen asociarla a un
tactor central, de acuerdo a la mlsma tuente; algunas acciones del lDEMA, baja en la
rentabilidad, factores cnmancos. dificultades en la demanda interna y externa, serlan las
causales mas reJevantes.

Por su parte el Ministro de Agricultura en el XXII Congreso Nacional Agropecuario
(diciembre/83), atlrm6 que la inseguridad en el campo y la fait a de colaboraci6n del sector
privado -en la parte social y particular con relaci6n al Plan de Rehabilitacl6n- de contlnuar,
trustrarlan los proposttcs de la estrategia de desarrollo agropecuario de este gobierno.
Recientemente en una Intervenci6n en Ia ciudad de Neiva flJ, inst6 a todas las fuerzas del
sector a "poner su cuota de estuerzo para velvet al campo 0 el pals en poe as anos sutrtra los
rigores de una catastrote deticitaria de alimentos"; despues de hacer un recuento de las
medidas del actual gobierno para reaetlvar el agro, reconocl6 que "no son suficientes" dadas
las eircunstanclas de la coyuntura eeon6mlca, y habl6 de los proyectos que se presentaran al
Congreso sobre modificaciones a la Ley 5a./73 (particularmente la inclusi6n de la
comercializaei6n de productos) y polltiea de uerras.

Se quiere ahora mas en el plano de los Interrogantes, que de las respuestas, hacer algunas
consideraeiones sabre las medidas anunciadas par la actual administraci6n, para avanzar en el
camino de las soluclones al problema agrario. La reduccl6n de los costos de producci6n no se
ha logrado: en este ana para la SAC, los Insumos tend rAn aumentos pro babies entre el 25 y
el 32%, los de la mana de obra un 26.8°/g y los cost os totales tend ran inerementos alrededor
del 23%; to anterior frente a alzas men ores de los precios de sustentaci6n (5% el pasado
semestre en la mayorla de los produetos, excepci6n de eebada, frljol, soya y trigo) y las metas
de Indice de inflaei6n, deberla estar ligado con la mencionada baja en la rentabilidad.

EI maneJo cambiario para superar el rezago de la moneda naclonal, puede ser un arma de
doble filo, pues si de un lado estimula las exportaciones, encarece los insumos importados.
Efectivamente, la tasa de devaluaei6n se aceler6 y en 1983 lIeg6 a un 27%, esperandose para
este ana un nlvel similar; esta medida reclamada de tiempo atras, no ha surtido todo el eteeto
esperado, dado que los mercados mundiales de algunos produetos siguen deprimidos (azucar,
arroz) y las poslbllidades de eomplementaci6n de un CAT 0 CERT alto, tropiezan con la
restriceiones tiscales. SI se ha retlejado claramente en las alzas de fertilizantes, plaguieidas,
herbleidas, etc., que tienen un componente Importado del 70-75%, yen las de maquinaria y
equipo que tienen uno mayor; adem as deben adicionarse las dlticultades actuales de las
importaelones.

Sin protundlzar en el tema, es bien sabido que el grueso de las polltieas agrarias de nuestro
pals, se dlsenan pensando baslcamente en la agrieultura eomereial; para el sub-sector
tradicional cam pesina ~ prod"uctor de alimentos, 10 normal es que hayan programas 0

~ "R.lomar al cempo0 11.,...1 cetestrol.". Bogota: EITlempo, julio 5,1984.

~ Aqul sa aebe excluir 81caf6; este rubro par sus partlcularldades y significado en el seclor, aparece bien diferenclado
de los dem4s. No esla par dem4s puntualizar que en la coyuntura, el mercado externo del grano se enclJenlra
en un buen momento.
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paquetes especlttcos. Par eso resulta muy importante saber hasta d6nde se ha mejorado la
acci6n del DRI (programa de Desarrollo Rurallntegrado); este programs en el pasado ha ten ida
una baja cobertura frente at potencial de beneficiartoe. Et debate reciente no se ha centrado
tanto sabre su efectividad a ntvel de campo, sino sabre su organlzaci6n tnstttuctonal, at
principia se dtto que necesarramente debra desvincularse de Planeaci6n Nacional, luego que se
iba a convertir en un instituto descentralizado V ahara se afirma que pod ria resultar mejor
transformarlo en un "Fonda Especial", adminislrado por et Ministerio del ramo.

Sabre el CAT -como bien se sabe, una forma de subsld!c a las exportaciones- va se hizo
alguna referencia; es cierto que ha side incrementado, favoreclendo en especial aigod6n y
banano. La expansion de la frontera y la adecuaci6n de tierras, son actividades a largo plazo,
ligada ta segunda a la hoy diffcil financiaci6n externa, y para la cual apenas empiezan las
respecttvas licilaciones. No se eeta en condiciones de prectsar hasta d6nde se ha expandido el
area aqropecuarta: lampoco es posiote decir si los instrumentos fiscales -aunque por
ejemplo la renta presunliva es mas una excepcton. Que ta norma- han modificado la
utilizaci6n de lierras ociosas y cuanto se ha consolidado el proceso de cotonizacl6n, mas aun,
si la conocrca disminuci6n de mucnas de las actividades del INCORA, no se ha superado.

En cuanto a la reestructuracion y tortalecimlentc deilCA, punic de partida esencial para salir
del estancamiento tecnol6gico, poco es el avarice etecttvo : apenas recientemente han sldo
puestos en marcha, por lentitud de algunas decisiones burocraticas y dificultades
presupuestales para las conlrapartidas al credito del Banco Mundial, de aproximadamente
SUS 63.0 millones. Aqul mismo se podrla hacer referencia a la recuperaci6n del papel rector del
Ministerio del ramo y a la reorientaci6n de recursos fiscales hacia el sector, para lIegar a unas
conclusiones similares. En el Ministerio hace un ano se adopt6 una nueva organizaci6n
interna, mas aparente que real, pues por ejemplo el rol de los institutos descentralizados sigue
slendo el mismo y no parece que los niveles de coordinaci6n en los pianos institucional y
regional, hayan mejorado 11.

Para otres instrumentos tradicionales de polltica agraria, el panorama tam poco es alentador.
Una capacidad efectiva de intervenci6n del lDEMA en el mercado, trepieza con el problema
estructural de su financiaci6n. Este mismo aspecto viene afectando a la Caja Agraria, anadido
ala ya mencionada disminuci6n del ~rea financiada con creditos del FFAP. Lo propuesto para
el ~rea de los recursos naturales renovables, no pasa de las buenas intenciones. La polftica de
comercio exterior responde ahora mcis a un criterio proteccionista, pera algunos preduetos
habra que importarlos sin remedio y a precios altos (oleaginosas, p. e.).

Una breve consideraci6n aparte para un instrumento, que por 10 menos en ios (Jltimos diez
anos, ha estado colocado en un plano secundario.

La Reforma Agraria aparece ahora en el centro de un debate que as recurrente; muy ligado en
la actualidad al problema de la paz en el pals, el Expresidente L6pez M. en el pasado Congreso
Ganadero de Cartagena, afirma que constituye "clave de la guerra a de la paz", y la SAC est a de
acuerdo can una eficaz pero euidadosa reforma agraria, que no oeaslone sobresaltos a la
producci6n agropecuaria. Todo 10 anterior -en medio de una verdadera montana de papel-

11 La SAC afirma Que hasta mayo de 1984 solo se ha glrado el 28% de las aslgnaciones correspondlentes a dicho
perlodo, sltuacl6n Que no mejorarA en 1985, dado el marco de una generalizada crisis 'iscal. Igualmente en su con
capto, se continua can Mlnlsterlo de Agricultura sin "Ia suficienle capacidad llK:nlca nl operatlva para influanclar
los rumbas de la pol/tica econ6mica en general y de la agropecuarla en particular". Vease: 1I SAC y 's Rs'oema
Agrsrls (edltorlal).Bogotli: Rev.Nacional de Agricultura No. 867,junia, 1964.
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genera reacciones como la del gobierno que presenta un proyecto para mcdiflcar ta legislacl6n
vlqente (el cual a su vez , despierta postctones encontradas) y oposici6n vertical de algunos
ganaderos y agricultores (p. e. "EI comue de Agricultores de Ia Otenaqa Grande de Lorlca'' y
comunicados sin firma, en vanes peri6dicos del pals).

Por ultimo, si al interior del sector euceoe 10anotado, se podrla censer entonces que tal vez
la rarz de la perststencta del problema agrario estarla en una cpttca dellberada del desarrollo,
que preferencia la industria; es clara la tenoencra en los utttrnos enos para incentivar los
sectores energ~tico, industrial y de la construcci6n, a pesar de que nuestra ventaia
comparativa en el contexto de una economla mundial, eslarla en el sector aqropecuar!o. EI
argumento ha cobrado renovada vigencia y sobre el particular la SAC propane como ayuda para
resolver los problemas del sector, dentro de una estrategia global, crecrsamente "una nueva
estrategia del desarrollo", pues "en ra mayorfa de los parses la pobreza rural y urbana as el
resunaoo de polfticas econ6micas sesgadas que discriminan en contra de la agricultura y
adernas estimulan el uso de tecnologlas Intensfvaa en capital". §J.

CONSIDERACIONES FINALES

Hasta ahara bastcamente no se ha hecho otra cosa que consignar apreciaciones y cifras de
entidades gubernamentales y gremiales; el cuadra que de au! se deduce no es nada alentador
Una aproximaci6n a fa realidad y la opini6n de muchos p roouct ores , confirman las
aseveracionea presentadas. CEGA nuevamente al analizar e! segundo trimestre de 1984,
consider6 que no mejoran las perspectivas econormcas para el agro.

Algunos aspectos, no por conocidos deben dejarse de puntualizar. La pobreza y
marginamiento de grandes sect ores campesinos, lejos de resorverse, se aguidiza, como 10
reconocen par estos dfas -se dirla que por enesima lIez- las mas aHas autoridades del
Ministerio del ramo; tam poco es nada nuello afirmar que buena parte de los problemas de
orden publico en el campo, liene una base en este estado de casas.

Hemos lIislo que este gobierno, a pesar de sus manifeslaciones en lorno a una rellisi6n de 10
que habla sido et manejo sectorial, se ha mentenido dentro de una ortodoxia conceplual y
operativa; solo que con poca forluna, pues la situaci6n no mejora. Ahora, hasta donde par
ejemplo, el comportamiento del mercado mundial y el modelo de desarrollo son elementos
centrales del problema?; no sera mejor repeHr, que si bien estos factores Iienen una
incidencia, el grueso de los errores se debe buscar en el manejo interno del sector, en la lalta
de erradicaci6n de viejos vicios, en la ausencia de planeaci6n, en el conocido desajuste
institucional, et., etc.

Es claro Que hoy no se dlscute la gravitaci6n fundamental del conjunto de la economfa,
sabre cad a sector en particular. Pero en cada uno de elias la responsabitidad primaria del exito
o del fracaso, es de la competencia de sus distintos agenles, empezando por los gObernantes.
Nadie entiende como en el DRI pasan dos anos en la deflnicl6n de su organizaci6n
institucional. Tampoco como en el Ministerio, ente debil yean poca capacidad de control
sobre sus Instltutos, cad a an'o se revisa su organigrama y a partir de alII se dllatan las
decisiones, se modifican otras, lIegan constantemente nuevos "asesores" y se da pie para que
algunos mandos medias, determinen de motu propio que es 10 mejor .

..aJ ItHd.
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Pero no todo anda mal; es justo reconocer en primer lugar, que los problemas no son todos
de ahora. Igualmente la capacidad y entereza de nuestros agricultores y de muchos
productores del sector, han dado at traste muchas veces can los pron6sticos mas pesi-
mtstas. Algunos elementos de polltica empiezan a dar los resultados esperados; p. e. la
protecci6n de la producci6n nacional, se refleja en Incrementos del Area sembrada en sorgo,
soya, mafz. Si bien ra demanda agregada no mejora, para /a aferta es buena el reajuste de
precios que se viene produciendo en Venezuela y Ecuador, par la competencta que impllcaba el
contrabando de bienes agropecuarios desde esos parses, Se estlma tarnblen a [utero del
gobierno y de algunos expert os econ6micos, que por prlmera vez en los utttmos enos, se
tendrfa una tasa positiva de crecrmtento de alrededor del 2% en 1984.

En fin, en media de la diflcil situaci6n que vlve el pals a ralz de la grave crisis fiscal, no sabra
punlualizar que los alimentos en estes epocas constituyen un factor central de atencl6n. Por
eso a pesar de las restrtcctones de todo orden que se vtven, at sector no se debe descuidar. Por
ultimo, serla muy conveniente en el terreno de las soluciones, doslflcar mejor las energlas y
oeotcarse menos, a 10 que de ttempo en ttempo, se pone de "moda"; este es el caso actual de
la Reforma Agraria. Muy pocos ponen en tela de juicio, /a necesidad de una verdadera reforms
de ia estructura de la tenencia de ra tierra sl se quiere resolver real mente el problema agrario;
pero tam poco hay dudas de que mientras no haya voluntad y decisi6n polltica para hacerlo,
mucnas crscustones sobre el asunto no pasaran de un interesante ejerctcto intelectual, que
nuestros campesinos, como se ha vista en varias oportunidades, no estAn dispuestos a toferar
indefinidamente.

Bogot~, Septiembre de 1984.
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