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Entre los diversos sectores que reciben influencia del comercio 
internacional, es evidente que en el de la educación agropecuaria y rural 

repercuten en forma directa sus impactos. Para el efecto es necesario 
entender que un sector educativo fragmentado en diversos niveles 

(primario, secundario, universitario y de postgrado) está expuesto en 
mayor escala a todas las decisiones que se tomen al respecto. Al revisar la 

evolución histórica de los procesos educativos vinculados al agro en 
Colombia se encuentran innegables relaciones con todas las medidas 

tomadas en relación con el comercio nacional e internacional, lo que se 
puede apreciar desde la época de la conquista hasta llegar a la república 

moderna. Se observan en el presente artículo algunos hechos evidentes que 
comprueban como en una u otra forma los enfoques, los contenidos y las 

estrategias educativas han cambiado a medida que se han ido desarrollando 
nuevos procesos de comercialización. Adicionalmente, es importante hacer 

énfasis en la necesidad de acompañar los análisis de los impactos de las 
medidas comerciales sobre los sectores sociales más desprotegidos, que 

están más sujetos a las variaciones que se dan como fruto de los tratados 
bilaterales y multilaterales de comercio (como se aprecia en el caso del 

NAFTA y se puede considerar para el del TLC). Al tener en cuenta que en 
la actualidad avanzan las rondas de negociación del TLC se pretende hacer 

un llamado de alerta para que el sector educativo se siga preparando en 
función de las previsiones que se van haciendo por el gobierno colombiano 
para negociar sobre la base de oportunidades, sectores de riesgo y posibles 

ventajas competitivas de los productos nacionales en medio de un 
escenario de proteccionismo por parte de los Estados Unidos y de los países 

europeos. Finalmente se plantean algunas consideraciones sobre los tipos 
de nuevos profesionales que se requieren dentro de estos procesos y se 

concluye con un esquema ordenado que permite sintetizar el conjunto de 
consideraciones a tener en cuenta para cada producto que se negocia,

tomando como referencia el caso del arroz.
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In t r o d u c c ió n

A  medida que avanzan los procesos de comercio internacional se sienten sus 
cambios en lo que se conoce actualmente como la cadena de valor o la cadena 
productiva agropecuaria, representada en las estructuras de producción, de 

comercialización y de servicios. Estos impactos se palpan también en el desarrollo del siste
ma educativo agropecuario y rural que abarca desde el nivel de la educación básica primaria, 
en lo que se denominaba antiguamente como enseñanza elemental, hasta la básica secunda
ria (el clásico bachillerato colombiano) y la educación superior o universitaria.

Al revisar la evolución histórica del sistema 
educativo vinculado al agro en Colombia, se 
aprecian los notorios cambios de enfoques, 
contenidos, metodologías y métodos de en
señanza que necesariamente se presentan 
con el avance del tiempo, pero también con 
las expectativas comerciales a nivel nacional 
e internacional que experimentan cada una 
de las generaciones. Es innegable que el 
énfasis que hicieron dentro de sus estudios 
los ingenieros agrónomos, los economistas, 
los médicos veterinarios, los zootecnistas, los 
administradores de empresas agropecuarias 
y en general todos los profesionales que cen
tralizaron su objeto de estudio en las activi
dades del agro a mediados del siglo veinte, 
no es el mismo que se hace en la actualidad 
pues variaron los ejes y núcleos de aprendi
zaje centralizados en renglones que hoy son 
de menor relevancia en términos relativos o 
se ampliaron hacia otros con mayores posi
bilidades de mercado y mercadeo.

Todo esto se complementa con la necesaria 
consideración del impacto social que tienen 
las negociaciones de los tratados bilaterales 
y multilaterales de comercio y de la manera 
en que se afectan los productores más po

bres, que son los que menos apoyo reciben 
en los países de menores niveles de desa
rrollo.

En todas estas variaciones de producción y 
de realidades económicas y sociales es im
portante tener en cuenta que para negociar 
apropiadamente no basta con ser eficiente 
para la obtención de cualquier producto, o 
tener ventajas absolutas y comparativas para 
producirlo. Por esto, un aporte del presente 
artículo es recordar al lector la importancia 
de analizar también en forma sistémica y 
holística las características que presentan al
gunos productos del sector agropecuario 
colombiano frente a las negociaciones inter
nacionales, para comprobar que si bien pue
de existir eficiencia comparativa para su pro
ducción, el proteccionismo a ultranza de los 
países que también los obtienen (en muchos 
casos a costos más altos) coloca un obstá
culo insalvable para mostrar también venta
jas competitivas dentro de las negociaciones.

Si a esto se acompaña la necesaria conside
ración de lo que se ha dado por llamar la 
competitividad sistémica, que involucra tam
bién la necesidad de contar con los recursos
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intelectuales y empresariales esenciales para mantener las con
diciones adecuadas de negociación, dentro de los cuales se rela
ciona el papel de la educación y de la tecnología, se entenderá la 
urgencia de mirar todo un contexto de acción.

P a n o r a m a  h is t ó r ic o  b á s ic o  d e  l a

ACTIVIDAD EDUCATIVA AGROPECUARIA Y 
RURAL

Si se revisa la situación de los diferentes niveles del sistema edu
cativo agropecuario de Colombia a la luz de diversas recomen
daciones formuladas para integrar sus diversos niveles se ob
servan puntos como los siguientes:

Se destacaba, por ejemplo, desde 1958 (Universidad Nacional, 
1961), la carencia de planes de estudio completos en «casi to 
das las escuelas primarias» que permitieran la integración de los 
estudiantes y su ingreso a las escuelas secundarías; lo mismo 
podría decirse de la vinculación de los alumnos de la escuela 
secundaria a la superior o universitaria. En síntesis, dentro de 
este panorama se observaba y persiste también en la actualidad 
la falta de integración del sistema educativo agropecuario en to 
das sus partes.

Esto fue confirmado posteriormente en documentos oficiales, al 
afirmarse que es necesario «superar la estructura fragmentada 
de la educación y entenderla desde nuevos paradigmas encami
nados a observarla como un proceso permanente que comienza 
aún antes de nacer, con un importante desarrollo entre los cero 
y tres años y que se articula continuamente hasta la oferta de 
programas doctorales en la educación superior. Esta visión 
holística de la educación que incluye procesos formales, no for
males e informales, exige una reorganización recursiva del sec
tor, entendida ésta como una estructura» (Presidencia de la Re
pública, 1998).

Existen también continuas menciones al hecho de que muchos 
niños, en especial de zonas rurales, no ingresan a la escuela

En síntesis, dentro 
de este panorama 
se observaba y 
persiste también 
en la actualidad la 
falta de 
integración del 
sistema educativo 
agropecuario en 
todas sus partes.
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primaria y de los que ingresan, las cifras se 
reducen en cuanto a los que llegan a la se
cundaria y superior. Al respecto en 1997 se 
afirmaba que la escolaridad promedio en la 
zona rural, para la población mayor de cinco 
años de edad, era de 3.2 años y la urbana 
de 6.8 años y que «casi toda la oferta de 
cupos en preescolar se concentraba en el 
sector urbano» (Presidencia de la República, 
1998). Para el año 2000 se indicaba que 
«Colombia necesitó casi una década para 
aumentar en un grado el nivel promedio de 
escolaridad, que continúa siendo bajo para 
el nivel de desarrollo del país» (Ministerio de 
Educación Nacional, Plan Sectorial 2002 - 
2006); en este año 2000 la duración pro
medio de educación de la población de 15 
años y más en Colombia se reconocía entre 
5 y 6 años.

Igualmente, en lo relacionado con la pobla
ción en edad escolar en la zona rural por 
fuera del sistema educativo se menciona que 
una tercera parte (33%) de los niños entre 
5 y 6 años y un 56.5% entre 16 y 17 años 
no asiste a un centro educativo (Ministerio 
de Educación Nacional, Plan Sectorial 2002 
- 2006); se afirma también en la misma pu

blicación que en las áreas rurales, cerca del 
50% de los niños y niñas abandonan el sis
tema al finalizar su formación de básica pri
maria. Se conocen también otras referencias 
posteriores, a veces de tipo anecdótico que 
no son difíciles de confirmar, que indican que 
de cada cien colombianos menos de setenta 
ingresan a la escuela primaria, menos de 
cuarenta llegan a la secundaria, menos de 
diez a la universitaria y menos de cinco se 
gradúan como profesionales.

Es importante también tener en cuenta para 
la vida colombiana que, como se manifiesta 
en documentos gubernamentales «la agudi
zación de su conflicto ha generado un incre
mento en la demanda de cupos en las áreas 
urbanas. Estimativos de la Red de Solidari
dad indican que para el año 2002 habían 
cerca de 800 mil desplazados por presiones 
de diferentes actores armados, de los cua
les cerca de 200 mil eran niños y jóvenes 
entre 5 y 17 años» (Ministerio de Educación 
Nacional, Plan Sectorial 2002 - 2006).

En cuanto a la presentación de algunas con
clusiones relevantes sobre la educación agrí
cola superior en Colombia en carreras como 
agronomía, medicina veterinaria e ingeniería 
forestal, se indicaban puntos como estos 
(Universidad Nacional, 1961):

• Era necesario mejorar los equipos e insta
laciones de las entidades educativas.

• Se apreciaba la inclusión dentro de los pla
nes de estudio de gran cantidad de asig
naturas teóricas y una marcada tendencia 
a las ciencias puras con poca presencia de 
ciencias sociales.
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• No se cumplía con el requisito de presen
tación de tesis o trabajos de grado, con lo 
cual había un limitado desarrollo del com
ponente ¡nvestlgativo.

• Se destacaba que el núcleo de los cursos 
se concentraba principalmente en confe
rencias y clases de tipo magistral.

• Se hacía énfasis en la deserción estudiantil 
(que denominaban como «fracaso») en el 
primer año de universidad.

• Se palpaba la necesidad de mejorar la pre
paración académica de quienes se dedi
can a la docencia.

• Faltaba desarrollo de la carrera docente 
en cuanto a motivaciones de todo tipo, (sa
lariales, ascensos, entre otros.)

• No existía la posibilidad de ofrecer opcio
nes o alternativas para estudiantes que no 
lograran buenos resultados en una carre
ra y podrían avanzar en otra.

• Era notorio el escaso mantenimiento de 
relaciones en tre  las Facultades y sus 
egresados.

• Se reafirmaba el poco desarrollo de las 
investigaciones a nivel superior.

A estos puntos de vista se podría adicionar 
que se observaba por dicha época la poca 
importancia que se daba a la enseñanza del 
mercadeo y de las disciplinas económicas y 
administrativas en muchas carreras del agro 
pues la o rien tac ión  e ra  netam ente 
productivista. El enfoque de la enseñanza se 
dirigía primordialmente hacia el énfasis en la 
eficiencia del logro del producto exclusiva
mente, sin mirar como destino final al merca
do, lo que se reflejaba en que la enseñanza 
agropecuaria en todos sus niveles fuera pro
yectada primordialmente hacia los óptimos

físicos y biológicos, sin mayores preocupa
ciones por otros objetivos, pues se afirmaba 
que siempre existía un mercado para la pro
ducción.

Posteriormente surgieron con mayor relevan
cia los problemas del mercado laboral (des
empleo, subempleo, deterioro de Ingresos de 
los empleados, reducción del tamaño de las 
empresas) que repercutieron en la vida de 
muchos profesionales del agro y que aún en 
la actualidad hacen presencia rampante en 
estos sectores, caracterizando lo que se ha 
dado por llamar como «el desempleo ilustra
do» que es un tema que agobia a muchos 
egresados de diversas carreras. A estos as
pectos se hacía referencia en una publica
ción, al afirmarse que «estas situaciones se 
pueden hacer mucho más graves si se ob
serva la falta de preparación empresarial de 
las personas en diferentes edades, lo que 
hace que no dispongan de conocimientos y 
metodologías para hacer frente a las crisis, 
que piensen en defenderse por sí mismas y 
no dependan de la ayuda paternalista que 
brinda el Gobierno o las instituciones pues 
no hay recursos económicos para todo y para 
todos, al fracasar el esquema del Estado 
paternalista como fuente de bienestar y sub
sidios para todos» (Murcia, 2000).

Otras implicaciones de este punto ya fueron 
también destacadas en documentos oficiales, 
al Indicarse que en el nivel universitario la 
principal limitación «es el costo de oportuni
dad del estudio frente a la necesidad de tra
bajar para el sostenimiento propio y del gru
po familiar» (Presidencia de la República, 
1998).
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Se sindica al oro 
como causante de la 

miseria y la 
violencia que trajo 

consigo la conquista, 
pues Colombia llegó 

a producir en el 
virreinato el 40% 

del oro del mundo y 
no obstante «no se le 
construyó aquí ni un 

mal camino de 
herradura, pues por 

el contrario envileció 
la economía de 

subsistencia»

C a m b io  d e  l o s  e s c e n a r io s  d e  m e r c a d o  y  s u

IMPACTO EN EL SECTOR EDUCATIVO

Se han reconocido diversas etapas en la evolución del desarrollo
agropecuario desde la microeconomía y que se pueden resumir en los
siguientes puntos (Caballero, 1970):

• El café y la caña de azúcar, cultivos que hicieron la prosperidad del 
Brasil, estuvieron frenados en la América española durante la colo
nia, lo mismo que el tabaco. Sólo en la época de la república pudo 
Colombia dar impulso a los cultivos de café que llegarían a colocarla 
como segundo exportador mundial; habiéndose sembrado desde 
la era del virreinato, las exportaciones de este cultivo ascendieron 
a partir de 1835. La caña de azúcar fue traída por el conquistador 
Belalcázar pero no se fomentó su cultivo sino hasta mucho des
pués, llegando Colombia a ocupar el tercer lugar de producción en 
el mundo.

• El tabaco era importado de Portugal por la Casa de Contratación y 
su cultivo estaba prohibido en América, de donde era originario. 
Posteriormente, presidentes como Hilario López y Manuel Murillo 
Toro lo impulsaron con sorprendentes resultados, convirtiéndose 
en algún momento en la principal renta como producto de exporta
ción.

• Se sindica al oro como causante de la miseria y la violencia que 
trajo consigo la conquista, pues Colombia llegó a producir en el 
virreinato el 40%  del oro del mundo y no obstante «no se le cons
truyó aquí ni un mal camino de herradura, pues por el contrario 
envileció la economía de subsistencia» (Caballero, 1970). Al des
cender dramáticamente su producción fue superado por el carbón.

• El activo de la balanza de comercio colombiano ha tenido un ince
sante movimiento de rotación por diversos artículos y frutos que 
han encabezado sus exportaciones (oro, plata, añil, tagua, quina, 
tabaco, sombreros) hasta que el café entró en escena producién
dose un movimiento de traslación, como el de la tierra. «Si el tabaco 
y la quina nos ligaban a Europa, el café aumentó al máximo nuestra 
dependencia de los Estados Unidos. En 1870 los principales países
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importadores de productos colombianos 
eran en su orden Inglaterra, Alemania, Es
tados Unidos, Venezuela, Francia. En 1889 
los Estados Unidos se colocan, para siem
pre, a la cabeza en la lista de comprado
res» (Caballero, 1970).

• Este fenómeno económico se refleja en la 
cultura, en las costumbres, en el vestua
rio y en la educación: «En el siglo XIX nues
tros estudiantes de medicina y de dere
cho tenían, por fuerza, textos en Francés. 
Hoy sólo una pequeña minoría habla Fran
cés y el primer paso para ponerse a tono 
con el humanismo tecnológico es el idio
ma Inglés. Así, las dos lenguas represen
tan entre nosotros dos épocas y dos con
cepciones de vida» (Caballero, 1970).

En síntesis, si se analizan los planteamientos 
de textos relacionados con la historia eco
nómica de Colombia se aprecia cómo los es
cenarios de exportación basados en rubros 
como el café, el tabaco y otros productos, 
orientaban principalmente las expectativas de 
los habitantes colombianos de principios del 
siglo XX; seguramente estos rubros estaban 
al frente de las prioridades en la enseñanza 
agropecuaria y hoy algunos de ellos escasa
mente se recuerdan (añil, tagua, quina, por 
ejemplo).

Igualmente, hacia las décadas de los años 
cincuentas y sesentas del siglo XX, no había 
paisaje andino de las tierras altas colombia
nas que no fuera pintado del verde del trigo 
y la cebada en crecimiento; estos cereales 
hacían parte importante de los contenidos 
de las asignaturas sobre cultivos transitorios

que se enseñaban en las facultades naciona
les de Agronomía y hoy difícilmente se ven, 
precisamente por la pérdida de su importan
cia para la producción nacional dentro de las 
realidades del comercio internacional.

Al avanzar un poco más en la historia, se 
encuentran otros hechos evidentes del de
sarrollo agropecuario nacional que marcan 
indeleblemente su huella en la orientación de 
la educación:

• De 1949 a 1969 se reconoce que el énfa
sis era básicamente en la producción, pues 
se estimaba que la demanda era mayor 
que la oferta y había mercado para todo 
lo que se produjera, lo que explica la mí
nima importancia relativa que se daba a 
este tipo de formación.

• Entre 1970 y 1985 se estima que se cam
bió el énfasis hacia las ventas.

• De 1986 hasta el presente, la prioridad 
se centraliza en el consumidor y en el m ar
ke ting  y se reconoce que la demanda es 
«segmentada».

Y en el presente comienzo del siglo XXI sur
gen los interrogantes relacionados con el 
futuro de productos del campo como el arroz,
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el maíz y otros más que en la actualidad evo
lucionan en el país y que están al orden del 
día en las rondas de negociación del comer
cio internacional.

V a r ia c io n e s  e n  l a

ENSEÑANZA
DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 
APLICADOS AL AGRO

De la sucinta revisión histórica anteriormen
te hecha, se entresacan algunos aspectos 
sobre cómo el comercio nacional e interna
cional afecta la enseñanza agropecuaria y 
rural en sus diferentes niveles:

• Es innegable que un punto a considerar 
en la actualidad es que hay que acompa
ñar los propósitos educativos de lograr 
óptima eficiencia física y biológica en la pro
ducción, con la necesaria orientación ha
cia el mercado. No es comprensible en la 
actualidad pensar que hay que formar a 
los estudiantes del agro sólo para produ
cir cultivos o ganados en forma adecuada 
sino primero analizar si hay quién compre 
estos rubros antes de empezar a produ
cirlos. El estudio del mercado y del mer
cadeo adquiere entonces constante rele
vancia y en este sentido es esencial que 
los egresados de los diferentes niveles de 
la educación agropecuaria y rural conoz
can, o por lo menos estén informados, 
sobre las características y el ciclo de vida 
del producto que ofrecen, la demanda que 
para él existe, las tendencias y ciclos de 
los precios, los canales y márgenes de dis
tribución y la cultura y condiciones del

mercado sobre el que se va a trabajar 
(Hommes, 2004).

• También es necesario formarse desde la 
base misma educativa agropecuaria en las 
características de un sistema de gestión y 
control de calidad para cada producto del 
agro, que involucra el conocimiento bási
co de la actividad productiva como siste
ma, diferenciando sus procesos constitu
tivos y observando cómo se cumplen las 
normas técnicas (ISO por ejemplo) y cómo 
se conocen los riesgos legales que oca
siona el no cumplirlas. Por esto, en el pa
norama educativo actual aplicado al agro 
es indispensable saber cómo aplicar prác
ticas de excelencia en cumplimiento, ser
vicio, comercio y competencia que se re
lacionen en forma directa con los proce
sos educativos a todo nivel.

• Por otra parte, la formación no puede que
darse en la enseñanza exclusiva de las 
ventajas absolutas y comparativas de la 
producción.

En este sentido hoy se revisan los postula
dos de la ventaja absoluta que defendían 
tratadistas como Adam Smith, quien indicaba 
que para lograr mayor eficiencia económica, 
cada país debería especializarse en la pro
ducción de bienes con mayores ventajas ab
solutas; esto es, producir aquellos artículos 
que resultaran más baratos en términos de 
costos de mano de obra principalmente 
(Smith, 1958, Gonnard, 1967, Berni, 1968).

Igualmente, este contexto exclusivamente 
económico y en términos de la producción
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que incluye la teoría de la «ventaja absoluta", 
también lleva a observar cuidadosamente la 
aplicabilldad de la Teoría de la «ventaja com
parativa» que David Ricardo defendió basán
dose en que la especialización internacional 
y la división internacional del trabajo gene
ran beneficios para todos los países. Según 
este tratadista, aunque un determinado país 
posea ventajas absolutas en la producción 
de diversos bienes, poseerá ventajas com
parativas, por ejemplo, en la producción de 
uno de ellos y por lo anterior, el país con el 
que comercia tendrá una desventaja en la 
producción del mismo rubro, buscando el 
beneficio mutuo (Ricardo, 1958, Gonnard, 
1967, Berni, 1968).

Estas teorías son superadas en la actualidad 
pues en el proceso de las negociaciones de 
los tratados de libre comercio surge la som
bra de la lucha desigual que afrontan los pro
ductores de las naciones que no brindan nin
guna protección a su sistema productivo, lo 
que se sintetiza en el campo de las ventajas 
competitivas que son aquellas que se cons
truyen y que impulsan o desestimulan el pa
norama de ventaja absoluta o comparativa 
que pueda existir en cualquier país (Porter, 
1996; Cámara de Comercio de Bogotá, 1996)

• Los principios de la competencia pura y 
perfecta hoy se quedan como simple pun
to de referencia teórica para comprobar 
su poca aplicación en función del actual 
desarrollo del comercio internacional.

En la actualidad sólo quedan como marco 
básico a nivel académico los principios de la 
competencia pura y perfecta que se estudia

ban a fines de la década de 1960 en las au
las a nivel de pregrado y postgrado de Esta
dos Unidos y de Colombia y que un autor re
sumía en los siguientes puntos: homogenei
dad del producto, pequeñez de cada com
prador y vendedor en relación con el merca
do, ausencia de restricciones artificiales en 
todos los aspectos del mercado, libre movili
dad de bienes y servicios y completo conoci
miento de la economía (Leftwich, 1966).

Aunque el intercambio de bienes y servicios 
ha marcado las pautas para las relaciones 
económicas internacionales, los Gobiernos de 
las naciones más poderosas han demostra
do que su interés nacional y la defensa de 
sus productos son más importantes que el 
comercio en sí. De ahí que surja el proteccio
nismo, sobre el cual se han fundamentado 
los principales obstáculos del comercio in
ternacional.

• La presencia de elevados subsidios y los 
altísimos niveles de protección que brin
dan los Gobiernos de las naciones desa
rrolladas a sus productores son trabas evi
dentes a las posibilidades de llegar a te
ner igualdad de trato en los términos de 
negociación y pone en alerta a quienes 
estudian el comercio internacional con to
das sus implicaciones.

Con respecto a este tema, al revisar antece
dentes se encuentra una referencia sobre la 
presencia de subsidios en los países euro
peos, que indica que surgieron principalmente 
para superar las crisis agropecuarias des
pués de las guerras, con el fin de mantener 
a los productores con ingresos constantes
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Durante 1os 
años ochentas, 

los gobiernos de 
los países 

industrializados 
se dieron a la 

tarea de pagar a 
los exportadores 

agrícolas la 
cantidad 

equivalente a la 
diferencia entre 

el precio interno 
y externo, 

justamente 
cuando la 

sobreproducción 
alimentaria de 

dichos países 
crecía a pasos 

agigantados 
(Fritscher).

hasta lograr que se levantaran de la escasez de producción. A diferencia 
de esta situación se reconoce que en Estados Unidos pasó lo contrario, ya 
que la sobreproducción de productos agrícolas originó caídas de precios 
que llevaron al gobierno a ayudar económicamente al sector rural (Fritscher).

En ese entonces, los subsidios que ofrecían los gobiernos eran de distintos 
tipos. Existían por un lado los que pretendían bajar los costos de producción 
(en forma de reducción en los precios de insumos y servicios y la disponi
bilidad de créditos preferenciales) y por otra parte los que tenían que ver 
más que todo con los precios de los productos (donde se buscaba pagar a 
los productores para que no perdieran su ingreso normal) (Fritscher).

El problema a nivel internacional surgió cuando los subsidios convirtieron a 
los países que prestaban estas ayudas en exportadores, generando así un 
«dumping» a grandes escalas. Durante los años ochentas, los gobiernos de 
los países industrializados se dieron a la tarea de pagar a los exportadores 
agrícolas la cantidad equivalente a la diferencia entre el precio interno y 
externo, justamente cuando la sobreproducción alimentaria de dichos paí
ses crecía a pasos agigantados (Fritscher).

Desde este punto de vista, para los estudiosos del comercio internacional 
agropecuario es importante analizar también antecedentes como el de la 
Ley Pública 480 de los Estados Unidos que analizaban en la década del 
setenta algunos técnicos en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, quie
nes expresaban que esta ley influyó sustancialmente en la economía de 
varios países, al facilitar la comercialización de los excedentes de la pro
ducción agrícola del país del norte a precios más bajos que el que tenían 
los mismos rubros en algunas naciones, lo que según recuerda el autor 
(Murcia, 2004) afectó, por ejemplo, la producción de trigo y cebada en 
Colombia por dicha época y que paulatinamente desaparecieron de la faz 
agrícola productiva colombiana, al preferirse adquirir este producto impor
tado sobre el obtenido en este país.

De todas maneras, al recordar opiniones recientes, se observa que el Mi
nistro de Agricultura de Chile dice que estos subsidios en los países 
industrializados equivalen a 360 mil millones de dólares (mil millones de 
dólares diarios) y afirma que los países desarrollados subsidian a su sec
tor agropecuario por el simple hecho de que tienen el dinero para hacerlo.
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Concluye que si las naciones en vías de de
sarrollo tuvieran los medios financieros para 
subsidiar, también lo harían (Campos, 2003).

Sobre el mismo tema el Ministro de Agricul
tura de Colombia (Cano, 2003) dice que en
tre los casos más recientes referidos a sub
sidios, un hecho a tener en cuenta «lo cons
tituye, sin duda el Farm Bill o Ley Agrícola de 
EEUU, sancionada por el presidente Bush en 
mayo de 2002, apenas 6 meses después de 
haberse suscrito la Declaración de Doha, 
estatuto que contrario a ésta estableció un 
paquete de subsidios de US $180 mil millo
nes entre los años 2003 y 2009, superior 
en un 80% al que estuvo vigente entre 1996 
y 2002». Afirma en la misma intervención que 
luego que los europeos hicieron lo mismo y 
«finalmente tuvieron que ceder a la presión 
proteccionista de los ministros de agricultu
ra como respuesta al Farm Bill» (Cano, 2003).

Sobre el particular, quien se adentre en el 
estudio de este tópico deberá analizar tam
bién lo que se ha dado en llam ar 
«Bilateralismo vs. Doha» (Cano, 2003) en la 
que el mismo Ministro Cano dice que no es 
probable que el espíritu de Doha reviva, al 
menos en el corto plazo, y que entre EEUU y 
la Unión Europea «responden por las dos ter
ceras partes de los subsidios y son los rea
les formadores de los precios de los rubros 
sensibles (aquellos en cuya producción mu
chas naciones tropicales en desarrollo po
drían ser competitivos en ausencia de dichas 
ayudas, en especial algodón, leche, azúcar, 
maíz arroz)».

Habrán muchas otras razones (políticas, so
ciales, principalmente) que aducir en cuanto

a los subsidios, pero el hecho evidente es 
que estas medidas existen y que el sabor 
proteccionista en que se movieron las recien
tes elecciones en los Estados Unidos y el in
greso a la Unión Europea de 10 países del 
centro y el oriente del Viejo Continente son 
acontecimientos que influirán en las negocia
ciones que se sigan llevando a cabo y que 
como se ha visto, repercutirán en todos los 
sectores y en especial en el de la educación 
agropecuaria y rural.

C o n s id e r a c ió n  d e  l o s

IMPACTOS SOCIALES DE LOS
T r a t a d o s

Otro elemento a considerar en relación con 
el comercio internacional y en especial de la 
in fluencia de los tra tado s  b ila tera les y 
multilaterales es el del impacto social de cada 
uno de ellos, en especial en las poblaciones 
de bajos ingresos, al tener en cuenta que en 
muchos de los casos se está «hablando de 
productos que son la base de la alimenta
ción, la principal fuente de empleo y de in
gresos del sector rural colombiano y los ge
neradores de la actividad económica de las 
áreas urbanas localizadas cerca de los cen
tros de producción, o sea de los bienes más 
sensibles para la estabilidad económica y 
social para la mayor parte del país y que to
can la médula de nuestro sistema social que 
no puede ser por ningún motivo parte de la 
negociación» (R. Hernández, 2003).

Al respecto se recuerda que entre los facto
res a mejorar que se indicaban en los prime
ros d iagnós ticos  sob re  la educación 
agropecuaria y rural en Colombia, se desta
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caba que existía una marcada tendencia a las 
ciencias puras con poca presencia de cien
cias sociales y que en la actualidad es insos
layable la necesidad de estudiar con interés 
las repercusiones de estas medidas en la 
existencia de muchas personas que fincan sus 
actividades en la producción del agro.

En este sentido, técnicos colombianos recal
can que resultan afectados o influenciados 
de 12 a 18 millones de habitantes rurales 
(C. López, J. Tobón, 2003). Igualmente para 
el caso chileno se indica que la pequeña agri
cultura, la agricultura familiar campesina, tiene 
dificultades dentro del modelo agroexportador 
y no se debe dejar al margen del proceso 
(Campos, 2003).

Este impacto es innegable al observarse que 
hay baja competitividad en varios productos 
agropecuarios de los países menos desarro
llados, como Colombia, por dos razones: se 
disminuyeron drásticamente los precios de 
los com m odities que más se han importado 
al país y se incrementaron en forma desme
dida los subsidios (en EEUU crecieron en 
285%) (Hernández, 2003). El mismo técni
co dice entonces que no ve factible la partici
pación del país en los mercados internacio
nales de a lim entos bás icos por estas 
distorsiones, «a no ser que el Gobierno co
lombiano esté dispuesto a compensar con 
impuestos nacionales las distorsiones intro
ducidas en los países mayores productores 
de alimentos en el mundo» (Hernández, 
2003).

Para profundizar con hechos reales los ver
daderos impactos presentados en algunos

países, se sugiere estudiar al detalle la situa
ción reciente y actual de los pequeños pro
ductores de maíz en México, luego de la eje
cución del NAFA (North American Free Trade 
Agreement), aspecto al cual hacen referen
cia algunos técnicos (Cano, 2003) y no con 
buenas referencias.

En este mismo sentido, para las cátedras en 
la educación agropecuaria y rural será tam
bién un elemento infaltable el tener en cuen
ta la posición de la Iglesia Católica frente al 
TLC, la cual es visualizada en el impacto que 
estos tratados tienen sobre aspectos como 
los siguientes:

• Integración de los pueblos.
• Ventajas y desventajas de la globalización. 

(al reafirmar que deben protegerse a los 
más débiles de las posibles manipulacio
nes del mercado)

• Equidad en la negociación, (como ayuda 
a cerrar la brecha entre ricos y pobres)

• Seguridad en alimentación, sector agríco
la y medio ambiente.

• Salud y propiedad intelectual.
• Cultura.
• Repercusiones en el plano laboral y so

cial.

P e r s p e c t iv a s  d e l  a g r o

COLOMBIANO FRENTE A LAS 
NEGOCIACIONES DEL TLC Y SU 
RELACIÓN CON EL SECTOR 
EDUCATIVO

Al considerar los planteamientos previos es 
indudable que todas las acciones que se de
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terminen dentro de las negociaciones del TLC 
y del comercio internacional en general, ten
drán implicaciones en la orientación de la 
educación agropecuaria y rural.

En el caso colombiano, quienes sigan estos 
resultados deben estar al tanto de las consi
deraciones que establecen las entidades na
cionales que tienen a su cargo estas activi
dades y que sintetizan en publicaciones re
cientes (Ministerio de Agricultura y Desarro
llo Rural, 2004).

En este sentido se conocen los análisis so
bre las ventajas comparativas reveladas y los 
indicadores de competitividad y oportunidad 
para los productos agropecuarios entre Co
lombia y los Estados Unidos. Adicionalmente 
se listan los principales productos de expor
tación de Colombia a Estados Unidos en el 
período 1996-2001, entre los que se desta
can:

1. Las flores y capullos (en varias formas), 
con un 36.04% del total.

2. El café, incluso tostado (subproductos) 
con un 35.55%.

3. Las bananas o plátanos (frescos o secos) 
con un 13.99%.

Estos tres rubros suman el 85.55 % de los 
productos exportados por Colombia. (Minis
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004).

Por otro lado en relación con los principales 
productos de exportación de Estados unidos 
a Colombia en el mismo período (1996- 
2001) se ubican:

1. El maíz, excepto para la siembra, con un 
32.93% del total.

2. El trigo, no duro 9.27 %.
3. Las tortas y aceite de soya 7.56%.
4. El algodón sin cardar 5.42%.
5. Las habas y la soya 5.32%.
6. El trigo duro 5.07%.
7. La grasa de animales 3.05%.
8. El arroz con cáscara («paddy») 2.88%  

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru
ral, 2004).

La consideración de estas cifras colocan un 
adecuado marco de referencia para la edu
cación del sector, al tener en cuenta aquellos 
productos que conviene profundizar en el 
estudio como prospectos de interés para la 
producción nacional, lo que es corroborado 
al observarse en el mismo documento (Mi
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2004) algunos productos con «oportunida
des significativas» para el comercio de Co
lombia Hacia Estados Unidos:

• Carne de bovino.
• Azúcar.
• Frutas y hortalizas.
• Preparaciones y conservas de atún.
• Tabaco y sus derivados.

En el mismo sentido, los centros educativos 
deberán estar pendientes de los avances en 
las negociaciones de los productos o cade
nas que según el mismo trabajo (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004) en
frentan «serios riesgos» en el TLC y que de
pendiendo de las negociaciones exigirán nue
vas estrategias de enseñanza aprendizaje
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para las entidades formadoras de recursos 
humanos:

• Cadena avícola.
• Cadena arrocera.
• Cadena de grasas y aceites.
• Otros productos: algodón, leguminosas 

(algunas variedades de fríjol).

La somera revisión histórica que se hace en 
este artículo muestra que las determinacio
nes comerciales que se definan, influirán no 
sólo en la vida de muchas personas en los 
sectores agropecuarios y rurales del país sino 
también en la orientación de los enfoques 
educativos a poner en marcha.

L a  c o m p e t it iv id a d  s is t é m ic a

Y LOS RECURSOS 
INTELECTUALES Y 
EMPRESARIALES EN EL NUEVO 
ESCENARIO COMERCIAL

Es necesario tener en cuenta algunas consi
deraciones para seguir preparando a la edu
cación agropecuaria y rural frente a los tra 
tados bilaterales y multilaterales de comer
cio

C o m p e t it iv id a d  s is t é m ic a  y  l o s  

PROFESIONALES PARA EL T L C

Como se ha destacado a nivel nacional e in
te rnac iona l, el concepto de la llam ada 
«competitividad sistémica» o «competitividad 
sistemática» está siendo considerado dentro 
de los aspectos relacionados con el TLC como 
uno de los temas de interés al referirse al

mejoramiento del ambiente de negocios y una 
efectiva operación de las empresas, así como 
del clima de inversión, incrementando las 
alianzas estratégicas entre la inversión inter
nacional y la producción nacional. (Sice, OEA).

Uno de los campos que puede mejorar la 
competitividad sistémica de un país es el de 
la educación y el fortalecimiento de la capa
citación de la fuerza laboral y dentro de él se 
incluyen dos urgentes necesidades: inglés 
p ro fes iona l y dom in io  de los sistem as 
informáticos.

Al referirse al tema, Hommes (2004) men
ciona ciertas fortalezas que, en su concepto, 
deben tener los profesionales requeridos 
para afrontar los retos del TLC en Colombia 
afirmando que:

1. Hablen, escriban y se comuniquen fácil
mente en idioma inglés.

2. Estudien y analicen las características del 
mercado, los hábitos de consumo, tenden
cias y patrones del ciclo de vida de los 
productos, canales de distribución y acce
so a ellos.

3. Estudien problemas técnicos como los de 
control de calidad, cumplimiento de nor
mas ambientales y de salud pública, cum
plimiento de normas técnicas y conoci
miento de los riesgos legales que trae con
sigo no cumplirlas y otras cualidades bá
sicas para tener éxito en los procesos de 
comercialización y de comunicación exitosa 
con el cliente y el consumidor.

Por lo tanto, es necesario mirar más allá de 
consideraciones parciales viendo la educación
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como un todo, pues las repercusiones de los tratados multilaterales 
y bilaterales llegan a todos los niveles considerados en el presente 
artículo. En este sentido es importante considerar que hay mucho 
por hacer si se aprovechan las oportunidades que brinda el comercio 
internacional, o de repente quedar en nada si no se trabaja dentro 
de los criterios de la creatividad y la innovación.

El panorama comercial puede llevar a una educación agropecuaria 
basada en parámetros propios o ajenos, a seguir desarrollando las 
tecnologías nacionales o a simplemente recibir lo que otros hacen, 
como se observa en el recuento histórico realizado.

A este respecto un autor sugiere considerar la es truc tu ra  y 
características del «Capital Intelectual que en sus niveles Humano, 
Estructural y Relacional, debe caracterizar la agenda de gestión para 
el logro de un acuerdo comercial con Estados Unidos que sea 
generador de valor de largo plazo para nuestra sociedad colombiana» 
(Ramírez, 2004).

En este sentido indica algunos conceptos esenciales a tener en cuenta:

• La generación de equipos humanos competentes.
• Las tecnologías de comunicaciones e información complementadas 

con los desarrollos de la logística integral.
• La concepción de d u s te rs  o cadenas p roduc tivas  como 

herramientas de estrategia y acción competitivas.
• El papel empresarial del sector público en su aporte fundamental 

a la infraestructura física y tecnológica que permita conectar y 
soportar la movilización de las personas, cargas y medios de 
transporte con sus correspondientes flujos de información.

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y LOS SISTEMAS 
EMPRESARIALES AGROPECUARIOS

Otro aspecto a observar para la educación es aprender a mirar cada 
producto agropecuario en el comercio internacional como sistema, 
observando todas las implicaciones de cada negociación. Al respec
to es recomendable elaborar esquemas precisos que permitan ver

Hay mucho por 
hacer si se 
aprovechan las 
oportunidades que 
brinda el comercio 
internacional, o de 
repente quedar en 
nada si no se 
trabaja dentro de 
los criterios de la 
creatividad y la 
innovación.
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cada rubro productivo como verdadero sis
tema empresarial den tro  de un enfoque 
holístico que lo visualice como un todo inte
grado por diversas partes, lo cual confluye 
hacia el moderno concepto de cadena de 
valor o de cadena productiva. En este senti
do la Facultad de Administración de Empre
sas Agropecuarias de la Universidad de La 
Salle ha estado trabajando desde 1999.

Para el presente artículo se incluye un ejem
plo referido al cultivo de arroz, presentado 
dentro del esquema de sistema empresarial 
y de diagnóstico estratégico Sicreaempresa, 
que habitualmente se utiliza dentro de los 
procesos de enseñanza aprendizaje del pro
grama académico, adaptándolo a las condicio
nes específicas analizadas en este artículo.

Se pretende visualizar en forma resumida 
dentro de los cuadros que se incluyen consi
deraciones como las siguientes que se viven 
en el panorama actual de las negociaciones 
del TLC:

• Es posible observar que en rendimientos 
físicos podría existir alguna equivalencia 
en la producción por hectárea en algunas 
regiones de Colombia frente a las obteni
das en Estados Unidos. 0  sea que desde 
el punto de vista físico - biológico no ha
bría diferencias significativas.

• En referencia al óptimo económico se afir
ma que a mediados del 2004 producir una 
tonelada de arroz en Estados Unidos cos
taba entre 15 y 28 dólares más que en 
Colombia diferencia que se incrementa 
cuando el producto se trae al país por los

costos de transporte y sequros [E l Tiem
po, 2004).

• No obstante, «por las ayudas internas y 
los subsidios, los cultivadores estadouni
denses puedan vender el arroz, por ejem
plo, por debajo de los costos de produc
ción» [E l Tiempo, 2004, Ministerio de Agri
cultura, 2004). Por lo tanto, el arroz co
lombiano no puede competir en precio con 
el estadounidense, por las ayudas que los 
productores reciben de su propio Gobier
no y de sus compatriotas.
No es conveniente dejar de lado el apoyo 
que por diversos mecanismos como el de 
las franjas de precios se ha brindado por 
el Gobierno colombiano para tra ta r de 
equiparar las variables condiciones del co
mercio internacional de este producto.

En consecuencia se reafirma el contenido 
expuesto, advirtiendo que no basta con lograr 
eficiencia productiva, si no se acompaña el ade
cuado resultado con las medidas requeridas 
para que se alcancen las ventajas competiti
vas necesarias para poder negociar.

Estas situaciones demuestran que las nego
ciaciones deben tener en cuenta todas estas 
implicaciones y deben darse en un ambiente 
de equidad, teniendo en mente la produc
ción nacional para no desestimular la cadena 
de valor o cadena productiva respectiva.

Cualquier decisión que se tome tendrá im
pacto directo en los procesos educativos que 
se lleven a cabo en el sector agropecuario y 
rural nacional por todas las razones señala
das en este documento.
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C o n c l u s io n e s

Al considerar los diversos aspectos que con
templa este artículo quedan algunos puntos 
a considerar a manera de conclusiones:

1. Es Importante tener en cuenta los diver
sos ámbitos de la educación agropecuaria 
y rural en los que influyen de una u otra 
forma las decisiones que se tomen como 
fruto de las negociaciones de comercio 
internacional. Los impactos serán mayo
res si se continúa manteniendo un enfo
que fragmentado de cada nivel (primario, 
secundario y universitario).

2. Los diversos escenarios de mercado mar
can Indefectiblemente su huella en la orien
tación de la educación del agro, pues pro
mueven énfasis o desmotivan las orienta
ciones y estrategias de los procesos de 
enseñanza aprendizaje, según se impulse 
o se desestimule cada rubro agropecuario.

3. Las teorías clásicas de las ventajas abso
lutas y comparativas son superadas en la 
actualidad por las de las ventajas compe
titivas, que no se limitan a los puntos po
sitivos que brindan las condiciones parti
culares de la producción en una condición 
geográfica determinada sino a los aspec
tos que se construyen para aprovechar 
estas situaciones. No basta entonces con 
tener adecuados índices de producción y 
de p ro d u c tiv id a d  (en el enfoque 
productivista tradicional) sino también 
acompañar estos resultados con eficaces 
medidas de apoyo dentro de los contex

tos de la cadena de valor y del entorno 
nacional e internacional.

4. Deben ve rse  o tro s  ángu los de las 
implicaciones de los tratados multilaterales 
y bilaterales de comercio como son los de 
los impactos sociales de cada uno de ellos, 
en especial en las poblaciones de bajos 
ingresos, que son las que resultan más 
afectadas con la aplicación indiscriminada 
de acuerdos que sólo busquen beneficios 
económicos.

5. Es recomendable analizar todas las reper
cusiones que tienen estos tratados den
tro  de la estructura sistémica de cada 
rubro agropecuario, para observar las 
diversas consecuencias que origina su 
aplicación.
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SISTEMA DEL CULTIVO DE ARROZ (  O r y z a  s a t iv a  L )  1  H a  EN UNA REGION COLOMBIANA
(ZONA DE AMBALEMA, TOLIMA)

E N T R A D A S P R O C E S O

S U B S IS T E M A S P A S O S
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R h izoc to n ia , p ir ic u la r l®  
D ia trea , ch in ch e s  de l \  
g rano  \  
T ox in ll, m etil \  
p rop ined , ca rb e n d a z im  » 
6  to n /h a  N: 100 P: 50  /  
K: 160  k /ha  /  
ca rb a ry l, ca rb o fu ro n . II 
S em illa  /
A l vo le o  H

A S P E C T O
T E C N O L Ó G IC O

F E R T IL IZ A C IÓ N : P: p re s ie m b ra  o  al 
m om e n to  de  la s iem bra , K: M om e n to  de 
s ie m b ra  N: 1/3 in ic io  de  m aco lla m ie n to  
2 0 -2 5  d ia s , 1/3 m áx im o  m aco lla m ie n to  
40  -  45  d ías, 1/3 in ic io  pan ícu la  60  -  65  
d ias .
C O N T R O L  D E M A L E Z A S : q u e m a  del 
lo te  a n tes  de siem bra.
C O N T R O L  DE P LA G A S  Y 
E N F E R M E D A D E S : A p licac ión  de 
in se c tic id a s  p reven tivos, e lim in a r 
m a lezas, R e a liza r tra ta m ie n to s  
te m p ra n o s. R e a liza r p u lve rizac io n e s  o 
e sp o lvo re o s  con tra  los a d u lto s  en vue lo

P R E C IO  P R O M E D IO  
R E N D IM IE N T O  
C O S T O  DE 
P R O D U C C IÓ N  (2002)

U S $200  /  TO N .
6 .5 0  T O N S . /  H A  %

A S P E C T O
E C O N Ó M IC O

US $ 1 .1 3 9 / H A
R IE G O : P e rm a n e ce r in u n d a d o  d u ra n te  
ca s i to d o  e l periodo  ve g e ta tivo , uso  de 
caba llones.

S A LU D B uenas co n d ic io n e s A S P E C T O
S E G U R ID A D  
M A N O  D E O B R A

N e ce sa ria  J ' 
Jo rn a le s  re q u e rid o s  ^ SOCIAL

S A L ID A S

A R R O Z  P A D D Y  
V E R D E

6,50  Toneladas  
Por Hectárea  

Promedio (riego) 
5 Ton. En 

secano
Fuente: USDA, 

Fedearroz, 2002
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO «SICREAEM PRESA» PARA EL SISTEMA EMPRESARIAL DE ARROZ 
EN COLOMBIA PARA FINES DE COMERCIO INTERNACIONAL (TLC CON ESTADOS UNIDOS)

E le m e n to  o E s tu d ia r

S itu a c ió n  Actual Positivo  0 

N eg a tiv o
Q u ie n  d e b e  a c tu a r Acción d e  S o lu c ió n

A N TECED ENTES
(A sp ecto s  d e l a y e r  q u e  in flu y e n  

h o y )

En C o lo m b ia  se  h a  s e m b ra d o  a rro z  b a t e  a lg ú n  t ie m p o .
El cu ltivo  y  pro d u cc ió n  se  h a n  v is to  a fe c ta d o s  por fac to res  ta le s  c o m o  e l  c o n tra b a n d o  d e  p a íses  

cercan o s (E cu ad o r, p o t  e je m p lo )

+

ASPECTOS EXT ERNO S (F u e ra  d e l l im ite  d e l  s is te m a )

In te rn a c io n a le s

S U B S ID IO S

A m e n a z a  de  s u b s id io s  e n  E stados U n id o s  l im ita n  sus p o s ib ilid a d e s  d e  ex p o rta c ió n . En a y u d a s  in te rn o s  los 
p ro d u c to res  d e  a t ro z  p o d d y  rec ib ie ro n  9 2 4  m illo n e s  d e  d ó la re s  p ro m e d io  e n  e l  p e r ío d o  2 0 0 0  -  2 0 0 2  
F u en te: 0 E C D , P S E /C S E D o tá b a s e  2 0 0 3 ,  c ita d a  p o t G aro y  y  Esp in o sa, B o rrad o r d e  a v a n c e  p re lim in a r  sobre  
los e s tu d io s  p re p a ra to r io s  p a ra  la  n e g o c iac ió n  de l TLC con Estados U n id o s . M in is te r io  d e  A g ric u ltu ra  d e  

C o lo m b ia , C u ad ro  2 ,  P a g . 4 1  m a iz o  2 0 0 4 .
Lo s ín tes is  d e l su b s id io  se p u e d e  p la n te a r  as í:
S i e n  e l p e río d o  2 0 0 0  -  2 0 0 2  e l  a r ro z  p o d d y  te n ia  u n  costo d e  pro d u cc ió n  d e  U S  S  1 8 7  p o r to n e la d a  y  e l 
prec io  in te rn a c io n a l a l  p ro d u c to r e r a  d e  U S  S  1 0 0  p o r to n e la d a  (p é rd id a  d e l 8 7 %  s o b re  e l p rec io ) e l 
E S T IA M T IV 0  DE S U B S ID IO S  AL P R O D U C TO R  (a p o y o  a l  p rec io  d e l m e rc a d o  m á s  a y u d a s  in te rn a s )  e ra  de l 
9 9 % .
F u en te : 0E C D  y  cá lcu lo s  d e  G a ro y  y  Espinosa, B orrad o r d e  a v a n c e  p re lim in a r  s o b re  los estu d io s  
p rep ara to rio s  p a ra  la  n e g o c iac ió n  d e l  TLC con Estados U n id o s . C u a d ro  1 , P ag . 4 0 .  M in is te r io  d e  
A g ricu ltu ra  d e  C o lo m b ia , m a rz o  2 0 0 4 .

G o b ie rn o  co lo m b ia n o ,  
g re m io  (F e d e ra c ió n  
N o c io n a l d e  arro ceros  
(FE D E A R R O Z)

G es tio n ar  e l im in a c ió n  d e  su b sid io s  o  
c o m p en sac ió n  a  arro ceras  c o lo m b ia n o s  p a ro  
fa c ilita r  p o s ib ilid a d e s  d e  ex p o rta c ió n  e  
ig u a ld a d  e n  tra ta d o s  d e  com erc io .

N ac io n a le s S e pro d u ce e n  v a t io s  lu g a re s  de l p a ís  con co n d ic io n es  c lim á tic a s  a p ro p ia d a s . A g ricu lto r S e g u ir  ap ro v e c h a n d o  con d ic io n es  c lim á tic a s  
p a ra  co n tin u a r  p ro d u c ien d o  con e fic ie n c ia .

S e  cu en ta  con e l S is te m a  A n d in o  d e  F ra n ja s  d e  Precios (S A F P ) q u e  c o m o  m e c o n is m o  d e  e s ta b iliz a c ió n  
p ro te g e  d e l costo d e  la s  im p o rta c io n e s .
" E l im p a c to  d e  lo  Ley A g ríco la  d e l 2 0 0 2  d e  los Estados U n id o s  sobre  e l ag ro  co lo m b ia n o  se ría  m u ch o  
m a y o r si se d e s m o n ta ra  e l SAF P, p u es  los m en o res  prec ios  in te rn a c io n a le s  y  sus m a y o re s  flu c tu ac io n es  
a fe c ta r ía n  d i le c ta m e n te  los prec io s  in te rn o s  d e l m e rc a d o  c o lo m b ia n o "
F u en te : G a ta y  L. J . y  A . E sp in o sa , M in is te r io  d e  A g ricu ltu ra  de  C o lo m b ia , m a rz o  2 0 0 4 .

+ G o b ie rn o , g re m io  
(FE D E A R R O Z ), 

pro d u cto res .

M a n te n e r  S A F P  com o m e c a n is m o  de  
p rotecc ión  y  no  n eg o c ia r  su  e l im in a c ió n  si se  
m a n tie n e n  los su b sid io s  es ta d o u n id e n s e s .

S IS T E M A S  DE C O M E R C IA LIZA C IO N

T ip a  d e  servicio  q u e  ofrece En C o lo m b ia  se p ro d u cen  d iv e rs a s  v a r ie d a d e s + A gricu lto r M a n te n e r  la  ca lid a d  d e l  pro d u cto

O F ER TA  TOTAL 
(P A ÍS )

C a n t id a d  de  to n e la d a s  p ro d u c id a s  e n  e l a f io  2 0 0 4 + A g ricu lto r M a n te n e r  y  m e jo ra r  producción

D E M A N D A Es crec ien te  por los  c o n su m id o res  p a ra  c o n su m o  e n  e l h o g a r + A g ricu lto r,
in te rm e d ia r io s ,
d is tr ib u id o re s

A n o liz o r  n u evas  fo rm a s  d e  co n su m o
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P r e c io s Los p r e c io s  m á s  a l to s  s e  p r e s e n t a n  e n  d e t e r m in a r lo  é p o c o  d e l  o ñ o  y  s e  id e n t i f ic o n  lo s  p ic o s  m á x im o s . - A g r ic u lt o r e s ,  M i n .  

A g r ic u lt u r a

M a n t e n e r  u n o  p r o d u c c ió n  c o n s t a n t e  p a r a  

q u e  n o  e x is ta  la  v a r io c ió n  e n  lo s  p re c io s .

C o m p e t e n c ia H o y  c o m p e te n c ia  e n t r e  v a r io s  d e p a r t a m e n t o s  c o lo m b ia n o s . . - A g r ic u lto r A u m e n t a r  p r o d u c c ió n  r e g io n a l  e n  m u n ic ip io s  

id e n t i f ic a d o s .

A lm a c e n a m ie n t o S e  o lm o c e n o  e n  e m p a q u e s  (s a c o s ,  c o s tó le s )  y  se  g u a r d o  a d e c u a d a m e n t e . + A g r ic u lto r ,

c o m e r c io l iz a d o r .

S e g u ir  m a n e ja n d o  a d e c u a d a m e n t e  los  

e m p a q u e s

A c o p io S e  r e a l iz o  p o r  g r a n d e s  c u l t iv a d o r e s  d e  c a d a  r e g ió n . - A g r ic u lto r ,

c o m e r c io l iz o d o r

D is m in u ir  i n t e r m e d ia r io s  e n  lo  re g ió n  y  e l 

b u s c a r  d ir e c t a m e n te  e l  m e rc a d o .

T r a n s p o r te S e  t r a n s p o r t a  b o c io  lo s  lu g a r e s  d e  c o n s u m o . A g r ic u lto r ,

C o m e r c io l iz a d o r

Q u e  lo s  m e d io s  d e  t r a n s p o r t e  t e n g a n  la s  

c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  q u e  e l  p r o d u c to  

n o  s u f ro  o lg ú n  d o ñ o .

P r o c e s o m ie n t o S e  p ro c e s o  p o r  a lg u n o s  e m p re s o s A g r ic u lto r e s ,

g r e m io s ,

a g r o in d u s tr io

D i fu n d ir  n u e v o s  u s o s  e n  a g r o in d u s tr io

A S P E C T O S  IN T E R N O S

f ís ic o s E n g e n e r o l  h o y  b u e n o  p r o d u c c ió n  p o t  h e c t á r e a ,  d e  o c u e r d o  c o n  in d ic a d o r e s  d e  g e s t ió n  d e l  s is te m o  

e m p r e s a r ia l .

" E n  lo  a t in e n t e  o  r e n d im ie n to s ,  lo s  r e g is t r a d o s  e n  E l E s p in a l  ( 7 . 5 0  t o n / h a )  s e  a c e r c a n  a  lo s  o b s e r v a d o s  

e n  E E U U  ( 7 . 7 4  t o n s / h a ) "  F u e n t e :  U S D A , F e d e a r r o z ,  2 0 0 2 ,  c i ta d o  p o r  G a r a y  y  E s p in o s a ,  M i n .  A g r ic u lt u r a ,  

m a r z o  2 0 0 4 .

+ A g r ic u lto r D e s a r r o lla r  n u e v a s  v a r ie d a d e s  r e s is te n te s  a  

e n f e r m e d a d e s  y  q u e  s e a  s e m il la  c e r t i f ic a d a .

N o  s e  h a n  e n c o n t r a d o  u s o s  r a c io n a le s  p a r a  la  c a s c a r il la  d e  la  s e m il lo . A g r ic u lto r ,  

e n t id a d e s  d e  

in v e s t ig a c ió n

In v e s t ig a r  u s o s  a l t e r n a t iv o s  p a r a  la  

c a s c a r il lo  d e l  a r ro z .

E c o n ó m ic o s S e  m a n e ja  u n o  e s tru c tu r o  d e  co s to s  p o r a  d e t e r m in a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  y  h a y  u n  p r o g r a m o  s is te m a t iz a d o  

p a r o  c o n tro l  p o r  c o m p u ta d o r  (S A C E A )

+ A g r ic u lto r ,  

in s t i tu c io n e s  d e  

á r e a s

a d m in is t r a t iv o s  y  

o g r o p e c u o r ia s .

S e g u ir  u t i l i z a n d o  e s t r u c t u r a s  d e  co s to s , 

p r o g r a m o  s is t e m a t i z a d o  y  c a p a c i ta n d o  a  los  

a g r ic u l t o r e s  s o b r e  e l  m a n e jo  q u e  d e b e n  

t e n e r  e n  c u e n ta  p o r a  q u e  v e a n  a l  c u ltiv o  

c o m o  u n a  e m p r e s a .

E n  lo s  c o s to s  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  lo s  d i fe r e n t e s  c e n tro s  d e  p r o d u c c ió n  d e l  p a ís  " H o m o  la  o t e n c ió n  e l  

d i fe r e n c ia l  e x is te n te  e n t r e  la s  d i fe r e n t e s  z o n a s  d e  p ro d u c c ió n  d e  lo s  f e r t i l i z a n t e s ,  lo s  h e r b ic id a s  p o r a  e l  

c o n tro l d e  m a le z a s  y  lo s  f u n g ic id a s  p o r a  e l  c o n tro l  d e  e n f e r m e d a d e s ,  a s í  c o m o  e l  c o s to  d e l  a r r i e n d o "  

f u e n t e :  G a r a y  L. J .  y  A .  E s p in o s o , M in is t e r io  d e  A g r ic u lt u r a ,  m a r z o  2 0 0 4 .

A g r ic u lto r ,  

in s t i tu c io n e s  d e  

á r e a s

a d m in is t r a t iv a s  y  

a g r o p e c u a r ia s

S e g u ir  e s t u d ia n d o  e s t ru c t u r a s  d e  co s to s  p o r  

r e g ió n ,  e n  fu n c ió n  d e l  s is te m a  e m p r e s a r ia l  

d e l  c u lt iv o ,  p a r a  d is p o n e r  d e  in fo r m a c ió n  

p r e c is a  y  a c t u a l i z a d o .

D e  t o d a s  m a n e r a s  s e  s a b e  q u e  e s  m á s  e c o n ó m ic o  p ro d u c ir  a r r o z  e n  C o lo m b ia  q u e  e n  E s ta d o s  U n id o s  

" S e  n o t a  u n o  c la r a  d i fe r e n c ia  d e  m a y o r e s  co s to s  e n  C o lo m b ia  d e  lo  s e m i l la ,  lo s  a g r o q u ím ic o s  y  e a  

f e r t i l i z a n t e s  ( e x c e p to  e n  a r r o z  s e c a n o ) .  Los m e n o r e s  co s to s  l a b o r a le s  e n  C o b m b io  c o m p e n s a n

+ A g r ic u lto r ,  g r e m io S e g u ir  p r o d u c ie n d o  a  co s to s  r e la t iv a m e n t e  

in fe r io r e s  e n  C o lo m b ia  q u e  e n  E s ta d o s  

U n id o s
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
P lo n e a c ió n E n  a lg u n o s  c a s o s  ( p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c t o r e s )  n o  h a y  f o r m u la c ió n  d e  m is ió n ,  v is ió n ,  o b je t iv o s ,  

p o l í t ic a s  y  e s t r a t e g ia s  p a r a  s a b e r  a  d o n d e  s e  q u ie r e  l le g a r .

A g r ic u lt o r ,  

e n t id a d e s  d e  

e n s e ñ a n z a  e n  á r e a s  

d e  a d m in is t r a c ió n  

a g r o p e c u a r ia

C a p a c i t a r  s o b r e  lo  a d m in is t r a c ió n  d e  

e m p r e s a s  a g r o p e c u a r ia s  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  

a s p e c t o s  d e  l a  p lo n e a c ió n  e s t r a t é g ic a .

O r g a n iz a c ió n E n  v a r io s  c a s o s  ( a g r ic u l t u r a  c o m e r c ia l )  s e  c la s if ic a n  la s  a c t iv id a d e s ,  s e  d e l e g a n  a c t iv id a d e s  u  o f ic io s  d e l  

c u l t iv o .

+ A g r ic u lt o r ,  

p r o f e s io n a le s  d e l  

á r e a  a d m in is t r a t iv a

M a n e ja r  c r o n o g r a m a s  d e  a c t iv id a d e s  p a r a  

q u e  h a y a  m a y o r  o r g a n iz a c ió n .

D ire c c ió n

C o n tr o l

C o o r d in a c ió n

E v a lu a c ió n

A S P E C T O S  A M B IE N T A L E S  

A S P E C T O S  J U R ÍD IC O S

D E P E N D E N  D E  L A  S IT U A C IÓ N  E S P E C ÍF IC A  D E  C A D A  F IN C A  0  E M P R E S A  A  E S T U D IA R .
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