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INTRODUCCION

 

El aspecto esencial del proyecto sobre la Iniciativa de las Américas

es el nexo entre cuatro categorfas bdsicas: el comercio, el crecimiento,

la agricultura y las medidas de liberalizaci6n arancelaria. Este documento

se identifica en tanto esté relacionado a los esfuerzos que el Programa

1 del IICA realiza para la conformacién de un modelo de simulaci6n de

politicas del liberalizacién agricola (Simulacién Bdsicade la Agriculturay
el Desarrollo, SIMBAD) bajo una perspectiva latinoamericana, dentro de

la tradici6n cultural del SWOPSIM (andlisis estatico de simulacién de

politicas), de ralces anglosajonas. De inicio, es importante destacar dos

cosas respecto a la diferencia entre los enfoques del IICA y del USDA:

a) los productos que interesan no siempre son los mismos (v.g.: los

tropicales estén en general ausentes en SWOPSIM y algunos granos

forrajeros son de escasa o nula significacién para América Latinay el

Caribe), y b) los pafses en los que existe interés es naturalmente distinto.

Asi, este documento y la investigacién que lo respalda no es separable

del esfuerzo del SWOPSIM y no se dio en el vacio,' pero la intensién es

continental.

 

Dos consideraciones fundamentales son pertinentes. En primer

término, documentos especificos? abordan de manera directa y clara

tres de las cuestiones bdsicas relacionadas a esas categorias. En

segundo lugar, buena parte del marco analitico necesario para analizar los

nexos y las consecuencias de distintos escenarios de politicas cae dentro

del contexto de la familia de modelos SWOPSIM del USDA.’ Asif este

documento, adquiere dos caracterfsticas escenciales:es compleme tario

y constituye un resumen calificado de un basto acervo de literatura

relacionada.

 

Un tema conexo es el que alude al efecto de la estructura

proteccionista en otros sectores de la economia, y las interacciones entre

aquella y la agricultura.*. Es mas, unade las fuerzas basicas que explica

los movimientos de instrumentos y adecuaci6n de politicas dentro de la

 

Se hard cuando sea oportuno, cita explicita de los documentos del US/DA, pero en algunas ocasiones el aporte subyacente quedaré flotando.

2 Ver Hemdndez, J. (1992), Pérez, M.(1992) y Trejos y Villasuso (1992)

3
Ver Roningen V. et al. (1991) -
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Iniciativa de las Américas® tiene que ver con la promocién de las

inversiones. Estas medidas y sus repercusiones pueden en algun caso
ser mas importantes que las directamente vinculadas con el comercio,

objeto explicito de estudio del Proyecto.° Las tasas de proteccién

influyen directamente: los flujos de recursos, los niveles de empleo en

agricultura respecto a los niveles de otros sectores, la distribuci6n del

ingreso entre la agricultura y las restantes actividades de la economlfa,

la importancia relativa de los negocios incertos en el agro, y en la

obtencién de divisas extranjeras por el sectory el pais.’ Las tasas de

protecciOon, también afectan los precios relativos entre bienes agrfcolas
y no agricolas. En los pafses del Sur, la proteccién a favor del sector no-

agricola ha tendido a ser obvia y transparente, al extremo de que existe

un castigo impositivo explicito contra el sector agricola).°

El resto de este documento esta compuesto por una comparaciéon

entre el modelo SIMBAD y el SWOPSIM, una simulaci6n experimental

realizada para tres pafses de la regi6n y un modelo afin. La cuarta

seccion discute las perspectivas de largo plazo en el mercado mundial de

los productos involucrados en SIMBAD y finalmente se presenta una

versi6n pedagdgica del modelo.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS SWOPSIM y SIMBAD®

2.1. EL MODELO SWOPSIM: CARACTERISTICAS, SUPUESTOS Y

REQUERIMIENTOS.

 

5 Ver Bush, G. (1988) Propuesta de las Aménicas.

6 No obatante, desde una Sptica de economia politica, lo mas tnportante ¢s aquello que Heva a los gobicrnos a tomar decisiones, independientemente

de la interpretactén econdmica directa. 
Tanto para fa agricultura no tradicional, la mds dinfmica y exitosa del pasado reciente, como de La tradicional -spoyo y sodtén de insercidn histdrica

de las econaomins latinoamericanas al sendera del crecimiento. debe reconocerse que el comercio mtemacional y sus restricciones constituyen -tanto en el escenano

extemrno como en el intemmo- la variable mds importante a ser considerada.

La literatura técnica ilustsra ese fendmeno de manera fehaciente, no obstante el articulo clfsico sobre el tema es el de Eckaus sobre proporcida

de factores.

9 La mayor parte de esta seccidn esté desarrollada sobre idcas de Jorge Torres:Zornilla y fue claborada conjuntamente.
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El modelo SWOPSIM se usa para realizar andlisis de impactos de

politica comercial. Este instrumento tiene tres caracteristicas badsicas:

es un modelo que calcula precios de equilibrio, es un modelo estatico que
representa los mercados agricolas mundiales para un ano determinado,

es un modelo de equilibrio parcial multiregional y multimercado. Para

aplicar este instrumento hay que partir de los siguientes tres supuestos:

los mercados mundiales agricolas son competitivos en el sentido que los

pafses individuales no tienen poder de mercado, los bienes nacionales y

de comercio son sustitutos perfectos en el consumo, y una regidn del

modelo es solamente un punto de mercado, aun cuando contenga
muchos pafses.

Los modelos SWOPSIM se caracterizan por una estructura

economica que incluye elasticidades constantes de oferta y demanda

nacionales, y medidas de politicas que se resumen en los subsidios al

productor y al consumidor (PSE y CSE, respectivamente). Las ecuacio-

nes de oferta son funcién de precios de insumos y productos y de otros

productos (joint-products). Las ecuaciones de demanda se identifican en

términos del precio del propio bien y del los otros bienes (sustitutos y

complemtarios). El comercio es la diferencia entre oferta nacional y

demanda total (absorcién), por lo que no permite identificar exportacio-

nes e importaciones en los casos que un pafs vende y compra el mismo
producto. Los acervos ("stocks") no son explicitamente considerados
aunque implicitamente se supone que son proporcionales a los flujos de
consumo.

Las politicas econémicas se incorporan en ecuaciones que ligan
precios domésticos e internacionales. Las polfticas se definen como
subsidios equivalentes al productor, consumidor, exportador o importa-
dor. Las elasticidades de transmisi6n de precios caracterizan el grado de
conexion de los precios domésticos e internacionales y son muy
importantes en la solucién simulatanea del mercado mundial de cada
bien. Los tipos de cambio traducen los precios del mercado mundial a
precios en denominacién de moneda local.

La version inicial del modelo SWOPSIM, la "ST86", estd disenada

para representar solamente los mercados agricolas mundiales de
productos de clima templado y subtropicales. En el modelo se stpone
que todos los participantes (productores, consumidores, y comerciantes)

Modelo de liberacidn comercia/ SIMBAD

 

   

 



 
 

han enfrentado el conjunto de politicas y precios supuesto por 5 anos

consecutivos y ya se han ajustado a esos precios y politicas. Ello

-corresponde a un concepto de equilibrio de mediano plazo.

 

SWOPSIM es un modelo j= arama erro

algebrdico que no estima los para- |..._Productosdel swopsim

metros de elasticidades, sino que |.%0:|
emplea los estimados empiricos de

otros estudios. Sin embargo, el

modelo impone restricciones de

simetria y homogeneidad a las elas-

ticidades de demanda para asegurar

consistencia. Asimismo, se aplican

restricciones tedricas a las elas-

ticidades de oferta, basadas en la

teorfa de produccidn diversificada

("multi-output").

   

  
    

 

El SWOPSIM considera 22

productos agropecuarios que repre-

sentan 90% del valor total de pro-

duccién agropecuaria en Estados

Unidos. Los productos incluidos

son: bovinos, ovinos, porcinos,

pollos, lacteos (leche procesada,

mantequilla, queso, y otros) trigo,

maiz, otros granos, arroz, soya y

derivados, otras oleaginosas y

derivados, azucar, algod6dn y taba-

co. El modelo no incluye los pro-

ductos tropicales querepresentanla

porcién substancial del comercio agricola de muchos paises en desarro-

llo, especialmente los de América Latina y el Caribe. El modelo

SWOPSIM ST86 divide al mundo en 11 regiones: 7 economfas industria-

les de mercado, 3 economias de paises en desarrollo, y 1 economfa de

planificacién central.

Otros granos | oe
Soya | ce

Pasta de soya |
_Aceite de soya”
7  Otrasoleaginosa:

18 Otrasdleopastas cb
_.. Otrosaceites. ay

 

20 Algodén
Tabaco   
 

El modelo usa diferentes elasticidades de transmisi6n de precios

para las distintas regiones. Para las economias de planificacién central
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se asume una elasticidad de trans-

misi6n de 0.2, que indica que solo

20% de los cambios en precios

internacionales se transmiten a la

economia interna. Una elasticidad
de transmisi6én de 0.5 se uSa para

las economlas en desarrollo, y para
los pafses industrializados la elas-

| economl ticidad de transmisién se hace igual
ee =4 a 1.0.BEEN
A dakchdnd

sorta eratetea ate a eetete «ete ee orate ele ee   

 

Seis tipos de informacién para cada producto para cada pafs se

requiere para el modelo: informaci6n de oferta-demanda-comercio, las
matrices de elasticidades de oferta y demanda, las elasticidades de

transmisié6n de precios, los coeficientes técnicos insumo-producto, los
PSE y CSE, y datos macroecondémicos como los tipos de cambio.

El modelo SWOPSIM se emplea para obtener soluciones de equi-
librio de los mercados mundiales que se dan cuando se eliminan

totalmente los PSE y CSE. La nueva solucién representa una aproxi-

macién a los ajustes en produccién, consumo, comercio y precios de

productos agricolas después de un perfodo de ajuste de 5 anos. Las

diferencias entre la nueva solucion y la inicial permite estimar los efectos

de la remoci6én de las distorsiones de las pollticas agrfcolas.

2.2. LIMITACIONES DEL ANALISIS SWOPSIM

El modelo solamente considera un subconjunto de productos

agropecuarios. En particular, se omite los productos tropicales que

representan el 50% del comercio global agropecuario. Los productores

de estos "commodities" tienden a ser gravados en los pafses en

desarrollo, pero protegidos en economlas industriales. Su inclusién en

el modelo mostrarfa los beneficios de una liberalizaci6n comercial para los

palses en desarrollo.

El modelo proporciona una interpretacién ingenua de los mercados

mundiales agropecuarios. No reconoce la diferenciaci6n de productos
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dentro de los agregados considerados. El! modelo tampoco toma en

cuenta rigideces institucionales, ni integra el concepto de agroindustria.

Los resultados se generan via un esquema de equilibrio parcial que

supone que los precios de los factores son fijos. Este supuesto implica

que el sector enfrenta una oferta infinitamente elastica de factores. Esto

puede ser apropiado para el capital, pero es menos preciso para el factor

trabajo y la tierra, especialmente en el corto plazo. Un modelo de

equilibrio general podria examinar la asignacién de recursos entre la

agricultura y el resto de la economia y puede proporcionar un anéalisis

mas profundo de los efectos de la liberalizaci6n agropecuaria sobre otros

sectores, los mercados de factores, y la balanza de pagos. Estos efectos

pueden ser sustanciales.

2.3. RESULTADOS DEL ANALISIS SWOPSIM

Los resultados de la aplicacién del ST86 muestran que los costos

de politicas proteccionistas agricolas en pafses industriales son altos, que

ellas han introducido fuertes distorsiones en los mercados internacionales

y domésticos, y que los beneficios potenciales de una eliminacién

multilateral del subsidio a la agricultura son importantes.

Los consumidores y los contribuyentes han tenido que soportar la

carga de los subsidios agricolas. Los costos en la mayorfa de pafses mas

que sobrepasan los beneficios a los productores. El modelo sugiere que

las politicas de los paises desarrollados para transferir recursos a sus

agriculturas son ineficientes, y que alternativas menos distorsionantes

pueden ser disenadas.

Los incentivos para la liberalizaci6n varfan entre pafses. Para

Estados Unidos y la CEE los incentivos son que la eliminaci6én de la asis-

tencia agricola reduciria el déficit fiscal y aliviarfa tensiones comerciales.

Para Japon, el incentivo es un incremento del bienestar de los consumi-

dores.

Para los paises en desarrollo la situaci6én es compleja por sus

grandes diferencias. Los exportadores agropecuarios, Argentina y Brasil,

se beneficiarfan inmensamente por el incremento de los precios interna-
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cionales. Esta liberalizaci6n podrfa afectar negativamente a las econo-
mias en desarrollo importadoras netas de alimentos. | @

 

2.4. EL MODELO SIMBAD

El objetivo asignado al modelo SIMBAD (SIiMulacién Basica de la

Agricultura y el Desarrollo) es analizar la conveniencia econémica, esto

es, los costos y beneficios para América Latina-Caribe y Estados Unidos,

del establecimiento de una zona de libre comercio inter-americana para

el comercio agricola y agroindustrial. Esto exige una estimacién cuantita-

tiva de los efectos de la apertura reciproca sobre el comercio y la produc-

ci6én, la que deberad hacer uso de un modelo de relaciones precios-oferta-

demanda.
 

‘ %

fa 74 : 4Se Sb

 

  
 

Figure 1: él mundo del SIMBAD

Es claro que los impactos de una zona de libre comercio inter-ame- .

ricana seran diferentes si se concreta una liberalizacién generalizada a
nivel del GATT para el comercio de productos agropecuarios. Si las
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negociaciones GATT fracasaran se reafirmarfa la tendencia ala formaci6n

de bloques en el Comercio mundial. En todo caso, el andlisis de los

impactos de la liberalizaci6n comercial debera considerar estos dos
escenarios alternativos.

Era obvio que la metodologia de medicidén de los impactos de una

liberalizaci6n comercial debfa considerar avances ya realizados en materia

de desarrollo de modelos de simulaci6n de efectos sobre precios-produc-

cidn-consumo-comercio. En particular, el modelo SIMBAD partié de

considerar el Static World Policy Simulation Model (SWOPSIM) desarro-
llado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Una zona de libre comercio Inter-Americana, como la propuesta en
la Iniciativa para las Américas, requeriraé um cambio en las actuales

estrategias, politicas y reglas de juego aplicadas por los pafses de

América Latina-Caribe y por los Estados Unidos. En principio, el nuevo

escenario tendra que considerar, una liberacién total de aranceles y

restricciones en ambas regiones, incluyendo una estrategia de elimina-

ci6n del subsidio agricola en Estados Unidos.

2.5. CARACTERISTICAS DEL SIMBAD

El modelo SIMBAD representa un perfeccionamiento sustancial del

SWOPSIM en el sentido de ser un modelo integral del mercado agrope-

Cuario y agroindustrial mundial, que no solamente considera un subcon-

junto de productos agropecuarios. La inclusi6n de los principales
productos tropicales al modelo le otorga esa caracteristica.

Por lo demas el modelo SIMBAD mantiene las caracterfsticas del

SWOPSIM: es un modelo estadtico de equilibrio parcial, multiregional y
multimercado, que representa el mercado agricola mundial para un ano

determinado. El! modelo supone elasticidades constantes de oferta y

demanda y medidas de politicas que se resumen en los PSE y CSE. Las

ofertas son funci6n de precios de insumos, productos, y otros productos;

las demandas son funci6n de precios propios y otros precios; el comercio

es la diferencia entre oferta y demanda nacional: los acervos no son

explicitamente considerados; el modelo no estima los pardmetros de

elasticidades sino que usa los estimados empiricos de otros estudios.
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El modelo SIMBAD considera

20 productos agropecuarios que

representan casi toda la produccién

y el comercio agropecuario en Esta-

dos Unidos y América Latina-Cari-
be. Los productos incluidos son:

bovinos, ovinos, porcinos, aves,

huevos, lacteos, trigo, maiz, arroz,

soya, aceites, azucar, algod6dn,

tabaco, café, bananos, frutas,
hortalizas, pescados y un residuo.

El modelo incluye asf los productos

tropicales que representan la por-

cidn substancial del comercio a-
gricola de muchos pafses en la

region.

El modelo SIMBAD divide al mundo

en 4 regiones: los Estados Unidos,
la CEE, los paises de América Lati-

na-Caribe y el Resto del Mundo.

Ello permite la simulaci6n de esce-

narios alternativos de liberalizacién

generalizada (éxito relativo de Ron-

da Uruguay del GATT) o de liberali-

zaci6n restringida (zona de libre

comercio inter-americana).     
2.6. REQUERIMIENTOS DEL MODELO SIMBAD.

Para estimar los impactos de la liberalizaci6n comercial el modelo

tiene los siguientes requerimientos minimos: La nédmina de 20 productos

estratégicos ya definidos; La matriz de comercio inter-americano actual

para cada producto estratégico; Los actuales niveles de Subsidios

Equivalentes al Productor (PSE) y al Consumidor (CSE) para cada

producto estratégico en cada regién considerada en el modelo; las

elasticidades de oferta y demanda para cada producto estratégico en

Cada region.
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La matriz de comercio inter-

americano para cada _ producto

estratégico ha sido estimada como
un producto especifico de un estu-

dio sobre el comercio agropecuario

y agroindustrial a nivel intrarregio-

nal e interamericano.

Los niveles actuales de subsi-

dios equivalentes al productor y al

 

        
      

   
   

   

  

     

   

    

- Comunidad Econ
_ América Latina
el caribe“Baste delBS
     

te eat eee tee a ee tte atetee eae era elt tata et eta ate ate tetra etre ene as ee Bien:  
 

consumidor, para cada producto estratégico, han sido estimados usando
la informacién relevante recolectada por consultores nacionales en 12

paises de América Latina-Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Guatemala, Peru, Uruguay,

Venezuela).

 

  
 
 

Los pajses enviaron la infor-

maci6n necesaria para esos calcu-

los incluyendo la _ proteccién al

producto a través de aranceles,

barreras no-arancelarias y sobreta-
sas, y precios de garantfa al pro-

ductor; asimismo la_ informacién

sobre los insumos utilizados, en

particular, el arancel y subsidios

sobre los fertilizantes y agroquimi-

cos, el costo del crédito agricola.

Los estimados PSE se_ hicieron

considerando cuatro elementos: la

proteccion al producto, el efecto de
sobrevaluacion del tipo de cambio,

los precios de los insumos, y los

costos del crédito.

Los PSE y CSE para las otras

tres regiones del modelo (USA, CEE y Resto Mundo) se obtienen del
modelo SWOPSIM.

Las funciones de oferta y demanda se expresan a través de las

elasticidades-precio, para cada producto estratégico en cada regidn. El

Modelo de liberacién comercial SIMBAD
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ERS-USDA ha construido un banco de estudios sobre elasticidades para

algunos paises de América Latina-Caribe: Argentina,Brasil, México,

Venezuela, Centroamérica. Esta informaci6n fue complementada con

estimaciones propias. La matrices de elasticidades para las otras tres

regiones del modelo (Estados Unidos, CEE y Resto Mundo) se obtienen
del modelo SWOPSIM.

Concluidos los analisis anteriores, fue posible ensamblar el modelo

de simulaci6n SIMBAD para la estimacién de los efectos comerciales de

la zona de libre comercio propuesta en la Iniciativa Bush. Los resultados

de la simulacién incluyen los precios por producto, la produccién por

regiones y productos y el comercio neto por regiones y productos.
Algunos de esos resultados, en el contexto de hoja electrénica de calculo
se muestran en los anexos.

Modelo de liberacidn comercial SIMBAD
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Anexo 2: Simulaciones con SIMBAD

A || B i] ¢ if > il & i] F i} ¢« yo» @
1 SIMBAD 1989 SMALWMO unllateral liberalization
2

3 SIMBAD WDPRICE PRPRICE CNPRICE TDPRICE XRATE SUPPLY DEMAND

4 MEAT 2050 1633.847 3057.008 1605.904 1 27972 28361

5 DAIRY 272 301 595.2176 216.2708 1 65432 65432
6 GRAIN 2848 2938 3770.775 2110.956 1 3498 3406
7 COFFEE 108 114.6027 98.83912 89 1 221443 153953

8 CITRIC 453 194.3482 207.4301 193 1 59339 42307
9 VEGET 227 171 213.7473 171 1 26760 22606

10

11 NTRADE CTRAN.EL WDPT.EL SSHIFT DSHIFT PRSUBW CNSUBW IMSUBW
12 -389 1 1 0 0 0 0 0
13 0 1 1 0 0 0 0 0
14 92 1 1 0 0 0 0 0
15 67490 1 1 0 0 0 0 0
16 17032 1 1 0 0 0 0 0
17 4154 1 1 0 0 0 O 0
18

19 EXSUBW SCROSSO DCROSSO TDCONST PRCONST CNCONST LPRPRICE LCNPRICE
20 0 1 1 .7833678 27.94305 1423.161 1633.847 3057.008
The template spreadsheet SMALSOUT.CAL has been created with references
to a file O.CAL which will be put on D: when CUSSOUT is called.

READY SWOPSIM Tutorial for SMAL
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4

UN ANALISIS DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL DENTRO DEL MARCO SWOPSIM"®

3.1. EL MODELO EXPERIMENTAL

El principal objetivo de esta secciédn es caracterizar la interacci6n entre el

proteccionismoa la agricultura, el no-agricola, y las politicas cambiarias, haciendo explicita

referencia a los casos de Argentina, Brasil y México. Uno de los ejercicios mas interesantes

es el contraste de los impactos de la liberalizaci6n global con la de la agricultura. El estudio

pone atencidn especial a las implicaciones de la liberacién de las funciones tipicas de cada
uno de los respectivos estados respecto al comercio agricola. Se aprovechan los esfuerzos

realizados dentro del Proyecto iniciativa de las Américas del Proyecto 1 del IICA por

examinar los impactos de escenarios alternativos de liberaci6n de la economfla respecto a

precios, consumo, produccién, y comercio internacional de bienes agricolas, balance de

comercio, PIB, y tipos de cambio.

Para este ejercicio se utiliza otra versi6n modificada del modelo (SWOPSIM) en un
marco analitico mundial. Aunque el modelo permite utilizar, en la versi6n maxima hasta 20

pafses y 36 productos, para este ejercicio se han definido ocho pafses/regiones (EEUU,
CEE, Japén Canada, Argentina, Brasil, México y el Resto del Mundo (RW)). Para esas
simulaciones la desagregacion incorpora nueve bienes agricolas, comercio de un bien

compuesto no-agricola y un bien compuesto no comercializado. Se establece un momento

hist6rico de referencia, 1984, respecto a la oferta y la demanda, los precios del

consumidor, los del productor, y los precios mundiales. El nivel de intervencidén estatal en

la agricultura se mide por los subsidios equivalentes del productor y del consumidor. Para

bienes no agricolas, el impuesto ad valorem y pagos no tarifarios son utilizados como
medida de proteccion.

El modelo asf desarrollado es un modelo de equilibrio parcial, en el cual todos los

bienes estan especificados en funciones de oferta y de demanda. La pretencién de

equilibrio general se queda corta, pues los factores de mercado no estan siendo detallados

explicitamente. Este esquema tiene la ventaja sobre modelos agricolas sectoriales de tomar
en cuenta la retroalimentaci6n de un sector a otro conforme se modifican los precios

relativos. Adicionalmente, como todos los bienes en la economla se contabilizan en el

modelo, el balance global comercial y el tipo de cambio pueden “endogenizarse" y el efecto

de tipos de cambio fluctuantes (o liberalizaci6n del tipo de cambio) se puede evaluar.

Se discuten cinco simulaciones alternativas, incluyendo tres simulaciones que

muestran qué pasa cuando Argentina, Brasil, y México eliminan la proteccién, mientras que

otros paises no lo hacen (liberaci6én simultanea no compartida), y dos simulaciones

adicionales en la cuales todos los paises eliminan la protecciodn (liberaci6n multilateral). Los

escenarios son: a) liberaci6n simultanea no compartida de los sectores agricolas con tipos

de cambio fijos, b) liberacidn simultanea no compartida de los sectores agricolas y no-
agricolas con tipos de cambio fijos, c) liberaci6n simultanea no compartida de los sectores

 
emee me eeeome

10 Psta seccidn emplea material desarrollado en el USDA dentro del aporte cultural del SWOPSIM.
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agricolas y no agricolas con tipos de cambio enddédgenos (o flexibles) para todos los

paises/regiones del modelo, ch) liberacién multilateral (mundial) de los sectores agricolas

con tipos de cambio fijos, y d) liberacién multilateral de los sectores agricolas y no-

agricolas con tipos de cambio flexibles.

3.2. ESTRUCTURA ANALITICA

La estructura para este andalisis tiene sus origenes en los estudios de Valdez (19##)

y Deardorff y Stern(194##). Se ha establecido un modelo de equilibrio parcial con todos los

bienes producidos y consumidos explicados mediante funciones de demanda. El modelo

se desarroll6 para m pafses/regiones, i = 1 am, produciendo y comerciando n bienes, | =

1 an, y produciendo.un bien no comerciable, k. Los comerciados incluyen bienes agricolas

especificos (j = 1,..., n-2), otro bien agricola compuesto (j = n-1), y un bien no-agricola
compuesto (j = n).

Las funciones de oferta y demanda dependen de todos los precios que se detallan
abajo:

DA, = DA,(PA;, PT, PH,} (1)

DT,, = DT,,(PA;, PTig, PH) (2)

DH, = DH,(PA;, PTig PH) (3)

SA, = SA,(PA,, PTiq, PHy) (4)

ST,, = ST,(PA;, PT; PH,,) (5)

SH, = SH,(PA;, PTj,, PH,,) (6)

Donde D y S son las ecuaciones de la oferta y la demanda respectivamente, P es el precio
, A equivale a bienes agricolas, T representa los bienes no-agricolas comerciados ya sea
importados 0 exportados. y H representa los bienes no-comerciados. El modelo excluye
salarios y otras rentas de factores de produccién y por extensi6n también del ingreso.

La economia doméstica alcanza un equilibrio cuando los bienes no comerciables
presentan un exceso de oferta (ES) igual a O y cuando los bienes netos comercializados
(incluyendo bienes agricolas) son iguales al balance comercial (F). F se define siguiendo
la nomenclatura usual de Balanza de Pagos. Para el pais i,

ESH, = SH, - DH, = O (7)

Y
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j=1 i= j=1

El mercado mundial se despeja cuando el exceso de oferta de un bien en todos los
pafses es igual a cero. Para bienes agricolas esto ocurre cuando

m mm

i=1 j=1 i=1

para cada j,j = 1 an-1. Para el bien agricola que es comercializado, n, ocurre
equilibrio cuando

mM mm

¥ EST,, = = ST,,- XDT,, = 0 (10)
i= i=1 i=1

El precio comercial en la moneda de cada pals es:

PT; = ERPWT, (11)

Donde E, es el USS en términos de moneda local, PWT, es el precio mundial en délares del
bien j, para todos los jotas comercializados. Se asume exdégeno el tipo de Cambio, un
Supuesto que luego sera revisado.

Varias politicas gubernamentales pueden colocar un "margen” entre el precio mundial
de un bien comercializado y el precio doméstico de ese bien. (En el modelo, no se asumen
costos de transporte o sobreprecios). Se considera la posibilidad de que el gobierno del
pals objeto de estudio afecte los precios de mercado (precios transados por los productores
y los consumidores), ya sea por imposici6n de un subsidio ad-valorem o mediante un
impuesto a las importaciones o a las exportaciones. Esto tiene el efecto de modificar la
ecuacion 11 a

PT; = E, PWT, (1+t,) (12)

donde t,; puede interpretarse como un subsidio o tarifa sobre las importaciones (t; >
QO), O impuesto sobre las exportaciones o subsidio a las importaciones (t; < O) y se supone
exogeno. Si el pais en mencidn desea incrementar o (disminuir) las exportaciones, puede
subsidiar (poner impuestos) a las exportaciones, también puede poner Cargas impositivas
(subsidiar) importaciones implicando que t > O (t < O).

Un choque al sistema en términos de un cambio en la proteccién a Cualquier sector
de la economia, en determinado pais o mercado de bienes, da lugar a cambios de los
valores base, en las cantidades producidas, cansumidas, comoercializnadasg, an low practon

mundiales y en los domésticos. El sistama también determing ya sean caniblos an ta

balanza comercial de cada pals bajo los supuesto de tipos de cambio fijos y la disponibilidad
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de financiamiento externo o las modificaciones en el tipo de cambio de cada pals bajo los

supuestos de tipos de cambio flotantes, que llevaran todos los balances comerciales de los

pafses a su equilibrio inicial. Por lo tanto, en el segundo caso, estamos asumiendo que

cambios en la proteccién comercial pueden modificar el tipo de cambio, dependiendo de

las elasticidades de la oferta y la demanda para bienes comercializados y no comercializa-

dos. Como el enfoque de elasticidades no considera un mundo con flujos de capital,

implicitamente se asume que el desequilibrio inicial ("shock") afecta Unicamente la balanza

comercial y no induce cambios en los flujos de capital.

A través de una Serie de diferencias y sustituciones, se puede obtener una expresién

para cambios en la balanza comercial (que iguala los cambios a las salidas netas de capital)

en términos de cambios en la protecci6n y a polfticas de tipo de cambio, 0 a cambios en

los precios mundiales de bienes agrfcolas y no-agricolas comercializados.

(11 + ME* + MI{PWA® + (1 + tA)*} + M2{PWT* + (14 tT)*} = F* (13)

donde * indica cambios porcentuales en variables y fl es un pardmetro conformado
por elasticidades de la oferta y de la demanday las participaciones de la agricultura y no-
agricultura en el comercio. (Para ecuaciones de demanda, las elasticidades propias del
precio son negativas y las elasticidades cruzadas son positivas 0 negativas, dependiendo

de silos productos son sustitutos o complementos. Lo mismo vale para las ecuaciones de
la oferta. Adicionalmente, los efectos "cruzados de precio" son negativos en bienes que
representan insumos al proceso de produccion.

Bajo un sistema de tipo de cambio fijo, E* =), el balance de comercio cambia en
respuesta a cambios en proteccién de los sectores agricolas y no-agrfcolas 0 a cambios en

los precios de los bienes comercializados. Se asume que el financiamiento externo viene
a hacer el balance en el valor neto del comercio.'' En el caso de un pals pequeno
(cambios unilaterales protecionistas no llevan a cambios en los precios mundiales) los

mercados agricolas resultarian afectados (a) directamente por cambios en la proteccién

agricola del pais y (b) indirectamente por cambios en los precios de no-agricolas y no

comercializables que resulten de cambios en la protecciédn no-agricola del pals.

Adicionalmente, cuando cambian a la vez los precios mundiales y la balanza comercial,

siguiendo una liberalizacién unilateral (el caso del:ttpo de cambio fijo, o de pafs grande), los

nuevos precios mundiales retroalimentaran a los precios domésticos en todos los pafses y

afectan la produccién doméstica y el consumo, y en consecuencia el comercio.

Bajo un sistema de tipo de cambio flotante, la moneda del pals se depreciara o

apreciara a partir de la liberaciédn, hasta que los cambios en el desbalance externo se

eliminen, o sea hasta que F* =Q. Por su parte, el cambio en la proteccién y en el tipo de

cambio variable generan, a su vez, cambios en los precios domésticos. Si los parémetro

de la ecuacié6n (13), f11 y M2 son positivos, entonces una reduccidn en la proteccidn lleva

a una depreciacidn del tipo de cambio que desplaza, en algun grado, los impactos negativos

 

i Las polficas comerciales no influyen directamente en doe Mujos de capital, pera bo hacen laduectamente pore cquilibear by cuenta coaneretal

22

   



 

 

de los precios domésticos dados por la reduccién en los niveles de proteccién. Si los

niveles de protecci6n agricola son inicialmente negativos y la proteccién de lo no-agricola

es inicialmente positiva, entonces una reduccién de la proteccién puede llevar a una

depreciacién que podria reforzar los impactos positivos de la liberalizacién de los precios

agricolas domésticos.

3.3. MODELO DE SIMULACION Y RESULTADOS

Antes de entrar de lleno en los resultados de la simulaci6n, es importante tener un

marco de referencia respecto al pals y al bien que se analiza. Los resultados de la

simulacién se centra en lo que se refiere a Argentina, Brasil y México, pero la cobertura

geografica incluye a EEUU, CEE, Canada, Japén y una entidad grupal que representa al

resto del mundo (ROW). Los bienes agricolas incluyen trigo, maiz, soya, arroz, leche,

azucar, carne de bobino, pollo y otros productos agrfcolas, pues todavfa no se conclufa la

especificaci6n del SIMBAD. Los bienes "otros productos agricolas comercializados” y "no-

agricolas comercializados" estén conformados por las categorfas 1 (agricultura, caza,

extraccién maderera y pesca) y 3 (industrias manufactureras) de la Clasificacién

Internacional Estandar Industrial (ISIC). Los "bienes no-agrfcolas no comercializados” estan

constituidos por las categorfas 2, y 4-9 (minerfa y canteras, electricidad, gas agua,

construccién, comercio al por mayor y al detalle, restaurantes, hoteles, transportes,

bodegajes, Comunicaciones, finanzas, seguros, bienes rafces y servicios Ccomunitarios,
sociales y personales).

Se realiza una modificacién de la estructura del modelo para tomar en cuenta el

comercio bruto, en lugar del comercio neto para el bien no-agrfcola compuesto. Esto es

particularmente apropiado para un bien compuesto donde cada pafs no esta comprando ni

vendiendo un bien homogéneo. Los consumidores diferencian, los bienes no-agricolas

comercializados, entre productos domésticos y de importaci6n. Se supone que los

consumidores en el proceso de toma de decisiones, determinaran sus gastos en bienes

agricolas, bienes no-agricolas, comercializados dependiendo del pafs/regién de origen (un

producto proveniente de cada pais), y el bien no comercializado. Tratando los productos

domésticos e importados como sustitutos imperfectos, tenemos capacidad para contabilizar

los flujos comerciales bilaterales.

Sse realizaron otras tres modificaciones a la estructura general para efectos de

simulacién. Primero, las cantidades suplidas de ganado de engorde y de productos l4cteos

ingresan a las ecuaciones de demanda con elasticidades basada en las fracciones de
alimento utilizados en engorde y en lecherfas con respecto al uso total. Asf, las funciones

de demanda derivadas para alimento son un reflejo de las relaciones técnicas y de precio.

Segundo, debido a que las equivalencias del subsidios para el productor y para el

consumidor no estan disponibles para el ROW, se establece la transferencia de elasticidad

de los mercados mundiales a la doméstica para esta regi6n en 0.3. Esta suposicién
minimiza los efectos sobre ROW (y del ROW sobre los mercados mundiales) de la

liberalizaci6n en otros paises. Tercero, se diferencian los precios del consumidor y del
productor, puesto que el PSE para un bien en particular no es necesariamoantea igual (an

valor absoluto) al CSE Je ese blen en particular, Los PSE tamblan tnetuyan abetacto los

programas de apoyo al productor, que no afectan directamente a los consurmidores,

 



 

mientras que los CSE tipicamente capturan solamente los efectos de aquellos programas
que directamente afecitan los precios que los consumidores pagan con respecto al precio
mundial.

3.4. ESCENARARIOS DE LIBERALIZACION

Se efectuaron cinco modelos de simulacién para determinar el impacto potencial de
la liberalizaci6n del comercio en tres pafses latinoamericanos y sus efectos en el comercio
agricola. En cada simulaci6n, se suprimié la totalidad de las medidas proteccionistas para
establecer un limite superior a los efectos de la liberalizacién'? . Al mismo tiempo que los
resultados ponen énfasis en los efectos sobre el sector agricola, también se presentan
estimaciones de los efectos de la liberalizaci6n en el balance comercial total (caso exégenos
de tipo de cambio), el tipo de cambio (casos endégenos de tipo de cambio) y producto
interno bruto. Todos los resultados se muestran en términos de porcentajes de cambio a
partir del ano base.

Las simulaciones de la 1 a la 3 representan escenarios de liberalizacién simultanea
no compartida que pueden ser de interés a los paises Latinoamericanos debido a la presién
que se esta ejerciendo para que abran sus economfas y reduzcan las distorsiones
domésticas de precios. Esta presi6n puede ser interna debido a consideraciones
presupuestarias (el pais no puede pagar el costo de seguir subsidiando a productores y
consumidores) 0 externas (Fondo Monetario Internacional o bancos comerciales que
extenderan nuevos créditos sujetos a que las politicas econémicas latinoamericanas se
tornen mas “eficientes"). Las simulaciones son las siguientes:

1) un 100% de liberalizacién simultanea no compartida de los sectores agricolas de
Argentina, Brazil y México;

2) un 100% de liberalizaci6n simulta4nea no compartida de todos los sectores de
Argentina, Brazil y México;

3) un 100% de liberalizaci6n simultanea no compartida de todos los sectores de
Argentina, Brazil y México, bajo los supuestos de tipos de cambio exégenos para
todos los pafses/regiones en el modelo.

Los escenarios 4 y 5 pueden ser de interés a los paises Latinoamericanos como
participantes en las negociaciones comerciales multilaterales bajo los auspicios del GATT:

4) un 100% de liberalizaci6n multilateral de los sectores agricolas‘de todos los
palses.

 

2
Coma a mvedetan de protecchan agelhola ne aacontahahran frave afartia dle purpraniaa da ceuitid da wlerta tahma const frvgrariae ie aetaliheran fJarona ipae fut Wohen

cuftNarse entoa (UU, y controfen aobre bia akinentoa deatinedoaaf hato Wchero en otroa pales, ne rentadve de ty Beveisachon trohabhenvedte aobveatinan hg efectos eb protecedes
en boa precios de grenca y productos Vecteos.
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5) un 100% de liberalizaci6n multilateral de todos los sectores de todos los pafses

bajo los supuestos de tipos de cambio exégenos para todos palses/regiones en el
modelo.

En el primer escenario, Argentina, Brazil y México conjuntamente, pero independien-

temente de otros palses liberalizan sus sectores agricolas. Como es el caso en todos los
cinco escenarios, el eliminar proteccién induce cambios en la produccié6n y el consumo
doméstico y, consecuentemente, en las exportaciones e importaciones. Esto a su vez,

puede influir los precios mundiales si el pafs “liberalizado” tiene una participacién

suficientemente grande en el mercado mundial (trigo en Argentina o café en Brasil). La

producci6én y el consumo en todos los pafses responde a estas nuevas sefales de precio,

hasta que se obtiene un equilibrio. (Es evidente que los efectos son més interrelacionados
y mas dificiles de seguir cuando todos los pafses eliminan barreras al comercio a todos los
bienes en el modelo.) En el caso de tipos de cambio exégenos, las balanzas comerciales
de los pafses continuan ajustandose hasta que todos los mercados mundiales de bienes se
equilibren y se alcancen condiciones de equilibrio para los bienes no comercializables.

El efecto neto en los precios internos de Argentina, Brazil y México reflejan cambios
en la proteccién y los cambios resultantes en los precios de equilibrio a nivel mundial. En
el caso de los tipos de cambio enddégenos, existen presiones adicionales: los movimientos
en las balanzas comerciales (al alejarse del equilibrio inicial) modifican los tipos de cambio,
que continuan ajustandose, con las consiguientes alteraciones en precios, produccién y
consumo, hasta tanto las balanzas comerciales (en moneda local) no se restablezcan a su
condicidn inicial y se reunen las otras condiciones de equilibrio.”

Liberalizacién agricola, simulténea y no compartida o la total

Los resultados de las simulaciones sugieren que la liberalizacié6n simultanea no
compartida de los sectores agricolas tendrfan mucho menos impacto en los precios a nivel
mundial de los bienes primarios. Los precios de la soya bajan cerca de un 2% conforme
Argentina y Brazil incrementan las exportaciones como consecuencia de la eliminacién de
jos impuestos a los productores y los subsidios a los consumidores. Por otro lado, los
precios mundiales de los productos ldcteos y de la carne de bobino suben un 3.7 yun
3.4% respectivamente, debido (en parte) al-incremento en la demanda mexicana de
importaciones, que sigue a la eliminaci6n de las protecciones de estos bienes. A pesar de
que los cambios de los precios mundiales son pequenos, existen cambios sustanciales en
los precios agricolas internos de la mayoria de los bienes y también cambios sustanciales
en las cantidades demandadas y las cantidades suplidas dentro de los tres palses
latinoamericanos.

La liberalizaci6n elimina los impuestos de exportaci6n que argentinos, a consecuencia
de lo cual se dan aumentos en los precios internos. Eliminando los subsidios brasilefos a
la produccion de trigo se obtiene una gran disminuci6n en los precios del productor,

 

3 F'n ta seccion del SIMBAT) pedagdgico se niucatran pantallas en ta que ba secueneia de aituackaes secucnelalen que conducen al equillbeks eparecen
explicitas.
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mientras que al eliminar los impuestos a la produccidn de otros bienes tales como maiz,

soya, y carne de bobino, se tiene como resultado aumento en los precios internos. En

México el precio doméstico de los bienes agricolas baja sustancialmente en la mayorfa de

los casos, después de eliminar los subsidios del productor.

Hay cambios notables en las ganancias (0 costos) cambiarias, producto del comercio

agricola posterior a la liberalizaci6n. Los ingresos agricolas netos, argentinos y brasilenos,

por exportaciones (en base a los ocho bienes desagregados en el modelo) se elevan un 57
y un 13% respectivamente, por encima del perfodo base. El comercio total de ambos

palses también mejora, mas en Argentina que en Brazil, debido a la predominancia de estos

bienes en las exportaciones totales argentinas. Las importaciones mexicanas de los ocho
bienes aumenta por encima de un 600%. Sin embargo, el modelo indica que las

exportaciones mexicanas de otros bienes exportables, entre los que se incluyen frutas,
vegetales, algodén y café también aumentan sustancialmente. Los precios de los

productos agricolas domésticos argentinos aumentan aproximadamente un 7% con

posterioridad a la liberaci6n del comercio agricola, pero los cambios en el PIB total son muy

pequenos en los tres paises.

El segundo escenario es una liberalizacién simultanea no compartida del 100% en

los sectores argricolas y no-agricolas. La eliminacién de las protecciones en los sectores

no-agricolas beneficia a los restantes sectores. Las ganancias por exportaci6én de bienes

agricolas y el producto interno doméstico aumentan en Argentina y Brazil mas que el
incremento generado en el escenario 1. No obstante, con elasticidades cruzadas bajas
entre los dos sectores, las diferencias entre los escenarios 1 y 2 son relativamente

pequenas en términos de los resultados para la agricultura.'* Bebido a que los tres pafses
son altamente proteccionistas en sus sectores de bienes no-agricolas comercializados, la

eliminacién de la proteccién del sector no-agricola tiene como resultado una demanda

sustancialmente mayor por importaciones y un deterioro considerable de los balances

comerciales. Los cambios totales en el PIB son minimos.

Liberalizacié6n simultanea no compartida con tipos de cambio fijos y la simultanea no

compartida con tipos de cambio flotantes.

En el escenario 3 se simula la liberalizaci6msimultanea no compartida de los sectores

agricolas y no-agricolas, con tipos de cambio endégenos para todos los ocho pafses/regio-

nes del modelo. Como Argentina, Brazil y México son los Unicos tres pafses que liberalizan,

existe (como ocurre en el escenario 2) tendencia hacia el deterioro de los balances

comerciales. Para tomar en cuenta la presién en la balanza comercial, los tipos de cambio

de los tres pafses (austral, cruzado, y peso) se devaluan en un 9, 16 y 24%, respectiva-

mente. El valor mas bajo de estas monedas Se asocia con precios internos mas altos en

Argentina, México y Brazil. Los menores precios de las monedas extranjeras incentivan la

demanda externa por los bienes agricolas de exportaci6n argentinos y brasilenos, mientras

que mayores precios domésticos motivan incrementos la producci6n doméstica y

 

Nh hay onthnacinned daalndih hladen pues bv cordacdan aritre eaters de bdoiany hia tiaiaa ri: ayh bee Ficutte AAjrntca she aatre PWinriee wee brartatee paca Be pie Ae ihe

eorkok, y camo Ahjunwneproductoa aot aha pon branespare hve aherseciteve June eaalig Hahecb le haber ehath blades perky estrada neoypathae la parnyeriel de nikripene pemrmfoa,

cero @ -0.270, inpSce que bes condiciones poatuindas por fa teorla #e curnpten. Del lado de la demanda, puede haber tambidn alguna sietitiscldn.
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disminuciones en el consumo interno. Argentina y Brazil, por lo tanto aumentan los
ingresos de divisas extranjeras. Estos aumentos son considerablemente mayores que los
encontrados en el caso del tipo de cambio fijo. De igual forma, el balance agricola

comercial mexicano se deteriora, pero considerablemente menos que en el escenario 2.

Los efectos de la politica de liberalizaci6n sobre los productos agricolas domésticos son

considerablemente mas favorables en el caso de tipo de cambio endégeno, que en el caso

del fijo, para todos los paises.

Las tasas flotantes llevan a menores precios de bienes, particularmente para algunos

bienes en los cuales Argentina y Brazil son exportadores importantes, tales como trigo,

soya, azucar y pollo. En otros casos (arroz, carne y productos lacteos), los efectos sobre
los precios son positivos, pero menores al tipo de cambio fijo.

La estructura tipo Armington nos permite discernir que tanto exportaciones como
importaciones no-agricolas se incrementan para los tres paises. Exportaciones de bienes

se expanden en respuesta a las depreciaciones monetarias. Las modificaciones en el tipo

de cambio presionan las importaciones y las hacen declinar debido a que aumentan los

precios relativos de los productos foraneos Ccomparados con productos domésticos. Sin

embargo, la remocién de barreras a la importacién (tarifarias y no tarifarias) mas que
contrarrestan la depreciacié6n cambiaria, de tal forma que los precios de importacién son

en efecto mas bajos que en el periodo base, y por lo tanto, las importaciones se

incrementan. El valor de la balanza comercial no cambia debido a que el tipo de cambio
flotante se ajusta hasta que la diferencia de flujos de bienes regrese a su nivel original.

Como consecuencia de la expansi6n en el sector de bienes no comerciales, el

producto doméstico sube aproximadamente un 5, 13 y 22% para Argentina, Brazil y

México, respectivamente. Debido a las mejoras en los productos agricolas y no-agricolas

internos, el PIB total aumenta en los tres paises un 7, 14, y 22% respectivamente. Estas

son mejoras sustanciales en el PIB con respecto a los que se obtuvieran en el caso del tipo
de cambio fijo.

Liberalizaci6n simultanea no compartida de la agricultura versus

la liberalizaci6n multilateral.

El contraste entre los escenarios 1 y 4 permite comparar las consecuencias de la

liberalizaci6n agricola cuando los tres paises actuan solos y en el caso en que ellos actuan

en consorcio con otros socios comerciales y competidores. En ambos escenarios, los tipos

de cambio se mantienen constantes bajo la suposicién de que el sector agricola es
demasiado pequeno para afectar los tipos de cambio.

Los sectores agricolas de los tres paises se comportan mejor bajo liberacién

multilateral que bajo liberalizacién trilateral. La liberalizaci6n multilateral tiende a dar lugar
a aumentos significativos en los precios a nivel mundial en la mayorfa de los mercados

conforme los pafses industrializados reducen los subsidios del productor y los impuestos
de consumo. Estos incrementos de precios retroalimentan a log sectorag agiUeolaa doa

Argentina, Brazil y México para hacer suble los precios doméqieos mad qua an abenda da

liberacién simultanea no compartida (o, en el caso de México, la disminuclén de precios son
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menores que en el caso simulténea no compartida). Los aumentos en los ingresos por
exportaciones agricolas son considerablemente mayores en Argentina y Brazil que en el

caso de liberaci6n simultanea no compartida; y los aumentos en las importaciones
mexicanas de bienes agricolas son menores 0 las importaciones disminuyen. En los tres

palses, los beneficios de la liberalizaci6n agricola doméstica son mayores en el caso de la
multiple que en el de la simultanea no compartida.

La diferencia entre los dos escenarios es mas significativa en el caso de Brazil. La

liberacién simultanea no compartida significa una situaci6n de efectos mixtos para los

productores agrfcolas brasilenos; se consiguen algunas ganancias en precios pero tambien

disminuciones, por lo que el producto agricola cambia poco. Sin embargo, siguiendo la

liberalizaci6n multilateral, la mayorfa de los cambios en los precios son positivos (desde la

perspectiva del productor) y los ingresos por exportaciones agricolas, asf como los
productos domésticos muestran incrementos sustanciales.

Liberacién Simult4anea no compartida de ambos sectores versus Liberalizaci6n Multilateral.

Una diferencia fundamental entre el escenario 3, en el cual los tres pafses llevan a

cabo una liberalizacidn total y permiten que sus monedas fluctuen (igual a como lo hacen
todos los otros paises), y el escenario 5, en el cual todos los otros pafses liberalizan y todas
las divisan fluctuan, es el impacto de los precios mundiales. Cuando los tres pafses
liberalizan en forma conjunta, independientemente del resto del mundo, se presenta una
presion que tiende a disminuir la mayorfa de los precios de los bienes, un resultado

producto fundamentalmente del aumento de las exportaciones de Argentina y Brazil. Las

depreciaciones monetarias estimulan las exportaciones de estos pafses més alla de los

niveles alcanzados después de la eliminacién de la proteccién. La liberacién multilateral

sube todos los precios mundiales de bienes primarios, con excepcidn de la soya. Este

resultado es consecuencia de contracciones del exceso de oferta y expansiones en

demanda excesiva en el resto del mundo.

Los sectores agricolas argentino y brasileno sufren una mayor expansién con la

liberaci6n multilateral que con la simultanea no compartida: Las ganancias de divisas

extranjeras a partir de las exportaciones netas agricolas son significativamente mayores en

el caso multilateral que en bajo la simultanea:no compartida, particularmente para Brazil.

Los productos agricolas aumentan en ambos casos, pero el aumento relativo es mayor en
el caso multilateral.

Otra diferencia interesante en los resultados de los dos escenarios es el impacto del

tipo de cambio. Con liberalizacidn simultanea no compartida, la presién sobre la divisa
argentina es a depreciar. Esto ocurreasi debido a que la remocidén del proteccionismo sobre

los bienes no-agricolas, en el caso del tipo de cambio fijo, llevara a un deterioro total de la
balanza comercial. Sin embargo, en el caso de la liberalizacién multilateral, el valor de las

exportaciones agricolas aumenta tan significantemente que el tipo de cambio debe de

apreciarse ligeramente para restaurar la balanza comercial a su equilibrio inicial.

Liberalizacién multilateraldo la_agriculiura versus total

28

   



 

Como en el escenario 4, la liberalizaci6n multilateral de los sectores agricola y no-
agricola con tipos de cambio enddédgenos imprime presién al alza en todos los precios de

bienes, excepto en elde la soya. Los aumentos de precios son resultado, como Se discuti6

antes de la remoci6n de los subsidios del productor y de la eliminacién de los impuestos

al consumidor en los pafses industrializados. Ambos escenarios resultan en cambios de

precios muy similares, con las mayores diferencias localizadas en los precios de la soya y

del arroz. Los precios de la soya cambian més en el escenario 5 que en el escenario 4,

debido a la depreciaci6n de la divisa brasilefia.'? Los mayores cambios en precio del arroz
se derivan del fortalecimiento de las divisas del RoW. Este ultimo sector contiene a los

mayores comerciantes de arroz del mundo. Cuando se libera el comercio agricola, el RoW

se desplaza desde una posicién de importador neto a una de exportador neto, en el

comercio de arroz. Cuando se liberan todos los sectores y los tipos de cambio se

mantienen, el RoW cambia de nuevo de una posiciédn de importador neto a una de

exportador neto, pero las exportaciones son menores y consecuentemente, los precios

mundiales son mayores que en el caso previo.

La liberalizacién multilaral de todos los sectores conlleva al aumento mas significante
en exportaciones netas para Brazil. También produce el menor impacto negativo en la

factura mexicana por importaci6n de granos, semillas oleaginosas, y productos caérnicos.

El valor de los ingresos argentinos por exportaciones agricolas aumenta ligeramente, menos

que en el escenario de liberaci6n multilateral agricola, debido a la leve apreciacién de la

divisa argentina. El producto agricola y los cambios en el PIB total son también mas
favorables para Brazil y México en el escenario de liberalizaci6n comercial total que en el
escenario de liberalizacién agricola. Para Argentina los impactos en los productos

domésticos son similares en los dos diferentes escenarios.

3.5. CONCLUSIONES

En la presente ronda de negociaciones comerciales multilaterales, (Ronda de

Uruguay), los resultados sobre productos agricolas son de interés tanto para pafses
desarrollados como para los del Sur. Un asunto primordial para todos estos pafses con

respecto a la liberalizaci6n comercial agricola es la interacci6n las politica monetaria y las

agricolas. A pesar de que las politicas cambiarias no estén dentro de los dominios de las

negociaciones GATT, los paises reconocen que movimientos cambiarios aut6nomos

inmersos en un mundo de tasas fluctantes, pueden afectar los mercados domésticos y
mundiales de bienes primarios tan profundamente como lo pueden lograr las negociaciones

orientadas a cambios de politica. Ademas, los pafses del Sur han seguido administrando

sus tipos de cambio como una forma de politica de comercial. Por lo tanto, la interaccién

del tipo de cambioyla politica agricola es de interés particular para pafses del Sur y esta

directamente relacionada con los asuntos de interés de los paises del Sur en la negociacio-

nes.

En este documento se plantea la interaccién de la politica de protecci6ény la del tipo
de cambio dentro del marco de un modelo de liberalizaciéndelcomercio mundial. En el

 

15
Ver discusién del escenario 3.

29

 



 

modelo, los movimientos cambiarios resultan de la liberalizaci6n comercial, asf como el

mecanismo mediante el cual se restablece el equilibrio. Los ejercicios de simulacién fueron

seleccionados para enfatizar los efectos que esas politicas significaban para tres pafses
latinoamericanos, de los del Proyecto Iniciativa de las Américas. Se escogieron

simulaciones que mostraban las consecuencias de una liberalizaci6n multilateral versus la
liberalizacién regional,pero independiente de otros miembros del GATT.

Las simulaciones permiten derivar varias conclusiones generales. Primero, cuando

la liberalizaci6n comercial se hace acompanar de |a liberalizacién del tipo de cambio, se

muestran beneficios sustancialmente mayores para los tres pafses que cuando el comercio

es liberalizado con tipos de cambio fijos, particularmente para el sector agricola. Los
resultados para todos los tres pafses indican mejoras sustanciales en sus balances netos

comerciales para agricultura y en el PIB total y el producto agricola, en el caso de tipo de

Cambio fluctuante. Debe notarse que las consecuencia mas importante de la liberalizacién

total (mas que la agricola) para los sectores agricolas de estos pafses son los movimientos

a producirse a nivel cambiario, no los impactos inmediatos de reducir la protecci6én en el

sector no-agricola. Segundo, la liberalizacién multilateral es generalmente mas favorable

para los sectores agricolas de Argentina, Brazil y México que la liberalizaci6n simultanea

no compartida. Las acciones multilaterales dirigen los resultados hacia mayores ganancias
en los productos domésticos. Estas ganancias estan asociadas con el incremento en

precios mundiales que resultan de la liberalizaci6n de las economias industriales. Tercero,

lo que aparenta ser cambios relativamente pequenos en los precios de bienes de consumo

producto de la liberalizaci6n a nivel mundial, podrfa sin embargo, estar asociado con

significantes ajustes de mercado en los paflses individuales.

También, existen algunas diferencias significantes entre los tres pafses que justifican

los diferentes efectos internos. El sector agricola Argentina es muy grande con respecto

al resto del pafs, esta orientada a la exportacién, y sesgada impositivamente a la manera

tradicional por politicas agricolas, comerciales y cambiarias. Por lo tanto, la liberalizacién

agricola beneficia al sector agricola y debido a su importancia, ala economla como un todo.
La liberalizaci6n total y la liberalizaci6n cambiaria contribuyen aun mas al bienestar del
sector agricola.

El sector agricola brasileno, a pesar de set importante, se considera una participaci6n

menor del resto de la economia que en el caso argentino; produciendo una mezcla mas

diversa de bienes respecto a los cuales juega la doble funcié6n de exportador e importador

y sus politicas tributtarias son impositivas para algunos sectores mientras que subsidian

a otros. Consecuentemente, la liberalizacién agricola, simultanea y no compartida es una

mezcla de bendiciones para sus productores agricolas y tiene efectos menores para el

resto de la economia. El sector agricola brasileno gana considerablemente més de la

liberalizaci6n multilateral de la agricultura, conforme los aumentos de los precios mundiales

repercuten mas en los productores domésticos, equilibrando o mitigando las disminuciones

de precio de los productores que siguen a la remoci6n de la protecci6n al productor.

El sector agrario mexicano as también considerablomente monor qua ol neqonting,

siendo con frecuencia un Importador veto de la mayora do los blones agreolas (Oxcapto

algunos no modelados explicitamente), con gran cercanla a la auto-suficiencla en algunos,
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y con politicas agricolas han tendido a favorecer a los productores. Consecuentemente,
la liberalizaci6n de la agricultura tiene como resultado un marcado aumento en las
importaciones agricolas, acompanadas por un aumento en algunas exportaciones agricolas,
y con modificaciones poco significativas para el PIB total. Sin embargo la depreciacién
Cambiaria que se deriva de la liberalizaci6n del comercio de su sector no-agricola altamente
protegido, tiene implicaciones bastante favorables para el PIB total y el producto comercial.

Finalmente, los limitados resultados presentados en este documento, basados en un
modelo altamente agregado, han destacado la necesidad para una mejor comprensién y
mejores estimaciones de los lazos cuantitativos que ligan los sectores agricolas y no
agricolas de las economfas desarrolladas y del Sur, para determinar los resultados de las
negociaciones comerciales en una economfa mundial dindmica e interrelacionada. El
modelo, asimismo fue un producto hibrido que tomdé elementos mayoritarios de las
investigaciones del USDA, sin haberse desarrollado todavia el componente SIMBAD, con
su enfoque, desagregacidén y Optica latinoamericana.

 



 

PERSPECTIVAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRODUCTOS TROPICALES DEL MODELO
SIMBAD

4.1. INTRODUCCION

El equilibrio politico mundial esta cambiando a una enorme velocidad; la cafda de la

cortina de hierro, el mercado unico de la CEE, la eventual aprobacién del Tratado de

Maastrick, la transformacién de las repdblicas de la ex-Unién Soviética, y su participacién

mas vigorosa de estos pafses en los mercados de Occidente, asi como el éxito econémico

que tenga la nueva Federacién Rusa, el comportamiento del PIB de los pafses industrializa-

dos,'® y de los del Tercer Mundo”’ -- ejercerdn una variada influencia sobre la demanda
de alimentos, concentrados para animales, combustibles, y materias primas industriales.

Ello junto con el desarrollo de la tecnologfa, alquna que otra disyuntiva sobre guerra y paz,

junto con el tan diverso patr6n de crecimiento de la poblacién mundial, jugaran un papel

muy importante al conformar el perfil de la demanda, particularmente la de bienes

alimentarios.

Es de esperar que la economia mundial en los anos noventa continue el proceso de

integraci6n econémica ya iniciado--que integrara a los pafses industrializados, a los semi-

industrializados y a las economfas de planificaci6n central, que se estan volviendo

economias de mercado.'® Qué ocurriraé respecto a la economia de mercado en Somallfa,

Angola, Afganistan, y algunos otros puntos del planeta es una pregunta relevante.

A pesar de la recesi6dn que actualmente afecta a los EEUU, la perspectiva de largo

plazo de los pafses industrializados, es de mayor éxito en el campo econdémico en los anos

noventa que a finales de la década de los setenta o a principios de los ochenta.'® Pero

las perspectivas en los anos noventa para los pafses de ingreso medio y bajo, son menos

claras y en muchos casos resultan mixtas, debido a la incertidumbre con respecto al nivel

y al costo de los flujos financieros a que tengan acceso,”° el éxito que los pafses tengan

en implementar reformas politicas y ajustes estructurales, la fortaleza del comercio mundial

y la apertura de los mercados de los paises industrializados a las exportaciones de los

 

" Por primera vez desde las crisis petroleras de la década de los anos setenta, Japon encuentra problemas con su crecimiento. Europa tiene tento dificultades

de ajuste a un nuevo contexto de integracién como las dificultades de La transicién desde el socialismo de la mitad de ella, todo lo cual afects dl crecimicato.

Las caracteristicas de aio electoral todavia no convierten 1992 en uno de notable crecimiento econdémico.

M Fs claro que se ha alcanzado la ctapa post-crisis de la deuda externa en la mayor parte de bos paises del Sur. FJ proceso hacia kp democracia,

que cobija los tres continentes, hace dificil la estabilidad macroecondmica en algunos casos y no permite sugeris grandes tasas de crecimiento de la ectividad.

8 Los principales procesos cn la actialidad son naturalmente la Ronda Uruguay de GATT, el avance organizacional del Mercado Comin Europeo

(EC92), el Mercado Comun de Norteamérica (NAFTA), las restructuraciones dentro del Pacto Andino y -algo menos- en el MCCA. el Merco-Sur, etc.

19 Hay una muy clara razén para argumentar en favor de una recuperacidn oportuna de la tasa de crecimiento del producto en bs economias

denarrolladas: a) el fendmeno que se estdé experimentando ahora es el resultado del inusual incremento del precio de ta energfa en 1990, b) el mismo sfndrome

operden los afios setenta (guerra de Yom Kipur y caida del Shah), c) no obstante, el tamasio y duracién del incremento de precios fue menor , d) bos bajos niveles

de inflacién del presente sugicren espacio importante para el crecimiento.
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paises en vias de desarrollo. En promedio, el PIB en algunos pafses de América Latina
crecera hasta un 5%, con diferencias sustanciales entre los mismos. Las disparidades
esperadas estan intimamente ligadas con: estabilidad macroeconémica, grado de
industrializaci6n, deuda externa, diferencias en tasas de crecimiento de la poblacién,
distribucién del ingreso, asf como diferentes niveles de inversion.

El suministro de mano de obra en estos pafses se espera que crezca sustancialmente
en los anos noventa, debido a la tasa de crecimiento relativamente alta de las dos Ultimas
décadas. Es debido a esto, que se espera que éstos pafses aumenten sus niveles de
productividad, y al mismo tiempo absorvan grandes aumentos en la fuerza laboral.

En la actualidad, en respuesta a la demanda mundial, y en respuesta a la nuevas
tecnologfas aplicadas a los procesos productivos, el papel de las materias primas en la
produccién mundial y en el consumo ha disminuido considerablemente. La participacién
de las materias primas en el comercio internacional mantiene su tendencia descendente,?'
mientras que la de los bienes terminados ha aumentado, debido parcialmentea las politicas
proteccionistas de los paises desarrollados, y al crecimiento de la industrializacién en los
paises en vias de desarrollo.

4.2. PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS BASICOS
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El precio de las bebidas podra crecer

durante el resto de la década, en especial

del café y del cacao, como resultado de la

tasa de produccién decreciente, originada por una disminuci6én en el 4rea sembrada, debido
a los precios bajos de los ultimos afos. Se espera que los precios de los cereales muestren
un crecimiento estable en términos reales en este periodo hasta llegar al ano 2000,
especialmente el maiz y el trigo, como resultado de un consumo crecientemente estable
en los pafses en desarrollo, especialmente en el este y sur de Asia. Al modificar sus
preferencias con respecto al arroz, hacia el trigo, y empezar a enfatizar la utilizacién de la
carne en sus dietas, llevaraé a aumentos en consumo de maiz y de cereal, en la region

Vacate. Banco MruedielBD Biot   

asiatica. Simultaneamente, se espera una disminucién de los rendimientos en los pafses

 

al Ver Torres-Zorrilla et af.(1992)
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en vias de desarrollo, debido al uso tan difundido de variedades mejoradas de arroz y de

trigo, y a la falta de nuevas variedades mejoradas disponibles para la siembra.

4.3. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA

La desaparici6n de la Organizaci6n Mundial del Café, y la eliminacién de las cuotas

que la misma imponia tuvo dos razones fundamentales: las discrepancias entre los

miembros sobre como distribuir las cuotas, y la manera de eliminar los grandes descuentos

dados a los pafses de Europa del Este. La abrupta cafda en los precios del grano es una

situaci6n que todavia no toca fondo, mientras que las diferencias de precio entre las

variedades araébigas y robustas se ha ampliado. Durante la primera mitad de 1990, los

precios de las robustas eran aproximadamente un 40% menores que los de las arabigas,

mientras que en 1987, las diferencia era de tan solo un 10%. Han habido muchos

esfuerzos para revivir el sistema de cuotas, sin embargo, no existe todavia convergencia

de opini6n, de cémo enfocar los dos principales escollos. A juzgar por la informacién

disponible, existen pocas probabilidades de revivir la Organizacién, por lo que las proyec-

ciones del mercado cafetalero que se presentan en este documento, asumen que la

situaci6n de mercado libre continuara hasta el ano 2000.

 

La drdstica y reciente caida de los

precios del cacao, y la gradual recuperacion

proyectada para los anos noventa ha lleva-

do a cambios de politica en un gran numero

de productores de cacao. Los cambios qo -

tomardn las siguientes formas: privatiza- Me EP EP BP pe
cidn de los sistemas de mercadeo, y adop- "ey ye PUR yp pp

ci6dn de precios de mercado determinados rep
por los productores, como sucedio recien- TE EP

temente en Nigeria, implementacién de er Ep bp be bp pe
politicas para mantener un tipo de cambio  se/aaussvecotunestesVasvervsveeafenenderoasve tse neae deen

realfsta, estableciendo impuestos de expor- sleteree sepectade

tacion, y diversificaci6n, como ha sucedido

en el Sudeste Asidtico. Adicionalmente a | biviea de ressemie tateraccioat
estas nuevas politicas, aumento de la -

Capacidad de procesamiento de las bayas

del cacao, ser4n considerados en varios pafses productores de cacao, en su esfuerzo

general por aumentar el valor agregado de sus exportaciones.

BIENES PRIMARIOS
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Con respecto a las exportaciones de azucar, las politicas econédmicas de los EEUU

y Japé6n contribuyeron grandemente a una sobreoferta de elucorantes durante los ochenta.

El resultado fueron precios severamente deprimidos, que redujeron los incentivos para que

los productores eficientes aumentaran la produccién y las exportaciones. -Politicas

restrictivas en otros grandes paises consumidores, pueden similarmente limitar directa e

indirectamente el crecimiento del comercio en pafses en desarrollo. En particular, las

pol{ticas con respecto al a7zucar en India controlan directamanta Ins importacionan a

indirectamente hacen el comercio menos utractivoe por al afacto deprasiva en loa praqos

mundiales. Los controles puestos a la produccién en palses productores, en especial en

   



 

Brasil también limitan las oportunidades de exportacién de los pafses en desarrollo. La

ronda Uruguay del GATT ha abierto una avenida para reformas en el comercio agricola. Sin
embargo, existen muchos grupos con intereses muy especiales, que interfieren. Se asume

que estas politicas permaneceran sin cambio durante el perfodo de estudio.

Los precios del banano aumentaron sustancialmente en 1988 y 1989 debido

fundamentalmente a la presencia de desastres naturales en los pafses productores y el |

rechazo masivo de fruta colombiana. Con respecto a la CEE, en ausencia de otros

convenios, se carga una tarifa externa comun de un 20%. Sin embargo se aplican muchos

otros mini-convenios, y las importaciones de las excolonias ingresan libres de impuestos,

bajo la Convenci6n Lomé. Enmarcada dentro de unprotocolo especial del tratado de Roma,

Alemania puede importar todo su banano sin impuestos. Francia importa un 92% de la

fruta de sus ex-colonias. Inglaterra importa un 80% de su consumo de palses fueron sus

colonias, y los restantes pafses estan sujetos a licencias que otorga mensualmente el

Departamento de Comercio e Industria. Italia permite importaciones de pafses de la CEE

y de sus ex-colonias, y fija una Cuota para terceros paises que en 1989 fue de 320.000

toneladas. Espana y Portugal se suplen de fuentes domésticas. Se desconoce la forma

que tendra el mercado unico y libre de barreras para banano, que la CEE presentara a

finales de 1992.

Los programas puestos en marcha bajo la "US Food Security Act of 1985”y los
retiros efectuados en los EEUU en 1988 y 1989 han reducido significantemente los

inventarios de granos en ese pals con respecto a los altos niveles de 1986-87. Durante

1988-89 se efectuaron reducciones en los precios al por mayor en la CEE, que con

respecto a los precios a nivel mundial permitieron determinarla magnitud de las cargas

tributarias variables para establecer los precios actuales de importacién para la CEE, de tal

forma que el precio minimo de entrada para el mafz se redujo en un 5.6%. Dado que la

diferencia de precios entre el mercado mundial y la CEE es grande, estos cargos tienen muy
poco efecto en las importaciones.

Las exportaciones de carne de res aumentaron en el perfodo 1989-90. El aumento

tuvo como lideres a Argentina y a Brazil, donde cambios en las politicas gubernamentales

estan eliminando impedimentos al comercio. Las exportaciones a los EEUU estan sujetas
a cuota fijada por el Departamento de Agricultura. Las exportaciones de carne de los

EEUU y Australia aumentaron debido al aumento de la demanda en la Cuenca del Pacffico.

La CEE tiene fijado un Ifmite superior para compras de carne en la cantidad de 220.000

toneladas por ano, sin embargo se mantendra como un gran exportador de carne.

Las existencias de China continental alcanzaron la cifra récord de 4.4 millones de

toneladas de algoddénen 1985, representando aproximadamente un 47% de las existencias

mundiales. Las reservas de los EEUU alcanzabana tan solo un 10%, y ello produjo un gran
viraje en la direccién de la politica algodonera de los EEUU, autorizada por el Acta de
Seguridad de Alimentos de 1985. En América Latina, Brazil es el mayor productor e
importador de algod6én. Brazil importa las calidades de algod6n que no Se producen en los
cultivos domésticos, mientras exporta el exceso de la oferta local. Sa agparn qun Ine

exportaciones de algodén de América Latina aumonton, on rospugaste a las pollticas da

 



 

liberacién de la producci6én y del comercio en México, la rehabilitacién de la produccién en

Nicaragua, y una expansi6én de la produccié6n en Paraguay y en Venezuela.

BARRERAS TARIFARIAS Y NO TARIFARIAS AL COMERCIO DE LOS PRINCIPALES

BIENES PRIMARIOS DE AMERICA LATINA.

 

mercado producto tarifa restricciones

EEUU ALGODON | a. Pago directo a los
productores.

b. Establecimiento de cuota

global anual, cuota por
pais.

AZUCAR 1¢/lbporcargoa. Sistema de precios de
de importacié6n sustentaci6n.

b. Establecimiento de cuota
global anual, cuota por

pais.

CARNE 1.8% ad valorema. Cuota global escalonada en
distintos niveles de expor-
taci6én. Cuota por pais en
base a historial comercial.

b. Restricciones voluntarias a
la exportaci6én cuando se
exceden ciertos niveles.

c. Prohibici6n de importaci6n
de S. A. por la Aftosa.

d. Departamento de Agricultura
requiere certificado previo
de salud e higiene.

e. Etiquetado de las cajas

 
estandarizado.

CEE AZUCAR Impuestodeim-a. Cuotas de producci6én para
portaci6n va- miembros de la Comunidad.
riable. b. Sistema de precios de

sustentacion.

CARNE 20% ad valorem a. Cuotas especificas por
impuesto b. pais, modificables segGn
variable. c. necesidades.

BANANOS 20% ad valorem a. Tratados comerciales.
bilaterales.

JAPON AZUCAR Imp. de impor-
tacién variable

tasa importacién

CARNE 25% ad valorem a. Cuota anual de importacié6n
establecida bianualmente.

b. Regulaciones de Salubridad
y Salud. :

c. Etiquetade da las cajas
estandarizado.
 

   



 

4.4. PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS DE EXPORTACION

Durante el periodo comprendido entre 1987 y 1990, los precios de los bienes
primarios ascendieron con respecto a los bajos niveles alcanzados en 1986. La suspensién
del régimen de cuotas del Convenio Internacional del Café en 1989, después de que los
miembros fallaron en darle continuidad al convenio, y el 26% de aumento del la produccién
internacional de cacao, fueron las causas principales para que el indice de precios de
bebidas cayera un 39.5% entre 1986 y 1989. Dado que las bebidas son responsables por
un 22.3% del Indice del Banco Mundial, que fue sobrepasado en buena forma por los
notables aumentos de los demas bienes. (minerales + 65.2%, maderas tropicales + 48.6%,
grasas y aceites + 38.1%, cereales + 36.1%, otros alimentos agricolas +31.4% y bienes
no alimentarios +29.3%). Muchos de los factores que deprimieron los precios de los
bienes primarios durante el periodo 1985-1986, reversaron su direccién durante el periodo
1987-1989.

En comparacion con las tasas de crecimiento tan bajas del perfodo 1980-1986, el
consumo de metales y de materias primas de origen agricola crecieron a tasas del 4.6%
y 1.9% p.a. respectivamente, durante el periodo 1986-88. El consumo de bienes primarios
alimentarios también se increment6 aunque a una tasa mas modesta, pero mayor que en
los diez anos que le antecedieron.

La depreciacion del dolar ante otras monedas también ha tenido un efecto positivo
en el precio de los bienes primarios, ya que los hace mas baratos para Jas otras naciones
industrializadas, y por lo tanto aumenta su demanda de importacién. Estudios econémicos
han demostrado que el efecto de la depreciacidn monetaria toma tiempo en sentirse en la
oferta y la demanda de bienes primarios, por lo que la depreciacién del délar que se empez6
a dar en 1985 posiblemente afecto el mercado hasta en 1987, mientras que el efecto de
apreciacion que se inicio a finales de 1988 fue neutralizado por el efecto més fuerte
anterior.

La interrupcién del suministro por causas naturales o por efectos humanos,
imposibles de predecir, también han tenido un considerable efecto para el aumento de
precios de los bienes en este periodo. Por ejemplo, la sequia que se dié en Norteamérica
en 1988 y las politicas norteamericanas de reducir la produccién y los inventarios de
cereales, fueron en buena parte los causantes del aumento de precios del trigo y de los
granos forrajeros durante el perfodo 1988-1989, tormentas tropicales que afectaron
plantaciones bananeras,y contaminaciones en banano colombiano y frutas chilenas,
ayudaron también al aumento de precios. Esas interrupciones en suministro llevaron
también a que los inventarios mundiales en arroz, trigo, maiz, azUcar, grasas y aceites,
algod6én, hule natural, y la mayoria de los metales y minerales, bajaran durante el perfodo
1988-1989

El pronostico de largo plazo de los precios de los principales bienes primarios de
exportacion de la region, del ano 1991 al 2000, es favorable en términos generales. Se
espera que en términos globales el indice de los 33 principales bienas crezen un 11.7% an
términos reales durante este perfodo. Se espera que ol precio de todos log blenes, Gon
excepcidn de las grasas, los aceites y otros alimentos crezcan en términos reales. La

37

 



 

sus capacidades productivas, para transformarse de exportadores de materia prima, en

exportadores de producto terminado. Brazil se ha unido a China, Pakistan, India y Turqufa,

en sus esfuerzos por sustitucién de importaciones, de menor a mayor valor agregado.

Los paises exportadores de algodén de America Latina se espera que aumenten sus

volimenes, en funcién de las nuevas politicas de liberaci6én y comercio en México, la

rehabilitaci6n de la producci6én en Nicaragua, y la expansidén de la produccion en Paraguay

y Venezuela.

En sintesis, en el largo plazo, se espera que los precios del algod6n sigan declinando

hasta alcanzar en el amo 2000 un precio de 117¢/kg, debido a mayor eficiencia y

productividad en la produccién, ademas de una utilizacion mas difundida de variedades de

alto rendimiento.

 AZUCAR Dos caracteristicas importan-

tes del comercio del azucar en la década de AZUCAR

los ochentas, fue la marcada disminucién PRECIO DE MERCADO [X% valor cambio)
(s de 1985]

de la importaciones de los paises industria-
lizados, y el fuerte crecimiento de las im-

portaciones de los pafses en desarrollo y de

la ex-Unién Soviética. La disminucién en

los pafses industrializados fue una conse-

-cuencia directa del desarrollo de la industria

de los nuevos elucorantes (HFCS) en los

EEUU y en Japon. El alto crecimiento del

ingreso en Asia, fue el factor mas impor-

tante para que se diera el crecimiento de Col rutencs Colriopectace

las importaciones de los pafses en deSarro- | reese sasco nosput.
Division de Cenercio
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Los cambios estructurales en produccién, consumo, y comercio, que han ocurrido,

tienen el potencial para alterar el cardcter del ciclo de precios globales, parcialmente en

respuesta a los dos aumentos maximos de precio ocurridos previamente a nivel mundial.

Tales cambios incluyen el aumento en la produccién de HFCS, el aumento de la

participacién del consumo de los paises en desarrollo, el aumento de la produccion de

azucar C, (de remolacha) de la CEE, que responde directamente al precio mundial, y la

flexibilidad del Brazil de desviar o dirigir sus melazas hacia la fabricaciédn de azucar o etanol,

de acuerdo con las variaciones relativas de precio del azucar y de los combustibles.

El consumo en los paises en desarrollo parece ser mas sensible a cambios en precio

que en los paises industrializados, a tal grado, que la influencia creciente del consumo de

los paises en desarrollo, puede tener algun potencial para moderar los "booms" de precios.
EI consumo en los paises en desarrollo, es mas sensible a cambios en el ingreso que a

cambios en los precios. Por lo tanto, si coinciden an tiampo, precios cracinntoas a nival

mundial con un fuerte crecimiento del Ingreso on los paises ou dosarrollo, la COMpPatanela

por existencias escasas de azucar por parte de los importadores podrlan mantenerse
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principal causa del comportamiento del precio en las grasas y los aceites es la gran

cantidad de nuevas plantaciones de palma que se establecieron en la década pasada, y las
grandes expectativas de siembra de harina de soya en varios pafses, ain a expensas de que
el consumo tendra una tendencia positiva. Se espera que se de un incremento en el precio

de las bebidas, especialmente del café y del cacao, por efecto de la baja en la tasa de

produccion, consecuencia de la disminucién en nuevas plantaciones, al estar el precio tan

deprimido, y tomando en cuenta el rezago existente para poner a producir nuevas plantacio-

nes, que es de aproximadamente 4 anos, Cuando se alcancen altos precios, estos se
mantendran por un periodo no menor de tres anos. Se espera que el maiz y el trigo

muestren un movimiento sostenido en términos reales en sus precios, debido principalmen-

te a un consumo sostenido en los pafses en desarrollo, en especial en los del Sur y Este de
Asia, al trasladar su consumo de arroz a trigo, y aumentar su consumo de carnes. A su vez
el rendimiento por hectérea no se espera que aumente mas, pues las semillas de alto
rendimiento producidas después de la revolucién verde de los sesentas han tenido una
amplia divulgaci6n, y no han sido superadas.

Las generalizaciones hechas con respecto a los movimientos de precios de los bienes
primarios agricolas de América Latina impiden ver el detalle de la realidad de los mismos,
y las diferencias de importancia entre ellos. En la seccién que sigue, se detalla mejor la
forma en que las condiciones de mercado se espera que afecten los precios de cada bien.

4.5. PERSPECTIVAS DE MERCADO

ALGODON El comercio de algod6én

a nivel mundial esta determinado bdasica- Cuadro 4.10: ALGODON
mente por la demanda de molienda en los PRECIO DE HERCADO [®& valor canbio)

paises importadores. En el corto plazo, (6 de 1985)
también se ve afectado por el nivel de los SeemsEl Piocio
inventarios y por las expectativas de los 1

fabricantes con respecto a la demanda sey

futura y alos precios. Enel periodo 1989- .

/90 el producto ha demostrado ser muy

sensible al aumento de precios, en especial . .

en el sector de los importadores, que al oT pot a a
sentir la tendencia de los precios a la subi- me SE eee gs ee ay eg eg son 9e 97 94 98
da, han bajado sus inventarios. Se espera EaTnistertce Co proyectade
que al final del ciclo 1991/92, los inventa- | rset sarco nosous.
trios en los paises importadores vuelvana |" So"
subir. En el largo plazo, el volumen de

comercio del algodén estara determinado por la competitividad del algodén con respecto
fibras sustitutas, y la competitividad relativa de los telares de algodén en los palses
productores y no productores.

 

 

 

 

 

 

 

   

   
Es un hecho comprobado, que el voltumen del comercio mundial da algoddn ae anth

movilizando a una tasa menor que el consumo de los telares, dabldo a la tendoncla actual

de los paises exportadores de algod6n de expandir sus capacidades Industriales més que
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intensas. Los productores europeos no tienen restricciones gubernamentales para ampliar

o reducir su produccién, por lo que su respuesta a mejores precios puede ser mas rapida.

Este ha sido un mercado altamente volatil, con una alta dependencia en la tasa de

consumo. Sin embargo los cambios de politica econédmica en los paises de Europa Oriental

al igual como consecuencia de la ronda Uruguay, se puede incrementar significantemente

el precio promedio a nivel mundial y reducir su variabilidad---lo que modificarfa sustancial-

mente el caracter del mercado.

Para el ano 1995, se espera que el precio esté fuera del Ambito comprendido entre

US¢7.5 y 18.5/kg, pero debido a la variabilidad del mercado, no se puede pronosticar con

certeza, si el precio estara en la cola superior, o en la inferior de la distribucién. La

incertidumbre de un pronéstico de precios para el ano 2000 es aun mayor, pero se espera

que el promedio del periodo proyectado se encuentre probablemente alrededor de los US¢

15.5/kg.

 BANANOS A nivel mundial, el mercado

bananero se divide en dos grandes grupos: BANANO

el "Area del délar” conformada por Bolivia, PRECIO DE MERCADO [% valor camblo)

Canadd, Colombia, Costa Rica, Cuba, (6 de (985)

Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, K de conbiodo!precio

Filipinas, Guatemala, Honduras, México,

Nicaragua, Panamad, y Venezuela; y el

grupo productor constituido por las ex-

colonias francesas, britanicas, italianas y
los productores portugueses, griegos y

espanoles.
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La CEE se convertiré en un unico Ectnisterice Cid proyectade
mercado interno a finales de 1992, Si para | reste Basco norput.

entonces han sido eliminadas todas las [OO """"
barreras arancelarias internas. De suceder

esto, los mercados protegidos de Espana, Frantta, Gran Bretafia, Grecia, Italia, y Portugal,

asf como el mercado libre de Alemania no existiran mas, y debera generarse un nuevo

régimen unificado para el comercio de bananos, que reemplazara los convenios individuales,

que hoy dia regulan el comercio de los diferentes pafses. En este momento se desconoce
la forma que tendraé el nuevo convenio, pero tendra efectos importantes en el futuro

mercado internacional del banano, en los precios, y en las utilidades que tendran los

productores. Se estima que si el nuevo régimen toma la forma de libre comercio, el

comercio mundial de bananos aumentara en un 2.4%, y los precios mundiales del banano

aumentaran en un 2.3%, comparados con el comercio y precios actuales. Siguiendo esta
misma linea de pensamiento, los precios de exportaciOn que recibiran los pafses protegidos

disminuiran en un 49% y su volumen de exportaciones declinara en un 46%, sufriendo una

pérdida de ingresos neta de $209 millones en ingresos de exportacién, y como consecion

cia, los palses exportadores, principalmente latinoameoricanos, to protogldos, obtandran 8
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ganancias en ingresos de exportaci6n, cuando las cantidades exportadas aumentan, debido

al efecto negativo del incremento en las exportaciones), y los pafses cuyo potencial de
produccion es bajo, tienden a beneficiarse de las cuotas, aun en el largo plazo.

Se estima que los precios a nivel mundial del café continuen siendo influenciados por
las estimaciones y los prondésticos de la produccién y exportaciones del Brazil. Bajo estos

supuestos, la produccién del Brazil se estima en 23.6 millones de sacos para la cosecha
1990/91 y que la producci6n aumentara a 31.5 millones de sacos para el ano 2000. Los
precios de la variedad arabiga, -en ddlares constantes de 1985- se estima que permanece-

ran en el rango de US¢140-165/kg en la primera mitad de los noventas. Debido a que se
espera que la produccién mundial se estabilice a causa de tan bajos precios, la tendencia
natural del ciclo econémico sera un precio creciente para las variedades ardbigas en la
segunda mitad del decenio, y alcanzaré US ¢207/kg para el ano 2000,--a precios constantes
de 1985.

 CACAO Muy poco producto esta sien-
do procesado para consumo final en los ~ CACAO

pafses productores, a excepcidn de Brazil, PRECIO DE HERCADO [% valor cambio)
Colombia (que consume la casi totalidad de ($ de 1985)
Su produccién) y México. Los otros gran- mde cambio Gel precio
 

des productores exportan cacao sin proce-

sar y productos semielaborados tales como
mantequilla, licor y polvo de cacao. Brazil

se ha convertido en el mayor exportador de

mantequilla de cacao, y tiene planes para

ampliar la molienda de una parte aun mas
importante de su produccidn.
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I] wisterice Co] proyectade

La situacién actual de la industria (recte BANCO NUSDIAL.

procesadora de cacao es la siguiente: En [7 o'"""*
norteamérica, y particularmente en los

EEUU, los fabricantes de chocolate también procesan, mientras que en Europa los dos
procesos industriales los hacen empresas diferentes. Los fabricantes de chocolate de los
EEUU, debido a que tienen méargenes de utilidad mayores en la fabricacién de chocolates
que en el procesamiento de cacao, estén abandonando (0 al menos no expandiendo sus
Capacidades instaladas) sus instalaciones para procesamiento de cacao y aumentando sus
importaciones. Las importaciones de mantequilla de cacao y de licor provenientes de
paises en desarrollo se ha triplicado en los Ultimos quince anos, y la de polvo de cacao ha
aumentado un 30%. La razén de importaciones de productos procesados (en equivalencia
de cacao sin procesar) a granos secos ha aumentado de un 25% en 1970, a un 63% en
1978 y un 94% en 1988.

   

La futura expansién de la capacidad de procesamiento de los paises productores
dependerad de hasta qué punto ellos podréan competir con los procesadares auropeod Fn

produccion de licor de cacao, la balanza parece Inclinarse a favor do los prlmoros, pero on
la produccién de mantequilla y en mayor grado en la fabricacién de polvo de cacao,
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61 millones m4s por sus productos, como resultado de un aumento de un 4% en sus
precios de exportaci6n y un 12% en sus volumenes de exportacion.

Es de esperar que los pafses protegidos repudien la alternativa anterior, y asf lo han

hecho sentir en el seno de la CEE. Si ésta decide seguir subsidiando a sus ex-colonias, se

deberd establecer una tarifa de un 16.7% en todas las importaciones bananeras, para

mantener el nivel actual de ingresos de esos palses. Bajo este esquema, los precios

disminuiran un 1.8% por ano en délares constantes de 1985 y los volumenes de comercio
a nivel mundial aumentaran un 1.9% por ano hasta el 2000.

 CAFE Cuando el convenio de cuotas

estaba funcionando, en los anos 1980 al CAFE

1989, las exportaciones de la mayoria de CRECIMIENTO DEL PRECIO DE MERCADO
dol tantes,

los paises estaban gobernadas por las (dolares coastantes, 1985)

cuotas. Esto hacia, en cierta forma mas

facil su quehacer a los funcionarios encar- 7

gados de definir politicas de producci6én y 4

de exportacién. La gran mayoria de los ih ~ “Fy
pafses adaptaron politicas dirigidas a produ- 26 freee |p nee eeeeeeeeeertteeeeeceeeeteee:

cir las cantidades permitidas por las cuotas, “gi bessssssesessestectteseesceceeeeeetteerenten |
mas las cantidades necesarias para llenar
las necesidades internas. Adicionalmente, So at az 03 00 03 06 8) 08 e040 91 02 99 00 05

como el sistema de cuotas estabilizaba los Coleiteces CoTosopeetade
precios y mantenfa pequenos los diferencia-

les de precios entre las variedades de café,

existio poca necesidad por parte de los

pafses productores para dedicar sus esfuerzos al mercadeo.

% de cembic del precio
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En la actualidad, bajo el sistema de libre mercado, se requiere mucho mas esfuerzo

por parte de los funcionarios encargados de establecer las politicas de mercadeo. Para

definir si un pais debe definir su produccién y sus exportaciones, deben de tenerse en

consideracion una serie de factores: su competitividad, disponibilidad de instrumentos de

politica, efectividad de estas politicas, y disponibilidad de otros cultivos que produzcan
liquidez para absorver una mano de obra creciente.

Debido a los cambios recientes en el gusto de los consumidores, desplazdndose

hacia arabigas de alta calidad, los paises productores deben de dirigir sus esfuerzos hacia

una mejor calidad del grano y a incentivar la produccién de variedades ardbigas en las

zonas en que este tipo de café puede ser producido.

Un analisis reciente del Banco Mundial, ha demostrado que los beneficios del sistema

de cuotas variaba grandemente de un pals a otro en el largo plazo, a pesar de que todo pafs

exportador se beneficiaba del mismo en el corto plazo. Asi tenemos que los pafses cuyas
exportaciones estaban severamente restringidas porel sistema, sq ancontrarin mojor abn
las cuotas en el largo plazo. Por otro lado, se tlene que los grandes exportadoras COMO

Brazil y Colombia, que se enfrentan a curvas marginales de ingreso bajas (i.e. pequenas
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procesos en los que la calidad, la técnica y la habilidad para mercadear cuentan cada vez

mas, la competencia se vuelve cada vez mas dificil.

No se vislumbran.posibilidades de revivir el convenio de los pafses exportadores de

cacao. Se espera que los precios del cacao se recuperen en el corto plazo, de tal forma

que e espera un mercado més balanceado a partir de la cosecha 1991/1992. Una de las

principales razones para estaS expectativas es que los bajos precios han reducido los

rendimientos y la produccién, pues los agricultores no estan aplicando pesticidas ni

fertilizantes, y en general no estan dando mantenimiento a sus plantaciones. También,

debido a que el consumo ha empezado a responder a los bajos precios, se estan

proyectando tasas de crecimiento del 5-6%, mayores que las previas de 3-4%. Se espera
que los inventarios hayan crecido hasta un nivel de 80.000 toneladas a finales la cosecha

1990/91, lo que constituye una cantidad suficiente como para mantener estable la relacién

existencias-consumo. La raz6n de recuperaci6én de los precios, estara restringida en parte,

por la existencia de una cantidad tan grande de inventarios. Se considera quea finales de

la cosecha 1989/90 las existencias alcanzaron un volumen mayor de 1.3 millones de

toneladas, y se espera que alcancen la marca de 1.4 millones de toneladas al final de la

cosecha 1990/91. Se espera que los precios a valores constantes de 1985 aumenten a

una tasa de 1.8% por ano entre 1990 y 1995.

 CARNE DE BOBINO La mayoria de la

carne producida en los EEUU se deriva de CARNE DE RES
animales de produccidn intensiva a base de PRECIO DE NERCADO [(% valor camblo)
granos. Debido a eso y a la seleccién (8 de 1985)
genética para rApido crecimiento, la mayo- set cambia del precio

 rfa del ganado de engorde llega al sacrificio

antes de los 18 meses. Este tipo de aili-

mentaci6n produce la carne suave y con

grasa intramuscular que prefieren los con-

sumidores estadounidenses. El ganado
alimentado con pasturas se utiliza parcial-

mente para producir carnes procesadas,

tales como embutidos y hamburguesas. Coluistorice Codproyectade

La carne procedente de Australia y Nueva | rseste Barco nonput.

Zelanda es predominantemente producto [7
de explotaci6n extensiva del hato. La

condiciones anteriores explican el por qué los productos de carne de res son preponderante-

mente no homogéneos.
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En Japon la producciédn de carne de bobino procede mayormente de animales

alimentados intensivamente con granos. Las vacas de desecho originan el 70% de la

produccién de carne del Japén. El ganado Wagyu en Japon esta especializado en la

producci6n de carne de alta calidad. El ganado de leche produce carne de calidad

intermedia, de acuerdo al sistema japonés de calificaci6n en canal. Carne producidaapartir
de ganado de leche japonés compite directamente con importacionas da qannado alimontado

con granos, proveniente de Australia y EEUU. El ganado do mejor calidad an los EEUU, os

comparable con la calidad promedio de carne de ganado de leche, mientras que el ganado
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proveniente de Australia, engordado con pasto, compite con la carne del ganadode leche

de menor calidad.

La tendencia reciente del comercio internacional del mercado de la carne, es

desplazar a los mercados tradicionales de los EEUU y de Europa Occidental hacia la Cuenca

del Pacifico Asidtica. Japén se ha hecho uno de los mayores importadores mundiales de

carne de bobino y los EEUU se han convertido en uno de los mayores exportadores

mundiales; las exportaciones de la CEE han bajado desde 1989.

Mientras que la producci6n de carne de res ha declinado, la produccién de carne de

aves ha continuado su ascenso a nivel mundial. Esta ultima es una de las fuentes

mundiales mds rapidas de producci6n de carne, y su produccién se ha mas que triplicado

en las Ultimas dos décadas.

El precio de la carne de res en el mercado norteamericano alcanz6 US $2.56/kg en

1990. Sin embargo los precios se espera que declinen marginalmente en el corto plazo,

reflejando la recesidn de la economia norteamericana, precios mas bajos en los alimentos

y la competencia del sector avicola. En el largo plazo, se espera que los precios suban

ligeramente, en délares constantes de 1985, alcanzando $1.894/kg para el ano 2000. A
mediano plazo, a pesar de la demanda creciente por alimentos, las continuas mejoras en
eficiencia y en tecnologia en la produccién de carnes hara que los precios bajen en términos

reales.

 FORRAJEROS_ La producci6én de granos

forrajeros se espera que aumente en el TRIGO

cierre del ciclo 1990/91 en aproximada- PRECIO DE MERCADO (% valor canbio)

mente un 2% (817 millones de toneladas). (9 DE 1905)
La mayorfa de la produccién adicional

proviene de los EEUU y de China, debido a
mejores rendimientos y mayores dreas

sembradas. Se espera poco incremento en

otros pafses como Argentina, Europa Orien-

tal, India, México o Turqula. y mas bien se

espera una disminucién en la CEE, Austra-

lia, Canada, Africa del Sur y Tailandia.

‘ BS és canbie del proach
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La proyeccién de precios en el COrtO | eset: sarco nusput.
° . Divistee de Econontie (nternectonel.

plazo para este tipo de cultivos es de pre- oo

cios relativamente altos, pues por cuarto

afio consecutivo el consumo excede Ia producci6én (a pesar del incremento esperado).

   
Se espera que el consumo de granos forrajeros crezca un 2.4% p.a. en los palses

en vias de desarrollo entre el ano 1989 y el ano 2000, mientras que la tasa de aumento
de la produccién se considera que sera de 2.3% p.a., esperandose que para el ano 2000

el grupo de palses esté importando 114 millones de toneladas.
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TRIGO La tasa de crecimiento del consumo de trigo en los pafses en desarrollo se espera

que caiga de un 4.8% hasta un 3.3% p.a. durante el perfodo 1989/2000, con respecto

a las tasas alcanzadas en el perfodo 1966/1988. Los niveles de comercio internacional

se espera que disminuyan también conforme el crecimiento econémico y la disponibilidad
de divisas se vuelvan mas restringidos.

El trigo se caracteriza también por exceso en las existencias, pero en menor grado

que los granos forrajeros. Se proyecta que los precios del trigo caigan de un nivel de
$156/ton en 1990, $141/ton en 1991, y luego suban a $185/ton en 1995. En el largo
plazo, se espera que el precio suba de nuevo en el perfodo 1995/2000. Medido en délares

constantes de 1985, se estima que el precio variara de $88 a $134/ton entre 1991 yel
ano 2000.

 

SOYA Después de tres anos de precios ACEITE DE SOYA

bajos, la sequia en el Medio-Oeste Norte- PRECIO DE MERCADO Ix valor cambio)

americano redujo la cosecha de ese pafs en (8 DE 1985)

10.6 millones de toneladas y la produccién

mundial de soya en un 11%, elevando

significantemente los precios en los merca- 16

dos aceiteros. Después de la disminucién :

de existencias, algunos paises del Hemisfe- ose
rio Sur respondieron rapidamente expan-

diendo sus 4reas de cultivo durante 1989,

y a pesar de problemas log/fsticos los nive- ee ye 0: 02 03 04 e8 06 07 C0 09 90 01 92 93 04 98
les de inventarios se normalizaron en 1989. tad sstecs

@ de camhia dal precio

  

aan» coyee tade

Poeste. BAZCO NUSDIAL.
Los precios y existencia de lOS GEFi- | divistee te reonemis tuleraccsenel

vados de la soya no pueden verse en forma

aislada de las otras plantas aceitosas como
los son la palma africana, el coco, el girasol, el coquillo de palma, la semilla de algod6én y

algunas plantas productoras de nueces. Los precios de todas muestran una gran

correlaci6n, mostrando ademas altos Indices de inestabilidad entre ellos. Hay también que
recordar que la soya incursiona en dos mercados: el del aceite y el de la pasta. La
volatilidad del precio de la soya se debe también en mucho a la gran cantidad de factores
que lo influencian, entre ellos el crecimiento de la poblacién, ingreso, precios relativos,
gustos culturales y preferencias, politicas gubernamentales. |

   

La nueva Ley Agricola de los EEUU de 1990 presenta modificaciones que limitan las
area Cultivadas de maiz y otros granos, sin embargo, no establece restricciones en cuanto
a el area cultivada de soya.

Existen abundantes areas adecuadas para aumentar los cultivos en América del Sur,
E| Matto Groso ofrece potencial para mas de 3 millones de Ha, y la produccién argentina
se espera que se duplique en los pr6éximos 15 anos, mientras que la producci6n del Brazil
se espera que exceda los 27 millones para el ano 2000.
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El pronéstico de precios para los derivados de la soya, en conjunto, en dédlares
constantes de 1985, es que baje de $200/ton en 1991 a $189/ton en el afo 2000.

 

TABACO El consumo de tabaco esta TABACO
. 0decreciendo araz6n de un 2% p.a., aunque PRECIO DE MERCADO {% valor cambio)

debido al aumento del consumo en China, (8 de 1965)

responsable de un 74% del consumo en el

perfodo 1970/1988, el consumo mundial

aumenta ligeramente. Las razones que

justifican el primero de esos fenédmenos

son una mayor conciencia de los daninos

efectos del tabaco, restricciones a los

lugares donde se permite el fumado, y

mayores cargas impositivas que encarecen

el costo del producto terminado. El aumen-

to del consumo en China se ha debido a un

crecimiento del ingreso, que ha permitido

que el consumo de cigarrillos manufactura-
dos pueda darse en una mayor proporcidén

de la poblacién. La disminucién en el consumo del tabaco en otros pafses en desarrollo de
Africa y de América Latina se espera que sea moderada.
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Divisies de Bennomla taternacteonel.   
El pronéstico para el comercio mundial del tabaco, es de un aumento de un 1% p.a,

conforme la demanda por tabacos mezclados aumente, y haga necesaria la importacié6n de

tabacos no producidos en el pafs fabricante, por razones de préferencias, calidad y costos.

Los bajos precios de 1990 redujeron el sobrecultivo en 1991, permitiendo alguna
recuperacion en el precio. Enel largo plazo, se espera que los precios, en términos reales,

declinen. Factores de la oferta y de la demanda apoyan esta proyecci6én, especialmente

por la mayor participaci6én en el comercio de los pafses en desarrollo que venden sus

tabacos hasta a un 50% del precio doméstico en pafses industrializados y las expectativas

de que los mismos aumenten sus productividades, dados los bajos rendimientos que

exhiben en la actualidad. El prondédstico es de que el precio del tabaco aumentarfa de

$1850/ton en 1990 a $2037/ton en 1995, ambos en US d6lares constantes.
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