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PROLOGO 

La dintmica del sector carnes refleja en cierta medida el 
cambio estructural en America Latina en las dos d6cadas 
anteriores, caracterizado por el rtpido crecimiento del ingreso 
por habitante, las elevadas tasas de urbanizaci6n y los 
notables avances tecnol6gicos en la producci6n y 
comercializaci6n de aves y en menor escala de cerdos. 
Durante este periodo la demanda por carnes en la regi6n se 
increment6 r6pidamente, y esta demanda adicional en gran 
parte fue satisfecha por la mayor producci6n de carne de ave. 
Los avances tecnol6gicos propiciaron acentuados cambios en 
los precios relativos de las carnes lo cual a su vez determin6 
cambios 3n su estructura de consumo. Tales variaciones en la 
estructura del consumo de carnes tienen implicaciones sobre 
el diseho de pollticas de abastecimiento y seguridad 
alimentaria asi como de investigaci6n agrfcola, 
constituy~ndose en tema de particular inter6s para quienes 
trabajan en investigaci6n y desarrollo agropecuario en 
Am6rica Latina y el Caribe. 

Este estudio colaborativo FAO/CIAT intenta enriquecer la 
discusi6n sobre el tema, analizando la estructura de la 
demanda de carnes en paises seleccionados de la regi6n, 
reseIando las polfticas econ6micas aplicadas, y elaborando 
proyecciones de producci6n-consumo hacia el aho 2000. 

El estudio pone particular 6nfasis en la cuantificaci6n del 
proceso de sustituci6n entre las diferentes carnes, 
concluyendo que el mismo ha tenido una magnitud 
relativamente alta en el caso de la sustituci6n de carne 
vacuna por aviar. El trabajo confirma nuevamente la 
importancia de las carnes en la dieta latinoamericana, en 
particular la carne vacuna, representada en la elevada 
proporci6n del gasto familiar en alimentos, que se destina a 
estos productos en todos los estratos de ingreso. 

Los cambios tecnol6gicos en la producci6n de estos 
alimentos implican ampliar las opciones de pol(tica para 
quienes trabajan en su diseho. Estos cambios pueden 
reflejarse en reducciones de precios al consumidor y en 



xvi La Demanda de Carnes en Patses Seleccionados... 

aigLinos casos en mayor acceso de la producci6n dom6stica a 
los mercados externos. 

Esperamos que este documento sea una fuente valiosa de 
informaci6n que ayude a la toma de decisiones que aceleren 
el desarrollo ganadero latinoamericano. 

John L. Nickel 
Director General CIAT 
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RESUMEN 

Es innegable la importancia del consumo de carnes en 
Am6rica Latina y el Caribe en t6rminos de su participaci6n en 
el gasto en alimentos e incidencia en el costo de vida, los 
niveles nutricionales y la generaci6n, uso y/o ahorro de 
divisas; sobre este sector, no obstante su importancia, hay 
escasez de informaci6n. Por tales razones, este estudio 
intenta consolidar las estadisticas existentes y elaborar 
estimaciones econom6tricas de elasticidades, elementos 
esenciales para el disehio de politicas econ6micas coherentes 
para el sector. Le otorga importancia especial al impacto de la 
disminucin de los precios reales de las aves sobre la 
producci6n de las otras carnes, lo cual se mide en t6rminos de 
elasticidades cruzadas. Con el prop6sito de conocer la futura 
estructura de las carnes a corto y mediano plazo, elabora 
proyecciones de consumo de carnes y de las necesidades de 
concentrados para la producci6n de aves y cerdos. 

El estudio incluye ocho parses: Brasil, Colombia, Venezuela, 
M6xico, Rep6blica Dominicana, Jamaica, Per6 y Chile. Para 
los dos t6ltimos emplea informaci6n secundaria de estudios 
econom6tricos alli elaborados. Los paises incluidos generan el 
84%, 90% y 83% de la producci6n bovina, aviar y porcina,
respectivamente, de Am6rica Latina. Poseen adem~s el 83% 
del 6rea en pastos y el 85% del 6rea en cultivos. Su poblaci6n 
representa el 80% de la poblzci6n del tr6pico latinoamericano. 

La primera parte analiza el desarrollo hist6rico del sector de 
carnes en t6rminos de la evoluci6n de la producci6n, el 
consumo, la demarda y el comercio. Con base en series de 
tiempo, y para determinar los coeficientes de elasticidad y 
elaborar las proyecciones de consumo, se disehan modelos 
econom6tricos de demanda de carnes bovina, porcina y aviar. 
Dada la alta correlaci6n entre los precios de las carnes, se 
emplean los m6todos de 'Principal Components' y 'Ridge 
Regression' para atenuar los problemas de colinearidad 
existentes. Para Colombia se efectca un an~lisis 
econom6trico a mayor nivel de detalle, usando las cifras de la 
encuesta de consumo de 1981, elaborada por el 
Departamento Nacional de Estadistica (DANE) y el Programa 
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de Desarrollo Rural Integrado (DRI). Esta encuesta permiti6 
estimar el consumo, la participaci6n en el gasto y las 
elasticidades para las diferentes carnes, segn niveles de 
ingreso. 

Finalmente, se revisan las pollticas pecuirias desarrolladas
 
en Brasil, Venezuela y Colombia, con el fin de proporcionar un
 
marco general que ayude a entender el desarrollo de la
 
actividad pecuaria en los distintos paises.
 

Las siguientes son las principales conclusiones del estudio: 

1. El an~lisis de las series hist6ricas muestra un cambio de 
las tendencias pasadas a partir de la d6cada de los echenta, 
resultado de la caida de la demanda interna y externa de 
carnes, originada en la disminuci6n del ingreso real de los 
consumidores, consecuencia 6sta de la recesi6n econ6mica 
internacional de los Oltimos ahos. La debilidad de la demanda 
externa, por la misma causa anterior, asociada con la 
creciente oferta, ha deprimido los precios internacionales y 
debilitado la posici6n de los exportadores de la regi6n. Todo lo 
anterior ha influido en el sector productor de carnes, el cual 
baj6 su ritmo de crecimiento en lo que va corrido de los 
ochenta. 

2. La estructura del consumo de carnes en la regi6n ha 
variado en el tiempo, y la carne aviar ha ganado cada vez 
mayor participaci6n en el total de las carnes. Las elasticidades 
cruzadas de sustituci6n de carne bovina por carne aviar en las 
funciones de demanda de carne aviar est~n en el rango de 
inel~sticas a moderadamente el~sticas, oscilando entre 0.22 y 
0.61. La sustituci6n de carne aviar por carne bovina en las 
funciones de demanda de carne bovina s6lo es sigrificativa 
en Brasil, Colombia, M6xico y Chile, variando en el rango de 
0.27-0.74. Los efectos de sustituci6n de carne bovina por 
carne aviar y de carne aviar por carne bovina no son 
sim6tricos, lo cual puede explicarse por la participaci6n 
mayoritaria de la carne bovina en el consumo total. 

La cuantificaci6n del impacto de la reducci6n de los precios 
de carne aviar en el consumo de carne bovina muestra que, 
en Brasil, el consumo por habitante en el arlo final de la serie 
hist6rica (1982) se redujo un 74% en relaci6n con el nivel que 
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hubiera mostrado en caso de que los precios reales de came 
aviar hubieran permanecido constantes. La reducci6n en 
Colombia y M6xico fue ligeramente superior al 20%. La 
reducci6n de los precios reales de la came aviar, pero 
especialmente de los precios relativos came aviar/bovina en 
Jamaica, Rep6blica Dominicana y Venezuela, donde no se 
identific6 el proceso de sustituci6n, sugieren que en estos 
pafses tambidn ocurri6 un proceso de sustituci6n de came 
bovina por came aviar. Asimismo, que la magnitud de las 
elasticidades de sustituci6n para estos paises deberia estar en 
el rango de 0.40-0.75, el cual es el rango de las elasticidades 
de sustituci6n de Brasil, Colombia y M6xico. Problemas 
relacionados con la calidad de la informaci6n y distorsiones 
en los mercados, introducidos por la polftica econ6mica 
aplicada, probablemente han impedido identificar estos 
efectos de sustituci6n empleando modelos econom6tricos. 

3. Entre todas las carnes, la que m~s respondi6 a 
variaciones del precio y del ingreso en el periodo de andlisis, 
fue la de ave. En muchos casos el valor de esas elasticidades 
fue superior a la unidad. 

4. El an~lisis econom6trico de la Encuesta DANE-DRI de 
Colombia confirma los resultados de otros estudios, en el 
sentido de que muestran la alta participaci6n de las carnes, 
particularmente la bovina, en el gasto en alimentos (20.3%), 
en todas las 6reas geogr~fica.- de Colombia, en todos los 
quintiles de ingreso y en los sectores urbano y rural. Al 
mismo tiempo, muestran los altos valores de la elasticidad 
ingreso de las carnes en los estratos de poblaci6n de menores 
recursos econ6micos, siendo esto mds notorio en el caso de la 
carne bovina (1.84 en el estrato mds pobre y 0.30 en el m~s 
rico). 

5. Las proyecciones de demanda y oferta de carnes hacia el 
afo 2000, empleando distintos escenarios que suponen 
hip6tesis alternativas respecto a la evoluci6n de variables 
criticas como precios, poblaci6n e ingreso, indican que si el 
consumo per c~pita en los palses analizados se mantuviera 
constante a los niveles actuales relativamente bajos, estos 
paises no tendrian mayores problemas en cuanto al 
abastecimiento de carnes. Si el ritmo de crecimiento del 
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ingreso per cdpita se incrementara (se asume un 3% real por
 
atio), la situaci6n cambiaria sustancialmente, presentdndose
 
d6ficits potenciales en todos los parses y en casi todas las
 
carnes, de no mediar incrementos en la productividad y la
 
producci6n.
 

6. Las proyecciones de concentrados y granos para los
 
mismos escenarios, basadas en la producci6n de aves y
 
cerdos, indican que, exceptuando a Brasil, los parses
 
continuarn dependiendo cada vez ms de los suministros
 
externos, lo cual da una idea de la posici6n vulnerable de
 
estas industrias.
 

7. Aunque no se cuantific6 el efecto neto de las politicas 
pecuarias aplicadas en Brasil, Venezuela y Colombia, se 
concluye que los sectores avfcola y porcino de Brasil y 
Venezuela se han beneficiado en alto grado de la polltica 
aplicada, al recibir subsidios por intermedio del cr~dito, los 
precios de garantfa y la politica de comercio exterior. Esto 
ayuda a explicar el r~pido crecimiento de estos sectores en 
esos paises. Por el contrario, en Colombia, donde se aplic6 
una politica que involucra menor nivel de subsidios, el 
desarrollo de la avicultura y porcicultura ha sido m~s lento. 

8. Dadas las diferencias en las estructuras de costos de las 
industrias de carnes, la investigaci6n plantea la necesidad de 
evaluar las industrias en t6rminos de costos de los recursos 
dom6sticos. Esto permitir6 identificar las estrategias de 
desarrollo pecuario m~s adecuadas desde el punto de vista de 
la optimizaci6n del uso de los recursos nacionales. 

Igualmente, el trabajo indica la necesidad de elaborar 
estudios de consumo en mayor detalle, desagregando grupos 
de ingreso, edad, calidad de los productos consumidos. Esta 
clase de informaci6n permitir6 evaluar con mayor claridad y 
exactitud el impacto social de diferentes politicas alimentarias 
y establecer prioridades en cuanto a investigaci6n agricola y 
asignaci6n de recursos p6blicos. 



SUMMARY 

Meat consumption in Latin America is important in terms of 
its share in food expenditures, its bearing on cost of living 
indexes, and on nutritional levels of the population. It also 
generates foreign exchange and is involved in its use and 
savings. In view of the lack of information about the meat 
sector, the present study intends particularly to consolidate 
available data and carry out econometric estimates of relevant 
elasticities. These are crucial elements toward the coherent 
formulation of econorm ic policies for the meat sector. Special 
attention is given to th -i impact that lower real poultry meat 
prices may have had i'ion the production of other meats. The 
impact was studied by estimating cross-price elasticities oi 
demand. With the objective of understanding the structure of 
the various meats in the sector, in both short and medium 
terms, the study projected the consumption and demand for 
meats as well as the derived demand for poultry and swine 
feeds. 

Eight countries are examined: Brazil, Colombia, Venezuqla, 
Mexico, Dominican Republic, Jamaica, Peru, and Chile. For 
Peru and Chile, the study includes only secondary data of 
econometric estimations already available there. In tropical 
Latin America, these countries account, in terms of 
production, for 84% of beef, 90% of poultry, and 83% of pork. 
They also account for 83% of the area in pastures and 85% of 
the area under cultivation, and 80% of the total human 
population in tropical Latin America. 

The study first analyzes the historical development of the 
meat sector, over 25 years, in terms of its evolution in 
production, consumption, demand, and trade. Time series 
econometric demand estimations are developed for beef, 
poultry, and pork in order to measure elasticity coefficients 
and, later on, to project consumption needs. A strong 
collinearity, resulting from high correlations among meat 
prices and income (the independent variables), is mitigated by 
means of principal components and ridge regression analysis. 
For Colombia, a more detailed cross-section demand 
econometric analysis is carried out, using data from the food 
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expenditures survey jointly conducted by Departamento 
Nacional de Estadistica (DANE) and Programa de Desarrollo 
Rural Integrado (DRI) in 1981. Use of these survey data 
allowed a detailed socioeconomic analysis of consumption, 
food expenditure shares, and elasticities for the various 
meats, by income levels, regions, and zones (urban and rural) 
within the country. 

Finally, the study looks at the different meat policy 
environments that were implemented in the past two decades 
in Brazil, Colombia, and Venezuela in order to develop a 
general framework to better understand developments in the 
livestock sector within these countries. 

The main conclusions of the study are: 

1. 	 The analysis of time series trends (25-year data) 
reveals a departure in the eighties, showing a 
weakening of the internal and external demand for 
meats. This weakening is associated with the lower 
real incomes to consumers that resulted from the 
international recession of recent years. The weakened 
external demand, coupled with growing world supplies, 
lowered the international meat prices and eroded the 
regional export position. Thcse factors had a negative 
impact on the meat sector which decreased its 
expansion ra:e in the eighties. 

2. 	 The structure of meat consumption in the region has 
been changing in favor of poultry consumption which 
has gained a bigger share among meats. The cross
price elasticities of beef for poultry (estimated in the 
poultry demand functions) go from inelastic to 
moderately elastic, ranging between 0.22 and 0.61. 
The substitution of poultry for beef (measured in the 
beef demand functions) was significant only in Brazil, 
Colombia, Mexico, and Chile, ranging from 0.27 to 
0.74. The substitution effects of beef for poultry and 
poultry for beef are not symmetrical. The reason behind 
this is the much larger share of beef in total household 
expenditures. Measurement of the impact of the lower 
poultry prices on beef consumption reveals that, in 
Brazil, beef consumption in the last year of 
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observations (1982) was 47% below the hypothetical 
value that it Would have shown, had poultry prices 
remained constant. The same reduction in Colombia 
and Mexico was smaller, at 20%. 

In Jamaica, Dominican Republic, and Venezuela, 
where estimates of the substitution effect were not 
significant, a sharp reduction in poultry prices was 
observed. More specifically, it was a reduction in the 
relative price of poultry to beef. It appears, then, that in 
those countries there was also an important 
substitution of beef for poultry, the magnitude of which 
may have been in the range of 0.40 to 0.75 as was 
calculated for Brazil, Colombia, and Mexico. The 
inability to measure such an effect by means of 
econometric models is closely associated with 
problems in the quality of the data. It also results from 
the presence of market distortions caused by enforced 
economic policies such as drastic changes and/or 
direct government control in prices and quantities. 

3. 	 Among meats, the one with the highest response to 
variations in its own-price and consumer income, 
during the period of analysis, was poultry. In several 
instances, its elasticities were elastic, that is, values 
above one. 

4. 	 The econometric analysis of the DANE-DRI household 
survey in Colombia confirmed past results of similar 
studies: that meats, especially of beef, have a high 
share of food expenditures (20.3%) in all regions of the 
country and among all income groups. Income elasticity 
for beef was found to have a broad range of values, as 
expected, that is, 1.84 in the lowest income group and 
0.30 in the highest. 

5. 	 Supply-and-demand projections for meats toward the 
year 2000, using a variety of scenarios with respect to 
alternative hypotheses regarding future changes in 
critical variables like prices, population, and income, 
show interesting results. If per capita consumption of 
meats in the countries studied remains constant at the 
relatively low present levels, given trends in production, 
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they will not have to face shortages in supply over the 
time horizon. 

However, if per capita real income grows at a real 
annual 3%, the situation changes radically. Unless 
production and productivity for all types of Meats 
increase in those countries, demand will outgrow 
supply and shortages will be accompanied by imports 
and/or higher prices to consumers. 

6. 	 Projections for feed and grain use under the same
 
scenarios, and based on poultry and pork production,
 
indicate that, except for Brazil, countries will
 
continually increase their dependence on foreign 
suppliers, demonstrating the vulnerable situation of 
these industries. 

7. 	 Although no effort was made to quantify the effects of 
the various livestock policies implemented in Brazil, 
Colombia, and Venezuela, it is possible to conclude that 
the poultry and pork sectors of Brazil and Venezuela 
were the direct beneficiaries of the policies enforced. 
These sectors were the targets of important credit 
subsidies, warranty prices, and foreign trade 
mechanisms, which explains, in part, the rapid growth 
of those meat types in Brazil and Venezuela. 

In Colombia, however, where policies were not so 
favorable, the development of the feed, poultry, and 
pork sectors has been much slower. 

8. 	 The study recommends that, considering the sharp
differences in the structure of costs among the three 
industries (cattle, chicken, swine), a domestic resource 
cost analysis be conducted. This analysis will identify 
the most adequate strategies for livestock development 
and for a better, more rational use of national
 
resources.
 

9. 	 There is a need to undertake more detailed meat
consumption studies, using a higher level of 
disaggregation by income groups, age, and quality of 
products. This kind of information will lead to a more 
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precise evaluation of the social impact of various food 
policies. It is also fundamental tb the process of 
formulating priorities in the allocation of public funds to 
agricultural research. 



INTRODUCCION 

Amdrica Latina tradicionalmente ha sido una regi6n de 
ganaderfa vacuna. Este hecho tiene su origen tanto en su 
dotaci6n dr :ecursos abundantes en tierras, particularmente 
tierras de h :,itada aptitud agrrcola, como en la tenencia de la 
tier-a, caracterizada por su distribuci6n inequitativa. 

La producci6n ganadera de la regi6n ha crecido a tasas 
bajas, Io cual se tradujo en consumos de carne vacuna vor 
habitante bajos y decrecientes y precins reales crecientes. En 
los periodos 1960-1970 y 1970-1980, la producci6n de carne 
vacuna latinoamericana creci6 a tasas anuales del 2.7%, para 
descender a -0.5% en el periodo 1980-1985 (CIAT, varios 
ahios). El promedio de consumo regional anual de carne 
vacuna descendi6 de 24.2 kg a 20.8 kg per c6pita entre los 
periodos 1966-1970 y 1980-1985. Los precios reales de [a 
carne vacuna para el consumidor se incrementaron en 
muchos paises; por ejemplo, en Brasil crecieron al 2.4% por 
aio en el periodo 1964-1982, en Venezuela al 1.7% anual en 
el perfodo 1956-1984, y en M6xico al 0.6% en el periodo 
1966-1982 (IBGE, MAC y SARH 1 , varios ahos). 

Por otro lado, la producci6n avfcola en la regi6n ha crecido 
sustancialmente en las 6ltimas d6cadas; en el perfodo 
1960-1970,.creci6 al 12.3% anual, en el periodo 1970-1980 
al 9.3%, y en lo que va corrido de los ochenta, su ritmo de 
crecimiento ha disminuido al 2.3% anual en el periodo 
1980-1985 (CIAT, varios ahos). Las tasas de crecimiento de la 
producci6n avicola alcanzaron niveles de dos digitos en varios 
paises; por ejemplo, en el periodo 1970-1980, 12.5% en 
Brasil, 17.9% en Guatemala, 15.8% en El Salvador y 21.1% 
en Barbados (ClAT, varios ahos). La producci6n avicola, que 
en el perfodo 1966-1970 era equivalente al 15% de la 
producci6n vacuna, en el perfodo 1980-1985 represent6 
cerca del 45%. 

Simult~neamente, hubo una alteraci6n marcada en los 
precios relativos de las carnes. Por ejemplo, en Brasil en 

1. Vanse Acr6nimos y Glosario de los Principales Tdrminos Tdcnicos Utilizados. 



xxxii La Demanda de Carnes en Palses Seleccionados 

1960, con el valor de 1 kg de carne aviar se compraban casi 
2 kg de carne vacuna, en tanto que en 1982, con el valor de 
1 kg de carne aviar se compraba solamente 1/2 kg de carne 
vacuna (IBGE, varios ahos). 

Las variaciones del precio relativo hicieron posible un 
rdpido incremento del promedio de consumo latinoamericano 
de carne aviar, el cual evolucion6 de 3.7 kg/habitante/afio en 
el perodo 1966-1970 a 9 kg en el perfodo 1980-1985 (CIAT, 
varios ahos). 

Este proceso de expansi6n de la producci6n avicola estuvo 
asociado con un aumento marcado en el consumo de 
alimentos concentrados para la producci6n animal. En 
muchos casos estos concentrados, o las materias primas para 
los mismos, tuvieron que ser importados, generando un 
importante gasto de divisas. 

La emergencia de este sector avicola tan din6mico plantea 
interrogantes a quienes estin involucrados en el proceso de 
formulaci6n de p-!iticas alimentarias, de comercio exterior, 
investigaci6n agropecuaria, y otros, tales como: 

" Curles han sido los factores determinantes de este 
proceso?
 

* Cu~l ser6 su evoluci6n futura? 
" Qu6 medidas polfticas pueden influenciarlo? 

El presente trabajo analiza la informaci6n hist6rica, 
haciendo especial 6nfasis en la cuantificaci6n de los 
par~metros de la demanda de las diferentes carnes, y elabora 
escenarios plausibles para el abastecimiento con estos 
productos en el aho 2000. 

El estudio cubre los siguientes aspectos: 

1. 	 Descripci6n e interpretaci6n de lo ocurrido 
hist6ricamente en [a producci6n, el consunto y el 
comercic de carnes en la regi6n y en paises 
seleccionados, desde mediados de los ahos sesenta 
hasta hoy. 

2. 	 Descripci6n y an~lisis de las preferencias del
 
consumidor y cambios en patrones de consumo.
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3. 	 Andlisis cuantitativo del comportamiento de la 
demanda de came vacuna, porcina y aviar en pafses 
seleccionados, con el prop6sito de medir el grado de 
sustituci6n entre carnes y estimar la magnitud del 
proceso de sustituci6n de came bovina por carne aviar 
en el perfodo 1960-1984. 

4. 	 Andlisis de la futura estructura de las carnes en paises 
seleccionados, mediante la elaboraci6n de 
proyecciones de oferta y demanda hacia el aho 2000 en 
paises seleccionados, y estimaciones de las 
necesidades de granos para producir las cantidades 
proyectadas de ayes y cerdos. 

5. 	 An~lisis del marco de polifticas economicas generales y 
de las politicas especificas aplicadas al sector de 
carnes.
 



CAPITULO 1 

TENDENCIAS HISTORICAS DE LA 
PRODUCCION, EL CONSUMO Y EL 
COMERCIO DE CARNES EN AMERICA 
LATINA Y PAISES SELECCIONADOS 

PRODUCCION 
En el sector de las carnes, la carne vacuna (bovina) ha sido la 
m~s importante en America Latina por el volumen de 
producci6n generado, el nivel de recursos utilizados, y las 
preferencias del consumidor latinoamericano por este 
producto. Estas 6ltimas se reflejan principalmente en la alta 
proporci6n del gasto familiar que corresponde a este 
producto. Empleando cifras de encuestas sobre gastos 
familiares en varios parses cie la regi6n, Rubinstein y Nores 
(1980) y Sanint et al. (1985) documentan ampliamente este 
aspecto. 

En el periodo 1967-1974, la carne vacuna representaba, en 
la regi6n como un todo, el 69% de la producci6n total de 
carnes, la carne porcina el 18% y la carne aviar el 13%. En 
1985, la carne vacuna disminuy6 su participaci6n al 57% de 
la producci6n total, en tanto que la carne aviar aument6 al 
26%; es decir, que para la regi6n como un todo, la franja que
perdi6 la carne vacuna la gan6 la carne aviar, permaneciendo 
casi constante la participaci6n de la carne de cerdo 
(Cuadro 1). Sur Am6rica tropical y la regi6n del Caribe fueron 
las regiones donde m~s aument6 la participaci6n de la came 
aviar (Cuadro 1). 

En el perfodo 1968-1975 la tasa de crecimiento de la 
producci6n de came aviar en Am6rica Latina fue 
notoriamente superior a la vacuna y porcina. En el perfodo
1978-1985 la tasa de crecimiento de esta producci6n fue de 
5.2% anual en el 6rea templada y 6.4% en el tr6pico 
(Cuadro 2). 



Cuadro 1. Participaci6n porcentual de la carne vacuna, porcina y aviar en la producci6n total de carnes en Amdrica Latina.8 

1967-1974 1975-1982 1985 

Regi6n Vacuna Porcina Aviar Vacuna Porcina Aviar Vacuna Porcina Aviar 

Amdrica Latina tropical 60.5 22.9 16.6 53.2 21.8 25.0 47.5 21.0 31.5 
Caribe 31.6 32.4 36.0 27.4 28.1 44.4 31.9 16.3 51.8 
America Central 72.6 17.6 9.8 69.6 14.3 16.1 61.8 14.1 24.1 
Sur Am6rica tropicalb 62.4 23.5 14.0 54.9 21.2 23.9 51.5 19.6 28.6 

Amdrica Latina templada 84.0 8.6 7.4 81.8 7.5 10.7 78.3 7.7 14.0 

Amdrica Latina 68.8 17.9 13.3 62.4 17.2 20.4 56.5 17.1 26.4 

a. El total s6Io incluye carnes vacuna, porcina y aviar. 
b. Excluye a Brasil.
 

FUENTE: FAO. Anuario de Producci6n (varios aflas).
 



3 Tendencias Histdricasde la Producci6n,el Consumo ... 

Cuadro 2. 	 Tasas de crecimiento de la producci6n de carnes en Am6rica 
Latina en el perlodo do 1968-1985. 

Vacuna Porcine Aviar 
(%) (%) (%) 

Regi6n 	 68/75 78/85 68/75 78/85 68/75 78/85
 

America Latina tropical 2.6 0.4 3.4 1.4 9.2 6.4
 
Caribe 1.4 5.1 4.9 -10.1 8.9 
 2.3 
Amdrica Central 4.1 -2.4 2.6 -1.3 6.4 4.7 
Sur Amdrica tropicala 0.7 1.0 5.7 2.9 9.7 7.2 

America Latina templada -2.4 -2.2 3.5 0.5 8.0 5.2 

America Latina 0.4 -0.7 3.4 1.2 9.0 6.2 

a. Excluye a Brasil, 

FUENTE: CIAT, 1985 y 1987. 

La avicultura latinoamericana experiment6 en las dos 
d~cadas anteriores un cambio tecnol6gico en producci6n y
comercializaci6n. Este cambio hizo posibles incrementos en la 
productividad de la industria, bajas en los precios de los 
productos avicolas en comparaci6n con sus sustitutos, 
aumentos en producci6n y consumo y, en algunos paises, la 
generaci6n de excedentes exportables. Los aspectos 
fundamentales que posibilitaron el desarrollo avicola 
latinoamericano pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. La adaptaci6n y el uso en gran escala de nuevas 
tecnologias de producci6n, las cuales determinaron la 
reducci6n de los costos unitarios y aumentos sustanciales en 
los niveles de producci6n, siendo el caso m~s destacado el de 
Brasil y el de Venezuela en menor escala. 

2. La aplicaci6n, en muchos paises del 6rea, de pollticas 
econ6micas que favorecieron directa o indirectamente al 
sector avicola, garantizdndole disponibilidad de insumos, 
crddito subsidiado y competitividad en los mercados 
internacionales, siendo Brasil el caso m~s importante. 

3. Cambios en los sistemas de comercializaci6n de los 
productos avfcolas, tales como el establecimiento de 
mataderos y frigorificos y cadenas de comercializaci6n de 
productos avicolas de mayor valor agregado, listos o casi 
listos para su consumo final. Lo anterior, asociado con la 
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disminuci6n de los precios relativos, permiti6 la masificaci6n 
del consumo. 

La producci6n vacuna en Am6rica Latina tropical en el 
periodo 1978-1 985 creci6 al 0.4% por argo, en tanto que, en la 
zona templada, disminuy6 al -2.2% anual. Las diferentes 
tasas de crecimiento de la producci6n bovina en las dos zonas 
climdticas pueden explicarse con base en factores tales como: 

- El mayor nivel de productividad alcanzado por la
 
producci6n vacuna en la regi6n templada,
 
particularmente en Argentina y Uruguay.
 

- Los elevados niveles de consumo per capita logrados por 
estos dos iltimos parses no permitieron un incremento 
significativo de la demanda interna. 

- Am6rica Latina templada exporta parte significativa de 
su producci6n dom~stica, por lo cual esta Oltima es 
afectada en alto grado por la evoluci6n del mercado 
internacional de carnes. La recesi6n econ6mica 
internacional de los 6ltimos ahos, que redujo las 
importaciones de carnes de los parses desarrollados, y la 
aparici6n de la Comunidad Econ6mica Europea como 
gran exportador de carne vacuna, afectaron la din~mica 
del crecimiento de la producci6n vacuna de la zona 
templada. 

La producci6n de carne bovina en el tiempo se caracteriza 
por fluctuaciones notables debidas a la naturaleza ciclica 
tipica de esta industria y a la estacionalidad de la producci6n.
Esta 61tima est6 determinada por condiciones clim~ticas que 
originan variaciones estacionales en la disponibilidad de 
pastos, en especial en la regi6n tropical donde el sistema de 
producci6n se basa en el pastoreo extensivo' 

En el perfodo 1978-1985, la producci6n de carne de cerdo 
en la regi6n tomada en conjunto creci6 al 1.2%. Se destaca la 

1. Numerosos estudios so han elaborado on la regi6n pare analizar las fluctuaciones 
cl.licas yestacionales de la producci6n y los procios en la regi6n. Entre estos estudios 
se pueden citar: CEPAL (1983), Dinis do Araujo (1981), Hertford y Notes (1982), Grupo
Pedro Ometto (1983), Rivas yCordeu (1983), Rivas y Ser6 (1985), Muchnik yAldunate 
(1981). 
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acentuada calda de la producci6n porcina en el Area del 
Caribe (-10.1% anual) (Cuadro 2). 

La porcicultura latinoamericana experiment6 un rdpido
crecimiento entre 1968 y 1975 en parses como Venezuela, 
Bolivia, Rep~blica Dominicana y M6xico. Desde 1976 este 
crecimiento declin6, lo cual se debe en gran parte a la 
aparici6n de brotes de peste porcina africana en Brasil yen el 
Area del Caribe. Hasta 1978 la producci6n porcina de Brasil 
creci6 r~pidamente; a partir de ese aho, cuando apareci6 la 
peste porcina, el crecimiento se redujo y el pals perdi6 un 
mercado externo en el que reci6n se estaba introduciendo. 

A principios de abril de 1983, se inii6 en Haiti una 
campata de erradicaci6n de peste porcina. El objetivo era 
sacrificar la totalidad del inventario de cerdos de este pals y
evitar la propagaci6n del mal al resto de paises del hemisferio. 
En Reprblica Dominicana se sacrificaron 1.5 millones de 
cerdos entre 1978 y 1981 con el mismo prop6sito. 

Se concluye que, en America Latina, [a din~mica de 
crecimiento de la producci6n es de diferente magnitud entre 
tipos de carnes y Areas geogr~ficas. En la regi6n como un 
todo, la producci6n vacuna y porcina muestran una reducci6n 
marcada en sus tasas de crecimiento entre los periodos 1968
1975 y 1978-1985, en tanto que la producci6n avicola ha 
mostrado mayor crecimiento, aunque 6ste tiende a declinar. 

CONSUMO DE CARNES2 

Segn cifras de la FAO (1984), el consumo total de carnes en 
Amdrica Latina en el perlodo 1979-1981 fue de 
47.8 kg/habitante/aio distribuido asi: 46% de carne vacuna, 
19.9% de pescado, 16.7% de carne aviar, 14.8% de carne 
porcina y el 2% restante corresponde a carnes ovina y caprind 
(Cuadro 3). 

2. Se detectan grandes diferencias en el consumo por habitante entre las diferentes 
fuentes do informaci6n; utilizando una u otra fuente, en algunos parses la diferencia en
los niveles de consumo puede ser hasta de un 50%, como es el caso de Mdxico. 
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Cuadro 3. Promedio de consumo a (kg/habitante/afio) de carnes en Am6
rica Latina, en el perodo 1979-1981. 

Regi6n y pals Consumo (kg/habitante/ario) 

Vacuna Porcina Aviar Ovina Caprina Pescado Total 

Brasil 17.1 8.3 8.9 0.2 0.2 7.1 41.8 
Mdxico 9.9 7.3 5.8 0.2 0.3 10.5 34.0 

Sur Amdrica 
tropical 18.3 7.5 8.2 0.5 0.3 9.2 43.9 

Bolivia 18.0 5.9 1.6 4.5 1.4 2.9 34.3 
Colombia 26.5 3.8 4.2 0.3 n.d. 4.1 38.9 
Cuba 17.9 6.6 9.2 0.1 n.d. 17.0 50.8 
Rep. Dominicana 9.7 2.8 10.8 n.d. n.d. 7.7 31.0 

Ecuador 13.1 8.2 2.6 1.2 0.2 17.2 42.5 
Paraguay 39.7 26.7 4.4 0.7 0.2 0.9 72.6 
Per6i 6.5 4.4 8.4 1.5 0.5 29.7 51.0 
Venezuela 25.7 6.7 15.3 J.2 0.6 11.0 59.5 

Amdrica Central 11.9 2.8 4.3 0.2 0.0 2.1 21.3 
Costa Rica 25.8 4.6 2.5 n.d. n.d. 6.2 39.1 
El Salvador n.d.b n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Guatemala 9.9 2.6 6.8 0.4 n.d. 0.8 20.5 
Honduras 8.2 2.8 2.3 n.d. n.d. 1.3 14.6 
Nicaragua n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
PanamS 27.0 5.6 6.8 n.d. n.d. 7.2 46.6 

Caribe 7.3 5.0 9.5 0.3 1.0 9.7 32.8 
Barbados 19.0 34.4 32.9 3.7 0.6 27.9 118.5 
Guyana 6.1 1.7 13.6 0.5 0.2 23.9 46.0 
Haiti 4.7 4.2 1.0 0.1 1.2 3.1 14.3 
Jamaica 10.5 4.6 22.2 0.4 0.5 18.1 56.3 
Trinidad 

y Tobago 12.4 5.6 19.8 0.4 1.2 12.3 51.7 

Amdrica Latina 
tropical 15.4 6.9 7.5 0.4 0.3 9.2 39.7 

Amdrica Latina 
templada 73.1 8.7 11.7 4.0 0.2 12.1 109.8 

Argentina 96.3 10.5 13.4 4.5 0.2 5.8 130.7 
Chile 17.1 5.0 9.3 1.4 0.4 28.5 61.7 
Uruguay 71.6 6.2 4.7 9.3 n.d. 7.4 99.2 

America Latina 22.1 7.1 8.0 0.8 0.3 9.5 47.8 

a. Los promedios regionales y subregionales son ponderados por la poblaci6n. 
b. No disponible. 

FUENTE: FAO, 1984. 
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El consumo total de carnes en Am6rica Latina templada 
(109.8 kg/persona/aho) es casi tres veces mayor que el del
 
tr6pico latinoamericano. En ambas zonas climdticas, la carne
 
vacuna representa ms de un tercio del consumo total de
 
carnes. 

La estructura del consumo de carnes difiere entre regiones 
geogr6ficas asi: en el 6rea del Caribe, pescado y aviar 
contabilizan cerca del 60% del consumo total de carnes; en 
Am6rica Central, vacuna y aviar constituyen el 76% del total, 
en tanto que, en Am6rica Latina templada, dos terceras partes 
del consumo total corresponden a carne vacuna (Cuadro 3). 

Estas diferencias en la composici6n del consumo de carnes 
se explican con base en las diferencias en la dotaci6n de 
recursos productivos y en el grado de desarrollo alcanzado por 
las industrias productoras de carne en las distintas 6reas 
geogr~ficas, asi como en el nivel de ingreso per c~pita. 

Uno de los factores desencadenantes de los cambios en la 
composici6n del consumo ha sido la variaci6n de la estructura 
de precios relativos de las carnes. El precio relativo de [a 
carne aviar con respecto a [a porcina y vacuna baj6 en la 
mayoria de los paises de la regi6n (Cuadro 4). Las bajas m~s 
acentuadas del precio de la carne aviar en relaci6n con la 
vacuna se han dado en Chile, Brasil y M6xico. Las mayores 
disminuciones del precio relativo carne aviar/carne porcina 
se presentan en Chile y RepCblica Dominicana. Exceptuando 
al Caribe, la carne vacuna es el producto de mayor consumo 
dentro del conjunto de las carnes en Am6rica Latina. En el 
periodo 1966-1 971, el orden de importancia en el consumo 
de carnes era: vacuna, porcina, aviar. En el periodo 1978
1985, la carne vacuna conserv6 la primera posici6n, pero la 
porcina fue desplazada por la aviar. 

Entre 1968 y 1985, el consumo de carne bovina declin6 
levemente, pasando de 21 a 20 kg/persona/ahio, 
correspondi6ndole 14-15 kg al tr6pico y 62-64 kg a la regi6n 
templada (Cuadro 5). En el mismo periodo, el consumo de 
cerdo de la regi6n permaneci6 estabilizado alrededor de 
6 kg/habitante/ario. 
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Cuadro 4. Precios relativos pars el consumidor de las diferentes carnes en 
palses seleccionados en el perlodo 1960-1984. 

Argo Argentina Brasil Colombia 

b c d b c d b c d 

1960 
1965 

n.d. 
0.64 

n.d. 
0.67 

n.d. 
1.05 

n.d. 
0.53 

n.d 
0.86 

n.d. 
1.62 

1.12 
0.92 

0.84 
0.86 

0.75 
0.93 

1970 
1975 

0.59 
0.60 

0.68 
0.75 

1.15 
1.25 

0.89 
0.88 

0.89 
1.38 

1.00 
1.56 

0.78 
0.86 

0.91 
1.29 

0.86 
1.49 

1980 0.13 0.85 1.45 1.07 2.20 2.05 0.97 1.38 1.42 
1984 0.59 0.89 1.51 0.92 2.39 222 0.88 1.48 1.68 

Afo Chile Estados Unidosa Jamaicaa 

b c d b c d b c d 

1960 0.88 n.d. n.d. 1.48 1.93 1.30 n.d. n.d. rId. 
1965 1.10 0.61 0.55 1.26 2.10 1.67 1.11 1.22 1.10 
1970 1.14 1 10 096 1.31 2.49 1.90 1.41 1.56 1.10 
1975 1.01 1.31 1.29 1.15 2.45 2.13 1.16 1.75 1.50 
1980 1.23 2.63 2.14 1.70 3.30 1.94 1.23 2.09 1.70 
1984 1.29 2.12 1.64 n.d. n.d. n.d. 1.35 1.91 1.42 

Rept~blica 

Ario M~xico Dominicanaa Venezuela 

b c d b c d b c d 

1960 0.88 1.01 1.14 n.d. n.d. n.d. 0.96 1.02 1.06 
1965 0.97 1.50 1.55 1.03 1.03 1.00 1.10 1.23 1.11 
1970 1.01 1.67 1.66 1.18 1.35 1.15 0.93 1.31 1.40 
1975 0.93 1.79 1.93 0.87 1.,3 1.64 1.32 2.17 1.64 
1980 1.12 2.10 1.88 0.72 1.82 2.54 1.45 2.75 1.90 
1984 0.89 2.12 2.36 0.65 1.62 2.48 0.88 1.81 2.06 

a. Los datos del ltimo aio para Jamaica y Rep Oblica Dominicana corresponden a 1982.
Para rstados Unidos, n.d. - no disponible.

b. Precio relativo came vacuna-carne porcina. 
c. Precio relativo came vacuna-carne aviar. 
d. Precio relativo carne porcina-carne aviar. 

FUENTES: Argentina. Banco Siluaci6nGanadero, Coyuntural del Sector 
Agropecuario, varios ntmeros. 

Brasil: FGV, Anuario Estadistico de Brasil, varios numeros. 
Colombia: DANE, Bolelln Mensual, varios nCmeros,
Chile: Panorama Econ6mico de la Agricultura, Universidad 

Cat6lica do Chile, varios nL~meros. 
Estados Unidos: USDA, Livestock and Meat, varios numeros.
Jamaica: Agricultural Planning Project, Meat Statistics, 1983.
Mdxico: SARH, Direcci6n General de Ganaderfa.
Reptblica Dominicana: Banco Central y Oficina Nacional de Estadisticas, 

Repblica Dominicana en cifras, varios nmmeros.
Venezuela: MAC, Estadisticas Pecuarias, varios numeros. 
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Cuadro 5. 	 Consumo de carnes en Am6rica Latina tropical y templada en 
los perlodos 1968-1975 y 1978-1985. 

Consumo (kg/habitante/ato) 

1968-1975 1978-1985 

Vacuno Cerdo Ayes Vacuno Cerdo Aves 

Am6rica Latina tropical 14.8 5.9 4.5 14.0 5.6 8.2
 
Amdrica Latina templada 62.1 8.0 7.5 63.7 7.1 12.2
 

Am6rica 	 Latina 20.7 6.1 4.9 19.7 6.3 8.6 

FUENTE: 	 C6ilculos con base en cifras de: FAO. Anuario de Producci6n (varios aflos); 
y FAO, Anuario de Comercio (varios arios). 

El consumo de carne aviar en el periodo 1968-1985 creci6 
1.8 veces en Am6rica Latina, pasando de 4.9 a 
8.6 kg/habitante/afio. Por su r~pido crecimiento del consumo 
de carne aviar se destacan Brasil, Venezuela y Bolivia, 
aunque este 6ltimo continua ain con bajos niveles de 
consumo per c~pita. 

DEMANDA DE CARNES 3 

En las d~cadas del sesenta y setenta, la demanda por carnes 
en la regi6n creci6 r~pidamente debido, en su mayor parte, a 
las elevadas tasas de crecimiento poblacional, a la rdpida 
urbanizaci6n y al crecimiento econ6mico en varios parses del 
6rea, entre los que se destacan Brasil, Paraguay y Ecuador 
(Cuadro 6). 

En la d~cada de los ochenta, las economias 
latinoamericanas experimentaron un sensible deterioro, 
reflejado en la caida de los ingresos, lo cual afect6 
negativamente el crecimiento de la demanda regional de 
carnes. Entre 1980 y 1985 el ingreso real per cdpita baj6 en 
todos los parses latinoamericanos, con las excepciones de 
Colombia y PanamA (Cuadro 6). 

3. 	Debe distinguirse entre el concepto de demanda y el de consumo. El consumo es la 
demanda efectiva determinada por el equilibrio entre la oferta y la demanda. La 
demanda es el consumo potencial determinado por la evoluci6n do la poblaci6n, los 
precios, los ingresos, los gastos y las preferencias de los consumidores. 
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Cuadro 6. Nivel y crecimiento del ingreso real por habitante en Am6rica 
Latina en el perlodo 1970-1985. 

Ingreso real por habitante Tasa anual de 
(US$)a crecimiento (%) 

Regi6n y pals 1970 1980 1985 70/80 80/85 70/85 

Am6rica Latina tropical 
Brasil 1086 1923 1852 5.88 -0.75 3.62 
M6xico 1698 2402 2248 3.53 -1.32 1.89 
Bolivia 989 1178 840 1.76 -6.54 -1.08 
Colombia 834 1195 1243 3.66 0.79 2.70 
RepiTblica Dominicana 847 1280 1225 4.22 -0.87 2.49 
Ecuador 749 1300 1222 5.67 -1.23 3.32 
Paraguay 1104 1850 1777 5.30 -0.80 3.22 
Per6 1134 1232 1035 0.83 -3.05 -0.48 
Venezuela 2735 3041 2451 1.07 -4.22 -0.73 

America Central 
Costa Rica 1417 1910 1708 3.03 -2.21 1.25 
El salvador 856 923 771 0.76 -3.53 -0.69 
Guatemala 1140 1488 1216 2.70 -3.96 0.43 
Honduras 696 810 719 1.53 -2.36 0.22 
Nicaragua 1294 954 845 3.00 -2.,13 -2.80 
Panam6 1617 2183 2218 3.05 0.32 2.13 

Caribe 
Haiti 268 359 320 2.97 -2.27 1.19 
Jamaica 2259 1814 1701 -2.17 -1.28 -1.87 
Guyana 814 876 720 0.74 -3.85 -0.81 
Barbados 2911 3103 2865 0.64 -1.58 -0.11 
Trinidad y Tobago 2268 3165 1837 3.39 -2.16 1.50 

America Latina templada 
Argentina 2227 2387 1971 0.70 -3.76 -0.81 
Chile 1870 2025 1817 0.80 -2.14 -0.19 
Uruguay 2080 2651 2208 2.46 -3.59 0.40 

a. En US$ de 1984. 

FUENTE: IDB, 1986. 

En el periodo 1970-1985, la demanda por carnes en 
America Latina creci6 de la siguiente manera: vacuna, 3.7% 
por ahio; aviar, 3.6% por afio; pescado y porcina, 3.2% por aIio. 

El crecimiento de la demanda de carnes fue y sigue siendo 
notoriamente ms bajo en la regi6n templada que en Am6rica 
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Latina tropical (Cuadro 7). En efecto, se observa que en la 
regi6n templada, la tasa anual promedio ponderada de 
incremento de la demanda total de carnes en el periodo 1970
1985 fue de 1.2% v en el 6rea tropical de 3.9%. 

En el tr6pico el crecimiento de la demanda de todas las 
carnes consideradas (vacuna, porcina, aviar y pescado) es 
superior al incremento de la poblaci6n humana. En la zona 
templada, ia dernanda crece mAs o menos al ritmo del 
crecimiento poblacional (Cuadro 7). 

El crecimiento lento del ingreso en el perfodo 1980-1985 se 
tradujo en una reducci6n en la tasa de crecimiento anual de la 
demanda pitencial de carnes asi: en el perfodo 1970-1978, el 
incremento de la demanda potencial a nivel de America 
Latina tomada en conjunto fue de 4.8% para came vacuna, 
2.4% para came porcina y 6.1% para carne aviar (CIAT, 1980). 
En el perfodo 1980-1985 estas tasas se redujeron a 1.3% 
par& carne vacuna, 1.4% para carne porcina y 0.7% para 
carne aviar (Cuadro 8). La reducci6n de la demanda potencial 
coincidi6 con una baja en la producci6n de carnes; asi, entre 
1980 y 1985, las producciones de carnes vacuna y porcina se 
contrajeron a raz6n de -0.5% por aio y la de carne aviar fue la 
6inica que creci6 (2.3% por aio), pero a un ritmo menor que 
en perfodos anteriores (Cuadro 8). 

Estableciendo comparaciones entre las tasas de 
crecimiento de la demanda y la producci6n, se concluye que 
la tasa de crecimiento de la demanda de carnes vacuna y 
porcina ha sido superior a la de producci6n, por lo cual los 
precios reales de estos productos han tendido al alza. Por el 
contrario, la producci6n de aves creci6 a un ritmo m~s r6pido 
que su demanda, por lo cual la tendencia de sus precios 
relativos fue decreciente (Cuadros 4 y 9). Como se mencion6 
anteriormente, estas variaciones de precios se tradujeron en 
cambios en la composici6n del consumo de muchos pafses de 
la regi6n. 



Cuadro 7. Tasas de crecimiento anual de la demanda potencial de carnes en America Latina en el periodo 1970-1985. 

Regi6n y pals 

Elasticidad ingresoa 

Vacuna Porcina Aviar Pescado 

Tasas de crecimiento 
(%) 

Poblaci6nb Ingresoc 

Tasa de crecimiento de demanda 
(%) 

Va ;una Porcina Aviar Pescado 

Brasil 

M6xic-j 
0.60 
0.60 

0.30 
0.50 

0.70 
1.00 

0.51 

0.63 
2.30 
2.90 

3.62 
1.89 

4.5 

4.1 
3.4 

3.9 
4.9 

4.8 
4.2 

4.1 

Sur Amdrica tropical 
Bolivia 

Colombia 

Cuba 
Rep~blica Dominicana 
Ecuador 

Paraguay 
Peru 
Venezuela 

1.00 

0.70 

0.60 
0.80 
1.00 

0.20 
0.90 
0.50 

0.80 

0.60 

0.40 
0.70 
0.80 
0.50 
0.60 
040 

1.20 

1.00 

0.80 
1.00 

1.20 
0.60 
1.00 
0.50 

0.90 

0.70 

0.60 
0.60 
0.80 
0.60 
0.60 
0.40 

2.60 

2.10 

n.d. 
2.50 
2.90 
3.20 
2.70 
3.30 

-1.08 

2.70 

n.d. 
2.49 
3.32 
3.22 

-0.48 
-0.73 

4.1 
1.5 

4.0 

4.5 
6.3 
3.9 
2.3 
2.9 

3.4 
1.7 

3.8 

4.3 
5.6 
4.9 
2.4 
3.0 

3.8 
1.3 

4.9 

5.1 
7.0 
5.2 
2.2 
2.9 

3.5 
1.6 

4.0 

4.0 
5.6 
5.2 
2.4 
3.0 

Amdrica Central 
Costa Rica 
Salvador 

Guatemala 
Honduras 

Nicaragua 
Panam6 

0.70 
0.80 

0.80 
0.80 

0.70 
0.70 

0.50 
0.50 

0.50 
0.50 

0.50 
0.60 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

0.60 
0.60 

1.00 
0.80 

0.60 
0.31 

2.80 
2.90 

2.80 
3.40 

3.00 
2.30 

1.25 
-0.69 

0.43 
0.22 

-2.80 
2.13 

2.9 
3.7 
2.3 

3.2 
3.6 

1.0 
3.8 

2.9 
3.4 
2.5 

3.0 
3.5 

1.6 
3.6 

2.9 
4.1 
2.2 

3.2 
3.6 

0.1 
4.5 

2.9 
3.6 
2.5 

3.2 
3.6 

1.3 
3.0 

(Contintia) 



Cuadro 7. (Continuaci6n.) 

Tasas de crecimiento Tasa de crecimiento de demanda 
Elasticidad ingresoa (%) (%) 

Regi6n y pals Vacuna Porcina Aviar Pescado Poblaci6nb Ingresoc Vacuna Porcina Aviar Pescado 

Caribe 2.6 2.5 2.7 2.4 
Barbados 1.00 0.80 1.00 0.50 0.40 0.11 0.3 0.3 0.3 0.3 
Guyana 1.10 0.80 1.50 0.60 2.00 0.81 1.1 1.3 0.8 1.5 
Haiti 1.20 1.00 1.50 0.80 2.40 1.19 3.9 3.6 4.2 3.4 
Jamaica 0.80 0.70 1.00 0.50 1.40 -1.87 -0.1 0.1 -0.5 0.5 
Trinidad y Tobago 1.00 1.00 1.00 0.50 1.50 1.50 3.0 3.0 3.0 2.3 

Amdrica Latina tropical 4.0 3.4 4.0 3.6 
Argentina 0.10 0.20 0.60 3.51 1.60 -0.81 1.5 1.4 1.1 1.2 
Chile 0.60 0.80 1.00 0.73 1.60 -0.19 1.5 1.4 1.4 1.5 
Uruguay 0.10 0.40 0.80 0.40 0.50 0.40 0.5 0.7 0.8 0.7 

Amdrica Latina templada 1.4 0.9 0.7 0.8 
Amdrica Latina 3.7 3.2 3.6 3.2 

Los promedios regionales y subregionales son ponderados por la poblaci6n. 
n.d. = no disponible. 

FUENTE: a. FAO, 1971. 
b. FAO, Anuario de Producci6n (varios afos). 
c. IDB, 1986. 
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Cuadro 8. Tasas de crecimiento do la producci6n y demanda potencial de 
carnes en Am6rica Latina en el perlodo 1980-1985. 

Tasa de crecimiento (%i 

Producci6n Demanda 
Regi6n Vacuna Porcina Aviar Vacuna Porcina Aviar 
Amdrica Latina tropical 0.3 -0.8 2.7 1.4 1.5 0.8 

Caribe 5.6 3.7 0.0-7.2 -0.3 -0.9 
America Central
 

y PanamA -2.7 
 -0.8 3.9 0.6 1.4 -0.1 

Amdrica Latina templada -1.6 -1.2 0.6 0.9 0.6 -0.5 

Amdrica Latina -0.5 -0.5 2.3 1.3 1.4 0.7 

Cuadro 9. Tasas de crecimiento (%)de la demanda potencial y producci6n 

de carnes en Am6rica Latina en el periodo 1970-1985. 

Vacuna Porcina Aviar 

Producci6n Demanda Demanda DemandaProducci6n Producci6n 

Am6rica Latina 
Tropical 1.7 2.8 9.24.0 3.4 4.0 
Templada 1.4 0.21.4 0.9 6.2 0.7 

Amdrica Latina 1.6 3.7 2.4 3.2 8.6 3.6 

Importancia en la dieta y gasto en carnes 

En todos los parses de la regi6n, las carnes constituyen una 
de las principales fuentes de proteina de origen animal. 
Seg~n la FAO (1984), en el perfodo 1979-1981, del total de 
proteinas consumidas por habitante/dia en Am6rica Latina 
(66.3 g)el 41% es de origen animal. Esto contrasta con los 
estimativos para otras regiones en desarrollo de Africa, 
Cercano y Lejano Oriente y Asia, donde la proporci6n de 
proteina de origen animal no supera el 25% del total 
(Figura 1). 
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Figura 1. Consumo de protelnas en regiones en desarrollo, en el periodo 
1979-1981. 

FUENTE: FAO, 1984. Definici6n de regiones en desarrollo. 

El promedio de consumo de proteinas por habitante en el 
tr6pico latinoamericano es de 61.8 g/dia, del cual las carnes 
aportan el 22%, correspondi6ndole cerca del 10% a la carne 
bovina (Cuadro 10). En la regi6n templada, el consumo de 
proteinas es muy superior (100.8 g/habitante/dia), aportando
las carnes 47% y la vacuna el 34% del total. En la regi6n del 
Caribe, las fuentes de proteina que revisten importancia 
especial son el pescado y la carne aviar. 
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Cuadro 10. Aporte de las carnes a la diata protelnica an Am6rica Latina 
con base en promedios del perlodo 1 9 7 9 - 1 9 8 1 .b 

Aporte protelnico (g/habitante/da) 

Vacuna Porcina Aviar Pescado Otras Subtotal Total 

America Latina 
tropical 6.0 2.1 2.3 2.5 0.6 13.5 61.8 

Brasil 6.3 2.4 2.8 2.0 0.2 13.7 59.4 

M6xico 4.1 2.3 1.6 2.9 0.9 11.8 74.9 

Bolivia 7.2 2.3 0.5 0.8 2.9 13.7 75.8 

Colombia 10.5 1.4 1.2 1.3 0.1 14.5 55.3 

Cuba 7.2 2.1 2.7 5.3 2.4 19.7 73.6 
Rep. Dominicana 3.9 0.6 3.2 2.3 0.1 10.1 47.3 
Ecuador 5.3 2.6 0.8 5.1 2.1 15.9 50.1 
Paraguay 14.7 9.3 1.3 0.3 0.4 26.0 79.9 
Per6 2.8 1.1 2.8 6.7 1.6 15.0 58.7 
Venezuela 10.2 2.3 4.9 3.1 0.4 20.9 71.2 

Am6rica Central 4.2 0.7 1.0 0.5 0.1 6.6 38.2 

Costa Rica 11.1 1.8 0.7 1.9 n.d. 15.5 63.8 
El Salvador n.d.b n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Guatemala 4.4 0.8 2.0 0.3 0.3 7.8 58.2 
Honduras 4.0 0.7 0.7 0.4 n.d. 5.8 52.1 
Nicaragua n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
Panam6 12.8 1.8 2.0 2.2 0.1 18.9 56.4 

Caribe 3.3 1.5 2.9 2.9 1.1 11.6 54.8 
Barbados 9.2 9.2 10.4 9.2 1.6 39.6 86.3 

Guyana 2.7 0.6 4.3 7.0 0.3 14.9 57.5 
Haiti 1.9 1.3 0.3 1.0 1.3 5.8 45.5 

Jamaica 4.8 1.1 6.6 5.2 0.3 18.0 63.5 

Trinidad 6.2 1.9 5.9 3.8 1.8 19.6 75.5 

Am6rica Latina 
templada 34.7 2.9 3.7 2.7 3.1 47.2 1)0.8 

Argentina 47.5 3.4 4.3 1.6 3.9 60.7 112.7 
Chile 6.2 1.8 3.0 5.8 0.9 17.7 75.7 

Uruguay 25.2 1.9 1.4 1.8 3.7 34.0 86.6 

America Latina 9.3 2.2 2.4 2.6 0.9 17.4 66.3 

a. Los promedios regionales y subregionales son ponderados por la poblaci6n. 
b. No disponible. 

FUENTE: FAO, 1984. 



17 Tendencias Hist6ricas de la Producci6n, el Consumo ... 

Existen muy pocos estudios sobre 'a situaci6n de consumo
 
de protefnas a un mayor nivel de detalle-es decir,
 
desagregado por niveles de ingreso, sectores urbano/rural,
 
dreas geogrdficas a nivel de pals, ydistribuci6n intrafamiliar.
 
Aprovechando una encuesta sobre consumo, conducida 
conjuntamente por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadistica (DANE) yel programa de Desarrollo Rural 
Integrado (DRI) del Ministerio de Agricultura de Colombia, en 
este estudio se analiza en mayor detalle la situaci6n de 
consumo de alimentos en Colombia y, en particular, el 
consumo de carnes. Se concluy6 que, en Colombia, la carne 
vacuna es la m~s importante de las carnes consumidas desde 
el punto de vista de su participaci6n en el gasto y en el total 
de proteinas ingeridas. Esto se verifica en todos los estratos 
de ingreso, en todas !as regiones geogr~ficas y en los sectores 
urbano y rural (Sanim et al., 1985). 

Segin la encuesta DANE-DRI, la carne vacuna en Colombia 
representa el 16.7% del gasto en alimentos, no existiendo una 
diferencia notable en este porcentaje entre los sectores 
urbano y rural (17.7% y 14.3%, respectivamente). El pescado y
las carnes aviar y porcina aparecen en orden de importancia
decreciente, con porcentajes significativamente menores 
(1.4%, 1.3% y 0.9%, respectivamente) al de la carne bovina 
(Cuadro 11). Con excepci6n del pescado, todas las carnes 
tienen mayor participaci6n en el gasto en alimentos para el 
sector urbano que para el rural. Llama la atenci6n que, en Io 

Cuadro 11. Gasto en carnes y otros alimentos como porcentaje del gasto 
total en alimentos, por sectores urbano-rural en Colombia, en 
1981. 

Tipo de carne Sector Promedio 

nacionalUrbano Rural 

Vacuna 17.7 14.3 
Pescado 1.4 1.5 1.4 
Aviar 1.6 0.8 1.3 
Porcina 1.1 0.5 0.9 
Total carnes 21.8 17.1 20.3 

Otros alimentos 78.2 82.9 79.7 

FUENTE: Sanint et al., 1985. 

16.7 
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que respecta a la carne aviar, la proporci6n en el gasto en el 
sector urbano es mucho mayor que en las otras carnes. 

En el Cuadro 12 se presentan las cantidades consumidas y
los precios implicitos asociados con estos consumos. Se 
concluye que la mayor participacidn en el gasto de las carnes 
en el sector urbano obedece a sus mayores niveles de 
consumo. Por ejemplo, la cantidad de carne vacuna 
consumida en el sector urbano es superior en un 37% a la del 
sector rural, en tanto que el precio implicito en el primer 
sector es superior en un 16% al del sector rural. Por su parte,
el consumo de carne aviar en el sector urbano es 160% 
superior al del sector rural, en tanto que el precio es tan s6lo 
un 2.8% m~s alto. 

El gasto total en carnes por estratos de ingreso fluctja 
entre 14% y 22% del gasto en alimentos (Cuadro 13). Por 
quintiles de ingreso, la participaci6n da la came vacuna 
fluctia entre 12.8% y 18.2%, estando su participaci6n muy 
por encima de la del resto de las otras carnes. 

El consumo total de carnes por habitante en 1981 era de 
38.7% kg, correspondiendo el 82% a la carne bovina. Por 
estratos de ingresos, este consumo fluctuaba entre 16 y 54 kg 
per cfpita (Cuadro 14). 

Las cifras de promedio de consumo esconden diferencias 
notorias en el consurno entre grupos de poblaci6n de distinto 
nivel de ingreso. La encuesta DANE-DRI revela que, en 

Cuadro 12. Cantidades consumidas y precios implicitos (en pesos colom
bianos) de carnes y pescado, segn sectores urbano y rural en 
Colombia en 1981. 

Tipo de carne Sector urbano Sector rural Promedio nacional 

Cantidada Precio Cantidad Precio Cantidad Precio 
(kg) ($/kg) (kg) ($/kg) (kg) ($/kg) 

Vacuna 3500 137.15 25.49 118.04 31.72 131.84 
Porcina 1.66 176.26 0.84 127.20 1.38 165.89 
Aviar 2.86 1.0.20 1.10 146.06 2.25 149.51 
Pescado 2.95 127.60 4.24 75.11 3.39 105.00 

a. Kilogramos por equivalente adulto 

FUENTE Encuesta DANE-DRI, 1981 
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Cuadro 13. Gasto en carnes y otros alimentos como porcentaje del gasto 
total on alimentos, por estratos de ingreso en Colombia en 
1981. 

Estrato de ingreso Promedio 

Alimento I II III IV V nacional 

Vacuna 12.8 16.1 18.2 17.8 16.4 16.7 
Pescado 1.1 1.4 1.0 1.5 1.7 1.4 
Aviar 0.3 0.7 0.9 1.4 2.3 1.3 
Porcine 0.2 0.4 0.6 1.0 1.6 0.9
 
Total carnes 
 14.4 18.6 20.7 21.7 22.0 20.3 

Otros alimentos 85.6 81.4 79.3 78.3 78.0 79.7 

FUENTE: Sanint et al., 1985. 

Cuadro 14. Consumo anual de carnes per capita por nivel do ingreso an 
Colombia on 1981. a 

Estrato de ingresob Promedio 

Tipo de carne 1 III IV V nacional 

Vacuna 13.6 26.0 36.4 41.4 41.1 31.7
 
Poscado 
 2.5 3.4 2.9 4.0 4.1 3.4
 
Aviar 0.3 0.9 1.7 3.0 
 5.3 2.2
 
Porcina 0.2 0.5 
 1.0 1.9 3.2 1.4 

Total carnes 16.6 30.9 42.0 50.3 53.7 38.7 

a. 	Kilogramos por equivalente adulto.
b. 	Los ingrosos promedios por hogar para los estralos reportados(en d6lares do 1981 )son:

Estrato I ($111.00); Estrato II(S174.05); Estrato Il1($206.34); Estrato IV ($263.29); y
Estrato V ($654.52). 

FUENTE: Encuesta DANE-DRI, 1981. 

Colombia, el grupo de poblaci6n de mayor ingreso comparado 
con el grupo de menor ingreso consume 17 veces m6s carne 
aviar, 13 veces mds carne porcina, 3 veces mfs carne vacuna 
y 1.6 veces m~s pescado. Las diferencias en consumo se 
explican por las diferencias de precio; por ejemplo, para
pescado y carne vacuna, que son las ms baratas, [a
diferencia en consumo entre el grupo de mayor ingreso y el 
de menor ingreso es pequelia comparada con [a diferencia en 
consumo de carne aviar u porcina, productos de mayor precio.
(El Cuadro 14 presenta los niveles de consumo por nivel de 
ingreso.) 
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Para analizar la estructura del gasto en alimentos en Brasil, 
se cuenta con el Estudio Nacional de Gasto Familiar (ENDEF,
1978). Segun este trabajo, una proporci6n que varia entre el 
21% y el 32% del gasto en alimentos se destina a la compra 
de carnes (Cuadro 15); para carne vacuna se destina entre el 
6%y el 18% del gasto total en alimentos; para carne aviar se 
gasta una proporci6n que va del 4% al 6% aproximadamente; 
y para carne de cerdo y pescado, entre el 1% y 5% (Cuadro 15). 

En comparaci6n con Colombia, Brasil presenta diferencias
 
mis marcadas en cuanto a la proporci6n del gasto en carnes
 
entre los sectores urbano y rural. En ese pais, la proporci6n
 
del gasto en carne vacuna en el sector urbano casi duplica la
 
proporci6n del gasto en carne vacuna del sector rural. 

Para establecer las causas de las diferencias encontradas 
entre los dos paises, es necesario conocer la estructura de
 
precios relativos vigente en ellos, la composici6n de las dietas
 
en t6rminos de calidad y tipo de alimentos y la estructura y el
 
nivel de impuestos en los paises. Existen diferencias en
 
precios que pueden ayudar a explicar la diferencia en
 
incidencia de las carnes en el gasto en alimentos; por
 
ejemplo, el precio de la carne vacuna para el consumidor en
 
Brasil en 1984 fue 2.4 veces el precio de la carne aviar, en
 
tanto que en Colombia y en ese mismo aho s6lo fue 1.5 veces
 
superior (Cuadro 4).
 

Cuadro 15 	 Gasto on carnes y otros alimentos como porcentaje del gasto 
total on alimentos, por regiones geogrMicas de Brasil en 1978. 

Tipo de carmo Rio de Janeiro SIo Paulo Stir Nordeste 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Vacuna 14.4 8.7 13.0 7.2 17.5 6.6 18.0 9.8 
Pescado 2 9 3 4 2.2 2.4 1.1 1.1 3.6 4.9 
Aviar 40 4.1 5.1 47 4.8 4.8 6.2 3.4 
Porcina 1.8 4.2 2.1 3.8 1.2 4.0 1.5 5.0 

aTotal carnes 26,6 23.4 25.7 21.6 28.4 21.7 31.7 26.8 

Otros alimentos 73.4 76,6 74.3 78.4 71.6 78.3 68.3 73.2 

a IC Iluye c ries de cirrir ro, cor(lero y de anniales le monte 

FUENTE ENDEF. 1978 
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El consumo de cerdo en Brasil, en t6rminos de gasto y
cantidad consumida por habitante, es mucho ms importante 
en el sector rural que en el urbano. El consumo de came aviar 
tiene importancia similar en los dos sectores, exceptuando el 
nordeste del pals (Cuadros 15 y 16). No se dispone de 
informaci6n sobre los niveles de consumo y gasto en carnes 
por estratos de ingreso, los cuales, como se indica en el caso 
de Colombia, varian sensiblemente entre los mismos. En la 
encuesta ENDEF no se dispone de informaci6n sobre los 
precios implicitos, por lo cual no es posible conocer si estas 
diferencias se deben a precios o a cantidades. 

Las cifras disponibles muestran que, dentro del consumo de 
carnes, el pescado tiene importancia no s6lo en el Caribe,
sino tambi6n en otras regiones y paises como en el nordeste 
de Brasil y en Colombia. Esto documenta la importancia de 
incluir el pescado en los an~lisis de oferta y consumo de 
proteina animal. Sin embargo, la informaci6n estadistica para
el andlisis de este producto es muy escasa, lo cual dificulta la 
elaboraci6n de estimaciones econom~tricas. 

Rubinstein y Nores (1980) utilizaron una encuesta sobre 
consumo en paises de I, regi6n, desarrollada entre la 
segunda mitad de los sesenta y la primera de los setenta por
el Proyecto ECIEL (Estudios Conjuntos sobre Integraci6n
Latinoamericana) para documentar la importancia del gasto 
en carne vacuna dentro del gasto en alimentos en la regi6n. 

Cuadro 16. Consumo anual do carnes per cdpita (kg) por regio.as geogrdficas 
de Brasil en 1978. 

Tipo de carne Rio de Janeiro S5o Paulo Sur Nordeste 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Vacuna 21.0 7.7 19.0 8.2 31.1 7.8 17.9 6.7 
Pescado 7.5 5.8 4.8 4.1 2.6 2.8 5.2 8.2 
Aviar 10.6 5.5 11.0 7.1 10.8 10.9 10.5 3.1 
Porcina 2.8 4.6 2.9 4.2 1.8 7.1 1.6 5.3 

Total carnesa 47.8 27.0 43.0 27.8 53.4 34.9 " 39.1 27.9 

a. Incluye carnes do carnero, cordero ydo animales do monte. 

FUENTE: ENDEF, 1978. 

http:regio.as
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Este trabajo indica que en el estrato de menor ingreso de 12 
ciudades latinoamericanas de siete paises (Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Per6 y Venezuela), la proporci6n del 
gasto en carne vacuna dentro del gasto en alimentos varfa 
entre 12% y 24%, y en el estrato de mayores ingresos, entre 
14% y 20%. Debe reconocerse que los datos se refieren a un 
periodo en el cual apenas comenzaba el cambio tecnol6gico 
que posibilit6 el aumento dr~stico del consumo de carne 
aviar. 

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES 

Comercio internacional de vacunos 

Am6rica Latina corno un todo es autosuficiente en 
producci6n de carnes. La regi6n tradicionalmente ha sido 
exportadora neta de came vacuna; en el periodo 1967-1974, 
export6 el 9%del volumen total de producci6n y en el perfodo
1978-1985, esta proporci6n fue de 10.5% (CIAT, 1985 y 
1987). 

El Caribe es [a 6nica subregi6n latinoamericana con d6ficit 
de producci6n vacuna; su indice de autosuficiencia en el 
periodo 1978-1985 fue de 62.6% (CIAT, 1987). 

SegLin estimativos de la FAO (1983a), el comercio 
intraregional representa aproximadamente el 10% de las 
exportaciones totale,' latinoamericanas. Son exportadores 
netos el Cono Sur (Argentina y Uruguay), America Central y
Paraguay. Brasil y Colombia no han sido exportadores 
permanentes y, aunque en los primeros ahos de la d~cada de 
los ochenta Brasil se convirti6 en un gran exportador, en 
1986 volvi6 a ser un importador neto. En el periodo 1978
1985 Am6rica Central export6 el 29% de su producci6n,
Am6rica Latina templada el 20%, Paraguay el 9%y Brasil el 
13%. En el mismo periodo, el Caribe import6 el 37% de su 
consumo total (CIAT, 1987). La Figura 2 muestra la evoluci6n 
del comercio latinoamericano de came vacuna en el periodo 
1968-1985. 
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Figura 2. Exportaciones netas de carne vacuna fresca en Am~rica Latinapor 
subregiones, en el perfodo 1968-1985. 

FUENTE: CIAT, 1987. 

La primera mitad de la ddcada del setenta se caracteriz6 por 
altos precios de Ilecarne vacuna en el mercado mundial, los 
que alcanzaron su nivel mdximo en 1973. A partirde ese ahto 
declinaron rdpidamente hasta Ilegar a un nivel mfnimo en 
1976. Luego se recuperaron y Ilegaron nuevamente a un 
mdximo en 1980 (Figura 3). 
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FUENTE: 	 FAO, 1986. 
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La aparici6n de [a Comunidad Econ6mica Europea (CEE) 
como exportadora de carne vacuna, principalmente en virtud 
de una polltica agrfcola de subsidios directos e indirectos y de 
medidas financieras complementarias de estfmulo a la 
producci6n y exportaci6n, es un elemento que ha frenado [a 
expansi6n de las exportaciones latinoamericanas de este tipo
de carne. La tendencia creciente al proteccionismo de los 
mercados -principalmente en parses del hemisferio norte 
que tienen economias de mercado- en la forma de 
restricciones cuantitativas a las importaciones, mayores 
aranceles para carne vacuna y acuerdos preferenciales, ha 
sido una fuerte barrera para el comercio. 

Los palses europeos enfrentados al problema del exceso de 
existencias han tenido que recurrir a medidas de polftica de 
estimulo a las exportaciones. La CEE, Sueci-3. Finlandia, 
Australia y Esparia han vendido carne al exterior a precios por 
debajo de los dom6sticos (FAO, 1982). Segtn cifras de la FAO 
(1982), el monto de los subsidios concedidos dentro de la CEE 
oscilan entre 4.6 y 5.7 miles de millones de d6lares en los 
6!timos aios. El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay 
(1985) sehala que, en el Medio Oriente, Egipto es el ejemplo 
mds claro de la pdrdida de un mercado importante por la 
politica comin de subsidios de la CEE. Menciona que las 
exportaciones uruguayas con ese destino en 1983 fueron de 
82.000 t, cayeron a 19.000 t en 1984 y fueron nulas en 1985. 

Aunque en oportunidades se han establecido restricciones 
cuantitativas a las exportaciones en parses de America Latina, 
la tendencia es a incrementar los incentivos para la 
exportaci6n. En 6pocas de precios de exportaci6n altos, palses 
como Brasil, Colombia y Argentina han incentivado sus 
exportaciones, entre otras razones con el objetivo prioritario 
de obtener divisas, dados los desequilibrios crecientes de sus 
balanzas de pagos. Este objetivo de obtener ingresos externos 
est6 siendo amenazado en forma creciente por la debilidad de 
la demanda internacional y el consecuente deterioro de los 
precios. 

Otro factor que ha frenado la expansi6n del cornercio de 
carne vacuna son las barreras sanitarias que afectan 
especialmente al comercio latinoamericano. Las 
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exportaciones regionales entran al denominado circuito 
aft6sico, en el cual se comercia carne a precios menores que 
los que se pagan en el mercado de parses libres de aftosa4 

(Jarvis, 1986). La Figura 3 muestra los precios corrientes del 
comercio internacional de carnes. En ella se nota que los 
precios, en ambos mercados, se mueven en igual sentido, 
pero los precios imperantes en el mercado libre de aftosa son 
superiores a los precios del mercado aft6sico en el cual 
comercian los parses latinoamericanos. Muchnik (1985) 
analiza ms detalladamente la situaci6n de los precios de la 
carne vacuna en el mercado internacional. Con el fin de eludir 
las barreras sanitarias que frenan el comercio, la composici6n 
de las exportaciones de carne vacuna ha cambiado en favor 
de las exportaciones de carne enlatada. Estas incrementaron 
su participaci6n en el total de carne de 32% en el periodo 
1968-1975 a 58% en 1985. 

Los analistas del mercado internacioi6; de carne vacuna 
coinciden en que no es probable que las tendencias del 
mercado externo de came vacuna varien sustancialmente a 
mediano plazo (FAO, 1986; World Bank, 1985). En Europa 
Occidental y Norteam6rica existen altos niveles de consumo 
per c~pita, bajas elasticidades ingreso de demanda y 
reducidas tasas de crecimiento demogr~fico, por lo cual no se 
esperan grandes incrementos de su demanda. Por el lado de 
producci6n, la apreciaci6n es que es muy dificil que la CEE 
pueda seguir conservando sus altos niveles de inventarios de 
carne a precios fuertemerite subsidiados. Durante 1986 
disminuyeron tanto el volumen de comercio de carne vacuna 
como su valor. En la CEE, los sacrificios decrecieron pero la 
totaiidad de las demandas interna y externa no permitieron 
disminuir apreciablemente el nivel del invent3rio de 
intervenci6n, el cual permaneci6 por encima de 700.000 t, 
aproximadamente una d6cima parte de la producci6n anual 
total (FAO, 1986b). En el periodo 1986-1987, Estados Unidos 
tiene planeado extraer 180.000 t del mercado interno para 
ubicarlas en el mercado externo y en los programas de 
nutrici6n y asi contrarrestar el aumento de oferta por un 

4. Los principales exportadores del circuito aft6sico son Argentina, Brasil, Uruguay, la CEE 
y Europa Oriental. Los principales exportadores del circuito no aft6sico son Australia, 
Nueva Zelandia, CanadA y Amdrica Central. 
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mayor sacrificio de vacas lecheras. En 1986, Brasil compr6 a 
Estados Unidos 90.000 t de carne vacuna a un precio
equivalente a un tercio del precio dom6stico de Estados 
Unidos. Los analistas del mercado internacional de carne 
vacuna estiman que es po;o probable que las tendencias del 
mercado internacional cambien sustancialmente en el corto 
plazo. 

Las mayores perspectivas para Am6rica Latina se ubican en 
el cornercio intraregional, el comercio con paises en 
desarrollo de fuera de la regi6n (FAO, 1983a) y la apertura de 
nuevos mercados que sustituyan a los que est~n 
desspareciendo actualmente (FAO, 1985). Las perspectivas 
para 1987 indican que el excedente de carne vacuna en el 
mercado mundial continuarA, pero algunas medidas de la CEE 
que est&i, aumentando el contingente de carne vacuna de alta 
calidad y declarando su importaci6n exenta de impuestos,
pueden favorecer a exportadores latinoamericanos como 
Argentina y Uruguay (FAO, 1986). 

La FAO (1986) afirma que, a mediano plazo, es probable 
que la demanda internacional de carne se fortalezca, pero que 
es muy poco probable que retorne a los indices de crecimiento 
de los alios setenta. Existe una alta probabilidad de que en el 
este asidtico continie produci6ndose un crecimiento 
relativamente rdpido, al igual que una recuperaci6n de la 
demanda en Am6rica Latina. Pero las perspectivas de la 
demanda en el Cercano Oriente, la regi6n mds importadora

del mundo, no son optimistas en la medida en que los precios

del petr6leo continen deprimidos.
 

Los resultados del estudio de Rivas y Cordeu (1983), el cual 
documenta el potencial de producci6n y demanda de carne 
vacuna en la regi6n, indican que el principal mercado para los 
aumentos de producci6n est6 en los mercados nacionales de 
la regi6n misma. Otra opci6n para expandir el comercio es el 
desarrollo de tecnologfas de nuevos productos con base 
cdrnica como las carnes secas, saladas y cocidas en 
salmuera, las cuales permitir6n eludir restricciones de tipo
sanitario y reducir costos de transporte y almacenamiento en 
funci6n del peso producto como contenido de proteina 1FAO, 
1985). 



28 La Demanda de Carnes en Palses Seleccionados ... 

Comercio internacional de aves 

La regi6n considerada globalmente pas6 de una situaci6n
 
deficitaria en producci6n avicola a una situaci6n de superdvit
 
creciente. En el periodo 1967-1974, las importaciones

regionales netas Ilegaron a 27.000 t, en 1983 las 
exportaciones sobrepasaron las 200.000 t, y en 1985 fueron 
de 223.000 t. Sin embargo, estas cifras agregadas esconden 
el d6ficit que a6n existe en varios paises latinoamericanos y
califican a la region como exportadora neta debido a los 
excedentes brasilehos que son un 64% mayores que el 
superdvit regional (180.8 frente a 110.4 miles de toneladas 
en el periodo 1977-1984). En el periodo 1978-1985, todos los 
parses del Caribe tuvieron d~ficits de producci6n avicola, 
variando su coeficiente de autosuficiencia entre 59% en 
Jamaica y 99.8% en Guyona (CIAT, 1987). Los paises de 
Am6rica tropical, en general, presentan un indice de 
autosuficiencia cercano al 100%. Brasil, el gran exportador de 
la regi6n, comercializ6 en el mercado externo, en el periodo 
1978-1985, aproximadamente el 18% de su producci6n 
dom6stica. En 1984 el crecirniento de las exportaciones 
brasilehas de carno aviar se redujo considerablemente, 
Ilegando a 277.000 t, el nivel m~s bajo de los 61timos cuatro 
ahos (IBE y FGV, 1985). 

El mercado internacional de carne aviar ha sido 
competitivo; por un lado, Francia, luchando por preservar su 
franja de mercado y, por el otro, Estados Unidos, impugnando 
las medidas de politica econ6mica de Brasil, ya que considera 
que se trata de subsidios a la exportaci6n. La CEE ha 
incrementado el nivel de los subsidios a la exportaci6n de 
ayes para reforzar su posici6n competitiva en el mercado; en 
noviembre de 1982, el subsidio dentro de la CEE equivalia a 
US$18.9/100 kg de polio entero exportado (IBE y FGV, 1985). 

Segir, la ABEF (Associaglo Brasileira dos Exportadores de 
Carne de Frango), la contracci6n del mercado internacional de 
ayes se origina en dos factores principales: 1) la cafda de la 
demarda, originada en la recesi6n econ6mica mundial, y 2) la 
tendencia de los importadores tradicionales a la 
autosuficiencia. Las perspectivas a corto y mediano plazo en 
este mercado no son alentadoras. Los paises ,rabes (Irak y 
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Arabia Saudita), que compraban el 44% de las exportaciones
brasilerjas, han incrementado su producci6n dom6stica a 
tasas del 20.7% y 26.3% por argo, respectivamente, en el 
perfodo 1981-1985 (IBE y FGV, 1985). 

Otro aspecto importante dentro del comercio de aves en 
Am6rica Latina es que, si bien algunos paises son 
autosuficientes o estdn pr6ximos a serlo, existe una gran
dependencia de importaciones de granos e insumos para la 
avicultura. El caso de Venezuela es el m~s notable; en el 
perlodo 1983-1985, este pais import6 el 53% de su consumo 
total de sorgo y el 64% de maiz. Chiie importaba cerca del 
26% de sus necesidades de miz. (Estas importaciones casi 
desaparecieron en 1985.) 

Algunos paises del Caribe est6n en situaci6n a~n m~s dificil 
porque no s6lo importan el producto final, sino que tambi6n 
son importadores de insumos para la producci6n dom6stica. 
Krostitz (1983) menciona que la experiencia hist6rica indica 
que los paises con d6ficits de insumos para el sector pecuario
prefieren mantener sus propios inventarios de aves y cerdos 
importando materia prima, antes que importar el producto
final. Explica que esta situaci6n no s61o refleja el deseo de 
generar empleo y acelerar el progreso general, sino que
tambi6n existen costos de fletes y precios diferenciales que
pueden justificar econ6micamente la importaci6n de las 
materias primas. Cita los ejemplos de paises de fuera de la 
regi6n como Jap6n, Israel y Europa Occidental, los cuales 
despuds de la guerra optaron por desarrollar los sectores 
avicola y porcino importando piensos en lugar de efectuar 
importaciones de carne para cubrir los d6ficits de producci6n. 

Los precios reales de las aves en el mercado internacional 
en el perfodo 1975-1984 se redujeron casi a la mitad, pero 
esto ha sido compensado por las reducciones en costos 
debido al cambio tecnol6gico y a la cafda de precios en los 
mercados internacionales de materias primas bsicas como 
malz, soya y sorgo. La Figura 4 muestra los precios de 
exportaci6n de aves de Brasil en el periodo 1975-1984. 
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Figura 4. Precio promedio de exportaciones de came aviar en Brasil, en el 
periodo 1975-1984. 

FUENTE: Agroandlisis, varios argos. CUlculos con base en cifras de IBE y FGV. 

Comercio internacional de cerdos 

El comercio latinoamericano de cerdos es poco importante. 
La regi6n es casi autosuficiente en producci6n porcina. En el 
perodo 1978-1 985, las importaciones netas de America 
Latina (8.000 t) representaban el 0.3% del consumo total de la 
regi6n. Los i6nicos parses latinoamericanos con excedentes de 
producci6n porcina en 1985 fueron, en su orden, Venezuela, 

84 
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Brasil y Argentina, en cantidades que no exceden el 3% de su 
producci6n dom6stica. 

El mercado internacional del cerdo est6 dominado por 
palses europeos como Dinamarca, Holanda y B6lgica, los 
cuales tienen ventajas notables en t6rminos de tecnologia de 
producci6n que hacen dificil competir con ellos en este 
mercado. En 61 existen serias restricciines de orden sanitario 
que limitan las exportaciones de los parses afectados por
fiebre aftosa y peste porcina africana. 

Los paises latinoamericanos no tienen mayores
posibilidades de participar en el mercado internacional de 
carne de cerdo. Se han limitado a buscar la autosuficiencia. 
Brasil, que hizo el intento de exportar, en la actualidad trata 
de estabilizar sus niveles de producci6n, dado que los precios
de su mercado interno presentan grandes fluctuaciones. Los 
incrementos de producci6n deben ser absorbidos por el 
mercado interno, lo cual deprime los precios y deteriora la 
rentabilidad de la industria (comunicaci6n personal con el 
presidente de la Asociaci6n de Criadores de Suinos de Santa 
Catarina). 

INTERRELACION DE LOS PRECIOS DE LAS 
CARNES
 

Dado su nivel de producci6n y consumo, el subsector vacuno 
ejerce influencia significativa en los otros sectores 
productores de carne y, como se ver6 mds adelante, esto 
determina procesos de sustituciones en el consumo de 
carnes. El precio de la carne vacuna se constituye en un 
precio lfder que marca la pauta de los precios de las carnes en 
general. 

Los fen6menos ciclicos y estacionales caracteristicos de la 
ganaderfa vacuna afectan los otros productos c~rnicos. En 
Brasil se aprecia un alto grado de correlaci6n de la carne 
vacuna con las dem~s carnes, principalmente con la aviar. En 
el Plan Nacional de Reactivaci6n y Desarrollo Agrlcola (1984)
de Argentina se documenta esta sincronizaci6n de los ciclos 
(Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. 	 Ciclos de consunio anualper cdpitade pollos eviscerados y de came 
vacuna en Argentina, en el perlodo 1970-1983. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, Argentina, 1984. 
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Figura 6. 	 Ciclos de precios al consumidor de pollos eviscerados y del precio 
promedio de cuatro cortes de came vacuna en Argentina, en el 
perfodo 1970-1983. 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, Argentina, 1984. 
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La Figura 7 ilustra las variaciones estacionales del Indice de 
sacrificios de vacunos, porcinos yaviares en Brasil. Aunque la 
estacionalidad del sacrificio de vacunos es mucho mds 
acentuada que la de las otras carnes, se puede apreciar que 
en el periodo de safra de vacunos (primer semestre), los 
fndices estacionales de las otras carnes, aunque crecientes, 
estdn por debajo de 100; en la entresafra (segundo semestre),
el fndice estacional de vacunos cae y los indices estacionales 
de las aves y cerdos estdn por encima de 100. Sin embargo, la 
politica estabilizadora de Brasil impide que esta acentuada 
estacionalidad del sacrificio de vacunos se trasfiera 
directamente a los precios, por Iocual su variaci6n se reduce 
mediante estabilizaci6n de la oferta por medio de los 
inventarios reguladores. (En el Capitulo 6 se analizan en 
detalle las politicas econ6micas aplicadas por Brasil y otros 
parses.) 
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Figura 7. Indices de estacionalidaddelsacrificio de vacunos, cerdos y ayes en 
elestadode Sgo Paulo, Brasil, en elperiodo 1977-1981. 

FUENTE: CFP, 1981. 
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A nivel de productor, los precios varfan en el mismo 
sentido; por ejemplo, segn el Instituto Brasilefio de 
Economfa (IBE) (Agroan6lisis, 1985), la cafda del precio real 
del novillo gordo en el primer semestre de 1985 determin6 
una baja en el precio de la came aviar debido a una menor 
demanda por este 6ltimo producto; en el segundo semestre, 
ocurri6 todo lo contrario (Figura 8). 



CAPITULO 2 

CRITERIOS DE SELECCION DE LOS 
PAISES ESTUDIADOS 

Para seleccionar los palses incluidos en el estudio, 
inicialmente se emple6 la clasificaci6n que elabor6 Lucio G. 
Reca (com. pers.) para analizar la polftica econ6mica 
latinoamericana. Este investigador divide los paises
latinoamericanos en los siguientes grupos: 1)Am6rica Central 
y el Caribe, 2) paises andinos, 3) Brasil, 4) M6xico y 5) paises 
del Rfo de la Plata. 

Los criterios utilizados para hacer esta agrupaci6n 
incluyeron: 1) Ia proporci6n de poblaci6n en comparaci6n con 
la poblaci6n total de Am6rica Latina; 2) la participaci6n en el 
producto regional bruto; 3) la participaci6n en el producto
agricola regional; y 4) la importancia econ6mica de la 
agricultura. Los paises incluidos en cada grupo aparecen en el 
Cuadro 17 y los indicadores en el Cuadro 18. 

Cuadro 17. Clasificaci6n de los palses de Am6rica Latina y el Caribe por 

g7upos segt~n indicadores seleccionados. a 

Grupo Palses 

1. Amdrica Central y 
el Caribe 

Haiti, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Cuba, Guatemala, Jamaica, Rep~blica 
Dominicana, Costa Rica, Panam6 

2. Palses Andinos Bolivia, Per6, Ecuador, Colombia, Chile y 
Venezuela 

3. Brasil Brasil 

4. M6xico M6xico 

5. Paises del Rio de La Plata Argentina, Uruguay, Paraguay 

a. Clasificaci6n segtn Reca, comunicaci6n personal. 
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Cuadro 18. 	 Distribuci6n regional de la poblaci6n, producto interno bruto 
(PIB), producto agrlcola, e importancia econ6mica del sector 
agropecuario en 1985. 

Participaci6n de 
Distribuc;i6n regional (%) la agricultura en 

la producci6n 
Producto total 

Grupo Poblaci6n PlB agrlcola (%) 

1. Am6rica Central 
y el Caribe 10.1 6.1 10.5 21.0 

2. Pafses andinos 23.8 19.9 22.5 14.0 
3. Brasil 35.0 36.3 30.8 10.0 
4. Mdxico 20.6 26.0 20.6 9.4 
5. Rio de La Plata 10.5 11.7 15.6 16.0 
Am6rica Latina 100.0 100.0 100.0 12.0 

FUENTE: IDB, 1986. 

Los grupos mencionados tienen caracteristicas bien 
definidas que los diferencian claramente. Los parses de 
Amdrica Central y del Caribe presentan baja parlicipaci6n 
tanto en la poblaci6n como en la producci6n regional. Por el 
contrario, M6xico y Brasil contabilizan m6s del 50% de la 
poblaci6n y del producto regional. 

Las diferencias en la distribuci6n de los ingresos tambi6n 
establecen diferencias entre grupos de paises. Los paises de 
la regi6n del Rio de La Plata, con un ddcimo de la poblaci6n, 
generan una d~cima parte del producto regional, en tanto que
los pafses de America Central y el Caribe, con el 10% de la 
poblaci6n, contribuyen al producto regional con el 6.1%, casi 
la mitad de la contribuci6n rioplatense. Lo anterior determina 
diferencias en ingresos, disponibilidad de alimentos y niveles 
nutricionales. 

La participaci6n del sector agrfcola en el volumen de 
producci6n total es un indicador del grado de desarrollo. 
Muchos paises que han alcanzado etapas de desarrollo 
avanzadas inicialmente tuvieron un sector agrfcola con 
participaci6n mayoritaria en el producto total y una gran
proporci6n de su poblaci6n en el sector rural. En la medida en 
que avanz6 el proceso de desarrollo, mejor6 la productividad
agrfcola, aument6 la tasa de urbanizaci6n, y sectores 
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diferentes al agrfcola comenzaron a desplazar a este Oltimo 
como fuente principal de producci6n. En los grupos de paises
clasificados por Reca, no se observan diferencias notables en 
cuanto a la participaci6n del sector agricola; sin embargo, este 
indicador tan agregado esconde diferencias en cuanto al 
grado de tecnificaci6n de la agricultura y a la calidad y el nivel 
de los recursos empleados por el sector. Por ejemplo, los 
palses andinos, en general, presentan una dotaci6n de 
recursos agricolas inferior a la de Brasil, Rio de La Plata y

Mexico, en su orden, pero superior a la de Am6rica Central y
 
el Caribe.
 

Dada la imposibilidad de estudiar individualmente la 
demanda de carnes de todos los paises de Am6rica Latina, 
dentro de cada grupo se seleccionaron algunos de ellos, con 
base en los siguientes criterios: 

Brasil 

a) 	Alta participaci6n en la oferta total de carnes de la regi6n. 

b) 	 Cambios tecnol6gicos observados en el sector 
agropecuario, particularmente en el sector avicola. 

c) Politicas aplicadas, orientadas a promover el cambio 
tecnol6gico y a la exportaci6n de productos agr(colas. 

d) 	 Alto nivel de crecimiento econ6mico en las dos ultimas 
d6cadas.
 

Colombia 

a) 	 Participaci6n relativamente alta en la oferta de carnes de 
la regi6n. 

b) 	 Estancamiento tecnol6gico en avicultura, en comparaci6n 
con los paises m~s avanzados de la regi6n. 

c) 	 Escasa disponibilidad de granos para concentrados y
favorable dotaci6n de sabanas y bosques tropicales para 
ganaderfa vacuna extensiva. 
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Venezuela 

a) 	Amplia capacidad importadora favorecida por su condici6n 
de pals exportador de petr6leo. (Durante el perlodo 
analizado no se habian hecho sentir los efectos de la 
fuerte baja del precio del petr6leo iniciada en 1986.) 

b) 	 Desarrollo agricola basado en politicas econ6micas 
favorables al subsector ydesarrollo avicola y porcino 
basado en importaciones de granos. 

Repblica Dominicana y Jamaica 

a) 	 Estructura de consumo de carnes diferente a la de otros 
palses, en el sentido de que la carne aviar y el pescado 
dominan en el consumo total de carnes. 

b) 	 Escasa disponibilidad de recursos agricolas, en particular
de tierras para producci6n vacuna. 

Chile 

a) 	 Unico pals de la regi6n templada que no es autosuficiente 
en producci6n de carnes. 

b) 	Aplicaci6n de una polftica econ6mica de libertad de 
precios, con ausencia casi total de politicas de fomento 
para la producci6n agrfcola en la iltima d6cada. (Esta 
politica econ6mica se cambi6 a partir de 1983.) 

c) 	 Pals libre de fiebre aftosa y con intenciones de crear una 
estructura de exportaci6n hacia el circuito no aft6sico. 

Perd 

a) 	 Pals deficitario en producci6n vacuna. 

b) 	Alto crecimiento de la avicultura. 

c) 	 El pescado, principal fuente de proteina animal. 

d) 	 Pals de baja capacidad importadora. 
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Mxico 

a) 	 Alta proporci6n de protefna de origen vegetal en [a
 
alimentaci6n humana (aproximadamente 70%).
 

b) 	 Participaci6n elevada en la oferta regional de carnes. 

Los paises del Rio de La Plata no se incluyen en el estudio 
en virtud de que tienen indices de consumo per capita de 
carnes elevados y bajas elasticidades precio e ingreso para 
estos productos. Las posibilidades de expansi6n de su 
consumo son bajas y el desarrollo futuro de las industrias 
crnicas en esos paises depende, principalmente, d. 
evoluci6n del mercado externo. 

El Cuadro 19 presenta algunos indicadores econ6micos 
generales para los paises seleccionados. De este cuadro se 
concluye lo siguiente: 

a) 	 En 1985, el producto bruto per c~pita (en d6ares de 1984) 
de estos parses fluctu6 entre US$1701 y US$2451. 

b) 	 En el perfodo 1965-1985, Brasil presenta un crecimiento 
de su producto nacional bruto relativamente alto (5%); 
Repiblica Dominicana, M6xico y Colombia, un 
crecimiento moderado (3.2%-3.9%); Venezuela y Per6 un 
crecimiento bajo; y Chile, Per6 yJamaica, un retroceso 
econ6mico. 

c) 	 La poblaci6n de Brasil representa el 45% de la poblaci6n 
total del resto de palses considerados. 

d) 	 La participaci6n de la agricultura en la producci6n varfa 
entre 20% en Colombia y7% en Venezuela y Jamaica. 

e) 	 La deuda externa (1986), como proporci6n de las 
exportaciones de bienes y servicios, supera el 20% en casi 
todos los palses y Ilega a su mayor nivel en M6xico (40%). 

f) 	 Repiblica Dominicana, Venezuela y Jamaica son los 
parses con mayor estabilidad de precios, medida 6sta en 
t6rminos de tasa de inflaci6n. Chile, Peru y Brasil 
presentan los mayores niveles inflacionarios. 



Cuadro 19. Indicadores macroecon6micos de los pa[ses incluidos en el estudio. 

Poblaci6n1 
Producto nacional Deuda externa* Superficie Indicadores financieros 

Inventario 
ganadero 1985 

Pais 

Tasa 
Nivel Pobla- creci-
1985 ci6n miento 

(millones rural 1970/83 
habit.) (%) %) 

PNB 
per 

capita 
1985 

(USS)* 

Producto Tasa 
agric. prop. crecim. 
producto PNB 

total total 
1983 1965/85 
1%) (%) 

Nivel 
1986 

(millones 
US$) 

Intereses 
pagados 
propor. 
export. 
bienes y 

serv. 1986 
%) 

Relaci6n 
Super- irea 
ficie pastos 
total /Srea 
('000 cultivos 
km) (1984)1 

Tasa 
media Tasa 
infla- cambio 
ci6n (UMN/ 

1973/83 US$) 
(%) 19862 

Balanza 
pagos*** 
(millones 

USSde 
1986) 

Vacuno Porcino Aviar 
(millones de cabezas) 

Brasil 

Mdxico 

Colombia 

Per6 

Venezuela 

Chile 

Repblica 
Dominicana 

Jamaica 

135.5 

79.0 

28.7 

19.7 

17.3 

12.0 

6.2 

2.3 

25.2 

33.0 

31.8 

39.0 

12.3 

14.0 

41.2 

30.3 

2.3 

2.9 

2.2 

2.7 

3.3 

1.6 

2.5 

1.5 

1852 

2248 

1243 

1055 

2451 

1817 

1225 

1701 

12 

8 

20 

8 

7 

10 

17 

7 

5.0 

3.2 

3.2 

0.1 

1.5 

-0.1 

3.9 

-0.5 

101750 

100000 

13430 

14300 

35880 

20690 

4050 

2930 

37.7 

40.0 

18.6 

27.3 

33.3 

39.2 

27.1 

25.0 

8512 

1973 

1139 

1285 

912 

757 

49 

11 

2.2 

3.2 

5.3 

7.7 

4.6 

2.2 

1.4 

0.7 

63.9 

28.2 

24.0 

52.3 

11.7 

86.2 

8.5 

16.0 

13.65 

611.77 

194.26 

13.95 

7.50 

193.02 

2.90 

5.48 

-1200 

-3500 

-190 

-990 

-1860 

-1150 

-250 

-355 

134.5 

37.5 

21.9 

3.9 

12.5 

3.4 

2.4 

0.3 

30.0 

19.0 

2.4 

2.0 

3.2 

1.1 

1.9 

0.2 

450 

200 

35 

41 

43 

19 

9 

5 

UMN = Unidades de moneda nacional. 

* Deuda p, blica externa, pendiente y desembolsada. ** USS de 1984. " Balanza en cuenta corriente. 
FUENTES: 1. FAD, Anuario de Producci6n (1985). 2. FMI, 1987. Cifras restantes: WORLD BANK (1985). 
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g) 	 En 1986, todos los palses considerados presentaron
 
d6ficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
 

h) 	 Existen diferencias considerables entre paises en to que 
respecta al poder adquisitivo de *las monedas nacionales 
frente al d6lar. Se observa estabilidad relativa en relaci6n 
con el d6lar en las monedas de los paises del Caribe y 
poco poder adquisitivo e inestabilidad en la moneda de 
M6xico. 

En los ocho paises incluidos en el estudio, se generaron, en 
1985, aproximadamente tres cuartas partes de la producci6n 
latinoamericana de carne aviar y porcina y el 52% de la 
vacuna. Estos parses tienen cerca de las dos terceras partes 
del Area en pastos permanentes de Am6rica Latina (67%) y un 
poco m~s de la mitad del Area en cultivos anuales y 
permanentes, tal como la define la FAO. La poblacien de 
America Latina que habita estos parses corresponde al 68% 
del total. 

En 1985, los siete paises tropicales incluidos en el estudio 
generaron 90% de la producci6n aviar de Am6rica Latina 
tropical, 83% de la porcina y 84% de la vacuna; tienen 83% 
del Area en pastos del tr6pico y 85% del Area en cultivos; su 
poblaci6n constituye el 80% del total de la regi6n tropical de 
Am6rica Latina. 



CAPITULO 3 

ANALISIS CUANTITATIVO DEL
 
COMPORTAMIENTO DE LA
 
DEMANDA DE CARNES EN PAISES
 
SELECCIONADOS
 

El anlisis cuantitativo del comportamiento de la demanda de 
carnes se efectu6 a dos niveles: 

El primero es un an~lisis hist6rico de la demanda, mediante 
el ajuste de modelos econom6tricos de demanda a series de 
tiempo de consumo, precio propio, precio de sustitutos e 
ingreso, con el prop6sito de cuantificar el grado de influencia 
de estas variables en les niveles de consumo observados en el 
pasado. El an~lisis se efectu6 para Brasil, Colombia, 
Venezuela, M6xico, Rep~blica Dominicana y Jamaica. Se 
incluyen resultados econom6tricos para Chile y Per6, usando 
los trabajos adelantados por CORFO y Universidad Cat6lica 
(1985) en Chile y Aguilar (1985) en Per6. 

El segundo nivel de an~lisis de demanda se efectu6 
estudiando la canasta de consumo de alimentos en un 
momento del tiempo, para establecer su importancia en 
t6rminos de aporte de proteinas y calorias, participaci6ii en el 
gasto total en alimentos y estimaci6n de coeficientes de 
elasticidad directa, cruzada e ingreso. Este segundo nivel de 
an~lisis de demanda se efectu6 solamente para Colombia, 
empleando la encuesta DANE-DRI elaborada en 1981. Para 
otros parses no fue posible desarrollar este segundo nivel de 
anlisis por no disponer de la informaci6n necesaria. El 
m6todo econom6trico empleado fue el de anlisis de 
regresi6n y t6cnicas especfficas para minimizar los problemas 
de colinearidad frecuentes en las series hist6ricas. En este 
caso se usaron los procedimientos de 'Principal components' 
y 'Ridge Regression' (SAS, 1980). 
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En el trabajo de secci6n cruzada (cross section) 3e utiliz6 la
 
metodologia desarrollada por Timmer y Alderman (1979)1. La
 
forma general de las regresiones de consumo en las
 
estimaciones basadas en series hist6ricas corresponde a una
 
ecuaci6n doble logaritimica del tipo:
 

(1) LCP = ( o+ (1 1LRPi + OL 2LPS i + Ot3LY 

donde: 

CP = consumo per cpita de la carne i 
PRi = precio real propio de la carne i 
PS i = precio real de sustitutos de carne i 
Y = ingreso real per capita por habitante 

En algunos casos esta ecuaci6n general incluye variables 
'dummy' que captan variaciones estructurales del consumo 
en el tiempo. 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA BRASIL CON 
BASE EN SERIES DE TIEMPO 

En el periodo 1964-1982 se observa un r~pido crecimiento 
del consumo de carne aviar en Brasil, causado principalmente 
por la caida del precio real de este producto. La estructura de 
consumo de carnes cambi6 apreciablemente en este periodo. 
En 1964, la carne vacuna representaba el 70% del consumo 
de carnes (considerando solamente las tres principales) y en 
1982 su participaci6n habia descendido al 52%. En dicho 
perfodo, la carne aviar increment6 su participaci6n de 
aproximadamente 1% al 32%. 

El precio real de la carne vacuna para el consumidor subi6 a 
una tasa media anual del 2.4%, el de la carne porcina al 0.9%, 
y el de la carne aviar baj6 al 2.7%. El ingreso real per c~pita 
creci6 al 5.8% durante el periodo mencionado. 

Lo anterior indica claramente que existieron dos factores 
principales que explican la evoluci6n del mercado de carnes 

1. Vase Sanint at al., 1983 y 1985 para mayores detalles metodol6gicos. 
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en Brasil: a) la rdpida calda del precio real del polio, y b) el 
crecimiento acelerado del poder adquisitivo de los 
consumidores. Las estimaciones econom6tricas muestran que
la demanda de carne aviar respondi6 ampliamente a 
variaciones tanto del precio como del ingreso, siendo eldstica 
en relaci6n con est is dos variables. Por el contrario, las 
carnes vacuna y prcina respondieron comparativamente 
poco a cambios en las variables indicadas (Cuadro 20). 

La evoluci6n de la demanda de carnes no es independiente 
de lo ocurrido en el sector de producci6n. Aunque los cambios 
tecnol6gicos y la polftica econ6mica permitieron un
 
incremento rpido de la producci6n de aves, los secto'ies
 
productores de carne vacuna y porcina permanecieron 
relativamente estancados, lo cual result6 en incrementos de 
precios al consumidor y deterioro de su consumo. 

El mejor ajuste econom6trico empleando el criterio de
 
mximo coeficiente de determinaci6n mSltiple (R2 ajustado
 
por grados de libertad) se obtuvo para la demanda per cOpita

de carne aviar (0.96), seguida por carne vacuna (0.60) y carne
 
porcina (0.48).
 

Generalmente se considera el~stica una demanda cuando
 
el coeficiente de elasticidad es superior a la unidad. Con base
 
en este criterio, los alimentos, en general, son ineldsticos. 
Dentro del grupo de alimentos, las carnes presentan 
coeficientes de elasticidad mayores que otros productos
alimenticios. Por esta raz6n, dentro del marco de este estudio, 
se consideran inelhsticos los coeficientes menores o igualas a 
0.33, medianamente el~sticos los que se encuentran en el 
rango 0.33< (i- 0.66, y el~sticos los superiores a 0.66. 

En Brasil, el an~lisis econom6trico mostr6 que, desde el 
punto de vista de significancia estadistica y valor de la 
elasticidad, las variables m~s importantes en la determinaci6n 
del nivel de consumo de carne vacuna fueron: 1) ;recio de la 
carne aviar, 2) ingreso real, y 3) precio propio. El precio de la 
carne de cerdo no tiene influencia significativa en el consumo 
de carne vacuna (Cuadro 20). 



Cuadro 20. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna, porcina y aviar en Brasil, en el perfodo 1964-1982. 

Demanda per Ingreso 
cdpita de Precio real al consumidora real per Dummy Inter
came: Vacuna Porcina Aviar R2cipitaa x aho cepto R 2b DWc Mktodo de estimaci6n 

Vacuna -0.23 0.09 0.50 0.32 4.67 0.69 0.60 2.41 Minimos cuadrados ordinarios 
(-2. 3 3 )d (1.17) (4.66) (4.34) 

Porcina 0.06 -0.26 -0.007 0.02 1.53 0.57 0.48 1.10 Componentes principales, 
(0.89) (-3.92) (-1.29) (1.71) eliminando el 6ltimo factor 

Aviar 0.03 0.01 -1.26 1.69 0.11 e -6.27 0.97 0.96 0.71 Excluyendo el cuarto y sexto 
(0.09) (0.05) (-10.82) (12.12) (1.42) componentes 

-0.59 f 
(-3.90) 

a. Por tratarse de modelos de regresi6n doble-logaritmico. los coeficientes estimados corresponden a los valores de las elasticidades.
b. A2 = Coeficiente de determinac16n multiple ajustado por grados de libertad. 
c. DW = Estadistico Durbin-Watson. 
d. Los valores entre pardntesis corresponden al estadistlico t. 
e. Dummy x arlo 
f. Dummy: esta variable capta el cambio tecnol6gico en avicultura. Toma valor de 1 de 1975 en adelante y de Den los aros restanles. 
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La ecuaci6n de demanda de carne de cerdo es la de menor
 
calidad en t6rminos de bondad de ajuste (R2 
= 0.48). El fac-:or 
determinante principal de la evoluci6n del consumo de carne 
de cerdo en Brasil fue la variaci6n de su precio; otras 
variables tuvieron importancia menor. 

La estimaci6n de la demanda de carne aviar indica que el 
consumo de este producto en el periodo de an~lisis estuvo 
determinado por dos variables: 1) el ingreso real per c6pita, y
2) el precio real propio. Otras variables fueron menos 
importantes. Las elasticidades de sustituci6n que aparecen en 
el Cuadro 20 muestran que: (a) la elasticidad de sustituci6n de 
carne aviar por carne vacuna es estadisticamente 
significativa, y (b) la sustituci6n de carne vacuna por carne 
aviar no lo es, lo cual puede tener explicaci6n en la alta 
participaci6n de la carne vacuna en el consumo de carnes. 
Los coeficientes de sustituci6n restantes no son significativos 
a un nivel de probabilidad<-0.20. 

Las variaciones conjuntas de los precios propios de la carne
 
aviar y del ingreso determinaron una reducci6n del consumo
 
de carne vacuna del 0.05% anual. Esta variaci6n se
 
descompone asi: la reducci6n del precio de carne aviar (2.7%
anual), permaneciendo constantes las otras variables, ceteris 
paribus, redujo el consumo de carne va;una en 1.35% anual;
el alza del precio real de la carne vacuna (2.4% anual) redujo 
su consumo en 0.55% por ahio, y el incremento del ingreso
real (5.8%) increment6 el consumo en 1.86% por ahio. 

Es preciso considerar que las elasticidades estimadas 
corresponden a un periodo caracterizado por: (a) la 
disminuci6n del precio real de la carne aviar, (b) el alza del 
precio de la carne vacuna, (c) el precio de la carne de cerdo 
casi constante, y (d) el ingreso real creciente. No se puede
garantizar que en una situaci6n diferente, por ejemplo,
ingresos decrecientes y/o precios de carne aviar crecientes, 
la respuesta de la demanda en t6rminos de elasticidades sea 
de igual magnitud. 
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ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE
 
DEMANDA DE CARNES PARA COLOMBIA
 

Estimaciones con base en series hist6ricas 

El an~lisis hist6rico para Colombia corresponde al periodo 
1960-1984. Los resultados econom6tricos obtenidos, en 
t6rminos de calidad estadistica de las estimaciones (R2, 
significancia, signo y valor de los coeficientes estimados), son 
satisfactorios. 

Para los tres tipos de carne considerados, el coeficiente de 
determinaci6n m6ltif le (R2)corregido por grados de libertad 
fluctia entre 0.48 para la carne vacuna y 0.90 para la aviar. 
En todas las carnes, el precio propio y el ingreso resultan 
significativos a un nivel de probabilidad< 0.05 (Cuadro 21). 

En orden de importancia, la demanda de carne vacuna 
(medida como el valor absoluto del respectivo coeficiente) est, 
determinada por: (a)el ingreso real, (b)el precio de la carne 
vacuna, (c)el precio de la carne porcina, y (d)el precio de la 
carne aviar. En esta funci6n, todas las variables son 
significativas a un nivel de probabilidad : 1%. 

A su vez, la demanda de carne aviar est6 determinada por: 
(a)el ingreso real, (b)el precio de la carne vacuna, (c)el precio 
de la carne porcina, y (d) el precio de la carne aviar. Al igual 
que en [a demanda de carne vacuna, todas las variables son 
significativas a un nivel de probabilidad <1%. 

Las variables principales que explican la demanda de carne 
porcina son: (a)el preciu de la carne vacuna, (b)el precio de la 
carne porcina, (c)el ingreso real per c~pita, y (d)el precio de la 
carne aviar. Exceptuanao el precio de la carne de cerdo, todas 
estas variables son estadisticamente significativas a un nivel 
de probabilidad - 1%. 

La elasticidad precio propio es menor que la elasticidad 
ingreso, excepto en el caso de la carne de cerdo. La 
elasticidad precio propio de las carnes en valor absoluto es 
0.69 para la vacuna, 0.49 para la porcina y 0.46 para la aviar. 



Cuadro 21. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna, porcina y aviar en Colombia, en el perlodo 1960-1984. 

Excluido el 6ltimo componente 

Demanda 
cipita de 

per 
Precio real al consumidor 

Ingreso 
real per Dummy Inter

carne: 
Vacuna Porcina Aviar 

iia
cpita 

xaia
x aDioa cpo

cepto 
R
R2 pbb DWc Mdtodo de estimaci6n 

Vacuna -0.69 
(-6.96)d 

-0.52 
(-5.53) 

0.42 

(3.69) 
0.72 
(4.02) 

-2.92 0.57 0.48 1.01 Componentes principales 
Excluido el 3er. componente 

Porcina 0.58 
(2.42) 

-0.49 

(-2.57) 
-0.21 

(-6.54) 
0.45 

(6.43) 
-4.36 0.68 0.62 0.86 Componentes principales 

Excluido el 6ltimo componente 
Aviar 0.61 

(2.54) 
-1.14 

(-5.70) 
-0.46 

(-10.45) 
0.88 

(10.86) 
0.34 
(6.41) 

-5.11 0.93 0.90 1.08 Componentes principales 

a. La variable dummy tiene valoresde 1 de 1980en adelante y de 0 en los aios restantes, y mide cambios en la funci6n de demanda de aves originados en elcambio tecnol6gico ocurrido en produccion y comercializaci6n de esta carne.
b. R2 = Coeficiente de determinaci6n multiple ajustado por grados de liberad. 
c. DW = Estadistico Durbin-Watson. 
d. Los valores entre pardntesis corresponden al estadistico t. 
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Las carnes de cerdo y vacuna son medianamente eldsticas 
en relaci6n con el ingreso (0.45 y0.72, respectivamente), y la 
aviar es eldstica (0.88). 

Lo anterior indica que el consumo de carne aviar en 
Colombia, al presentar elasticidades precio e ingreso algo 
mayores que las de las otras carnes, experimentaria mayores
variaciones porcentuales ante cambios en las variables 
citadas, que el consumo de carnes vacuna y porcina. 

Las seis relaciones posibles de sustituci6n
complementariedad son estadisticamente significativas y se
 
comportan de la siguiente manera:
 

En la funci6n de demanda de carne vacuna, 6sta se 
comporta como sustituto del polio, de tal manera que, si el 
precio del polio aumenta en un 10%, ceteris paribus, el 
consumo de carne vacuna se incrementaria en un 4.2%. En la 
funci6n de consumo de carme aviar, 6sta aparece como 
sustituto de la carme vacuna, de tal manera que, si el precio
de la carne vacuna aumenta en 10%, el consumo de carne 
aviar aumentaria en 6.1%. 

Vale decir que, ante variaciones del precio real de estas dos 
carnes en Colombia, se identifica una clara relaci6n de 
sustituci6n en el consumo de carne vacuna por carne aviar y 
viceversa. 

La carne de cerdo aparece como complementaria en las 
funciones de consumo de carnes vacuna y aviar (-0.52 y
-1.14, respectivamente); es decir, si se incrementa el precio 
de la carne porcina, ceteris paribus, bajarian los consumos de 
carne vacuna y aviar (Cuadro 21). Es muy probable que no se 
haya logrado aislar totalmente este posible efecto de 
sustituci6n; al respecto caben varias explicaciones, a saber: 

1. Los precios de las carnes estn fuertemente 
correlacionados y, aunque se utilizaron los procedimientos de 
'Ridge Regression' y 'Principal Components', 6stos mitigan la 
colinearidad pero no la eliminan totalmente. 

2. Esta situaci6n es atan m~s clara para la carne vacuna 
debido a su importancia en el presupuesto familiar. Como se 
mencion6 anteriormente, Iacarne vacuna en Colombia 
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constituye el 16.7% del gasto en alimentos y el 82.0% del 
gasto total en carnes, por lo cual el precio de la came vacuna 
tiene gran influencia en el consumo de las otras carnes y en 
el gasto total en ellas. Sanint et al. (1985) argumentan que 
por esta causa es dificil obtener resultados significativos del 
efecto puro de sustituci6n (efecto Slutzky). 

En resumen, de las elasticidades calculadas sobre series
 
hist6ricas se concluye lo siguiente:
 

1. Las elasticidades precio propio e ingreso resultan 
altamente significativas, presentan los signos esperados y sus 
valores est~n dentro de los rangos informados por otros 
estudios (FAO, 1971; Andersen et al., 1976: MAG, 1986;
 
Rubinstein y Nores, 1980).
 

2. La relaci6n de sustituci6n de came vacuna por carne 
aviar y viceversa aparece muy clara y, aunque es sim6trica en 
cuanto a su sentido, las alzas en el precio de la came vacuna 
tienen un mayor impacto porcentual en el consumo de came 
aviar que el incremento del precio de estas 6ltimas en el 
consumo de carne vacuna. 

3. Las relaciones de sustituci6n entre carnes vacuna y
aviar con porcina no son muy claras, tendiendo esta 6ltima a 
ser complementaria, lo cual puede ser consecuencia de la alta 
colinearidad de los precios de las carnes y la importancia 
diferencial de ellas en cuanto a precios y gasto. 

Estimaciones con base en datos de secci6n
 
transversal
 

Las estimaciones econom~tricas con base en datos de 
secci6n transversal se elaboraron utilizando la encuesta 
DANE-DRI realizada en 1981. Esta encuesta incluye 9000 
hogares y es representativa de todos los departamentos de 
Colombia, los cuales poseen el 95% de la poblaci6n del pals. 

La encuesta fue elaborada para investigar aspectos 
nutricionales del consumo de alimentos y de la calidad y 
estructura de las dietas por regiones geogrficas y sectores 
urbano/rural. Entre los datos que presenta la encuesta 
figuran la cantidad de alimentos consumida y el gasto en 
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ellos. No incluye el consumo de bebidas alcoh6licas, tabaco y 
consumo fuera de los hogares. El precio empleado para las 
estimaciones econom6tricas es el precio implfcito, resultante 
de dividir el gasto total en un alimento por la cantidad 
comprada del mismo. La informaci6n referent3 a ingreso 
familiar tiene limitaciones puesto que, en esta clase de 
encuestas, los ingresos informados son poco confiables. En 
algunos casos fue necesario emplear el gasto en alimentos 
como un estimativo del ingreso familiar. 

Con base en el ajuste de funciones de consumo se 
determinaron coeficientes de elasticidad precio e ingreso para 
diferentes alimentos, entre ellos las carnes 2. 

Los coeticientes de elasticidad precio e ingreso para carnes, 
calculados con base en datos de serie transversal, son 
consistentes con los resultados de los modelos de series de 
tiempo en el sentido de que: 1) las carnes son relativamente 
el~sticas tanto a variaciones de precio como de ingreso, 2) la 
carne vacuna presenta una mayor respuesta que las otras 
carnes al producirse cambios en las variables citadas, y 3) 
dentro de las carnes, la de cerdo es la que menos responde a 
las fluctuaciones del ingreso. El valor de la elasticidad ingreso 
para carne de cerdo calculada con series de tiempo fue igual 
al estimado con datos de secci6n transversal (0.45) 
(Cuadro 22). 

Cuadro 22. Elasticidad precio a ingreso de las carnes en Colombia, 1981. 

Elaslicidad 

Tipo de carne 	 Precio a Ingresoa 

Vacuna -0.81 0.93 
Porcina -0.59 0.45 
Aviar -0.61 0.69 
Pescado -0 73 0.49 

a. 	 Promedlo ponderado por ol consuino total ( cada est rato de ingreso So excluyen del 
promedlo los coeficlentus no significativos 

FUENTE Sanint (t at. 1985 

2. 	 V6asc Sanint et al (1985) y Timnmer y Alderman (1979) para mayor informaci6n 
metodol6gica 
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Las elasticidades desagregadas por nivel de ingreso 
muestran que, para la came vacuna, las elasticidades precio 
son altas para todos los estratos de ingreso. Exceptuando el 
Estrato 3, para el cual probablemente existan problemas de 
datos, los valores en t6rminos absolutos de esta elasticidad 
fluct6an en el rango 0.92-0.95 (Cuadro 23). En general, la 
carne vacuna presenta una elasticidad ingreso mayor para 
todos los quintiles de ingreso que el resto de las carnes. La 
elasticidad ingreso de came vacuna es significativamente 
mds alta para los estratos de poblaci6n de menor ingreso, 
siendo de 1.84 para el estrato de ingresos mds bajo y 0.30 
para el estrato de ingresos mds alto (Cuadro 23). Lo anterior 
es consistente con otros estudios sobre el tema (Rubinstein y 
Nores, 1980; Andersen et al., 1976). 

Estableciendo comparaciones entre los estimativos de 
elasticidad de secci6n transversal y los de series hist6ricas, se 
encuentra que los primeros tienden a ser mayores que los 
segundos. Ambas estimaciones muestran a !as carnes como 
moderadamente inel~sticas tanto con respecto al precio como 
al ingreso (Cuadro 24). Cabe precisar que las estimaciones de 
secci6n transversal (cross section) tienen el sentido de 
elasticidades de largo plazo, ya que presumen una situaci6n 
de equilibrio final. Por el contrario, las elasticidades de series 
de tiempo proporcionan estimativos de elasticidad que se 
consideran como de corto plazo, ya que involucran L .mbios 
en una serie de observaciones en el tiempo que no presumen 

Cuadro 23. 	 Elasticidades precio a ingreso do la demanda de carnes por 
quintiles de ingreso en Colombia, en 1981. 

Quintil de Vacuna Porcina Aviar Pescado 
ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso 

1 -0.93 1.84 -0.50 0.32 -0.46 0.63 -0.66 1.32 
2 -0.94 0.91 -0.55 0 .2 4 a -0.56 -0.69 1.150 .3 5a 
3 -0.39 1.11 -0.54 0 .2 8 a -0.57 0.68 -0.71 0.99 
4 -0.95 '1.09 -0.57 0.90 -0.58 1.18 -0.75 0.36 
5 -0.92 0.30 -0.63 0.40 -0.65 0.54 -0.78 0.50 

a. Coeficiente astadisticamente no significativo a un nival da PxO.1O. 

FUENTE: Sanint at al , 1985. 

http:0.92-0.95
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Cuadro 24. 	 Estimaciones de elasticidades ingreso y precio con base en 
cifras de secci6n transversal y de series hist6ricas para 
Colombia. 

Elasticidades precio Elasticidades ingreso 

Series Secci6n Series Secci6n 
Tipo de carne de tiempo transversal de tiempo transversal 

Vacuna -0.69 -0.81 0.72 0.93 
Porcina -0.49 -0.59 0.45 0.45 
Aviar -0.46 -0.61 0.88 0.69 

FUENTE: Sanint et al.. 1985. 

situaciones de equilibrio final. Por Ioanterior, las 
elasticidades de secci6n transversal tienden a ser mayores 
que las elasticioades elaboradas con base en series de 
tiempo. Estas 6ltimas son ms adecuadas ,ara estimar 
elastHiawides precio pues permiten especificar mejor los 
precioi, !?e 	zantidades y el ingreso (Aguilar, 1985). 

Las estim~ciones de elasticidad cruzada de secci6n 
transversal confirman que la carne avit • Pcomporta como 
sustituto do la carne vacuna si el precio aesta 6ltima 	varfa 
(1.76 es su eMasicidad cruzada). La sustituci6n de carne aviar 
por vacuuna no es significativa a un nivel de probabilidad 

0.20. 

El pescado se compirta como una carne totalmente 
independiente de las otras, no afectando ni siendo afectada 
por las alteraciones de precios de las otras carnes. Los valores 
de elasticidad cruzada cait;ulados con base en cifras de 
secci6n transversal aparecen en el Cuadro 25. 

El uso de una encuesta t6nica para elaborar estimaciones 
econom6tricas, como en el presente caso, implica la 
necesidad do usar la variabilidad entre observaciones para 
estimar los coeficientes de regresi6n. Como en los procesos 
econ6micos, en algunos casos existen rezagos en la 
respuesta a cambios en ciertas variables; el tener un solo 
punto en el tiempo no permite captdr los ajustes que se 
puedan producir antes de Ilegar a una situaci6n de equilibrio 
final. 
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Cuadro 25. Elasticidades cruzadas basadas en cifras de secci6n transver
sal para Colombia en 1981. 

Cantidad consumida 

Precio Vacuna 
(Qv) 

Porcina 
(Qc) 

Aviar 
(Qa) 

Pescado 
(Q P) 

Vacuna (Pv) -1.05 6.02 1.76 1.89* 

Porcina (PC) 0.08 -1.48 -0.83 -0.97* 
Aviar (Pa) 0.28 -0.85* 0.58 -1.53' 
Pescado (PP) 0.00 0.00 0.00 -2.07 

Coeficiente no significativo al nivel P = 0.2. 

FUENTE: Sanint et al., 1985. 

Como se mencion6 anteriormente, el 6nfasis de la encuesta 
estA en los aspectos nutricionales y no se incluyeron en ella 
gastos en bebidas alcoh6licas, tabaco, bienes no alimenticios 
y consumos fuera del hogar. Esta omisi6n es una limitaci6n 
para los andlisis de consumo, ya que dentro de la canasta, los 
diferentes bienes alimenticios y no alimenticios est~n 
relacionados; si varia la proporci6n de ingreso gastado en un 
bien, se afecta la participaci6n de otros bienes en el gasto
total. Lo anterior puede implicar que al estimar elasticidades 
basdndose en ecuaciones independientes, los coeficientes 
puedan presentar sesgos e inconsistencias. Bas~ndose en 
una metodologra desarrollada por Frisch (1959), Andersen et 
al. (1980) estimaron un conjunto completo de elasticidades 
para todo tipo de bienes, con base en el diseho de una matriz 
de elasticidades precio de demanda. Esta metodologfa 
asegura la consistencia interna del conjunto estimado. 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA VENEZUELA 
CON BASE EN SERIES DE TIEMPO 

En el contexto de los paises estudiados, Venezuela es el de 
mayor ingreso per c6pita. Tradicionalmente ha sido un 
importador neto de alimentos, particularmente de carnes. El 
aspecto m~s sobresaliente del sector pecuario venezolano es 
el gran dinamismo y el nivel alcanzado por la demanda de 
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carne aviar, la cual tuvo una amplia respuesta en el sector 
productor que increment6 su producci6n a tasas 
relativamente altas (10.6% en el perfodo 1970-1977, y 7.5% 
en el perfodo 1978-1985) (CIAT, 1987). 

Los modelos econom6tricos para Venezuela se corrieron
 
para el perfodo 1956-1984. En este periodo, el precio real de
 
la carne vacuna para el consumidor creci6 a raz6n de 1.7%
 
por aflo, el de la came de cerdo permaneci6 constante (0.2%
 
por argo), el de la carne aviar decreci6 a raz6n de -3.0% por
 
argo y el ingreso real por habitante aument6 al 2.2% anual.
 

Los modelos econom6tricos ajustados para la demanda de 
carnes en Venezuela presentan un buen grado de ajuste, con 
fluctuaciones del R2 entre 0.80 para la carne de cerdo y 0.97 
para la came aviar. 

En el perfodo de an6lisis, el nrincipal factor determinante de 
la demanda de carne vacuna en Venezuela fue el ingreso real 
por habitante. El precio de la carne aviar aparece en segundo 
tdrmino, pero mostrando una relaci6n poco clara de 
complementariedad con la carne vacuna. 

Por su parte, la demanda de came aviar en Venezuela est6 
determinada en gran medida por las variaciones del ingreso 
real y del precio propio. Aparece en segundo piano el precio 
de las carnes porcina y vacuna. La demanda de came de 
cerdo se explica principalmente con base en el precio de la 
came vacuna (sustituto) y el ingreso real. 

El consumo de carnes vacuna y porcina en Venezuela 
muestra una respuesta baja a variaciones del precio propio y 
del ingreso. En el caso de la carne vacurna, el precio propio no 
es significativo. 

La demanda de carne aviar responde m6s que las otras 
carnes a variaciones de precio e ingreso (Cuadro 26). La 
elasticidad ingreso de la demanda de carne aviar es la 6nica 
superior a la unidad. 

Al igual que en Colombia, la elasticidad ingreso presenta 
mayor valor absoluto que la elasticidad precio propio, lo cual 
ratifica [a importancia de esta variable en cualquier politica 
econ6mica que busque aumentar el consumo de carnes aviar 



Cuadro 26. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna. porcina y aviar en Venezuela. en el perfodo 1956-1984. 

Demanda per Precio real Ingreso 
cipita de al consumidor real per Dummya Inter
came: Vacuna Porcina Aviar cApita cepto R2 R 2b SSEC DWd M6todo de estir.aci6n 

Vacuna -0.05 0.12 -0.33 0.37 -0.057 9.67 0.95 0.94 0.357 1.91 Componentes principales
(-0. 4 8 )e (0.95) (-9.61) (12.31) (-2.05) Excluye (Iltimo componente 

Porcina 0.61 -0.31 -0.12 0.31 0.08 7.60 0.84 0.80 0.221 0.74 Componentes principales
(6.30) (-1.49) (-4.77) (38.10) (1.78) Excluye los componentes 

tercero y quinto 
Aviar 0.44 -0.70 -0.92 1.09 0.28 9.46 0.98 0.97 0.169 2.00 Componentes principales

(1.76) (-2.12) (-10.39) (14.03) (3.88) Excluye 6ltimo componente 
a. La variable dummy capta el efecto de la recesi6n econ6mica interna, toma valores de 1 de 1982 en adelante y de 0 en los alos restantes.
b. F2 = Coeficiente de determinaci6n mtiltiple ajustado por grados de libertad. 
c. SSE Sumatoria de los errores al cuadrado. 
d. DW = Estadistico Durbin-Watson. 
e. Los valores entre pardntesis corresponden al estadlstico t. 
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y vacuna. Sin embargo, debe observarse que la elasticidad 
precio propio de la demanda de carne aviar en Venezuela 
duplica a la elasticidad precio propio estimada para Colombia. 
La elasticidad ingreso para carne vacun3 es de 0.37 y 
significativa (P = 0.01), en tanto que la elasticidad precio es 
de -0.05 y no significativa. La elasticidad ingreso para carne 
aviar es de 1.09 y la elasticidad precio de -0.92. En el caso de 
la carne de cerdo, las elasticidades precio e ingreso tienen el 
mismo valor absoluto (0.31). 

Las carnes porcina y aviar aparecen como sustitutas de la 
vacuna y sus elasticidades precio son 0.61 y 0.44, 
respectivamente (Cuadro 26). Estas son las 6nicas relaciones 
claras de sustituci6n entre carnes arrojadas por las 
estimaciones econom~tricas realizadas. 

Lo anterior es consistente con lo observado hist6ricamente. 
El precio real de la carne vacuna para el consumidor en 
Venezuela durante el periodo 1956-1984 creci6 a una tasa 
piumedio anual del 1.7%, el precio de la carne de cerdo 
permaneci6 estancado, y el precio de la carne aviar decreci6 a 
raz6n de 3% por afio. Como consecuencia, se produjo un 
rpido incremento en el consumo de carne aviar per c~pita y 
un crecimiento m~s moderado de los consumos de carne 
vacuna y porcina. El consumo de carne aviar en Venezuela 
evolucion6 de 3 kg a 20 kg en el periodo en cuesti6n, en tanto 
que el de carne vacuna pas6 de 12 kg a 17 kg, y el de carne 
porcina de 3 kg a 6 kg. 

El marcado crecimiento en el consumo de carne aviar en el 
perlodo se explica con base en que (a) aument6 el ingreso real 
per capita, (b) baj6 el precio real propio, y (c) aument6 el 
precio real de los sustitutos. 

Los factores que limitaron las estimaciones econom6tricas 
para Venezuela fueron los siguientes: 

1. La dificultad para estimar el consumo de carne vacuna 
ya que, en el pasado, por el mayor poder adquisitivo de la 
moneda venezolana en comparaci6n con la colombiana, 
existi6 un flujo permanente de ganado que entraba 
ilegalmente procedente de Colombia y que no aparece en las 
estadisticas oficiales de consumo. En los 6ltimos afios este 
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flujo ha desaparecido por la devaluaci6n del bolivar. Su 
magnitud es dificil de medir y su nivel debe haber dependido 
del precio relativo Venezuela/Colombia. 

2. El mercado venezolano ha sido ms intervenido con 
medidas de politica que, por ejemplo, el de Colombia. Lo 
anterior se ha traducido en fijaciones de precios y estimulos a 
la producc i6n via subsidios directos e indirectos. 

Este conjunto de politicas aplicadas al sector pecuario en
 
Venezuela dificulta aislar los efectos de precios propios y de
 
sustituci6n que se dan en mercados menos distorsionados.
 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA MEXICO 
CON BASE EN SERIES DE TIEMPO 

Las estimaciones econom6tricas de demanda para M6xico se 
realizaron con base en una serie que cubre el perfodo 
1966-1982. En el periodo de referencia, el precio real de la 
carne vacuna creci6 a una tasa anual del 0.6%, el de la carne 
de cerdo al 0.5%, el de la carne aviar decreci6 a una tasa 
media de -1.5%, y el ingreso real disponible por persona 
creci6 al 4.3%. 

El coeficiente de determinaci6n ajustado por grados de 
libertad de las funciones de demanda de carnes en M6xico 
fluct6a entre 0.51 (carne vacuna) y 0.95 (carne aviar). En el 
nivel de consumo de carne vacuna en M6xico ejercen 
influencia significativa las siguientes variables, en orden de 
importancia: (a) el precio propio, (b) el precio de la carne aviar, 
y (c) el ingreso real per capita. El precio de la carne de cerdo 
no es significativo dentro de esta funci6n. 

La demanda de carne aviar estA determinada 
principalmente por variaciones en el ingreso, precio propio y 
precio de la carne aviar (significativo a un nivel ligeramente 
superior al 10%). El precio de la carne de cerdo no es 
significativo. La variable que m6s explica la demanda de carne 
de cerdo es el ingreso real. El precio de la carne aviar resulta 
significativo, pero mostrando un. relaci6n de 
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complementariedad entre las carnes porcina y aviar. Los 
precios de las carnes vacuna y porcina no son significativos. 

La demanda de carne aviar en M6xico presenta una 
respuesta relativamente alta a variaciones en el ingreso 
(elasticidad de 0.74). La respuesta de la carne vacuna a 
variaciones en el ingreso es sensiblemente menor que la de la 
carne aviar (0.37). La came vacuna responde m~s que la aviar 
a variaciones en el precio propio (elasticidades de -0.78 y
-0.62, respectivamente). No se identific6 una respuesta 
significativa del consumo de carne de cerdo ante variaciones 
en el precio propio (Cuadro 27). 

La sustituci6n de carne aviar por carne vacuna y de carne 
vacuna por carne aviar se establece plenamente. Si el precio 
de la carne aviar sube un 10%, ceteris paribus, el consumo de 
carne vacuna creceria en 7.4%; por otro lado, si el precio de la 
carne vacuna es el que crece 10%, ceteris paribus, el 
consumo de carne aviar creceria en un 2%. Es mucho m~s 
fuerte el proceso de sustituci6n de carne aviar por carne 
vacuna que el proceso inverso, lo cual es diferente a lo 
observado en Colombia donde es m~s fuerte la sustituci6n de 
carne vacuna por carne aviar. Lo anterior puede explicarse 
con base en las diferencias en la participaci6n en el consumo 
total de carnes. En M6xico la distribuci6n entre las diferentes 
carnes es considerablemente uniforme, en tanto que en 
Colombia se concentra en la carne vacuna. El consumo de 
carne vacuna en Colombia representa aproximadamente tres 
cuartas partes del consumo total de carnes, en tanto que en 
M6xico supera ligeramente el 40%. 

Seg~n los criterios establecidos arteriormente, se concluye 
que las elasticidades precio e ingreso de la demanda de 
carnes en M6xico van de moderado-2;,nte elsticas a 
eldsticas. Por ejemplo, la demanda de carne aviar es el~stica 
respecto al ingreso, en tanto que la demanda de carne vacuna 
es moderadamente el~stica respecto a esta variable. 

En el periodo 1966-1982, el consumo aparente de carne 
vacuna permaneci6 estabilizado en un rango de 8-9 kg/ 
habitante/arlo. El consumo de carne de cerdo pas6 de 3.9 kg 
a 6.6 kg ,el de carne aviar evolucion6 de 3.4 kg a 6.6 kg. 
Dado el alto crecimiento del ingreso, es razonable que 



Cuadro 27. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna, porcina y aviar en M6xico, en el perfodo 1966-1982. 
Demanda per Precio real Ingreso
cipita de al consumidor real per Dummya Inter
care: Vacuna Porcina Aviar cdpita x aho cepto R2 A 2b SSEc DWd Mdtodo de estimaci6n 
Vacuna -0.78 0.19 0.74 0.37 -1.26 0.60 0.51 0.028 1.68 Minimos cuadrados ordinarios 

(-3. 6 1)e (0.81) (2.85) ( 3.25) 
Porcina -0.17 0.43 -1.27 0.42 2.98 0.93 0.93 0.042 1.76 Componentes principales(-0.74) (1.24) (-11.56) (12.10) Excluyendo el 6ltimo factor 
Aviar 0.22 0.08 -0.62 0.74 -0.00005 0.22 0.96 0.95 0.025 1.59 Componentes principales

(1.52) (0.35) (-9.15) ( 9.96) (-3.14) Excluyendo el 6timo factor 
a. La variable dummy mide el efecto del cambio tecnol6gico en avicultura. Toma valores de 1 de 1971 en adelante.b. A2 = Coeficiente do determinaci6n mtltiple ajustado por grados de liberiad. 
c. SSE Sumatoria de los errores al cuadrado. 
d. DW = Estadistico Durbin-Watsun. 
e. Los valores entre pardntesis corresponden al estadistico t. 
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resulten ms altas las elasticidades ingreso de aquellos 
productos como carne aviar, cuyo consumo por habitante se 
duplic6 en este perlodo. La came vacuna aparece con una 
baja elasticidad ingreso puesto que, en el periodo 1966-1982, 
su consumo permaneci6 estancado y su precio mostr6 una 
leve tendencia creciente (0.6% por aho). 

Para las estimaciones econom6tricas de M6xico, existe un 
fuerte factor limitativo en cuanto a la calidad de las 
estadisticas disponibles, existiendo serias diferencias de una 
fuente a otra. Por ejemplo, si el consumo per c~pita de carne 
vacuna se estima con base en las cifras de SARH, resulta 
50% superior al estimativo que se efectia usando las cifras 
de la FAO. 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA REPUBLICA 
DOMINICANA CON BASE EN SERIES DE 
TIEMPO 

Los resultados de los ajustes econom~tricos de demanda de 
carnes para Rep6blica Dominicana no fueron totalmente 
satisfactorios. En este pals existen serios problemas de 
consistencia en las cifras disponibles para el sector pecuario. 
Los modelos econom6tricos se corrieron para el periodo 
1966-1982. En el periodo en referencia, el precio real de la 
carne aviar para el consumidor disminuy6 a raz6n de 2.9% por 
arfo, el de carne de cerdo creci6 al 3.1%, el de carne vacuna 
permaneci6 estancado, en t,'to que el ingreso real por 
habitante creci6 al 2.6% an.. 

La estructura del consumo de carnes en Repiblica 
Dominicana es diferente a la de los paises antes estudiados. 
En este pals, el consumo predominante es el de carme aviar. 
En 1982, del consumo total de carne vacuna, porcina y aviar, 
el 40% correspondi6 a crne vacuna, el 10% a carne de cerdo 
y el 49.1% a polio. Aunque en Rep6blica Dominicana tambi6n 
se dio el cambio en la estructura de precios relativos de las 
carnes, en el tiempo no se observan variaciones drsticas en 
la estructura de su consumo. 
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La bondad del ajuste de las funciones de demanda 
estimadas para Rep6blica Dominicana (medido en tdrminos 
de R2) flucta entre 0.71 (carne aviar) y0.80 (carne de cerdo).
Dentro de la funci6n de demanda de carne vacuna, resultan 
significativos el precio de la carne aviar, el ingreso real y el 
precio de la carne de cerdo. El precio de la carne vacuna no es 
estadfsticamente significativo. En la determinaci6n del nivel 
de [a demanda de carne de cerdo per cdpita, la variable ms 
importante es el ingreso real seguida por el precio propio. En 
esta funci6n, otros precios no son significativos. 

La demanda de carne aviar es la de menor valor en 
t6rminos estadisticos; en ella, s6lo el precio de la carne de 
cerdo es altamente significativo y muestra una relaci6n de 
sustituci6n. El precio es marginalmente significativo a un 
nivel del 10%, en tanto que el ingreso real no resulta 
significativo. 

La elasticidad precio propio de las carnes en Repblica 
Dominicana es moderadamente el~stica en carne de cerdo 
(-0.40) e inel~stica en carne aviar (-0.12) (Cuadro 28). La 
elasticidad ingreso es relativamente alta para carne vacuna y 
carne de cerdo (0.77 y 0.70, respectivamente). Por su parte, la 
elasticidad ingreso de la demanda de carne aviar no es 
significativa. En la determinaci6n de los niveles de demanda 
de carnes vacuna y porcina, el efecto ingreso es mucho ms 
importante en cuanto a su magnitud que el efecto precio 
directo. 

La evoluci6n del consumo de carne de cerdo se explica con 
base en el efecto negativo del alza en el precio propio y el 
efecto positivo del incremento en el ingreso. 

En RepLblica Dominicana no se identifica un proceso de 
sustituci6n de carne vacuna por carne aviar o viceversa. Lo 
anterior es coherente si se considera que, al no experimentar 
variaciones, el precio de la carne vacuna no ejerce influencia 
significativa en los consumos de carnevacuna, porcina y
aviar. El precio real de la carne de cerdo, ul cual creci6 al 
3.1% en el perlodo en referencia, ejerce influencia 
significativa en el consumo de todas las carnes y, en este 
caso, la carne de cerdo es sustituida por las carnes vacuna y
aviar. Dados los coeficientes de elasticidad de sustituci6n de 



Cuadro 28. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna, porcine y aviar en Reptiblica Dominicana, en el perfodo 
1966-1982. 

Demanda per Precio real Ingreso 
cipita de al consumidor real per Dummya Inter
carre: V 

Vacuna 
P e 
Porcina Aviar 

capita cepto R2 A 2b SSEc DWd Mdtodo de estimaci6n 

Vacuna -0.14 0.32 -1.12 0.77 -4.2882 0.80 0.75 0.083 1.62 Componentes principales 
(-0. 4 9 )e (2.78) (-2.43) (1.83) Excluyendo 6ltimo factor 

Porcina -0.19 -0.40 -0.26 0.70 0.271 -4.1950 0.86 0.80 0.149 1.56 Componenies principales 
(-0.69) (-3.88) (-0.80) (7.81) (2.90) Excluyendo dos C1timos factores 

-0.34 2 

(-6.79) 

Aviar 0.19 0.82 -0.12 -0.00006 0.0000423 6.26 0.78 0.71 0.192 1.65 Componentes principales 
(0.67) (3.97) (-1.28) (0.00) (3.86) Excluyendo dos 6ltimos factores 

a. 	Dummy 1: esta variable capta cambios e., la fuente de informaci6n, tome valores de 1 de 1972 en adelante; Dummy 2: capta el impacto del brote de peste porcina,
tome valores de I de 1980 en adelante; Dummy 3: esta variable capta efectos del cambio tdcnico en avicultura, tome valores de 1de 1974 en adelante; 
Dummy3 = Dummy x afto. 

b. 	A2 = Coeficiente de determinaci6n m6ltiple ajustado por grados de libertad. 
c. 	 SSE Sumatoria de los errores al cuadrado. 
d. 	DW = Estadistico Durbin-Watson. 
e. 	 Las cifras entre pardntesis corresponden al estadistico t. 
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carne de cerdo por carnes vacuna y aviar, el aumento en el 
precio del cerdo (crecimiento hist6rico del 3.1%) signific6 un 
aumento del 1% en el consumo de came vacuna y 2.5% en el 
de came aviar. 

Un aspecto importante en este proceso de sustituci6n es el 
nivel inicial del consumo per capita de carnes. En Reptblica 
Dominicana cada una de las carnes aviar y vacuna 
contabilizan m~s del 40% del consumo total, pero sus niveles 
de consumo son bajos si se los compara con los de Colombia,
 
Venezuela y Brasil. La posibilidad de sustituci6n est6
 
determinada por el nivel de consumo inicial, ya que si el
 
precio de un bien crece, pero su consumo es bajo, el impacto 
en el gasto total es menor que si su consumo fuese alto, por
lo cual la posibilidad de ser sustituido por otro bien es menor. 

La presencia de la peste porcina y el problema de la
 
recomposici6n del inventario de cerdos que afronta el pals
 
han incidido en la estructura del consumo de carnes desde
 
1978.
 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA JAMAICA 
CON BASE EN SERIES DE TIEMPO 

Para el ajuste econom6trico de demandas de carnes en 
Jamaica, se emple6 una serie estadfstica que cubre el perfodo
1966-1984. En este pafs se tuvieron mayores problemas de 
calidad y disponibilidad de informaci6n que en el resto de 
paises. Durante el perfodo de an~lisis, se introdujeron
cambios sociales tratando de dar un viraje hacia la 
estatizaci6n de la economia y se adelant6 un manejo
administrativo de los precios, lo cual dificult6 el aislamiento y 
la cuantificaci6n del impacto de las variables econ6micas en 
los niveles observados de consumo de carnes. 

En Jamaica, como en la mayoria de los paises del Caribe, el 
consumo predominante es el de carne aviar. En el periodo en 
referencia el consumo de carne vacuna por habitante baj6 de 
8 a 6 kg, el de porcina creci6 de 2 a 3 kg, y el de aviar de 6 a 
24 kg. 



Cuadro 29. Estimaciones econom6tricas de demanda de carnes vacuna, porcina y aviar en Jamaica, en el perfodo 1970-1981. 

Demanda per Precio real Ingreso 
cApita de al consumidor real per Dummya Inter
cae: Vacuna Porcina Aviar cipita cepto R2 R2b SSEc DV~ Mdtodo de estimaci6n 
Vacuna -0.12 -0.29 -0.20 0.67 -0.000008 -4.136 0.72 0.56 0.073 1.55 Minimos cuadrados ordinarios 

(-0 .6 7 )e (-1.26) (-0.65) (3.31) (-0.13) 
Porcina 0.87 -1.09 -0.36 O05 0.000032 -8.60 0.73 0.58 0.28 1.42 Componentes principales,

(3.00) (-3.89) (-4.18) (f. 47) (1.70) eliminando los dos 6itimos 
componentes 

Aviar 1.27 0.70 -1.72 0.80 0.000265 0.26 0.88 0.81 0.414 1.95 Componentes principales,
(3.39) (1.63) (-6.81) (2.16) (8.19) eliminando el i6ltimo 

componente 
a. La variable dummy capta el efecto de reformas sociales. Toma el valor 0 de 1975 hacia atr-s y de 1 de ese ailo en adelante.
b. A2 = Coeficiente de determinaci6n maltiple ajustado por grados de libertad. 
c. SSE = Sumatoria de los errores al cuadrado. 
d. DW = Estadistico Durbin-Watson. 
e. Los valores entre pardntesis corresponden al estadistico t. 
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En 1966 la estructura del consumo de carnes era el
 
siguiente: came vacuna, 50.9%; carne de cerdo, 12.6%; 
 , 
carne aviar, 36.5%. En 1981 esta e.tructura habfa cambiado 
dr~sticamente en favor do la carne aviar, asi: carne aviar, 
72.0%; carne vacuna, 18.1%; y carne de cerdo, 9.9%. 

El modelo economtrico final se corri6 para el perfodo
1971-1981, ya que so encontraron serias inconsistencias en 
los datos anteriores a 1971. En este periodo, los precios de la 
carne vacuna y carne aviar decrecieron a tasas de -1.3% y
-3.1% por aio, respectivamente, y el de carne de cerdo creci6 
al 0.6% anual. El ingreso real per c6pita baj6 a raz6n de 5.6% 
por ahio. 

El R2 de las funciones de aemanda de carnes fluctu6 entre 
0.56 (came vacuna) y 0.81 (carne aviar). En Jamaica el factor
 
determinante principal del nivel de la demanda de carne
 
vacuna en el periodo en referencia fue el ingreso real, en
 
tanto que otras variables no resultaron significativas. l.a
 
demanda de carne de cerdo dupende principalmente del
 
precio propio, el pre-7io de la carne vacuna (sustituzi6n) y el
 
precio de la carne aviar (complementariedcd). El !ngreso no
 
result6 significativo. 

El fartor determinante principal de la demanda de carne 
aviar fue el precio propio, sequido por el precio de la carne 
vacuna (sustituci6n), el ingreso real y el precio de !a carne 
porcina (sustituci6n). 

Las elasticidades precio p.opio de las carnes porcina y aviar 
resultaron significativas y mayores que la unidad (-1.09 y
-1.72, respect.ivamente). En el caso de la carne de cerdo, el 
alza del precio propio de 0.6% por aio signific6 una reduccidn 
anual en el consumo de 0.65%. El ingreso no influen(16 
significativamente el consurno de carne de cerdo en el 
perfodo en cuesti6n. 

Al ser influenciado solamente por el ingreso real, el 
consunio de came vacuna se de.erior6 en el periodo en 
referencia, dado que el ingreso real baj6 en este periodo. 

En el proceso de s'jstituci6n carne aviar-carne va(;una se 
identifica una relaci6n de sustituci6n en un solo sentido: 
carne vacuna por carne aviar. Si aumenta el precio de la 
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carne vacuna en un 1%, el consumo de carne aviar 
aumentarfa en 1.27%. La relaci6n de sustituci6n en sentido 
contrario, carne aviar por came vacuna, no es significativa 
(Cuadro 29). El precio de la came de cerdo no ejerce 
influencia en el consumo de came vacuna, pero el consumo 
de carne de cerdo si fue afectado por el precio de la came 
vacuna. Si el precio de la carne vacuna crece 1%, el consumo 
de came de cerdo aurnentari 0.87%. La caida del precio de la 
carne aviar tuvo un efecto positivo en el consumo de came de 
cerdo (elasticidad cruzada de -0.36). 

La variable dummy que trata de captar los cambios sociales 
que se introdujeron en el sistema econ6mico en la d~cada de 
los setenta resulta significativa solamente dentro de la 
funci6n de consumo de came aviar. Las reformas introducidas 
causaron una fuerte contracci6n en la actividad econ6mica, Io 
cual se reflej6 en la reducci6n del producto inerno bruto (PIB) 
en el perfodo 1973-1983 (-1.7%/afio) (BID, 1985). Esta 
situaci6n aument6 la dependencia de las importaciones, 
especialmente las de came aviar. 

En resumen, de seis relaciones de sustituci6n
complementariedad posibles en Jamai , cuatro de ellas son 
estadisticamente significativas: sustituci6n de came vacuna 
por carne aviar y came vacuna por carne de cerdo. Las otras 
dos relaciones de sustituci6n significativas son poco claras en 
cuanto a su sentido; en la funci6n de la came de cerdo, la 
came aviar aparece como complementaria, pero en la 
demanda de carne aviar, si se produce un alza en el precio de 
la came de cerdo, este 6ltimo producto es sustituido por carne 
aviar. 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA CHILE CON 
BASE EN SERIES DE TIEMPO 

En esta secci6n se presentan los resultados del estudio 
conjunto CORFO-Universidad Cat6lica (1985), el cual contiene 
un andlisis econom6trico de oferta y demanda de productos 
pecuarios en Chile. Esta investigaci6n suministra estimativos 
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de elasticidad de corto y largo plazo a diferentes niveles de 
mercado (mayoristas, minoristas, consumidor). 

Los ajustes econom6tricos se elaboraron trimestralmente y
tienen el prop6sito de determinar la estructura de corto plazo
de la demanda de carnes. Los ajustes efectuados anualmente 
pretenden identificar la estructura a un plazo m~s largo. 

En el periodo 1977-1984, el precio de la carne vacuna al 
consumidor en Chile descendi6 a una media anual de -1.1% 
(promedio para todos los cortes), [a de polio a -7.3% y la de 
cerdo a -3.65%. Vale decir, Chile es el 6nico pais de todos los 
analizados donde los precios reales de las tres carnes 
consideradas han descendido. En el periodo 1970-1980, el 
ingreso per capita creci6 al 0.8%, decreciendo en el periodo
1980-1985 a raz6n de -2.1% por aho (IDB, 1986). 

Segn cifras de la ODEPA, citadas por Esnaola (1983), 
entre 1975 y 1982 hubo algunos cambios en la estructura de 
consumo de carnes del pais. En 1975 la carne vacuna 
constituia cerca del 70% del consumo total de carnes y en 
1982 disminuy6 al 51%; por su parte, la participaci6n de la 
carne ovina baj6 de 6.5% a 3.1%, en tanto que la de carne 
aviar aument6 de 13% a 28.1%, la de carne de cerdo, de 
10.0% a 15.6% y la de otras carnes, de 1.3% a 2.0%. 

Segn cifras de encuestas de consumo en Chile, mds del 
40% del ingreso de los consumidores se destina para
alimentos. De este gasto, cerca del 22% est6 representado en 
carnes, correspondi6ndole un 14% a la carne vacuna 
(Esnaola, 1983). Los resultados econom6tricos indican que las 
tres carnes principales (vacuna, aviar y porcina) responden
significativamente a variaciones en el precio propio e ingreso,
siendo mayor Ia respuesta al primero que al segundo, lo 
contrario a lo observado en otros estudios. La magnitud de 
esa respuesta estA en funci6n del nivel de mercado, del tipo
de corte y del plazo para el cual fue calculada la elasticidad. 

En el corto plazo, para la carne vacuna a nivel consumidor y 
para todos los cortes en conjunto (demanda global), las 
elasticidades precio e ingreso tienen igual magnitud en 
t6rminos absolutos (0.89) (Cuadro 30). En ese nivel de 
mercado se identific6 una relaci6n de sustituci6n de polio por 
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Cuadro 30. Elasticidades de demanda de nivel consumidorcarnes a 
on Chile. 

Demanda Precio Precio de came 
de carne prupio Ingreso Vacuna Porcina Aviar 

Vacuna -0.89 a 0.89 - - 0.27 

Porcina -1.10 0.91 0.71 - -

Aviar: polio -0.74 0.34 0.61 - -

(-1.10 )b (0.51) (0.91) - -

gallinas de -1 18 0.48 - - 1.78 
desecho (-1.35) (0.96) - (2.03) 

a. 	Elasticidad correspondiente a los trimestres primero, segundo y cuarto. Se calcul6 
una elasticidad de 0.95 para eltercer trimestre del ailo.

b. 	Las cifras entre pardntesis corresponden al largo phzo. lasrestantes al corto plazo. 

FUEN fZ" CORFO, Universidad Cat6lica, 1985. p. 10, 32 y 50. 

carne vacuna, de tal manera que si el precio del polio sube 
1%, el consumo de carne vacuna se incrementa en 0.27%. La 
relaci6n de sustituci6n inversa, carne vacuna por polio,
tambi6n se detect6 y es de mayor intensidad (0.61 en el corto 
plazo y 0.91 en el largo plazo) (Cuadro 30). 

La elasticidad precio propia de la carne de cerdo es mayor 
que la unidad (1.1) en la demanda a nivel consumidor, 
coeficiente que parece estar sobrestimado. La elasticidad 
ingreso tambi6n es alta (0.91) (Cuadro 30). La came de cerdo 
aparece como sustituto de [a carne vacuna, si el precio de 
esta 61tima varia (elasticidad cruzada de 0.71). 

Existe un alto grado de sustituci6n en el consumo entre 
polio y gallina de desecho; si el precio del polio crece 1%, el 
consumo de gallinas de desecho crece m~s que
proporcionalmente (1.78%). 

Los resultados de esta investigac16n muestran c6mo los 
valores de las elasticidades cambian segin el tipo de corte y 
que el grado de sustituci6n entre carne vacuna y carne aviar 
es diferente segin el corte. Igualmente, [a respuesta a 
variaciones del ingreso cambia segn el tipo de corte 
(Cuadro 31). Con base en lo anterior, las carnes m~s finas y 
costosas, como el filete y el lomo, reaccionan m~s a 
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Cuadro 31. 	 Elasticidad de demanda para diferentes cortes de came vacuna 
en Chile. 

Con respecto a 

Elasticidad de: Pretbio propio Precio polio Ingreso 

Filete -0.61 0.62 
Lomo -0.91 0.31 1.03 
Asiento -0.63 0.50 
Posta -0.77 0.38 
Asado de tire -1.12 0.18 0.44 

FUENTE: CORFO, Universidad Catdlica, 1985. p.9. 

variaciones en el ingreso que las carnes de menor calidad y 
precio, como la posta yel asado de tira. 

En cuanto a las elasticidades precio, las carnes ms baratas 
tienden a mostrar un coeficiente de elasticidad ms alto. Se 
sale de este comportamiento el lomo, el cual muestra una 
elasticidad superior a la de cortes m~s baratos (Cuadro 31). 

El lomo, un corte fino, y el asado de tira presentan un grado
de sustituci6n diferente frente a cambios en el precio del 
polio; si el precio del polio crece un 1%, el consumo de lomo 
crecerfa 0.31% yel del asado de tira 0.18%. 

ESTIMACIONES ECONOMETRICAS DE 
DEMANDA DE CARNES PARA PERU CON 
BASE EN SERIES DE TIEMPO 

PerC es uno de los paises de la regi6n que presenta los 
niveles de consumo de carne vacuna per c~pita mds bajos
(5.8 kg en 	el perfodo 1978- 1985), y tradicionalmente ha sido 
importador neto de este producto. La protelna de origen
animal que consume el pals proviene principalmente del 
pescado, el cual representa casi el 60% del consumo total de 
carnes, seguido por polio (16% del consumo total) (ver
Cuadro 3). Los consumos de carnes porcina, ovina y caprina 
permanecen en niveles muy modestos. La dotaci6n de 
recursos del pals obviamente ha determinado la estructura de 
consumo de carnes expuesta. 
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Per6i es uno de los paises donde se aprecia m~s claramente 
el encarecimiento de la came vacuna en comparaci6n cun el 
polio, debido al cambio tecnol6gico experimentado por la 
avicultura. Entre 1960 y 1983, el precio relativo de la carne 
vacuna respecto al polio pas6 de 0.55 a 1.87; respecto al 
pescado, de 0.86 a 0.98; y respecto a la carne ovina, de 1.15 a 
1.40 (Aguilar, 1985). 

Seg6n cifras del Instituto Nacional de Estadisticas (citadas 
por Aguilar, 1985) el consumo de carne vacuna entre 1970 y 
1983 baj6 de 8.5 a 6.5 kg/habitante/ahio, la de cerdo de 3.5 a 
3.1 kg/habitante/afio, la ovina de 2.4 a 1.3 kg/habitante/afio 
y la de caprino de 0.7 a 0.4 kg/habitante/ahio. El 6nico 
consumo que se increment6 en el mismo periodo fue el de 
carne aviar, al lograr casi triplicarse de 4.4 a 
11.0 kg/habitante/afio. 

Aguilar (1985) elabor6 un estudio econom6trico de la 
demanda de came vacuna en Per-, cuyos resultados indican 
que 6sta es inel6stica respecto a su precio (-0.198) y que la 
elasticidad ingre3o en valor abso!uto es casi tres veces mayor 
que la elasticidad precio (Cjadro 32). 

En el periodo 1960-1983, el ingreso real per capita creci6 
1.8% anual, lo cual determin6 un incremento en el consumo 
de came vacuna del 1%. Ila reducci6n del precio de la carne 
aviar (4.9% por ahio en ese periodo) a su vez redujo el 
consumo de came vacuna en 2% anual. 

Cuadro 32. Elasticidades de demanda de carne vacuna en Per en el perlodo 
de 1960-1983. 

Elasticidad precio de 

Demanda per c~pita Carne Menudencias 
de carne: vacuna de vacuno Polio Ingreso 

Vacuna -0.198 -0.350 0.434 0.579 
(-1.23) a (-2.42) (4.17) (1.94) 

Menudencias de vacuno -0.250 -0.712 0.194 0.428 
(-1.26) (-4.67) (1.61) (1.27) 

a. Loq valores entre par~ntesis corresponden al estadfstico t. Todos los coeficientes son 

significativos a niveles de probabilidad que flucltan entre 1%y 10%. 

FUENTE: Aguilar, 1985. 
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La carne aviar aparece como sustituto dentro de la funci6n 
de demanda de carne vacuna: si el precio del polio sube 1%,
el consumo de carne vacuna sube 0.43% (Cuadro 32). 

Un estudio preliminar reciente realizado por MAG-GAPA-
PADI (1986), suministra estimaciones econom6tricas de 
elasticidad para alimentos tanto a nivel nacional como de 
Lima metropolitana, con base en series hist6ricas anuales y
trimestrales, tratando de identificar relaciones econ6micas de 
corto y largo plazo. El citado documento proporciona
estimaciones de elasticidad precio directo, ingreso y
elasticidades cruzadas para carne aviar ycarne vacuna. 

La demanda de carne aviar en Per6 presenta una alta 
respuesta a variaciones del precio propio (-1.052), Iocual es 
coherente con la caida r6pida del precio real y el alza continua 
del consumo per c~pita de carne aviar. No existe diferencia 
significativa en el valor de este coeficiente cuando se calcula 
para el pals o para Lima metropolitana (-1.052 y -1.031, 
respectivamente). Sin embargo, si aparecen diferencias 
cuando el c6lculo se elabora sobre una base anual o 
trimestral (Cuadro 33). Asi, la elasticidad precio de la 
demanda de polio calculada sobre series anuales a nivel 
nacional es de -1.052, en tanto que, cuando se trata de series 
trimestrales, la elasticidad es de -0.898. Lo anterior indica 
que la respuesta del consumo a variaciones de precio es 
diferente a corto, mediano y largo plazo. La demanda de polio
presenta un coeficiente de elasticidad ingreso relativamente 
alto cuando se calcula con base en una serie anual (0.75
0.82) y sensiblemente m6s bajo al calcularlo con series 
trimestrales (0.36-0.58) (Cuadro 33). 

El estudio de MAG-GAPA-PADI documenta la sustituci6n 
de carne vacuna por polio de la siguiente manera: si el precio
de [a carne vacuna aumenta en 1%, el consumo de polio a 
nivel nacional se incrementaria en 0.4%. No se detecta el 
efecto contrario de sustituci6n de polio por carne vacuna. La 
elasticidad precio de carne vacuna indicada en el estudio 
(-0.42) es superior a la estimada por Aguilar (1985) (-0.20).
Cabe serhalar que las dos elasticidades se calculan sobre 
series cronol6gicas diferentes. La elasticidad ingreso de carme 
vacuna tambi6n es superior a la de Aguilar (0.85 versus 0.60 
para el estudio MAG-GAPA-PADI). 

http:0.36-0.58
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Cuadro 33. 	 Elasticidades de demanda de polio a nivel nacional y de Lima 
metropolitana en Per6 en el periodo 1970-1985. 

Elasticidad precio de 

Demanda per c~pita de: Polio Came Pescado Ingreso
 
(base anual) Nivel vacuna
 

polioa 	 Nivel nacional -1.052 0.452 0.892 
Lima metropol. -1.031 	 0.696 0.754 

Demanda per cpita de: 
b 

(base trimestral)

Polio 	 Nivel nacional -0.898 0.367 0.401 0.362
 
Lima metropol. -0.750 0.234 0.364 0.581
 

Carne vacuna 	 Nivel nacional 
Lima metropol. -1.079 -0.420 0.853 

a. 	 Periodo 1972-1985. 
b. 	 Cuando la func16n so estina sobre series trinestrales, el periodo es 1980-1985,
 

excepto para el polio, coyo periodo es 1981-1985.
 

FUENTE: MAG-GAPA-PADI. 	 1986 

Las relaciones de sustituci6n entre carnes en otros parses 
no incluidos en este trabajo son de diferente orden. Se 
pueden citar los casos de Estados Unidos y Argentina. En el 
primero ha existido un rpido proceso de sustituci6n de 
carnes rojas por carne aviar, particularmente en los iiltimos 
alos. Entre 1980 y 1985, la participaci6n de la carne aviar en 
el consumo total de carnes en la segunda aument6 de 25% a 
28% (Junta Nacional de Carnes, 1986). En opini6n de algunos 
analistas, este cambio en un mercado que parece haber 
Ilegado a niveles de saturaci6n en carnes, refleja variaciones 
en los patrones de consumo, originadas en nuevas 
concepciones acerca de las relaciorcs entre h~bitos 
alimenticios y el nivel de salud, y en el esfuerzo hecho por los 
productores de carne aviar por ofrecerle al mercado productos 
con alto grado de elaboraci6n, listos o casi listos para su 
consumo y de bajo precio. 

En Argentina, la sustituci6n de la carne vacuna por otras 
carnes y otros alimentos es baja, lo cual ocurre debido a que 
(a) hay inflexibilidad en los h~bitos de consumo; y (b) pese al 
incremento del precio de la carne vacuna, 6sta continua 
siendo relativamente m~s barata que los otros alimentos 
(Corradini et al., 1986). 
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MAGNITUD DEL PROCESO DE
 
SUSTITUCION DE CARNE VACUNA POR
 
CARNE AVIAR EN EL PERIODO 1960-1984
 

Las ecuaciones de demanda estimadas permiten calcular el 
impacto del cambio en el precio real de carne aviar en el 
consumo per c~pita de carne vacuna. La magnitud de! proceso
de sustituci6n se determina estableciendo la diferencia entre 
los niveles hist6ricos de consurno per c~pita de carne vacuna 
y los consumos estimados a partir de los modelos de 
demanda. Los consumos estimados se elaboran con base en 
las series hist6ricas de precios reales de carne vacuna y
porcina y el ingreso real per c~pita, asumiendo un precio real 
de carne aviar constante, al nivel del observado en el aho 
inicial de la serie hist6rica. El consumo estimado de esta 
manera indica el nivel al cual hubiese Ilegado el consumo per
capita de no haberse producido el cambio tecnol6gico en la 
avicultura, el cual permiti6 la reducci6n de los precios reales 
de la carne aviar y del precio relativo carne aviar/carne 
vacuna, desencadenando asi el proceso de sustituci6n de 
carne vacuna por carne aviar. La diferencia entre el consumo 
hist6rico en el aio final y el consumo estimado para el aio 
final usando los modelos de demanda y las variables 
anteriormente seialadas, representa la cantidad de kg per
c6pita sustituidos. El an~lisis incluye a Brasil, Colombia y
M6xico, paises en los cuales la elasticidad de sustituci6n en la 
funci6n de demanda de came vacuna es positiva y
estadIsticamente significativa. Se excluyen Chile y PertO por 
no disponerse de las series hist6ricas para estas 
estimaciones. 

El Cuadro 34 muestra los perfodos analizados en cada pals,
la evoluci6n del precio real de carne aviar y el precio relativo 
carne aviar/carne vacuna, los consumos per c6pita segn la 
serie hist6rica y los estimados a precios reales de carne aviar 
constantes. La mayor sustituci6n en t6rminos absolutos y
relativos se produjo en Brasil, donde, debido a la reducci6n 
del precio de la carne aviar, el consumo por persona en el ahio 
final de la serie hist6rica baj6 en 7.8 kg/habitante, 
equivalente al 47% del consumo per c~pita de ese aho de 
1982. La magnitud de esta disminuci6n est6 ligada a la 



came vacuna per chpita paises seleccionados: impacto del cambio delen precio real de ta came aviar. 

Precio real Precio relativo 
Consumo per 

capita observado 
Consumo 
per cipita 

Kg de carne 
vacuna 

Kg carne vacuna 
sustituidos Elasticidad 

Perfodo al consumidor al consumidor de carne vacuna de carne vacuna sustituidos como porcentaje de 
came aviara aviar/vacuna (serie hist6rica) asumiendo precio por carne del consumo sustituci6n de 

Aft ro Afto Aro real constante aviarc observado en el came vacuna 

Pals Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial 
_ 

Final 
de carne de ave 

(ailo final) 
(kg/ 

habitante) 
afio final de la 
serie hist6ricad 

por came 
aviar 

Cuadro 34. Consumo de 

Brasil 1960 1982 13.30 5.85 1.80 0.49 18.8 16.5 24.3 7.8 47.3 0.42 
Colombia 1960 1984 23.4 10.9 1.20 0.70 22.7 25.4 32.3 6.9 27.2 0.50 
Mdxico 1966 1982 40.7 32.7 0.67 0.47 8.9 8.6 10.5 1.9 22.1 0.74 

a. Precios expresados en unidades de moneda nacional de cada pals. Los precios de Brasil se expresan en cruceiros de 1970, los de Colombia en pesoscolombianos 
de 1975 y los de Mdxico en pesos mexicanos de 1978. 

b. 	 Se asume un precio real de carne aviar al consumidor constante al nivel del observado en el atio inicial. 
c. 	 Calculado estableciendo la diferencia entre el consumo per cdpita en el ario final, calculado con precio real de came aviar constante y el consumo de la serie 

hist6rica en el afo final. 
d. 	 rCE-CO1 donde: CE = consumo en el argo final estimado a precios constantes. 

LCOJ CO = consumo observado en el alio final de la serie hist6rica. 
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reducci6n del precio de la came aviar, pero esencialmente 
con la del precio relativo carne aviar/carne vacuna. Entre 
1970 y 1982, el precio relativo came aviar/carne vacuna se 
redujo 73% en Brasil, 42% en Colombia y 30% en M6xico. 

En Colombia, la sustituci6n fue de 6.9 kg/habitante (27.2%
del consumo hist6rico en el aho final de 1984). En Mdxico, la 
sustituci6n fue mucho menor, casi 2 kg/persona, equivalente 
al 22% del consumo per c~pita de 1982. 

En t6rminos agregados, la sustituci6n en Brasil represent6
966.000 t de carne vacuna, las cuales representan 40.5% de 
la producci6n del pais en el aio final; en Colombia, 193.000 t,
aproximadamente una cuarta parte de la producci6n total de 
carne vacuna en 1984; y en M6xico, 139.000 t, equivalentes

al 22% de la producci6n de 1982. Asumiendo 
una producci6n

total de 8200 t de carne en Am6rica Latina en 1984, se
 
encuentra que la sustituci6n conjunta en los tres paises fue
 
de aproximadamente el 16% de la producci6n de la regi6n en
 
ese aho. 

Es conveniente aclarar que el efecto de sustituci6n 
estimado de esta manera no es efecto de sustituci6n puro,
 
como el indicado por las elasticidades de sustituci6n. Estas
 
61timas muestran el grado de respuesta de la demanda de
 
carne vacuna cuando varia el precio de [a carme aviar,
 
permaneciendo constantes las otras variables determinantes
 
de la demanda. En este caso, para cuantificar el impacto en 
tt.minos de kg de came, permanecieron constantes los 
precios de la came aviar, pero los precios reales de las carnes 
vacuna y porcina y el ingreso real se movieron seg~n su 
evoluci6n hist6rica. 

En lo que respecta a la sustituci6n de came vacuna por 
carne aviar en Venezuela, Jamaica y Reptblica Dominicana, 
donde las estimaciones econom6tricas no muestran un 
proceso de sustituci6n en la funci6n de demanda de came 
vacuna, se puede postular (con base en las variaciones del 
precio real de la came aviar y del precio relativo carne 
aviar/carne vacuna en esos paises) que las elasticidades de 
sustituci6n en ellos deberia oscilar entre 0.42-0.75. Este 
corresponde al rango de elasticidades de Brasil, Colombia y
M6xico, palses que presentan un rango de variaci6n del 

http:0.42-0.75
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precio relativo carne aviar/carne vacuna de 30 al 73%. El 
rango de variaci6n de los precios relativos en Venezuela, 
Jamaica y Reptiblica Dominicana (36-56%) (Cuadro 35) est6 
dentro del rango de variaciones de los precios relativos 
observados en los tres paises que muestran claramente una 
sustituci6n. La explicaci6n del por qu6 no se logr6 identificar 
la sustituci6n er, Venezuela, Jamaica y Rep6blica Dominicana 
empleando modelos de regresi6n, es que la deficiente calidad 
de 	la base estadistica disponible para esos paises, al igual que
las distorsiones en los mercados provocadas por la politica 
econ6mica -la cual en muchos casos provoc6 excesos de 
demanda- no permiten determinar tal sustituci6n. 

Si bien los valores de las elasticidades de sustituci6n 
indican que el proceso ha sido m~s bien moderado, [a 
cuantificaci6n del impacto muestra que dicho proceso ha sido 
de gran importancia econ6mica en t6rminos de producci6n, 
consumo y precios en los mercados de carnes de Am6rica 
Latina. 

Los interrogantes que surgen son los siguientes: 

• 	 Qu6 pasar6 en el futuro con este proceso de sustituci6n? 
• 	 En qu6 medida lograr6 la avicultura mejorar sus
 

coeficientes t6cnicos de producci6n?
 

Cuadro 35. 	 Variaci6n de los precios relativos came aviar/carne vacuna a 
nivel consumidor en Jamaica, Repablica Dominicana y 
Venezuela. 

Precio real 
de carne aviar Precio relativo Variaci6n 

Perfodo ($/kg)a aviar/vacuna porcentual del precio 
Argo A~fo Argo relativo aviar/vacunaAft__Aft_____ en el perlodob 

Pals Inicial Final Inicial Final Inicial Final %) 

Jamaica 1966 1981 0.89 0.69 0.82 0.52 -36.6 
Rep~blica 
Dominicana 1966 1982 0.68 0.46 0.97 0.67 -36.1 

Venezuela 1956 1984 8.12 3.96 1.25 0.55 -56.0 

a. 	Precios expresados en unidades de moneda nacional de coda pals. Los precios de 
Jamaica se expresan en d6lares jamaiquinos de 1969; los de Rep~blica Dominicana en 
pesos de 1970 y los de Venezuela en bolivares de 1968. 

b. 	Se refiere a la variaci6n porcentual del precio relativo entre el atlo inicial y al final. 
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En qu6 grado avanzardn tecnol6gicamente tanto la
ganaderia vacuna como la porcicultura, aumentando la
oferta y la productividad y disminuyendo los precios al 
consumidor? 

Todos estos interrogantes estdn interrelacionados y no son
independientes de la politica econ6mica que aplique cada pals
ni de la evoluci6n de los mercados dom6sticos e
internacionales de estos productos yde los insumos que ellos 
emplean. 

Los Capitulos 5, 6 y 7 presentan un panorama mds claro de

la evoluci6n de los mercados de came en la regi6n en los
 
pr6ximos aios.
 

Desde el punto de vista tecnol6gico, ya se ha logrado un 
avance significativo en avicultura, el cual ha colocado a
paises como Brasil y Venezuela a niveles similares a los de
los parses c.esarroilados m6s avanzados. Este adelanto 
tecnol6gico ha sido de menor magnitud en porcicultura, pero 
en algunas 6reas de la regi6n, como en el sur del Brasil, el 
avance ha sido notorio. Sin embargo, este producto parece
enfrentar no s6lo problemas de producci6n sino de consumo, 
ya que existen prejuicios en relaci6n con la influencia 
negativa de su consumo en la salud humana. 

La ganaderfa vacuna, particularmente la del tr6pico de
Am6rica Latina, tiene un alto potenclal de mejoramiento
tecnol6gico (Rivas y Cordeu, 1983). Este proceso de
sustituci6n se puede atenuar sensiblemente en la medida en 
que se materialicen los esfuerzos de generaci6n ydifusi6n de 
nuevas tecnologfas adelantados actualmente por los centros
nacionales de investigaci6n en colaboraci6n con el CIAT, y se
logre incrementar los vol6menes de producci6n y disminuir o 
mantener constantes los precios reales de la carne vacuna. 



CAPITULO 4 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA DE CARNES EN PAISES 
SELECCIONADOS 

El proceso de sustituci6n analizado y cuantificado en el
capftulo anterior plantea el interrogante de si dicho proceso
continuar6 en el futuro y cu~l ser6 su magnitud. Para tener
elementos de juicio que permitan una mayor claridad sobre 
este aspecto, en los Capftulos 4 y 5 se elaboran proyecciones
de oferta y demanda de carnes y de las nece,'idades de
materia prima para la fabricaci6n de concentrados bajo
diferentes hip6tesis alternativas, y se analiza la factibilidad de
cubrir esas necesidades de materias primas en los diferentes 
paises. 

ESCENARIOS DE PROYECCION 

Se analizan dos escenarios de producci6n-consumo, a saber: 

Escenario A 

" Consurno per c6pita constante de todas las carnes. 
• Producci6n en crecimiento segt~n la tendencia hist6rica. 

Escenario B 

Su caracterfstica esencial presupone una recuperaci6n
de la economla, lo cual se refleja en un mayor
crecimiento anual del ingreso real per c6pita (3% anual).
En este escenario se trabaja con supuestos adicionales 
que son particulares de cada pals. 

El Anexo 4 incluye escenarios que documentan situaciones 
de bajo crecimiento del ingreso real. 
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Empleando las estim3ciones econom6tricas de demanda de 
carnes, se proyect6 esta hacia el aho 2000, con el prop6sito 
de establecer comparaciones con los niveles de producci6n 
tambi6n proyectados, deterninar los d6ficits o super~vits por 
tipo de carne y pals y conocer las necesidades de granos 
bdsicos para la producci6n de aves y cerdos, sectores que 
requieren de estos insumos criticos para su desarrollo. 

Las variables b~sicas para las proyecciones de demanda 
son: los precios propios y de sustitutos, la poblaci6n humana y 
el ingreso real. Dada la incertidumbre respecto al nivel futuro 
de estas variables, es necesario adoptar diferentes hi,)6tesis 
alternativas respecto a su crecimiento futuro. La combinaci6n 
de diferentes proyecciones basadas en esas h;p6tesis 
alternativas constituye lo que se denomina escenarios de 
proyecci6n. 

Para elaborar las proyecciones de producri6n se emplearon 
varios m6todos alternativos: 

" 	Ajuste lineal sin rezagos. 
" 	Ajuste lineal autoregresivo. 
* Ajuste cuadr~tico sin rezagos.
 
" Ajusta cuadrctico autoregresivo.
 
" Ajuste de funciones sigmoides1 que captan el cambio
 

tecnol6gico en producci6n de carne aviar. 

Las proyecciones m-s consistentes para carne aviar y 
porcina se lograron con el ajuste lineal sin rezagos. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA 
DE CARNES EN BRASIL 

En las d6cadas anteriores, Brasil fue el pals de Am6rica 
Latina de mayor crecimiento econ6mico, lo cual se tradujo en 
incrementos sustanciales en el ingreso real per c~pita. Dadas 
las actuales circunstancias econ6micas internas y externas, 
es poco factible que el ingreso a corto y mediano plazo en 
Brasil recupere el nivel y dinamismo que experiment6 en el 

1. 	Para mayores detalles v6ase el Procedimiento FORECAST on SAS (1980) y Rivas y 
Cordeu (1983). Para el ajusle de funciones sigmoides, vdase Jarvis (1981). 
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pasado, aunque en el perfodo 1985-1986 su economfa dis
 
muestras de recuperaci6n.
 

Por otra parte, el sector avfcola, el de mayor adelanto dentro
de la actividad pecuaria brasiletia, ya alcanz6 tin alto grado dedesarrollo tecnol6gico, casi comparable al logrado por los 
parses tecnol6gicamente avanzados en avicultura. 

Se espera que el ritmo de descenso de los precios avfcolas
-propiciado por el cambio tecnol6gico y la polftica econ6mica
orientada a mantener una oferta adecuada de insumos aprecios favorables para la avicultura brasileia- tender6 a

decrecer, tainto por agotamiento de las posibilidades

tecnol6gicas como por el encarecimiento de los insumos, ya
que es diffcil que el gobierno de Brasil pueda continuar con lamisma polftica de incentivos al sector aplicada en el pasado. 

El Escenario A (Cuadro 36) establece que, si el consumo de
 carnes en Brasil permanece constante hasta el ahlo 2000 al
nivel alcanzado en 1982, el pals no tendrfa problemas de

abastecimiento de carne vacuna, en el evento de que la
producci6n continue creciendo segun su tendencia hist6rica. 

Cuadro 36. 	 Balances do produccidna.demanda de came en Brasil, para el
 
perlodo 1990-2000.
 

Escenario A Escenario B
Consumo constante Crecimiento moderado del 

per cdpitab ingreso real per cApitac
(miles t) (miles t) 

Aviar Aviar 
Atlo Vacuna Porcina A.L.d A.s.e Vacuna Porcina A.L.d A.s.e 
1990 256 -75 437 985 173 -75 -95 453
1995 166 -138 496 1176 0 -130 -755 -75
2000 51 -212 545 1343 -220 -194 -1814 -1016 
a. 	 La producci6n se proyecta seg in su tendencia lineal. En el caso de la carne aviar seadiciona una proyecci6n de tipo sigmoide.
b. 	 Consumo constante per capita al nivel de 1982.c. 	 Se asume un crecimiento del ingreso real per capita del 3% por aio en el perlods1987-2000. Los precios reales de la came aviar se asurmen constantes en el perlods1990-2000. Los precios de las carnes vacuna y porcina crecen segn su tendencla 

hist6rica. 
d. 	 Ajuste lineal. 
e. Ajuste de tipo sigmoide. 
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En el perlodo 1990-2000 se tendria un superdvit decreciente, 
el cual seria de 256.000 t en 1990 y caeria a 51.000 t en el 
argo 2000. El consumo seria de 16.5 kg/habitante/afio. 

El Escenario B (Cuadro 36) asume un crecimiento del 
ingreso real per c~pita del 3% anual durante el periodo 
1987-2000. Adicionalmente, supone que los precios reales de 
la came aviar permanecen constantes a partir de 1990. Dado 
el alto nivel tecnol6gico en producci6n avicola alcanzado por 
el pals, es razonable pensar que este adelanto t6cnico est6 
pr6ximo a alcanzar un limite, considerando que el nivel de 
productividad de Brasil es similar al de los paises 
avfcolamente mns desarrollados. En este escenario, los 
precios restantes siguen el patr6n de su evo!uci6n hist6rica. 

Un aumento de la magnitud sefialada en el ingreso signitica 
que hacia 1995 el pals no tendr6 excedentes exportables de 
came vacuna y en el aio 2000 el d~ficit ser6 equivalente al 
7%de la producci6n de ese aho (Cuadro 36). En la producci6n 
de carne de cerdo tambi6n se tendria un d6ficit creciente, 
equivalente al 13% de la producci6n. Para un consumo anual 
per c~pita de carne aviar de 21 kg en el aho 2000 (implicito en 
este escenario), el d6ficit estaria entre el 31.5% y el 75% de la 
producci6n, dependiendo de si 6sta se proyecta segn su 
tendencia hist6rica o segtn una funci6n sigmoide. En todos 
estos escenarios, el consumo de carne aviar crece 
aceleradamente debido a los altos valores de la elasticidad 
precio e ingreso de este producto (-1.26 y -1.69, 
respectivamente). 

El consumo estimado de carne aviar involucra alguna 
sobreestimaci6n, puesto que el valor de la elasticidad ingreso 
se modifica a medida que el consumo se incrementa. En estos 
escenarios, los coeficientes de elasticidad permanecen 
constantes durante el periodo de proyecci6n. En el Anexo 2 se 
presenta una discusi6n sobre las variaciones de [a elasticidad 
ingreso en el tiempo. 

Los Escenarios C y D que aparecen en el Anexo 4 
documentan situaciones de balance oferta-demanda en 
situaciones de bajo crecimiento del ingreso y moderado 
crecimiento del precio real de la carne aviar. 
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Un aspecto que es necesario sefialar es la inestabilidad con 
que pueden aparecer las situaciones de balance, en funci6n 
de la polltica econ6mica que se aplique. Polfticas alternativas 
diferentes pueden cambiar radicalmente el sentido del 
balance entre la producci6n y el consumo. El Anexo 3 
presenta una discusi6n sobre la influencia de la polftica 
econ6mica en el sentido de los d6ficits. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA
 
DE CARNES EN COLOMBIA
 

Aunque en Colombia se observa un proceso de modernizaci6n 
de la avicultura, 6ste no ha tenido la intensidad alcanzada en 
otros palses. Los subsectores de carne vacuna y carne porcina
han mostrado un crecimiento moderado en el tiempo,
conservando los patrones tecnol6gicos tradicionales. El 
aumento en el consumo de carnes en Colombia ha sido bajo;
si bien el consumo de carne aviar ha crecido sustancialmente 
en t6rminos porcentuales, permanece en niveles modestos. 
Los sectores avicola y porcino enfrentan serias limitaciones 
para su crecimiento por la baja oferta de granos y materias 
primas tales como mafz, sorgo, y tortas y harinas de 
oleaginosas (particularmente soya) y pescado para la 
producci6n de concentrados. 

Planteando los mismos escenarios usados anteriormente, si 
el consumo per ctpita de carnes en Colombia permaneciera 
constante al nivel del observado en 1984 (Escenario A)
durante el periodo de proyecci6n 1990-2000, el pals tendria 
excedentes de carnes vacuna y aviar y un d6ficit potencial de 
carne de cerdo equivalente a cerca del 8% del consumo total 
en el ahlo 2000 (Cuadro 37). Una aceleraci6n del cambio 
tecnol6gico en avicultura determina incrementos sustanciales 
en el super~vit de este producto, pero, como se mencion6 
anteriormente, la probabilidad de que esto ocurra es baja si 
no median aumentos en la productividad y producci6n de 
insumos avicolas. 

Hay signos que permiten esperar una recuperaci6n de la 
economfa colombiana a mediano y largo plazo. En 1986, su 
producto interno global fue uno de los de mayor crecimiento 
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Cuadro 37. 	 Balances de producci6n8 -demanda d6 came en Colombia, pare 
el perlodo 1990-2000. 

Escenario A Escenario B 
Consumo constante Crecimiento moderado del 

per cApitab ingreso real per cdpitac 

(miles t) (miles t) 

Aviar 	 Aviar 

Aflo Vacuna Porcina A.I.d A.s.e Vacuna Porcina A.I.d A.s.e 

1990 48 -14 6 80 -41 -5 -5 69 
1995 38 -16 10 127 -190 -16 -26 91 
2000 32 -17 16 164 -375 -28 -53 95 

a. 	 La producci6n se proyecta segtjn su tendencia lineal. En el caso de la carne aviar, se 
adiciona una proyecci6n de tipo sigmoide. 

b. Consumo 	 conslante per cApita al nivel de 1984. 
c. 	 Ingreso real per capita creciendo al 3% en el perlodo 1990-2000. Los precios de las 

carnes vacuna, porcine y aviar crecen segtn su tendencia hist6rica. 
d. 	Ajuste lineal. 
e. Ajuste de 	 tipo sigmoide. 

en la regi6n (5%) y s6lo fue superado por los de Brasil, Pert6 y 
Argentina; sus exportaciones crecieron significativamente 
(22%) (Schloss y Thomas, 1986), la tasa de inflaci6n se redujo 
al 20% y su situaci6n de endeudamiento externo no fue tan 
critica como la de otros paises del Area. 

El Escenario A indica que, si contintan las tendencias 
pasadas de producci6n y consumo, el pals mantendra su 
autosuficiencia en carnes. En cambio, el Escenario B indica 
que, si aumentara sustancialmente el ingreso y continuaran 
las tendencias de producci6n, se tendrian problemas de 
abastecimiento en las tres carnes analizadas. Los Escenarios 
Cy Dque aparecen en el Anexo 4 documentan situaciones 
intermedias, caracterizadas por un lento crecimiento del 
ingreso. 

En el Escenario B se postula un mayor ritmo de crecimiento 
de la economia colombiana en lo que resta del siglo 
(Cuadro 37). Este escenario supone un precio de carne aviar 
constante, justificado por la inelasticidad de la oferta interna 
de insumos para avicultura y un ingreso real per c~pita 
creciendo al 3% anual. Este escenario muestra c6mo una 
mayor dinmica de crecimiento del ingreso deter mina 
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aumentos rdpidos en los d6ficits de los tres tipos de carnes, si 
no cambia la tendencia hist6rica de la producci6n. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA
 
DE CARNES EN VENEZUELA
 
En el pasado, Venezuela fue deficitario en carnes. Si los
niveles actuales de consumo per cApita se extrapolan hacia el
alo 2000 (Escenario A), Venezuela serfa uno de los paises de
la regi6n con mayores problemas en cuanto a autosuficiencia 
en carnes. El pals tendria deficits crecientes en producci6n de 
carne vacuna y porcina. El faltante en el afo 2000 Ilegarfa a
149.000 t de carne vacuna y 9.000 t de carne porcina. En
cambio, habrfa un super~vit de 129.000 t de carne aviar si la
producci6n crece linealmente; si continua el cambio 
tecnol6gico en esta industria, el super~vit alcanzarfa 
158.000 t (Cuadro 38). 

El Escenario B, el cual asume precios reales de carne aviar 
constantes al nivel de 1984 y un crecimiento del ingreso real 

Cuadro 38. Balances de producci6na-demanda de came en Venezuela parn 
el 	 perlodo 1990-2000. 

Escenario A Escenario B 
Consumo constante Crecimiento moderado del 

per cpitab ingreso real per cdpitac
(miles t) (miles t) 

Aviar Aviar 
Aflo Vacuna Pnrcina A.I.d A.s.e Vacuna Porcina A.I.d A.s.e 
1990 -66 -2 60 98 -66 -18 -18 20

1995 -101 
 -4 100 136 -190 -29 -20 16 
2000 -149 -9 158129 -324 -63 -25 4 
a. 	 La producci6n se proyecta segn su tendencia lineal. En el caso de la came aviar soadiciona una proyecci6n de tipo sigmoide.
b. 	Consumo constante per cipita al nivel de 1984.c. 	 Se asume un crecimiento del ingreso real per cdpita del 3% anual en el perlodo1987-2000. Los precios reales do la carne aviar se asumen constantes en el perlodo1990-2000. Los precios de las carnes vacuna yporcina crecen segon su tendencia 

hist6rica. 
d. 	Ajuste lineal. 
e. 	 Ajuste de tipo sigmoide. 
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per cdpita del 3% anual, muestra un panorama ms pesimista 
en t6rminos de balances. Se observa un d6ficit de carne 
vacuna equivalente al 17% de la producci6n en 1990 y al 79% 
en el afo 2000. El d6ficit de carne de cerdo tambi6n iria en 
aumento. En carne aviar, si la producci6n crece linealmente, 
ocurriria un d~ficit pequefio en el aio 2000, equivalente al 
4% de la producci6n de ese aho; si el cambio tecnol6gico 
continua (proyecci6n sigmoide), el pais tendria un super~vit 
decreciente de 20.000 t en 1990 y de casi cero en el afo 
2000 (Cuadro 38). En todos los casos, el ajuste sigmoide 
implica mayor din~mica de la producci6n, ya que este ajuste 
presupone una continuaci6n del cambio tecnol6gico en 
avicultura, el cual genera tasas de crecimiento de la 
producci6n mayores que los implicitos en la proyecci6n de 
tendencia lineal, la CLal se basa en las series hist6ricas. 

Como en Brasil, I demanda de carne aviar en Venezuela 
presenta una respuesta muy alta a incrementos del ingreso 
(elasticidad ingreso de 1.09). Ya se mencion6 que esto 61timo 
puede determinar alguna sobreestimaci6n del consumo total 
de este producto. 

Es conveniente mencionar que las series empleadas 
incluyen un largo periodo inicial, en el cual el consumo per 
c~pita estuvo a muy bajos niveles. Cuando se present6 el 
cambio tecnol6gico en producci6n de carne aviar, el consumo 
por habitante evolucion6 r~pidamente, implicando una alta 
tasa de crecimiento del consumo para todo el periodo. La 
extrapolaci6n de esta fuerte tendencia pasada puede implicar 
alguna sobreestimaci6n del consumo total de este producto. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA 
DE CARNES EN MEXICO 

Las cifras de consumo de carnes por habitante en M6xico son 
bajas si se comparan con las de otros paises de Am6rica 
Latina. El sector de mayor dinamismo dentro del contexto 
pecuario ha sido la avicultura, el cual logr6 que el consumo 
per cdpita en el periodo 1966-1982 casi se duplicara, pasando 
de 3.4 kg a 6.6 kg, siendo 6ste a6n relativamente bajo. El 
consumo de carne vacuna per c~pita evolucion6 muy poco, de 
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8.5 kg a 8.9 kg, en tanto que el de came de cerdo pas6 de 4 kg 
a 7 kg. 

Asumiendo que el consumo per cApita en el perfodo
1987-2000 conserve los niveles observados en 1982 
(Escenario A), el pals no tendrfa problemas de abastecimiento 
de carnes, produci6ndose excedentes crecientes de los tres 
tipos de carne considerados (Cuadro 39). 

El Escenario B muestra un ingreso real per cApita en 
M6xico que crece al 3%, un precio real de la carne aviar 
aumentando al 1%anual y el resto de variables manteniendo 
su tendencia hist6rica. Este escenario muestra la alta 
influencia que ejerce el precio de la carne aviar en el balance 
de carne vacuna. En una situaci6n en la que el ingreso per
c~pita y el precio de la carne aviar estn creciendo, aumenta 
notoriamente el consumo interno de carme vacuna hacia el
 
ahio 2000 y disminuyen considerablemente los excedentes
 
exportables de este producto, pasando a una situaci6n 
deficitaria desde mediados de la d~cada del noventa 
(Cuadro 39). Este escenario muestra una situaci6n de d6ficit
de carne aviar (a pesar del supuesto del precio real de carne
aviar creciente). Lo anterior se explica con base en el hecho 

Cuadro 39. Balances de producci6na-demanda de carne en M6xico para el 
periodo 1990-2000. 

Escenario A Escenario B 
Consumo constante Crecimiento moderado del 

per cdpitab ingreso real per cApitac 
(miles t) (miles t) 

Aves Aves 
Allo Vacuna Porcina A.I.d A.s.e Vacuna Porcina A.I.d A.s.e 

1990 3 107 58 77 42 -21 -5 

1995 7 165 108 177 
 -7 22 -22 186 
2000 14 226 161 310 -68 68 -52 227
 

a. 	La producci6n se proyecta segun su tendencia lineal. En el caso de la carne aviar se
adiciona una proyecci6n de tipo sigmoide.

b. 	Consumo constante per cipita al nivel de 1982. 
c. Ingreso real per cipita creciendo al 3%anual en el perlodo 1987-2000. El precio real dela came aviar creciendo al 1%anual, Precios reales de las carnes vacuna y aviar

creciendo seg~n su tendencia hist6rica. 
d. Ajuste lineal. 
e. Ajuste de tipo sigmoide. 

57 
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de que la came aviar es, entre todas las carnes, la que 
presenta mayor respuesta a incrementos en el ingreso, 
superior al efecto de su precio. Sin embargo, como se 
mencion6 anteriormonte, en la medida en que aumenten el 
ingreso y el consumo, la elasticidad ingreso se reduce, por lo 
cual estas estimac*ones tienden a sobreestimar el consumo 
de carne aviar. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA 
DE CARNES EN JAMAICA 

Jamaica ha sido un importador tradicional Je carnes,
principalmente vacuna y aviar. Resulta diffcil hacer 
proyecciones de la demanda de carnes en este pals, en virtud 
de que las tendencias de variables corno precios e ingreso son 
muy inestables en el perfodo de an~lisis. El sector productor
de carnes de Jamaica presenta tin subsector de carne vacuna 
estancado, que crece a tasas muy bajas. Entre 1966 y 1984, 
la producci6n vacuna s6lo creci6 al 0.25% anual, en contraste 
con las de carne de cerdo y aviar que crecieron al 4.3% y 7.1% 
anual, respectivamente. 

Extrapolando estas tendencias de producci6n y asumiendo 
diferentes hip6tesis respecto al comportamiento futuro de los 
precios de las carnes y del ingreso, se elaboraron las 
estimaciones de los balances. El Escenario A, que presupone 
un consumo per cpita constante al nivel de 1981 y una 
producci6n que sigue sus tendencias hist6ricas, resulta en 
d6ficits de carnes vacuna y aviar y en excedentes pequerios
de carne de cerdo. El consumo anual per c~pita en este 
escenario seria de 6.1 kg de carne vacuna, 3.3 kg de carne de 
cerdo y 23.9 kg de carne aviar. El d6ficit de carne vacuna en 
el ato 2000 seria equivalente a un tercio del consumo total 
de ese aho, el de carne aviar corresponderia a una cuarta 
parte y el excedente de carne de cerdo representaria el 20% 
del consumo (Cuadro 40). 

El Escenario B ilustra una situaci6n de recuperaci6n del 
ingreso (3%per c~pita anual). En este pals, aun bajo el 
presupuesto de precios reales de carne aviar crecientes, la 
recuperaci6n del ingreso aumenta los d6ficits observados en 
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Cuadro 40. 	 Balances de producci6na-damanda de carnas en Jamaica y Repd
blica Dominicana pars el perlodo 1990-2000. 

Escenario A Escenario B 
Crecimiento moderado del

Consumo constante per capita ingreso real per cdpitab 
(miles t) (miles t) 

Jamaica Rep~blica Dominicana Jamaica 
Aflo Vacuna Porcina Aviar Vacuna Porcina Aviar Vacuna Porcina Aviar 
1990 -3.6 1.2 -20.4 4.4 -4.7 14.5 -5.8 2.9 -29.1 
1995 -5.0 1.7 -19.6 4.1 -5.3 18.4 -8.8 3.7 -36.9 
2000 -64 2.0 -19.3 2.5 -7.9 21.2 -12.4 4.5 -47.8 
a. La producci6n se proyecla seg~n su tendencia lineal, exceptuando la producci6n de came de cerdo en Rep~hlica Dominicana, la cual se proyecta asumiendo un incrementodel 2.2% anual, tasa observada en el periodo 1984-1986. Se asume un consumo 

constante per cdpita al nivel de 1984.b. Ingreso real per cApita creciendo al 3%anual. Precio roal de la came aviar creciendo al1%anual. Los precios reales de la carne vacuna yporcina creciendo segin su tendencia 
hist6rica. 

el Escenario A. Las carnes aviar y vacuna presentan valores
 
de elasticidad ingreso relativamente altos, siendo en ambos
 
casos superiores a la elasticidad precio, por lo cual los
 
aumentos en el ingreso se reflejan en d6ficits acentuados
 
para estos dos productos. Como la came de cerdo exhibe una
baja respuesta a los aumentos en el ingreso, no presenta
incrementos significativos. En el Cuadro 40 aparecen las 
estimaciones referentes al Escenario B. 

BALANCES DE PRODUCCION-DEMANDA 
DE CARNES EN REPUBLICA DOMINICANA 

En el pasado, el nonsurno de carnes en este pais se
caracteriz6 por un r~pido crecimiento del consumo de carne 
aviar, un moderado crecimiento del consumo de carne de 
cerdo, y un marcado estallaffiento del consumo de carne 
vacuna. En 1981, la producci6n porcina se redujo
drsticamente de 12 a 0.5 miles de toneladas debido a los
problemas sanitarios derivados del brote de peste porcina. 

Rep6blica Dominicana tiene dificultades para el 
abastecimiento de insumos, en especial de granos, en los 
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cuales el pals es deficitario. En el caso del maiz, el indice de 
autosuficiencia se ha deteriorado notablemente. En el perfodo 
1970-1972, aqu6l era de 90.9%, disminuyendo dr6sticamente 
a 25.2% en 1983-1985 (CIAT, 1987). Del total d maiz que se 
consume en Repiblica Dominicana, el 78% se destina para la 
alimentaci6n animal. El pars no produce soya, observ~ndose 
un aumento apreciable en las importaciones de torta de soya 
en los 61timos aros (en 1983 Ilegaron a 67.000 t). Las 
necesidades totales de soya y torta de soya se cubren con 
importaciones. Por su parte, la producci6n de sorgo se 
mantiene a un nivel bajo, aunque creci6 en el periodo 
1975-1985 al 11.3% anual (CIAT, 1987). 

Elaborar proyecciones de consumo de carne de cerdo para 
Repcblica Dominicana resulta arriesgado por la distorsi6n de 
la tendencia hist6rica de la producci6n y el consumo, 
provocada por la aparici6n de la peste porcina en ese pais. 
Adem~s, la base estadistica disponible presenta serias 
diferencias de una fuente a otra. Por ejemplo, para 1985, la 
FAO (1985) informa una producci6n de carne de cerdo de 
39.000 t, en tanto que la SEA (1986) informa que la 
producci6n en el mismo aho fue de s6lo 11.800 t. Debido a 
estas dificultades, se presenta un escenario 6nico (Cuadro 40),
el cual asume un consumo constante per c~pita de carne 
aviar y vacuna al nivel de 1984 y para carne de cerdo al nivel 
de 1986. La producci6n de carne aviar y carne vacuna se 
proyecta segin su tendencia hist6rica, y la de carne de cerdo 
asumiendo dos tasas alternativas de crecimiento anual: 2.2% 
(crecimiento en el periodo 1984-1986) y 4%. 

Este escenario indica que, en lo que resta del siglo, el pars 
s6lo tendr6 problemas de abastecimiento de carne de cerdo, 
con un d6ficit que fluctta entre cuatro y ocho mil toneladas 
en el perrodo 1987-2000. 



CAPITULO 5 

PRODUCCION Y NECESIDADES 
DE CONCENTRADOS Y FACTIBILIDAD 
DE LOGRAR LOS NIVELES 
PROYECTADOS DE PRODUCCION 
DE CARNE 

Las posibi'idades de aumentar la producci6n de 
monog~stricos en Am6rica Latina dependen, en gran medida,
de la capacidad de los paises para mantener una oferta 
adecuada de granos y materias primas bisicas para la
elaboraci6n de alimentos concentrados para animales. Hasta 
el presente, esta oferta en muchos paises ha tenido un alto 
componente importado. Adem~s, dado el panorama
econ6mico actual de la regi6n que muestra problemas de
deuda externa, d6ficit fiscal acentuado y d6ficit de la balanza 
de pagos, las posibilidades no aparecen muy claras, si la
expansi6n de la producci6n de carne aviar y porcina de estos 
paises contin6a bas6ndose en la importaci6n de materias
primas y en incentivos tales como cr6dito subsidiado, fijaci6n
directa o indirecta de precios de los insumos, y aranceles 
bajos que favorezcan la importaci6n. Esta situaci6n podria
modificarse parcialmente si, en el mediano y largo plazo,
continuara [a sobreproducci6n mundial de granos, el 
descenso en sus precios, y diversas formas de subsidio a las 
exportaciones de granos de los parses con excedentes 
permanentes, ya sea en forma directa o indirecta dentro de 
corrientes de comercio compensado. 

BRASIL 
En Am6rica Latina, Brasil es el caso mts notable de desarrollo 
avicola propiciado por la conjunci6n de factores tales como: 
1) el aumento en la productividad avicola, 2) la politica
econ6mica orientada hacia el desarrollo del sector, y 3) la 
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dotaci6n apropiada de recursos para la producci6n de granos 
y materias primas en gran escala para la producci6n de carne 
aviar y porcina. 

La elaboraci6n de concentrados en Brasil emplea maiz en 
alta proporci6n. El 74% de la producci6n dom~stica de mafz se 
destina a la alimentaci6n animal, siendo autosuficiente en la 
proklucci6n de este cereal y generando excedentes 
exportables (Cuadro 41). 

La producci6n brasilefia de maiz creci6 en forma sostenida 
en el periodo 1975-1985 a una tasa anual del 3%. Lo 
importante de esta expansi6n es que el 80% de ella se origin6 
en el aumento de los rendimientos, permaneciendo el ,rea de 
cultivo casi constante (CIAT, 1987). 

La producci6n de sorgo en Brasil tuvo un gran dinamismo 
en el perlodo 1966-1975, cuando creci6 a una tasa media 
anual de 60.6%. Este crecimiento se debi6 exclusivamente al 
aumento del 6rea sembrada a una tasa del 60.8% anual. En el 
periodo 1975-1985, el cultivo se estanc6, con un crecimiento 
en la producci6n del 0.3% y un crecimiento en sus 
rendimientos del -3.6% anual (CIAT, 1987). 

Uno de los cultivos de mayor din~mica es la soya. El pals no 
s6lo ha logrado satisfacer la demanda interna de aceites y 
tortas, sino que tambi6n genera crecientes excedentes 
exportables (Cuadro 42). En 1985 export6 3.3 millones de 
toneladas de soya en grano, equivalentes al 18% de la 
producci6n total de ese aho. 

Estableciendo los balances entre necesidades de maiz para 
concentrados y producci6n proyectada del grano, se concluye 
que, en lo que resta del siglo, Brasil no tendria mayores 
problemas de abastecimiento interno de este cereal. Hacia el 
arho 2000 podria hacer pequehias exportaciones de maiz, 
equivalentes al 2% de sus necesidades (Cuadro 43). 

En relaci6n con la torta de soya en grano, la posiri6n de 
este pals es privilegiada. Asumiendo que la producci6n de 
soya contin6e con la tendencia del perfodo 1966-1984, 
cuando creci6 al 18.9% anual, Brasil continuaria generando 
excedentes crecientes (Cuadro 44). Sin embargo, este 



Cuadro 41. Exportaciones netas de maiz (miles de toneladas) en paises seleccionados en el perfodo 1966-1985. 

RepLblicaAflo Brasil Colombia Venezuela Chile Per6 Dominicana Jamaica Mdxico 
1966 622.5 0.0 -25.6 -28.5 -5.1 4.4 0.0 -4.51967 422.7 0.5 0.0 -37.2 -0.. -5.2 -49.6 -4.91968 1233.3 -9.0 -121.4 -72.8 -58.7 -2.2 -46.8 -5.51969 657.5 18.3 -110.5 -254.6 -5.5 0.4 -47.6
1970 1468.5 6.4 -109.1 -163.6 

-8.4 
-1.4 -2.4 -58.0 -760.91971 1278.8 -47.0 -105.2 -76.8 0.0 -7.7 :67.2 -17.21972 170.0 -0.6 -0.6 -113.6 -1.1 -2.9 -114.3 -197.51973 36.7 -97.0 -315.0 -35.4 0.1 -5.0 -111.6 -1143.51974 1105.4 -39.0 -322.5 -209.8 0.4 -65.4 -109.5 -1278.21975 1145.8 -4.0 -93.8 -86.7 -212.9 -31.1 -105.6 -2636.61976 1416.4 -16.0 -359.0 -15.0 -279.4 -76.9 -117.2 -912.41977 1419.4 -101.0 -632.5 -83.6 -207.6 -114.9 -160.1 -1754.71978 -1247.4 -66.0 -339.4 -253.2 -148.1 -85.5 -133.0 -1419.8

1979 -1516.1 -60.0 -447.9 -199.9 -99.1 -99.6 -206.9 -744.01980 -1588.0 -193.0 -1227.2 -356.8 -257.7 -168.3 -68.6 -3777.31981 -894.8 -79.6 -1008.0 -314.9 -359.5 -160.7 -210.4 -3065.41982 543.5 -89.5 -1033.3 -397.2 -496.2 -170.2 -225.9 -233.01983 552.8 -68.7 -1392.7 -143.6 -362.1 -195.6 -166.3 -4666.41984 -75.4 -10.4 -1322.8 -36.0 -158.4 -174.0 -203.0 -2493.01985 -262.2 -58.9 -667.5 -0.4 -248.2 -185.0 -160.0 -1722.0 
FUENTE: FAO (1981 b) y FAO. Anuarios de Producci6n y Comercio (varlos arlos). 



Cuadro 42. Exportaciones netas de soya (miles de toneladas) en pafses seleccionados en el periodo 1966-1985. 

Reptblica
Aflo Brasil Colombia Venezuela Chile Per6 Dominicana Jamaica Mdxico 

1966 121.2 0.0 -38.6 0.0 -1.2 0.0 0.0 -5.0 
1967 304.5 0.0 -22.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -5.3 
1968 65.9 0.0 -47.6 0.0 0.0 0 0 0.0 -121 
1969 310.1 0.0 -36.7 0.0 0.0 -1.0 -1.5 -15.6 
1970 289.6 0.0 -65.6 0.0 - 5.5 0.0 -5.0 -101.6 
1971 212.1 -14.3 -60.2 -13.0 0.0 -2.8 -7.4 -68.3 
1972 1032.1 -9.0 -57.6 0.0 0.0 -9.1 -12.7 -10.7 
1973 1781.3 -19.3 -85.9 0.0 0.0 -9.6 -16.5 -4.2 
1974 2724.1 -33.5 -62.7 0.0 -30.4 0.0 0.0 -434.7 
1975 3333.3 0.0 -48.9 0.0 -18.6 -14.3 0.0 -22.0 
1976 3639.5 0.0 -23.1 0.0 -4.9 -28.4 0.0 -34.8 
1977 2586.9 0.2 -25.8 0.0 -19.6 -9.9 -15.8 -525.0 
1978 569.1 0.0 -73.2 0.0 -29.0 -22.8 -34.5 -681.0 
1979 425.1 -6.9 -42.3 0.0 -26.8 -1.1 -47.4 -578.0 
1980 1088.3 -26.8 -66.0 0.0 0.0 -36.5 -71.7 -522.0 
1981 518.4 -16.0 -60.0 0.0 -9.8 -32.4 -63.0 -1110.1 
1982 53.5 -63.2 -63.4 0.0 -0.2 -21.5 -53.1 -455.0 
1983 1262.0 -92.0 -70.0 0.0 -10.0 .19.0 -94.0 -894.0 
1984 1426.0 -77.4 -113.0 0.0 -4.0 -23.0 -51.0 -1314.0 
1985 3304.0 -132.4 -179.2 0.0 -13.0 -26.0 -48.0 -1218.9 

FUENTE: FAO (1981 b) y FAO. Anuarios de Comercio (varios aaios). 
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Cuadro 43. 	 Proyecciones do demanda por concentrados para Ia avicultura indus
trial y Ia porcicultura, y balances do malz en Brasil, an elperlodo 
1990-2000. 

Necesidades 
de concentrados Necesidades de malz Balance de mafz 

(miles t) (miles t) ("-iles t) 

Cerdos 
Necesi- UsoAfio Avesa Cerdo Total Avesb Raci6nc Directod dades animal Balance 

1990 14562 2932 17494 9465 2052 6800 18318 18226 -92
 
1995 16896 3193 20089 10982 2235 6800 20018 20151 
 134
 
2000 19152 3458 22610 12449 2421 6800 21669 22076 407
 

a. 	 Se supone que por cada kg do came producida, laindustria avicola requiele 6.4 kg de
concentrado. Este estimativo incluye tanto laraci6n de lasaves sacrificadas como Iaraci6n del plantel que debe mantener laindustria, para generar tanto lapruducci6n de 
came como la de huevos. 

b. 	 Se supone que laraci6n para aves contiene 65% de maiz. 
c. 	 Se supone que laraci6n para cerdos contiene 70% de maiz.d. 	Se supone un consumo directo constante segtn estimativos de laFundaq~o Jo~o Pin

heiro (1979), vol. 14. 

Cuadro 44. 	 Necesidades de torta de soya para concentrados y balances do 
grano de soya en Brasil, en el perlodo 1990-2000. 

Necesidades Necesidades de 
de torta torta de soya 
de soya en grano equiv.a Balance de soya 
(miles t) (miles t) (miles t) 

Necesidades 
Produc- para

Ahio Avesb Cerdoc Aves Cerdo ci6n alimentaci6n 
totald animal Balance 

1990 3641 586 4843 779 23298 5622 17676
 
1995 4224 639 5618 850 28127 6468 21659
 
2000 4788 692 6368 920 32956 7288 25668
 

a. 	Un kg de torte de soya equivale a 1.33 kg de grano de soya.
b. Se supone quo laraci6n para ayes contiene 25% de torta de soya.
c. 	 Se supone que laraci6n para cerdos contiene 20% de torta de soya.
d. 	Proyectada seg~n lafunci6n: Ps -848.2 + 965.8t, R2 = 0.93. 

supuesto parece poco realista, ya que es improbable que el 
cultivo contine creciendo al ritmo del pasado. Por esta raz6n, 
se elabor6 una proyecci6n alternativa en la cual se asume q~ie
la producci6n interna crezca al ritmo del periodo 1980-1985 
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(2.6%); aun bajo esta circunstancia, los excedentes de 
producci6n de soya ser~n apreciables. 

La expansi6n de los sectores avfcola y porcicola en Brasil no 
depender6 esencialmente de la disponibilidad interna de 
granos y materias primas, sino que depender6 en mayor
grado de la evoluci6n de las demandas interna y externa de 
carne aviar y porcina. 

En el caso del sector porcicola, algunas asociaciones de 
productores estiman que el mercado interno est6 Ilegando a 
niveles de saturaui6n y que las posibiliciades de crecimiento 
son bajas (comunicaci6n personal con el presidente de la 
Asociaci6n de Productores de Suinos de Santa Catarina). 
Por otra parte, las exportaciones de carne de cerdo est~n 
frenadas debido a los problemas sanitarios mencionados 
anteriormente. 

MEXICO 

M6xico presenta una amplia dotaci6n de recursos para la 
producci6n vacuna. Por cada hect~rea de cultivos, existen tres 
hect~reas en pastos permanentes. La estructura del consumo 
de carnes en M6xico es muy equilibrada, en el sentido de que 
las tres carnes analizadas tienen una participaci6n m~s 
igualitaria que en otros paises (vacuna, 43.0%; porcina, 31.7% 
y aviar, 25.2%). 

Contrario a lo observado en Chile, RepLiblica Dominicana, 
Jamaica y Brasil, y similar a lo que sucede en Colombia, en 
M6xico s6lo una fracci6n pequeha de la prodiucci6n de maiz 
se destina a la producci6n de alimentos para animales (14%). 
La fuente energ6tica principal para la producci6n de 
concentrados es el sorgo. En 1980, el volumen total de 
cereales usados en concentrados se distribuy6 asi: sorgo, 
73.9%; maiz, 23.3%; cebada, 2.0%; trigo, 1.3% y avena, 0.4%. 

M6xico presenta un bajo indice de autosuficiencia de sorgo 
(66.7% en 1983-1985). El desarrollo de la avicultura ha 
acentuado el nivel de dependencia, ya que, a principios de la 
d~cada del setenta, este indicador era del 98%. Las 
importaciones mexicanas de sorgo se han aumentado 
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sustancialmente en los 6ltimos ahos, Ilegando a 2.3 millones 
de toneladas en 1985 (Cuadro 45). El componente proteinico
principal para la elaboraci6n de concentrados es la torta de 
soya, la cual constituye el 60% del total de las tortas usadas,
seguida por semilla de algod6n (15.9%), c~rtamo (12%) y el 
resto por girasol, copra, lino y semilla de palma (Andrew et al., 
1984). 

El pals es un importador neto tanto de soya en grano como 
de torta de soya. En 1985, M6xico import6 1.2 millones de 
toneladas de soya en grano (Cuadro 42) y 86.000 t de tortas y
harinas de oleaginosas (Cuadro 46). 

En los tres 61timos afios, las importaciones mexicanas de
 
granos e insumos para avicultura muestran una tendencia
 
decreciente, originada en la crisis de su deuda externa y

balanza de pagos, y no porqiie hayan mejorado los niveles de 
producci6n interna de estas materias primas. Esta 
dependencia externa constituye un factor limitativo severe 
para el crecimiento avicola y porcicola, si no median 
incremento.' Fri la productividad de los productos
tradicionalmente empleados en la elaboraci6n de 
concentrados o alternativas econ6micamente factibles para 
sustituirlos. 

El estado mexicano interviene en los mercados de 
concentrados y de productos avfcolas y porcicolas. La Agencia
Estatal CONASUPO compra y vende cereales (como sorgo y
cebada) y oleaginosas a precios en ocasiones inferiores a los 
del mercado, acci6n estatal que implica un subsidio para los 
fabricantes de concentrados. El objetivo es mantener bajos los 
precios internos al consumidor de los huevos y la leche, 
productos que tienen un control directo de precios. 

En general, los precios internos e internacionales de sorgo, 
soya y maiz han estado casi a un mismo nivel en el tiempo
(Cuadro 47). Refiri6ndose a los precios del nmaiz, Sdez (1986)
seiala que si a los precios FOB-puertos del golfo se les 
adicionan los costos del trasporte hasta la frontera mexicana 
(aproximadamente un 5%) y los costos de distribuci6n interna, 
se puede considerar que los precios internos y externos han 
tenido un nivel muy similar, excepto en el periodo 1980-1985 
cuando los precios internos fueron aproximadamente 1.56 



Cuadro 45. Exportaciones netas de sorgo (miles de toneladas) en paises seleccionadosen el periodo 1966-1985. 

Aro Brasil Colombia Venezuela Chile Per6 
RepLblica 

Dominicana Jamaica M6xico 

1966 
1967 

-24.8 
-22.7 

-- 0.5 
-0.2 

-0.5 
-0.8 

0.0 
0.0 

-0.5 
-0.9 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

16.2 
36.8 

1968 -2.7 0.0 -0.6 0.1 -0.2 0.0 0.0 105.5 
1969 -6.8 0.0 -0.7 0.0 -0.3 0.0 0.0 33.7 
1970 -10.8 -0.3 -18.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 17.5 
1971 -13.3 -14.3 -330.0 -9.7 0.0 0.0 -3.4 40.6 
1972 16.8 -21.4 -353.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 -246.4 
1973 40.3 -38.1 -402.0 -22.9 0.0 -0.9 0.0 -13.0 
1974 45.9 -1.1 -430.0 -178.6 0.0 -4.1 -5.7 -4427.7 
1975 
1976 

20.9 
2.6 

-0.8 
-0.7 

-d62.0 
-487.0 

0.0 
0.0 

-26.4 
0.0 

-6.5 
0.0 

-3.4 
-12.4 

-834.4 
-82.9 

1977 50.7 -129.0 -489.0 -5.5 -55.6 0.0 -7.5 -714.4 
1978 
1979 

17.1 
-12.3 

-51.7 
-5.9 

-562.0 
-528.0 

-29.0 
-40.0 

-76.9 
-26.2 

0.0 
0.0 

-6.0 
-4.5 

-752.7 
-1356.3 

1980 -11.3 -180.6 -469.0 -0.7 -0.5 0.0 -15.7 -2284.0 
1981 18.7 -14.0 -776.0 -0.5 -0.9 -0.1 -1.9 -2812.4 
1982 53.5 -63.2 -630.0 -1.0 -0.2 0.0 -1.8 -2472.2 
1983 8.8 -203.0 -282.0 -17.9 -0.3 -0.1 -0.1 -3304.7 
1984 19.3 -44.7 -338.8 -18.0 -0.3 -2.0 -0.9 -2747.0 
1985 -12.9 -136.5 -1014.2 -1.2 -0.4 n.d. n.d. -2257.3 

n.d. = no disponible. 

FUENTE: FAO (1981 b)y FAO,Anuarios de Comercio (varios ahos). 
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Cuadro 46. 	 Exportaciones netas de tortas y harinas de oleaginosas (miles de 
toneladas) en palses seleccionados, en el perlodo 1980-1985. 

Arfo Brasil Colombia 
Vene-
zuela Chile Per6 

Rept~blica 
Dominicana Jamaica Mdxico 

1980 
1981 
1982 
1983 

6941 
9180 
8211 
9043 

7.0 
6.0 

-11.5 
-20.0 

-341 
-339 
-530 
-498 

-17 
-46 
-42 
-34 

-49 
-47 

-26 
-20 

-38 
-51 
-60 
-67 

-7 
0 
0 
-1 

-186 
-152 

-55 
-169 

1984 
1985 

8111 
9145 

-10.6 
-6.8 

-585 
-609 

-31 
-27 

-10 
-25 

-58 
-58 

0 
0 

-46 
-86 

FUENTE: FAO, Anuario de Comercio (varnos ailos). 

Cuadro 47. Precios internos de materias primas para concentrados 
en M6xico, relativos a precios internacionales en el 
perlodo 1960-19 8 3 .a 

Ao 	 Sorgo Malz Soya 

1960 1.35 1.18 1.05 
1965 1.07 1.39 0.96 
1970 1.00 1.24 1.12 
1975 1.13 1.25 1.21 
1983 0.79 1.24 0.97 
a. Precios internacionales FOB, puertos del golfo, Es;3dos Unidos. 

FUENTE: SARH 1983 y FMI, 1985. 

veces mayores que los precios externos. Sin embargo, si los 
precios internos se ajustan por el factor de sobrevalori7ci6n 
de la moneda, la cual durante algunos periodos ha estado 
sobreevaluada, se encontrar6 que los precios internos han sido 
superiores a los internacionales, lo cual implica una 
protecci6n a la producci6n interna. 

Los precios relativos carne aviar/sorgo declinaron en el 
perfodo 1970-1983, pero esto ha sido compensado con 
aumentos en la productividad de la avicultura. Los precios 
carne de cerdo/sorgo tambi6n muestran una tendencia 
decreciente, pero menos acentuada que la del precio carne 
aviar/sorgo (Cuadro 48). 
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Cuadro 48. 	 Precios relativos de aves y cerdo a nivel mayorista respecto a 
insumos en palses seleccionados en el perlodo 1970-1984 
(nivel mayorista). 

Brasila Colombia M6xico Venezuela 

Ave/ Cerdo/ Ave/ Cerdo/ Ave.' Cerdo/ Ave/ Cerdo/ 
concen- concen- concen- concen- sorgo sorgo malz sorgo 

Arlo trado trado trado trado 

1970 4.46 3.11 6.7 9.3 23.5 15.5 7.2 10.9
 
1975 3.79 3.35 5.9 9.3 14.9 13.7 6.5 7.7
 
1980 3.54 3.68 5.4 8.0 13.4 12.3 5.3 6.7
 
1984 2.74 2.87 4.7 9.5 15.6 14 .7 b n.d. n.d.
 

a. Rio Grande do Sul. 
b. 1983. 
n.d. = no disponible. 

FUENTES: Brasil (FGV); Colombia (DANE); M6xico (SAHR); Venezuela (MAC). 

El desarrollo avicola y porcicola de Mdxico estJ seriamente 
limitado por la disponibilidad de granos y materias primas 
para los concentrados. La dificil situaci6n econ6mica actual, 
especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de 
divisas, hace cada vez m~s diffcil mantener un suministro 
adecuado de materias primas. Si no mejoran la producci6n y 
productividad de los insumos producidos internamente, la 
din~mica de estos dos sectores se reducir, dr~sticamente. 

COLOMBIA 

En la elaboraci6n de concentrados, Colombia emplea sorgo 
como grano b~sico. Del volumen total de producci6n de mafz, 
s6lo un 10% se destina a la elaboraci6n de concentrados. La 
producci6n de sorgo en Colombia creci6 a un ritmo muy 
elevado en la d~cada de los sesenta, debido exclusivamente a 
incrementos en el 6rea sembrada; en ese periodo, la 
producci6n creci6 a una tasa anual del 40.9% y el 6rea a una 
tasa anual del 41.6% (CIAT, 1985). En las d6cadas del setenta 
y ochenta, esta din~mica descendi6 sensiblemente; por 
ejemplo, en el perlodo 1975-1985, la producci6n y el 6rea 
crecieron al 4.6% anual (ClAT, 1987), lo cual indica que los 
rendimientos permanecieron constantes. 
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La producci6n de mafz en Colombia presenta un 
estancamiento marcado. El ritmo de crecimiento de la 
producci6n en el perfodo 1970-1983 fue tres veces inferior al 
observado en los sesenta (0.4% anual versus 1.2% anual,
respectivamente). La producci6n colombiana de rnafz ha 
declinado por dos razones principales: 1) la tendencia
 
decreciente del Area sembrada, por la mayor rentabilidad de
 
otros cultivos y el alto riesgo de robo del mafz; y 2) los

rendimientos del cultivo son bajos y han crecido lentamente. 
Colombia es importador neto de este cereal, y en el perfodo
1983-1985 el indice de autosuficiencia fue del 95% (CIAT,
1987). La producci6n de soya en Colombia ha crecido
 
lentamente (1.9% anual en el periodo 1966-1984). El pars no
 
es autosuficiente en producci6n de soya en grnc y t'rtq. 
-v 
harinas de oleaginosas de concentrados. En 1985 se
 
importaron 132.000 t de soya en grano y aproximadamente

11.000 t de tortas y harinas de oleaginosas (Cuadros 42 y 46, 
Figura 9). 

En la elaboraci6n de concentrados para came aviar, la 
distribuci6n de las materias primas que los componen es de la 
siguiente manera: sorgo, 52.5%; torta de soya, 13.5%; torta de 
algod6n, 6.5%; subproductos de arroz, 7.5%; subproductos de
 
arroz y trigo, 5.0% y otras materias primas, el 15.0% restante
 
(C~rdenas, 1984). En los concentrados para cerdos, el sorgo

entra en un 42.0%, los subproductos de arroz, maiz y trigo en
 
un 13.0% cada uno, la torta de soya 3.5% y la torta de algod6n

6.5%. Los precios reales internos de estos insumos en el
 
perlodo 1970-1983 presentan tendencias decrecientes. La
 
torta de soya baj6 a raz6n de 0.6% anual, la de ajonjoli 1.2%
 
anual, el sorgo 1.5% anual, la harina de pescado 2.7% anual y

los precios de los alimentos balanceados al 0.5% anual.
 

Al igual que en Brasil y Venezuela, en Colombia se aprecian
reducciones del precio relativo de la carne aviar respecto a los 
concentrados, pero esta baja ha sido compensada por los 
aumentos en productividad logrados por la industria 
(Cuadro 48). 

La situaci6n de altos precios de los granos junto con los 
altos costos de producci6n, que a su vez se originan en bajos
fndices de productividad, permite argumentar que un 
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Figura 9. 	 Relaci6n de precios internos/precios externos de sorgo, torta de 
soya, harina de pescado ymalz en Colombia, en el perlodo 1970
1984. 

FUENTE: Garcia, 1983; FMI, 1985; Cbrdenas, 1984. 

desarrollo ms acelerado de la avicultura y porcicultura en 
Colombia s61o se conseguiria en la medida en que: 
1) aumente la producci6n y productividad de los sectores 
productores de insumos para estas industrias; 2) se 
incremente la productividad en la producci6n de came aviar y 
porcina; y 3) aparezcan sustitutos econ6micamente eficientes 
(por ejemplo, yuca) para los granos tradicionales. 
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Estimando la demanda por concentrados para la producci6n
de aves y cerdos y la correspondiente demanda derivada de 
sorgo, se establece que si continan Ins tendencias pasadas
de la producci6n de carne aviar y porcina, hacia fines del siglo
el pals tendria pequefios d6ficits de sorgo. Sin embargo, si se 
produce un cambio tecnol6gico, particularmente en la 
avicultura, que acelere el ritmo de crecimiento de la 
producci6n, Colombia tendria problemas agudos de 
abastecimiento de sorgo si no median aumentos sustanciales 
en el Area cultivada y/o en los rendimientos (Cuadro 49). Los 
balances de soya y torta de soya hacia el ahio 2000 indican 
que el d6ficit actual se incrementar a un ritmo creciente en 
los pr6ximos ahios, todo esto bajo el supuesto de que las 
tendencias pasadas de la producci6n de soya no se 
modifiquen (Cuadro 50). 

El Cuadro 50 sobre proyecciones y la situaci6n actual 
deficitaria del pals en materia de granos para concentrados no 
permiten visualizar un panorama muy propicio para el 
desarrollo avicola y porcicola de Colombia, salvo que ocurran 
cambios dr~sticos en las variables que afectan la oferta de 
alimentos concentrados. 

Cuadro 49. Proyecciones de demanda de concentrados para ayes y cerdos, 
y balances de sorgo en Colombia, en el periodo 1990-2000. 

Necesidades de
 
Raci6n sorgo 
 Balance de sorgo

(miles 1) (miles t) (miles t) 

Balance 
Produc- Necesi-

Afho Avesa Cerdob Total Avesc Cerdod ci6ne dades T.I. f C.t.g 

1990 1462 296 1758 768 126 894 
 923 -29 -362
 
1995 1643 348 1991 863 
 148 1011 1088 -18 -510
 
2000 1832 400 2232 
 962 170 1132 1237 -62 -606
 

a. Se supone que por cada kg de carne de ave producida, la industria avicola requiere un totalde 8.6 kg de concentrado. Este estimativo incluye tanto Iaraci6n de las aves sacrificadas,como la raci6n del plantel de aves que debe mantener la Industria para generar tanto laproducci6n de came come la de huevos. 
=b. Proyectado segun la funci6n Yc -27.97 + 10.44t, R2 = 0.93. 

c. La raci6n para aves contiene 52.5% de sorgo.
d. La raci6n para cerdos conliene 42.5% de sorgo.
e. Proyectada segn la tunci6n Y5 = 41.67 + 32,92t, R2 = 0.96.
f. (T.I.) balance suponiendo que la producci6n de ave continua su tendencia lineal.g. (C.t.) balance suponiendo un cambio tecnol6gicn en avicultura coma el implicado en la

proyecci6n de producci6n sigmoide. 
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Cuadro 50. 	 Proyacciones do las nocesidades do torta do soya pars concen
trados y balances do grano do soya an Colombia. en ol perlodo 
1990-2000. 

Necesidades de 
Necesidades de torta de soya en 
torta de soyaa grano equivalenteb Balance de soya 

(miles t) (miles t) (miles t) 

AfMo Ayes Cerdo Ayes Cerdo Producci6nc Necesidades Balance 

1990 197 10 262 13 137 275 -138 
1995 222 12 295 16 146 311 -165 
2000 247 14 328 19 154 347 -193 

a. 	Se supone que la raci6n para cerdoscontiene 3.5% do torta do soya y la raci6n para aves 
13.5%. 

b. 	 La relaci6n do conversi6n do (rano a torta as do 1:0.75. 
= c. Estimada 	mediante la funci6n Ps 94 + 1.72t, R2 = 0.12. 

FUENTE: Coeficientes t6cnicos tomados de C~rdenas, 1984. 

VENEZUELA
 

Para la elaboraci6n de concentrados, Venezuela depende en 
gran medida de los suministros externos de granos. En el 
perlodo 1983-1985, el indice de autosuficiencia de maiz fue 
del 36%, not~ndose una tendencia a su descenso ya que, en 
el perlodo 1970-1972, fue del 90% (CIAT, 1987). 
Aproximadamente el 50% de la disponibilidad interna de maiz 
se emplea en alimentaci6n animal. 

La producci6n de malz mostr6 un crecimiento r~pido en la 
d6cada del sesenta (5.2% anual). Esta dindmica decay6 
notoriamente en los setenta, y en la actualidad la tendencia 
es hacia una ligera alza. La escasa din~mica de la producci6n 
de maiz en los 6ltimos ahos se explica con base en una 
reducci6n apreciable del 6rea sembrada. Entre los perfodos 
1970-1971 y 1983-1985, el promedio anual de 6rea 
sembrada de maiz descendi6 de 547.000 a 368.000 ha (CIAT, 
1987). En el perlodo 1965-1984, el precio real del maiz a 
nivel mayorista creci6 a una tasa anual del 1.5%, pero este 
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mejoramiento del precio no fue suficiente para inducir una
 
expansi6n del 6rea sembrada (Cuadro 51).
 

El sorgo es el principal grano en la alimentaci6n animal,
destindndose a este uso el 94% de la disponibilidad total. En
el perfodo 1983-1985, el pais produjo el 47% de sus
necesidades de sorgo. A pesar de que el pats ha tenido un
bajo fndice de autosuficiencia en sorgo, 6ste ha mejorado con
el trascurso del tiempo, gracias a las elevadas-tasas de
crecimiento de la producci6n interna (10.7% anual en el
perfodo 1966-1975 y 15.3% anual en el periodo 1975-1985). 

Cuadro 51. 	 Precios reales (bolivares/t)a de carnes y materias primas para
concentrados a nivel mayorista en Venezuela, en cl perlodo 
1965-1984. 

Ah1o Marz Sorgo Came aviar Came porcina 

1965 1113.80 750.61 9854.72 12421.31
 
1966 1119.05 738.10 
 9928.57 12309.52

1967 1166.67 738.10 
 9571.43 12309.52
 
1968 
 1247.06 729.41 	 9411.76 12141.18
1969 1146.79 802.75 8967.89 12201.83
 
1970 1163.31 760.63 
 8344.52 12013.42 
1971 1106.29 737.53 9002.17 11713.67
 
1972 1118.14 717.30 
 8945.15 11540.08

1973 1356.28 910.93 
 8684.21 11902.83 
1974 1289.72 1065.42 8971.96 12785.05
 
1975 1358.23 1137.52 
 8777.59 13056.03
 
1976 1466.88 1271.29 
 8328.08 12791.80
 
1977 1491.23 1192.98 
 7865.50 13523.39

1978 1391.54 1105.05 
 7435.20 14583.90
 
1979 
 1421.63 972.05 6840.63 13414.34
 
1980 1530.00 1030.00 
 7300.00 12320.00
 
1981 
 1643.72 1006.88 6893.29 11755.59
 
1982 1256.87 1123.33 
 6300.08 11256.87 
1983 1169.25 1034.74 7399.11 11544.72
 
1984 1534.91 1146.25 
 8234.52 7657.44 

Tasa anual 
de crecimiento (%) 1.5 2.7 -1.9 0.06 

a. Deflactados por el (ndice de precios al consumidor, 1980 = 100. 
FUENTE: 	 MAC, Anuario Estadistico Agropecuario (varios aflos) y

FMI (varios afios). 
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El crecimiento de la producci6n de sorgo obedece 
principalmente a la expansi6n del 6rea sembrada. 

Los rendimientos del cultivo en los 1timos alios presentan 
tendencia decreciente; de un nivel promedio de 2.3 t/ha en el 
periodo 1966-1968, disminuy6 a 1.9 t/ha en el periodo 1983
1985. Los precos reales internos a nivel mayorista en el 
perfodo 1966-1984 crecieron a tasas relativamente altas del 
2.7% anual (Cuadro 51), lo cual explica, en parte, el 
crecimiento del 6rea sembrada. 

Toda la soya necesaria para producir aceite y torta es 
importada y procesada internamente, ya que el pals no 
produce soya. 

Los preclos relativos de la carne aviar y porcina respecto al 
maiz y el sorgo se han deteriorado; por ejemplo, el precio 
relativo carne aviar/sorgo baj6 de 13.1 a 7.2 entre 1965 y 
1984 (Cuadro 52). El deterioro de la relaci6n precio 
producto/precio insumo se ha compensado con los aumentos 
en la productividad, lo cual se refleja en los coeficientes 
t6cnicos. Por ejemplo, para producir un polio de 1.5 kg en 
1955, se requerian 12 semanas y 4.5 kg de concentrado, lo 
cual implica una relaci6n de conversi6n de 3 a 1. En 1971, el 
peso promedio del polio habia subido a 1.7 kg, para lo cual se 
requerfan 8.5 semanas y 2.2 kg de concentrado para producir 
1 kg de carne, mejorando asi la tasa de conversi6n (Rodriguez, 
1980). 

En el periodo 1970-1979, la relaci6n precio interno/precio 
externo de sorgo y mafz muestra una tendencia creciente. 
Esto refleja la politica de precios de sustentaci6n para 
estimular [a producci6n interna de estos insumos (Cuadro 53). 

EsLInando las necesidades de sorgo con base en las 
proyecciones de producci6n de carne aviar y porcina, se 
establece que el d6ficit de este producto se acentuar6 en las 
pr6ximas d~cadas. Si la producci6n de sorgo continua 
creciendo segln la tendencia del pasado, el d6ficit en el alio 
2000 seria el doble de la producci6n dom6stica. Si el 
crecimiento es el establecido por las metas de producci6n del 
perfodo 1985-1995, consignadas en la ley para la 
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Cuadro 52. 	 Precios relativos a nivel mayorista de las carnes aviary porcine 
con respecto a granos en Venezuela, en el perlodo 1965-1984. 

Came Came Carne Crne
Atlo aviar/sorgo aviar/mafz porcina/sorgo por',ina/mafz 

1965 13.1 8.8 16.5 11.2 
1966 13.5 8.9 16.7 11.0
1967 13.0 8.2 16.7 10.6
 
1968 12.9 7.5 16.6 
 9.7 
1969 11.2 7.8 15.2 10.6

1970 11.0 7.2 
 15.8 10.3 
1971 12.2 8.1 15.9 10.6
 
1972 12.5 8.0 16.1 
 10.3
1973 9.5 6.4 13.1 8.8
 
1974 8.4 7.0 
 12.0 9.9
 
1975 
 7.7 6.5 11.5 9.6
 
1976 
 6.6 5.7 10.1 8.7
 
1977 
 6.6 5.3 11.3 9.1
 
1978 6.7 5.3 
 13.2 10.5
 
1979 
 7.0 4.8 13.8 9.4
 
1980 7.1 
 4.8 12.0 8.1
 
1981 
 6.8 4.2 11.7 7.2
 
1982 
 5.6 5.u 10.0 9.0
 
1983 7.2 
 6.3 11.2 9.9
 
1984 7.2 
 5.4 6.7 5.0 

FUENTE: Cdlculos con base en cifras del MAC, Anuario Estadistico Agropecuario,
varios aros. 

consolidaci6n del desarrollo agricola y pecuario, el cual 
implica un crecimiento anual de la producci6n de sorgo del 
13% en el perfodo 1985-1988 y del 8.6% en el periodo 1988
1995 (MAC-Venezuela, 1985), el d6ficit de sorgo hacia finales 
del siglo equivaldrfa al 47% de la producci6n interna 
(Cuadro 53). 

Como ya se mencion6, Venezuela importa el 100% de sus 
necesidades de soya. Para lograr los niveles de producci6n
proyectados de aves y cerdos, las importaciones de grano de 
soya continuardn creciendo en lo que resta del siglo. Si el pals
toma la opci6n de autoabastecimiento de soya, en el aio 
2000 deberla dedicar a este cultivo aproximadamente 
700.000 ha (Cuadro 54). 



Cuadro 53. 	 Proyecciones de demanda por concentrados para aves y cerdos y balances de sorgo en Venezuela, en el perfodo 
1990-2000. 

Raci6n Necesidades de soya Balance de sorgo 
(miles t) (miles t) (miles t) 

Producci6n 	 Balance 
(C) 

Otros (A) (B) Necesidades 
Aflo Avesa Cerdosb Total c Avesd Cerdose usos Tendenciaf Metasg totales (A-C) (B-C) 

1990 2021 1228 3736 1314 860 49 682 960 2223 -1541 -1263 
1995 2475 1501 4572 1609 1051 60 883 1450 2720 -1837 -1270 
2000 2925 1775 5405 1901 1242 71 993 2190 3214 -2221 -1024 

a. Se asume que por cada kg de carne producido, la industria requiere 4.5 kg de alimento. Este estimativo incluye tanto la raci6n de las aves sacrificadas 
como la raci6n del plantel de aves que se debe mantener para gene~ar tanto la producci6n de came como de huevos.

b. Proyectado segun la funci6n Pc = 78717.9 + 54705t, R2 = 0.91. tendencia de la producci6n de concentrado para cerdos en el periodo 1979-1985. 
c. Incluye un 15% de concentrado para otros usos. 
d. Se asume 	que la raci6n para 3ves contiene 65% de sorgo. 
e. Se asume 	que [a raci6n para cardos contiene 70% de sorgo. 

R2i. Proyectada segn la funci6n Pc = -95 + 31.08t, = 0.77, tendencia del perfodo 1966-1984. 
g. Estimado con base en las metas de producci6n para el periodo 1988-1995 informadas por el MAC (1985). 
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Cuadro 54. Proyecciones de necesidades de torte de soya pare concen
trados y estimativos del Area necesaria para cubrir las necesi
dades en Venezuela, en el perfodo 1990-2000. 

Necesidades de torta de soya Necesidades Area requerida
(miles t) en t6rminos para producir 

de grano internamente 
Otros equivalente la soya necesariae 

cAfto Avesa Cerdosb usos Total (miles t)d (miles ha) 
1990 505 246 25 776 1032 516
1995 619 300 30 949 1262 631
2000 731 355 3 R 1121 1491 
 746
 

a. Se asume quo la raci6n para aves requiere 25% de torta de soya.b. Se asume quo la raci6n para cerdos requiere 20% de torta de soya.c. Se asume que la raci6n para otros usos contiene 5% de torta do soya.d. Se asume que la raci6n do torta de soya a grano equivalente es 1 a 1.33.e. Se asume un rendimiento de 200 kg/ha. 

PAISES DEL CARIBE 

Los paises del Caribe considerados en este estudio (Reptiblica
Dominicana y Jamaica) elaboran los concentrados empleando 
como grano b~sico el maiz. Aproximadamente el 80% de la
disponibilidad total de mafz se destina a la alimentaci6n de

animales. Jamaica no produce sorgo y en Reptblica

Dominicana la producci6n es muy limitada.
 

Los fndices de autosuficiencia en producci6n de maiz en
estos paises son bajos (25% en Repiblica Dominicana y 2%

ei" Jamaica) (CIAT, 1987), lo cual muestra el alto grado de
dependencia externa. En ninguno de los dos parses se cultiva 
soya. A pesar de los altos niveles de insumos importados para
la producci6n de aves y cerdos, estos parses no son
totalmente autosuficientes en producci6n de estas carnes. En
el perfodo 1978-1985, Jamaica import6 el 41% de su 
consumo total de carne aviar y Rept~b!ica Dominicana cercadel 3%. Jamaica es pr~cticamente autosuficiente en carne de
cerdo, y Repiblhca Dominicana recurri6 a importaciones en
los 61timos afhos debido al problema de peste porcina 
mencionado anteriormente. 

Estos parses son importadores netos de tortas y harinas con
alto contenido de proteina usadas en los concentrados. 
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La importaci6n de granos y materias primas para la 
elaboraci6n de concentrados se ha visto favorecida por tres 
factores principales: 1 ) el desarrollo tecnol6gico en 
producci6n avicola, lo cual ha permitido una mayor eficiencia 
de conversi6n y, en consecuencia, una reducci6n de los 
costos totales puesto que, en avicultura, aproximadamernte el 
75% del costo total de produccidn do carne corresponde al 
costo del concentrado; 2) la acentuada reducci6n de los 
precios reales de los granos en el mercado internacional; y 
3) los bajos costos de los fletes por su cercania a Estados 
Unidos. Adem~s de estos factores, los paises del Caribe no 
tienen mayores ventajas para la producci6n vacuna porque no 
cuentan con las extensas 6reas de sabanas y bosques 
tropicales existentes en muchos paises de Am6rica Latina. En 
Brasil y Colombia, por ejemplo, por cada hect~rea dedicada a 
cultivos, existen 2 y 5 ha de pastos permanentes, 
respectivamente, en tanto que en Jamaica s6lo hay 0.8 ha y 
en Reptblica Dominicana, 1.2 ha. 

Los precios reales de los insumos para concentrados en el 
mercado internacional presentan una tendencia decreciente 
(Cuadro 55). Esta tendencia es muy acentuada en el periodo 
1980-1986, cuando el promedio de reducciones anuales en 
los precios reales fue de 7.9% para sorgo, 6.0% para maiz, 
7.0% para grano de soya, 9.3% para torta de soya y 10.3% 
para harina de pescado. Otro factor favorable para la 
importaci6n de insumos en los paises dei Caribe ha sido la 
estabilidad y la fortaleza de sus monedas frente al d6lar 
estadounidense. Sin embargo, en el periodo 1985-1986, 
Jamaica y Reptblica Dominicana se vieron obligados a 
devaluar sus monedas para hacerle frente a la crisis 
econ6mica (Cuadro 56). 

Dado este panorama, en el futuro el 6rea del Caribe 
continuar6 dependiendo de la industria avicola como principal 
proveedor de carne, y la expansi6n de su producci6n estar6 en 
funci6n de variables macroecon6micas tales como el nivel y la 
disponibilidad de divisas, la evoluci6n de los precios 
internacionales de insumos criticos, [a variaci6n del ingreso y 
los precios internos de las carnes y de sus sustitutos. 



Cuadro 

Alo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

55. Precios internacionales de insumos para avicultura y porcicultura, en
Precios corrientes 

(USS/t) Indice de 
precios al 

Soya Hitina por mayor 
Sorgoa Maizb Granoc Harinad de en USA 

rpescadoe 1980=100 Sorgo 
37.7 49.6 92.0 81.0 116.0 35.3 106.8 
42.6 47.6 111.0 97.0 131.0 35.2 121.0 
45.6 48.8 100.0 89.0 148.0 35.3 129.2 
48.6 53.9 110.0 91.0 145.0 35.2 138.1 
48.2 54.7 110.0 89.0 161.0 35.2 136.9
47.2 55.1 116.9 97.0 190.0 35.9 131.5 
51.7 57.9 126.3 107.0 160.0 37.1 139.4
50.4 54.3 112.6 99.0 134.0 37.2 135.5 
46.5 47.6 105.9 98.0 129.0 38.1 122.0
501 52.0 103.0 95.0 172.0 39.6 126.5
51.8 58.3 116.9 104.0 197.0 40.0 129.5 
55.7 58.3 125.6 105.0 167.0 41.5 134.2 
56.0 55.9 140.0 129.0 239.0 42.9 130.5 
93.0 97.6 290.3 302.0 542.0 45.8 203.1 

121.0 132.3 276.9 184.0 372.0 56.0 216.1
111 S 119.7 221.7 155.0 245.0 62.4 179.3 
105.2 112.2 231.2 198.0 376.0 66.4 158.4
88.4 95.3 280.2 230.0 454.0 71.0 124.5 

el perfodo 1960-1986. 

Precios reales 
(US$/t) 

Soya 
Maiz Grano Harina 

140.5 260.6 229.5 
135.2 315.3 275.6 
138.2 283.3 252.1 
153.1 312.5 258.5 
155.4 312.5 252.8 
153.5 325.7 270.2 
156.1 340.3 288.4 
146.0 302.6 266.1 
124.9 278.0 257.2 
131.3 260.1 239.9 
145.8 292.3 260.0 
140.5 302.6 253.0 
130.3 326.3 300.7 
213.1 633.8 659.4 
236.3 494.5 328.6 
191.8 355.2 248.4 
169.0 348.1 298.2 
134.2 394.6 323.9 

Harina 
pescado 

328.6 
372.2 
419.3 
411.9 
457.4 
529.2 
431.3 
360.2 
338.6 
434.3 
492.5 
402.4 
557.1 

1183.4 
664.3 
392.6 
566.3 
639.4 

(Continia) 



Cuadro 55. (Continuaci6n.) 

Precios corrientes 
(US$/t) 

Indice de 
precios al 

Precios reales 
(US$/t) 

Soya Harina
de 

por mayor
en USA Soya 

Harina 
de 

Aho Sorgoa Maizb Granoc Harinad pescadoe 1980=100 Sorgo Maiz Grano Harina pescado 

1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

93.8 
108.1 
128.9 
126.5 
108.4 
128.4 
118.2 
103.0 

82.4 

100.8 
115.7 
125.6 
130.7 
108.3 
135.8 
135.8 
112.2 
87.8 

268.3 
297.8 
296.3 
288.4 
244.5 
281.7 
282.1 
224.4 
208.4 

213.0 
243.0 

259.0 
252.7 
218.0 
237.8 
197.2 
157.2 
184.8 

410.0 
395.0 
505.0 
468.0 
354.0 
453.0 
373.0 
280.1 
320.6 

76.2 
86.1 

100.0 
110.7 
113.7 
114.9 
117.4 
117.9 
113.6 

123.1 
125.6 

128.9 
114.3 
95.3 

111.8 
100.7 
87.4 
72.5 

132.3 
134.4 

125.6 
118.1 
95.3 

118.2 
115.7 
95.2 
77.3 

352.1 
345.8 
296.3 
2605 
215.0 
245.1 
240.3 
190.3 
183.5 

279.5 
282.2 

259.0 
228.2 
191.7 
207.0 
167.9 
133.3 
162.7 

538.1 
458.8 

505.0 
422.8 
311.3 
394.3 
317.7 
237.6 
282.2 

Tasa de crecimiento 
anual (%): 

1960-1986 
1980-1986 

-1.1 
-7.9 

-1.4 

-6.0 
-1.0 
-7.0 

-1.3 
-9.3 

-0.6 
-10.3 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Estados Unidos. puertos del golfo.
No. 2, Amarillo. FOB puertos del golfo. 
Rotterdam. CIF procedente de Estados Unidos. 
Rotterdam. CIF procedente de Estados Unidos, 44% de proteina. 
Hamburgo, CIF. 64-65% de proteina, cualquier origen. 

FUENTE: FMI. Estadisticas Financieras Internacionales (varios altos). 
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Cuadro 56. Tasa de cambio oficial en pases soleccionados, en el perlodo 1960
1986 (unidad moneda nacional/US$). 

Afio M6xico Colombia Brasila Venezuela Per6a Chile Jamaica 
Rep~blica

Dominicana 

1960 12.5 6.63 0.19 3 35 26.87 0.001 0.71 1.00 
1965 12.5 10.47 1.90 4.45 26.82 0.003 0.71 1.00 
1970 12.5 18.44 4.59 4.45 38.70 0.012 0.83 1.00 
1975 12.5 30.93 8.13 4.29 40.37 4.91 0.91 1.00 
1980 22.8 47.28 0.05 4.29 0.28 39.01 1.78 1.00 
1984 167.8 100.82 1.85 702 3.47 98.66 3.94 1.00 
1985 
1986 

256.9 
611.8 

142.31 
194.26 

6.20 
13.65 

7.50 
7.50 

10.98 161.10 
13.95 193.00 

5.56 
5.48 

3.11 
2.90 

a. En 1986, Brasil cambi6 la denominaci6n de su unidad monetaria estableciendo el cruzado
equivalente a 1000 cruzeiros.

Per6 tambidn cambi6 la denominaci6n de su 
 unidad monataria estableciendo el inti
equivalente a 1000 soles. 

FUENTE: FMI. 1985. 

En relaci6n con la sustituci6n de granos por otros 
productos, en la actualidad se est~n haciendo esfuerzos de 
investigaci6n en este campo. Siguiendo la experiencia de 
Tailandia, que en 1985 export6 6.6 millones de toneladas de 
yuca seca, 71% de ellas destinadas a [a CEE (Thai Tapioca
Trade Association, 1985), se considera que es posible
emplear yuca en los tr6picos para sustituir energia importada, 
con base en plantas de secado que usen mano de obra en 
forma intensiva y cantidades minimas de insumos costosos e 
importados. El Programa de Yuca del CIAT, en asocio con 
instituciones nacionales de Am6rica Latina, trabaja con estas 
plantas en la costa norte de Colombia. En 1985 se produjeron
5000 t de yuca seca a precios competitivos con los del maiz y
el sorgo nacional. En M6xico, Panama, PerC,, Ecuador y
Venezuela se est~n adelantando proyectos similares. 



CAPITULO 6 

LA POLITICA AGRICOLA Y EL 
DESARROLLO DEL SECTOR 
PECUARIO: LOS CASOS DE BRASIL, 
COLOMBIA Y VENEZUELA 

INTRODUCCION 

Uno de los elementos primordiales para el desarrollo de 
cualquier actividad productiva es el marco econ6mico en el 
que 6sta se desenvuelve. Adem6s de una disponibilidad
adecuada de insumos y tecnologfas, es preciso que la 
estructura de precios permita m~rgenes de utilidad atractivos 
que motiven a los productores hacia el cambio tecnol6gico y
la expansi6n de la producci6n. En la mayorfa de los parses de 
Am6rica Latina, la estructura de precios ha sido afectada por
las polfticas econ6micas aplicadas, lo cual explica en parte el 
desarrollo pecuario de la regi6n en el trascurso del tiempo. 

Los analistas del desarrollo agricola de Am6rica Latina 
coinciden en que, desde fines de la segunda guerra mundial 
hasta los primeros aios de la d6cada del setenta, el objetivo
principal de la polftica agricola aplicada en la regi6n fue 
trasferir recursos del sector agricola a otros sectores de la 
economia, principalmente al sector industrial. El mecinismo 
de trasferencia consisti6 en la fijaci6n de precios de los 
productos agricolas por debajo del nivel que hubieran 
alcanzado 6stos en una situaci6n de libertad de precios. Este 
mecanismo se aplic6 principalmente en el caso de productos 
no comercializables en el mercado externo (CEPAL, 1974). 

Los productos exportables fueron gravados con impuestos a 
la exportaci6n, tambi~n con el prop6sito de captar excedentes 
agrfcolas y trasferirlos hacia otros sectores. En el periodo en 
referencia, las actividades de investigaci6n y extensi6n 
permanecieron en un piano secundario. Esto ayuda a explicar
el escaso dinamismo de la agricultura de Am6rica Latina. 
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Este esquema de politica trat6 de favorecer al consumidor 
urbano, manteniendo bajos y estables los precios de los 
alimentos, y al sector industrial, el cual podria obtener capital 
barato y relativamente abundante y bajos salarios derivados 
del bajo costo de la alimentaci6n. Los estimulos a la 
produccidn agricola se dieron principalmente en la forma de 
cr-dito subsidiado, estabilidad de precios de insumos y 
fomento de la mecanizacion agricola mediante credito barato 
para la compra de maquinaria. El objetivo final era promover 
la industrializaci6n rnediante la sustituci6n de importaciones,
 
en el marco te6rico conocido como crecimiento hacia adentro.
 

En la medida en que se fueron agotando las posibilidades 
de sustituci6n de irnportaciones, variaron los esquemas de 
politic3 econornica en fLJnci6n de las proridades y metas 
particulares de cada pais y su dotaci6n de recursos. 

En las ultimas dos decadas cambi6 el enfoque hacia un
 
crecimiento mas armi6nico y equilibrado entre los diferentes
 
sectores de la economia, recibiendo la agricultura estimulos
 
mediante el fortalecimento de los sistemas nacionales de
 
investigacion y trasferencia de tecnologias agricolas, aunque
 
en ocasiones se ha criticado el hecho de que la investigacidn 
agricola este sesgada on favor de los cultivos de exportaci6n, 
descuidando cultivos de alimentos basicos para consumo 
interno. 

Los esquemas de intervenci6n de los mercados agricolas 
mediante la accion directa o indirecta del estado han 
continuado variando de un pais a otro. Sin embargo, los 
planificadores y responsables de la politica econ6mica han 
tomado mrs conciencia sobre el costo de la intervenci6n en 
t~rminos del crecimiento de la produccion y el bienestar 
general. Por consiguiente, se han diserado politicas para 
estimular la producci6n y el cambio tecnoldgico tales como 
cr~dito subsidiado, disponibilidad y precios bajos de materias 
primas, estirnulos a la exportacion y programas de inversi6n 
ptblica en infraestructura agricola. 

Existe otro grupo de paises que, en epocas y circunstancias 
diferentes, han optado por la alternativa de no intervenci6n 
estatal, dejando a las fuerzas del mercado la asignaci6n de los 
recursos agricolas. Chile es un ejemplo de esto en el periodo 
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1973-1982 y, en menor grado, Argentina y Uruguay. En estos 
pafses se consider6 no deseable la intervenci6n estatal en los 
mercados agricolas, desactivando o reduciendo 
considerablemente los programas de fijaci6n de precios,
precios de garantia y de cr6dito subsidiado, bajo la premisa de 
que el costo de la intervenci6n de los mercados es la 
reducci6n de la producci6n total (Lucio G. Reca, comunicaci6n 
personal). 

Uno de los temas de controversia de [a politica econ6mica 
aplicada en Am6rica Latina es su efecto neto y la distribuci6n 
de los beneficios de esa politica. En la regi6n hay una 
carencia casi total de estudios que evalken los resultados 
netos de la acci6n estatal y que identifiquen y cuantifiquen los 
beneficios para los diferentes estamentos econ6micos. 

Desde la d6cada de los ochenta, en especial a partir de 
1982, prcticamente todos los paises de la regi6n enfrentan 
una fuerte crisis econ6mica, la cual ha mostrado la debilidad 
de un crecimiento basado en la entrada masiva de pr~stamos 
en divisas utilizadas en proyectos de dudosa rentabilidad. A la 
recesi6n econ6mica internacional se ahadi6 la crisis de la 
balanza de pagos, y ambas se unieron en 1984-1986 a una 
cafda fulminante en los precios de los principales produwtos
bdsicos de exportaci6n. Si esto 61timo continuara y los 
gobiernos vieran que sus esfuerzos por generar saldos 
exportables de productos agropecuarios generan p6rdidas
crecientes, el mejoramiento de la politica de apoyo al sector 
podria debilitarse, lo cual marcaria el inicio de otro ciclo de 
abundancia-escasez de alimentos. Si la situaci6n de 
excedentes, principalmente provenientes de los paises
desarrollados pero extendi6ndose ya a varias regiones en 
desarrollo, continuara en el mediano y largo plazo, muchos 
parses podrian optar por aumentar la dependencia
alimentaria, desestimulando la producci6n de aquellos rubros 
con precios ms bajos. En otros paises cobrarian fuerza 
nuevaiente las polfticas de desarrollo hacia adentro, con la 
consiguiente p6rdida de eficiencia en la asignaci6n de los 
recursos productivos a nivel mundial. 

Los esquemas de polftica econ6mica aplicados por los 
distintos palses de la regi6n explican en alto grado las 
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diferencias de pals a pals en cuanto al desarrollo del sector 
agricola y, en particular, del subsector pecuario. En esta 
secci6n se describen las politicas econ6micas de Brasil, 
Colombia y Venezuela, con el prop6sito de que esta 
descripci6n ayude a entender la evoluci6n diferencial del 
sector pecuario en los distintos paises. Los esquemas de 
politicas aplicadas son contrastantes, particularmente los de 
Brasil y Venezuela con el de Colombia. Se excluyen otros 
paises debido a la carencia de informaci6n m~s detallada. 

EL CASO DE BRASIL 

Introducci6n 

Brasil es el pais de Am6rica Latina de mayor crecimiento 
econ6mico en las 61ltimas d6cadas. Entre 1965 y 1973, el 
producto interno bruto creci6 a una tasa anual del 9.8%, 
siendo el sector industrial el m~s din~mico de la economia 
durante ese periodo, con un crecimiento del 11.0% anual 
(World Bank, 1985). El sector agricola evolucion6 a un ritmo 
casi tres veces m~s lento que el industrial (3.8%), aunque 
dentro de la agricultura hubo subsectores que crecieron en 
forma notable tales como ciertos cultivos agroindustriales y la 
avicultura. 

En el periodo 1973-1983, el dinamismo de la economia 
decay6; la tasa de crecimiento global baj6 al 4.8% anual, y 
esto se debi6 principalmente al menor crecimiento de la 
industria (4.7% anual). En este lapso, la tasa media de 
crecimiento agricola pas6 de 3.8% a 4.2% anual (World Bank, 
1985). Hasta comienzos de la d6cada del sesenta, las 
prioridades de la politica econ6mica se enfocaron hacia la 
estrategia de industrializaci6n basada en la sustituci6n de 
importaciones. Los elementos principales de esta politica 
fueron: (a) el uso de tasas de cambio multiples, (b) altas tarifas 
a las importaciones y (c) la prohibici6n de importar productos 
que tenian un componente similar en el mercado dom6stico. 
A medida que se agotaron las posibilidades de sustituci6n de 
importaciones, el ritmo de crecimiento de la economia se fue 
haciendo cada vez rns lento. El alto grado de proteccionismo, 
la sobrevalorizaci6n de la tasa de cambio y las restricciones 
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cuantitativas a la exportaci6n crearon un sesgo antiexportador 
en perjuicio de la agricultura. Esta situaci6n desemboc6 en 
escasez de divisas, lo cual, a su vez, demand6 mayor
proteccionismo a un costo ms elevado, frenando 
definitivamente el crecimiento econ6mico. A mediados de la 
ddcada del sesenta, se aplic6 un esquema de apertura de la
 
economia, incentivando [a exportaci6n agricola y

racionalizando la industria, en especial desestimulando
 
aquellas industrias que no tenfan ventajas comparativas. 

Se pueden identificar tres subperiodos con lineas de
 
polfticas bien definidas a partir de 1964:1) 1964-1968,
 
2) 1968-1973 y 3) 1973 en adelante.
 

El periodo inicial se caracteriz6 por: 1) una reducci6n de los
 
grav~menes a la exportaci6n, 2) devaluaciones peri6dicas del
 
cruceiro, y 3) la eliminaci6n de algunos subsidios a las
 
importaciones.
 

En el perfodo 1968-1973, las Ifneas de politica mds
 
sobresalientes fueron: 1) la creaci6n de subsidios directos a la
 
exportaci6n; 2) la adopci6n de sistemas de tasas de cambio
 
flexible; 3) la aplicaci6n de cr6ditos tributarios por el monto 
correspondiente a los impuestos al valor agregado (a nivel 
federal, IPI y a nivel estatal, ICM); y 4) el establecimiento de 
lineas de cr6dito preferencial para exportadores, 
generaliz~ndose un sistema de reembolso ('drawback') a 
insumos importados para producir bienes exportables. Los 
efectos de esta politica se manifestaron en un r~pido
crecimiento econ6mico (9.8% en 1965-1973), en la 
duplicaci6n del valor real de las exportaciones en este perfodo 
y en el crecimiento de la producci6n agricola total a una tasa 
del 3.8% anual. 

En 1973, los problemas de la balanza comercial y el 
creciente ritmo inflacionario, originado principalmente por el 
alza en el precio del petr6leo, propiciaron un mayor esfuerzo 
por impulsar las exportaciones de productos manufacturados 
y el restablecimiento de los controles de precios y de las 
restricciones cuantitativas a las exportaciones de productos
agropecuarios sin procesar. El sector agrfcola fue estimulado 
principalniente mediante diferentes lIneas de cr6dito 
subsidiado y precios minimos de garantia, al mismo tiempo 
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que se irnpulsaron con mayor fuerza los programas de 
investigaci6n y trasferencia de tecnologia. Tambi6n se 
aplicaron programas de subsidios a los insumos y al 
desarrollo de la infraestructura agricola1. 

En fetrero de 1986, el gobierno del presidente Sarney
promulg6 un documento de 44 articulos que constituye un 
plan orientado al control de la inflaci6n e introduce profundos 
cambios en la economia del pals. Los principales aspectos del 
plan son los siguientes: 

1. 	 Elimina el sistema de indexaci6n de precios y la
 
denominada correcci6n monetaria.
 

2. 	 Sustituye el cruceiro (Cr$) por el cruzado (Cz$), este 
6ltimo mil veces m~s fuerte. 

3. 	 Eleva el salario minimo a Cz$800 y congela los
 
arrendamientos.
 

4. 	 Establece un tipo de cambio fijo de Cz$1 3.84. 

A principios de 1987, el Plan Cruzado hizo crisis. A pesar de 
los logros en t6rminos del crecimiento del producto y el 
empleo, del control de la inflaci6n y del mejoramiento de la 
balanza comercial, el aumento del poder adquisitivo de los 
consumidores y el congelamiento de los precios generaron un 
exceso de demanda, por Iocua! el pais recurri6 a 
importaciones de alimentos. Se destaca la carne vacuna, 
producto para el cual Brasil pas6 de exportador a importador 
neto durante 1986, debido a la fuerte presi6n de la demanda 
interna.
 

Politicas pecuarias 

Entre las carnes, la vacuna ha sido la m~s afectada por la 
legislaci6n econ6mica debido a su pusici6n predominante
dentro del consumo de carnes. Su alta participaci6n dentro 
del consumo total de carnes (41%), dentro del gasto en 

1. En World Bank (1983), Simonsen (1982), Thompson y Schuch (1978), Alves y Pastore 
(1 970). Homen de Melo (1979), Dias da Silva (1972), CFP (1979) y G6mez Lobato (1983), 
se encuentra una revis;zn amplia de la evoluci6n de la politica econ6mica brasilema 
general y agricola. 



123 La Politica Agricola y el Desarrollo del Sector Pecuario ... 

alimentos (12%), y las acentuadas fluctuaciones estacionales 
y cfclicds a las que est6 sujeta su producci6n en Brasil, hacen 
que la politica econ6mica desempefie una funci6n muy
importante para dinamizar la producci6n y regular el morcado. 
Aunque se han disehado polfticas especificas para la 
avicultura y porcicultura, los mercados de carnes no son 
independientes, por lo cual la politica aplicada a la came 
vacuna ha afectado los mercados de otras carnes e 
indirectamente su evoluci6n en el tiempo. Las prircipales 
politicas aplicadas al sector pecuario han sido las de cr6dito y 
de precios. 

Poliftica de cr~dito. La principal caracteristica del cr6dito de 
fomento ha sido el subsidio implicito en el mismo. Una alta 
proporci6n del cr~dito pecuario ha estado dirigido a la 
bovinocultura (73.0% del total en 1982). El 37.4% del cr6dito 
para la bovinocultura se destina al financiamiento de los 
costos de producci6n, el 44% al financiamiento de la 
comercializaci6n y el 18% a inversiones (IBGE, 1983). 

La avicultura es el segundo subsector en importancia desde 
el punto de vista del cr6dito recibido (18% del total en 1982). 
Del volumen total de cr6dito recibido por la avicultura, 
aproximadamente el 85% se destina al financiamiento de los 
costos de producci6n, seguido por el cr6dito para 
comercializaci6n (11%). 

El cr6dito para producci6n porcina ha sido el m~s limitado 
en cuanto a su volumen. El financiamiento para este 
subsector representa aproximadamente el 9% del cr~dito 
pecuario y en un alto porcentaje se destina al financiamiento 
de costos de producci6n (71%). El Cuadro 57 muestra la 
distribuci6n del cr6dito agropecuario total. 

Existe marcada concentraci6n del cr6dito rural en los 
estados del sur y sureste; en 1970, el conjunto de estos 
estados recibi6 aproximadamente 80% del total, y en 1983, 
aunque esta proporci6n disminuy6, representaba m~s de la 
mitad del total (65%). 

Simonsen (1982a) argumenta que el cr6dito subsidiado ha 
sido el principal instrumento para el desarrollo agrfcola del 
Brasil. Menciona que las cifras son elocuentes: en 1966, la 
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Cuadro 57. 	 Cr6dito rural (billonesde cruceiros da 1977) portipo de destino 
en brasil, en el perlodo 1969-1981. 

Costos 
Aflo de operaci6n Inversi6n Comercializaci6n Total 

1969 25.9 15.6 14.2 55.7 
1970 29.5 18.0 18.7 66.2 
1971 25.0 16.9 15.5 57.4 
1972 29.6 23.5 18.0 71.1 
1973 42.9 33.3 24.3 100.5 
1974 56.0 37.7 30.7 124.4 
1975 79.5 56.7 45.2 181.4 
1976 78.4 60.2 47.1 185.7 
1977 78.4 40.2 47.2 166.8 
1978 80.4 42.1 46.1 168.6 
1979 104.7 52.0 51.5 208.2 
1980 113.7 37.7 49.6 201.0 
1981 102.2 26.9 45.1 174.2 

FUENTE: FAO/CEPAL. 1983. 

relaci6n volumen de cr6dito/valur de la producci6n era del 
30%, subiendo al 95% en 1975. Adem~s de incrementarse la 
oferta crediticia, el nivel de subsidio implfcito se increment6 
en la medida en que la inflaci6n aumentaba (Figura 10). En 
los 61timos afios, la tendencia es a reducir el subsidio 
mediante reajustes peri6dicos de la tasa de inter6s. Un 
indicador de esta situaci6n es la evoluci6n de la tasa de 
inter6s cobrada por el Banco Central a la banca comercial por 
pr6stamos o descuentos sobre efectivos negociables. En el 
periodo 1977-1982, la tasa real fluctu6 entre -3.4% y -37.0%. 
En 1983 se reajust6, pasando de -33.2% a 4.9% (FMI, 1985). 

El volumen real de cr6dito agropecuario comenz6 a 
disminuir desde 1980, pero el mayor descenso se produjo en 
el cr6dito pecuario; en 1970, este 61timo representaba el 28% 
del cr6dito agropecuario, en tanto que en 1983, esa 
pdrticipaci6n se redujo al 14% (Cuadro 58). 

En la fecha de elaboraci6n de este informe, Brasil estaba 
implementando dr~sticas reformas econ6micas tendientes a 
eliminar, en lo posible, toda clase de subsidios en su 
economla. 
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Figura 10. 	 Tasas de inter6s del cr6dito rural en Brasil, en el perfodo 
1969-1981. 

FUENTE: FAO/CEPAL, 1983. 

Cuadro 58. 	 Cr6dito agropecuario y pecuario en Brasil en el perlodo 1970
1983 en billones de cruceiros de 1969. 

Cr6dito Crddito Crddito pecuario/
Aflo pecuario agropecuario Crddito agropecuario 

1970 2.18 7.70 28.31
 
1971 2.55 
 8.90 28.65 
1972 3.09 
 11.10 27.84 
1973 4.64 15.60 29.74 
1974 5.42 19.30 28.08 
1975 8.60 29.20 29.45 
1976 8.28 28.90 28.65 
1977 5.62 25.80 21.78 
1978 7.00 26.20 26.72 
1979 8.89 32.70 27.19 
1980 5.81 31.20 18.62 
1981 3.92 27.10 14.46 
1982 3.80 26.20 14.50 
1983 2.70 19.80 13.64 

Coeficiente de 
variaci6n (%) 44.6 38.5 25.6 

FUENTE: Banco Central do Brasil, Dados Estatilsticos (varios ntmeros). 
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Politica de precios. La polftica de precios para el sector 
agropecuario en Brasil ha buscado dos objetivos principales: 
por una parte, estabilizar y mantener bajos los precios de los 
alimentos para el consumidor urbano y, por otra parte,
estimular el crecimiento de la producci6n y las exportaciones. 

El control de precios ha sido aplicado en forma direct3 o 
indirecta. Los controles directos se han efectuado por 
intermedio de la Superintendencia Nacional de 
Abastecimiento (SUNAB). 

Dadas las fluctuduiones ciclicas y estacionales de la 
producci6n de ganado bovino, la acci6n estatal se ha 
concentrado en [a estabilizaci6n del mercado mediante su 
intervenci6n en los procesos de almacenamiento y
distribuci6n. Para contrarrestar las variaciones estacionales 
de la producci6n, el goblorno ha comprado y almacenado 
carne en frio por medio de la Comphania Brasileira de 
Alimentos (COBAL) y de la Comphania Brasileira de 
Almazenamento (CIBRAZEM). La forrnaci6n de inventarios 
reguladores de carne congelada ha sido uno de los principales 
programas de apoyo en E1 proceso de comercializaci6n. En 
promedio, se almacena aproximadamente el 10% de la 
producci6n vacuna anual. En el periodo 1973-1982, el 
inventario regulador fluctu6 entre el 3%y el 12% del volumen 
producido (FAO/CEPAL, 1983). La participaci6n directa del 
estado en el proceso de comercializaci6n y almacenamiento 
empez6 en 1974, controlando todas las operaciones como 
compra, venta y fijaci6n del precio. A partir de 1982, se 
modific6 el esquema, procurando dejar a los particulares las 
actividades de almacenamiento y, sobre todo, incentivando el 
almacenamierto de carne en pie, de tal manera que los 
inventarios pasaron a tener dos componentes: carne 
congelada y novillos en pie para ser sacrificados en la 6poca
de entresafra. En ese aho, la cantidad de carne congelada 
lleg6 a un volumen de 204.000 t, en tanto que los novillos 
financiados para ser sa.rificados en entresafra produjeron 
220.000 t. El cambio de enfoque se origin6 en 
cuestionamientos que se hicieron al programa de 
almacenamiento en frio, el cual fue calificado de 
econ6micamente ineficiente (Da Silva D., 1972). 
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Las acciones de la politica hasta aqui descritas han tenido 
un efecto positivo en la producci6n de carnes, en la medida en 
que ha disminuido la variabilidad de los precios. 

Las industrias avicola y porcina, que se han desarrollado a
la par con los cultivos de sorgo y soya, han sido favorecidas en 
alto grado por la politica de estimulos aplicada a esos cultivos. 
En el caso de la soya, su desarrollo habia estado limitado por
el control de precios aplicado a los aceites y otros alimentos y
a las restricciones cuantitativas para la exportaci6n del grano
de soya. En 1964, la politica econ6mica incentiv6 la
 
exportaci6n, por lo cual los productores nacionales se
 
beneficiaron de los altos precios prevalecientes en ese
 
momento en el mercado internacional, posibilitando la
 
expansi6n del cultivo. Hacia comienzos de los setenta, el
 
precio de la soya disminuy6, pero esta tendencia se
 
contrarrest6 con la reducci6n de los costos originados en el

cambio tecnol6gico y las econornias di- escala en producci6n
 
(Gulliver, 1981). 

La politica de precios minimos de garantia h& sido un
 
instrumento importante para incentivar el desarrollo
 
agropecuario del Brasil. Entre los cultivos mis favorecidos por

esta politica est~n la soya y el maiz, lo cual a su vez ha 
beneficiado a los productores e industrias que usan
 
concentrados. Actualmente el precio de los concentrados se
 
administra directamente mediante el control de sus precios e

indirectamente mediante restricciunes a las exportaciones de 
insumos para los mismos. Por la importancia que tiene el 
maiz en las raciones balanceadas (65%), y en la alimentaci6n 
animal (cerca del 80% de la producci6n), en ocasiones el 
gobierno ha subsidiado su precio interno para mejorar la 
competitividad de las exportaciones brasilehas de carne aviar 
(comunicaci6n personal de J. L. Cordeu con Jim Gruff,
Commodity Specialist, USDA, Washington, D.C., diciembre 
1982). Adem~s de Is politicas de precios, el desarrollo de la 
infraestructura de carreteras y vfas de penetraci6n ha 
permitido la existencia de un cintur6n maicero que va desde 
el nordeste de Sgo Paulo hasta el Tri~ngulo Mineiro. 

Otras politicas. Una de las acciones mds sobresalientes 
para el desarrollo del sector pecuario brasileho ha sido el 
estfmulo a las exportaciones de carne y productos cdrnicos. 
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Estos incentivos han sido de orden fiscal y financiero. Entre 
los primeros est~n la reducci6n de la base gravable del 
impuesto a la renta hasta en un 35% para los ingresos 
provenientes de las exportaciones y la exoneraci6n del 
impuesto de circulaci6n de mercaderias (ICM). Tambidn se 
han dado estimulos de orden financiero tales como cr~ditos 
subsidiados equivalentes hasta un 80% al valor de la 
exportaci6n, y reembolsos hasta del 15% del valor FOB. 
Debido a las presiones de Estados Unidos y el GATT, estos 
reembolsos han disminuido paulatinamente, tal como se 
aprecia en el Cuadro 59. 

La descripci6n presentada en este capitulo de la politica 
agropecuaria brasilerha permite sacar una conclusi6n 
importante: el crecimiento del sector pecuario brasileho, en 
algunos casos espectacular, ha sido favorecido por polfticas 
agresivas de fomento, las cuales incluyeron componentes 
ortodoxos como el cr~dito subsidiado. Podria decirse que por 
esta raz6n se ha propiciado el desarrollo de un sector 
ineficiente? De ninguna manera. Brasil tiene claras ventajas 
comparativas en el sector agropecuario por su dotacic-i de 
recursos (tierra, mano de obra, capacidad empresarial, etc.). 
Si esto es cierto, la politica de cr~dito y otras, como la venta 
de maiz a la industria avicola a precios muy bajos, no habrian 
hecho sino contrarrestar politicas desestimulantes. Entre 
estas 61timas pueden mencionarse las de tipo de cambio, 
derechos tarifarios que encarecen los insumos importados, el 
alto precio de los combustibles, etc. Dentro del mismo 
razonamiento, las medidas econ6micas anunciadas en marzo 

Cuadro 59. 	 Evoluci6n del reembolso fiscal alas exportaciones de carnes en 
Brasil, en el periodo 1981-1985. 

Nivel de Nivel de 
reembolso reembolso 

Perlodo (%) Periodo (%) 

Abril 1/81 - Marzo 30/82 15 Enero 1985 5 
Abril 1/82 - Junio 29/82 14 Febrero 1985 4 
Junio 30/82 - Supt. 29/82 12.5 Marzo 1985 3 
Sept. 30/82 - Oct. 30/84 11 Abril 1985 2 
Noviembre 1984 9 Mayo 1985 0 
Diciembre 1984 

FUENTE: FAO, 1985. 
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de 1986 no tendran por qu6 afectar negativamente al sector 
pecuario si implicaran no solamente la eliminaci6n de las 
distorsiones que lo favorecen, sino tambi6n las que Io 
perjudican. Al momento de escribir este informe no se
contaba con elementos para evaluar el resultado de esas 
polfticas y si realmente tendr~n un efecto final neutro en el 
desarrollo pecuario. 

La situaci6n de excedentes crecientes en el mercado
 
internacional -tanto de carnes como de granos- y la baja

del petr6leo dificultan ann m~s cualquier predicci6n sobre el

futuro del sector en Am6rica Latina yel Caribe en general y
 
en el caso de Brasil en particular.
 

EL CASO DE COLOMBIA 

Introducci6n 
En los 6timos 25 arios, Colombia ha logrado un crecimiento 

econ6mico significativo. En este lapso se produjo el cambio de 
una economia esencialmente rural a una economfa mds 
diversificada, urbanizada e industrializada (Schloss y Thomas,
1986). Su polftica econ6mica ha tenido una caracterfstica 
fundamental, cual es la dq evitar introducir grandes
distorsiones en el sistema econ6mico, limitndose a efectuar 
ajustes graduales y moderados. 

Dentro de la clasificaci6n del Banco Mundial, Colombia 
aparece en el grupo de paises de ingresos medianos bajos. El
producto per c~pita del pals en 1983 lleg6 a US$1430. En el 
periodo 1965-1973, la producci6n total del pais creci6 al 
6.4%, con una disminuci6n de este ritmo al 3.9% en el 
perfodo 1973-1 983 (World Bank, 1985). La producci6n del 
sector agropecuario durante los mismos perfodos registr6 un
crecimiento casi constante de 4.0% y 3.7%, respectivamente.
En 1965, el 30% de la producci6n nacional provenia del sector 
agropecuario, en tanto que, en 1983, este porcentaje 
descendi6 al 20%. 

La sustituci6n de importaciones entre 1950 y 1967 tuvo 
alta prioridad dentro de los planes de desarrollo. A partir de 
1967 perdi6 6nfasis, d~ndosele mayor importancia a la 
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promoci6n y diversificaci6n de exportaciones diferentes a las 
del caf6. 

En el periodo 1953-1967 ocurrieron distorsiones 
significativas entre los precios dom6sticos y los 
internacionales, lo cual determin6 un menor crecimiento de la 
producci6n interna, la cual creci6 en ese periodo al 4.4% 
anual. De 1967 en adelante, la politica de promoci6n de 
exportaciones diferentes al caf6 aceler6 el crecimiento del 
producto, el cual se increment6 a raz6n de 5.9% anual en el 
periodo 1968-1978. 

De 1978 en adriante, la economia perdi6 impulso, 
manifestndose en una tasa de crecimiento del producto total 
del 2.1% en el periodo 1979-1985. Entre las razones de este 
menor crecimiento estin la desaparici6n de la 'bonanza 
cafetera' de principios de los ahos setenta y la 
sobrevalorizaci6n del peso, lo cual ocasion6 p6rdida de 
competitividad de las exportaciones. El lento ritmo de 
crecimiento de la producci6n provoc6 presiones inflacionarias 
que no pudieron ser controladas. La politica agricola se 
enfoc6 principalmente hacia el fomento de la producci6n de 
cereales que compiten con los importados, descuidando otros 
rubros del sector agricola (Valdes, 1986). 

En la d6cada de los ochenta, la econ,mia presenta un 
estancamiento marcado. En el periodo 1981-1985, el 
crecimiento anual del producto global fluctu6 entre 1.0% y 
3.6%. El nivel de las reservas internacionales cay6 de US$5 
billones en 1980 a US$2 billones en 1985. 

El d6ficit fiscal, como proporci6n del producto bruto, se 
duplic6 entre 1980 y 1984, pasando del 2.0 % al 4.2%. La 
balanza comercial Ileg6 a un punto critico en 1985, 
presentando un 06ficit de US$21 millones en dicho aho. Esta 
situaci6n determin6 un replanteamiento de la politica 
econ6mica, cuyos principales aspectos incluyeron una 
devaluaci6n nominal del 50%, mayores restricciones a la 
importaci6n y austeridad en el gasto ptblico. 

En 1986, la economia colombiana se reactiv6, como lo 
muestran los indicadores macroecon6micos: el producto 
creci6 al 8%, el ms alto de Am6rica Latina despu6s de Per6; 
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la balanza comercial se recuper6 notorianiente, registrando 
un saldo positivo de 1.4 billones de d6lares (CEPAL, 1986) y
se logr6 reducir la inflaci6n del 22.3% en 1985 al 19.6% en 
1986. 

Politicas agropecuarias especificas 
Los principales instrumentos de [a polftica agricola aplicada 

en Colombia incluyeron polfticas de cr~dito, precios y

comercializaci6n. Otras medidas de politica relacionadas con

la investigaci6n y trasferencia de tecnologia, colonizaci6n y

redistribuci6n de la tierra y politica tributaria han sido de

importancia menor para el desarrollo agricola del pais.
 

Polftica de crddito. El 85% del cr~dito agricola en Colombia
 
ha sido cr6dito institucional. El cr6dito agropecuario en
 
relaci6n con el cr~dito total representaba el 31% en 1979,

descendiendo al 17.8% en 1981 (Montes, 1984). 

La Caja Agraria tradicionalmente fue la instituci6n crediticia

principal para el sector agropecuario, con una participaci6n

superior al 50% del volumen del credito concedido. Con la

creaci6n del FFAP (Fondo Financiero Agropecuario), la Caja

Agraria comenz6 a perder importancia.
 

El cr6dito agropecuario, como proporci6n del producto

agropecuario en el periodo 1970-1982, fluctu6 entre
 
20.7% (1979) y 28.5% (1971) (Montes, 1984). 

Entre 1970 y 1982, el cr6dito agropecuario real total creci6 
a una tasa promedio anual del 2.2%, crecimiento bajo si se 
compara con el incremento de la producci6n agricola total en 
ese periodo (4.1%). La Caja Agraria no solamente ha
disminuido su participaci6n relativa en el volumen de cr6dito,
sino que, en t~rminos absolutos, tambi6n declin6. Entre las 
causas que explican esta situaci6n estn la disminuci6n de la 
participaci6n del Banco de la Rep6blica como fuente 
financiadora de la Caja Agraria y la reducci6n del 
financiamiento mediante bonos de la Ley 90 de 1948 
(Hern~ndez G., 1981). 

La ganaderia bovina ha sido la m~s favorecida por la politica
de cr6dito. Del total de cr6dito pecuario en 1975, la 
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bovinocultura emple6 el 83%, la avicultura el 3.6% y el resto 
se distribuy6 entre especies menores, animales de labor e 
insumos (Guti6rrez P., 1979). 

Dentro del 	sector pecuario, la porcicultura, 
proporcionalmente al volumen de producci6n, es el sector que 
menos cr6dito ha recibido. En 1983 esta industria aport6 el 
13% de la producci6fl total de carnes y recibi6 155 millones 
de pesos, 21 veces menos que el cr6dito recibido por la 
ganaderia vacuna que genera el 72% de la producci6n total de 
carne. 

La caracteristica principal del crdito agropecuario ha sido 
el subsidio implicito, al fijarse las tasas nominales de inter6s 
por debajo de la tasa del mercado de capitales y de la tasa de 
inflaci6n. La Figura 11 da una idea del nivel del subsidio, el 
cual ha sido variable en el tiempo. El cr6dito subsidiado ha 
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Figura 11. 	 Tasas de interns del cr6dito rural en Colombia, en el per/odo 
1975-1984. (FFAP, Cultivos Semianuales.) 

FUENTE: Banco de la Rep~blica, Revista Mensual, varios ni~meros. 
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estado racionado, siendo muy limitado el acceso del sector
agropecuario a este cr6dito. En ahos recientes, las
restricciones han sido mayores debido a la necesidad de 
captar recursos crediticios en el mercado de capitales,
aumentando su costo y disminuyendo el nivel de subsidio 
(Montes, 1984). 

La avicultura y porcicultura se han beneficiado de las

polfticas de fomento acultivos como soya, maiz y sorgo. Este

61timo figura como uno de los cultivos que ha recibido un 
mayor volumen de recursos crediticios, lo cual explica el
rdpido crecimiento del 6rea sembrada (18.6% anual en el
perfodo 1966-1975 y4.6% anual en el periodo 1975-1985) 
(CIAT, 1987). 

Al igual que en Brasil, la correlaci6n entre los niveles de

producci6n y los volkmenes de cr~dito es Daja,

particularmente en el caso de vacunos (Kalmanovitz, 1972).

La explicaci6n principal de lo anterior es la desviaci6n del
 
cr6dito hacia otras actividades.
 

Politica de precios. Las politicas de precios yde
comercializaci6n han estado intimamente ligadas y han sido
desarrolladas por la misma entidad. El Instituto de Mercadeo
Agropecuario (IDEMA) se encarga de almacenar, importar y
exportar productos agropecuarios, fijar precios de
sustentaci6n y de garantia y,en general, regular el mercado
agrfcola. Los principales bienes agricolas sujetos a precios de
sustentaci6n son los perecederos, en especial los granos. El 
arroz, la cebada, el ajonjoli, la soya, el sorgo, el maiz y el trigo
han tenido trato preferencial en materia de precios de
sustentaci6n. Dentro de la agricultura tradicional, solamente
el frijol ha tenido precio de susteqtaci6n (Junguito et al.,1976). La politica de precios ha sido poco efectiva, ya que el
IDEMA comercializa una proporci6n muy baja de la oferta
total de alimentos, y 6sta es la parte de la producci6n I.tal 
que se comercializa a precios de sustentaci6n. El control de
precios a nivel consumidor ha tenido diversa intensidad y
efectividad. En el caso del trigo, la acci6n estatal ha sido
eficaz, manteniendo los precios bajos mediante una polftica
de control indirecto basada en importaciones y subsidios al
consumidor final. La leche ha sido un producto que ha tenido 
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un control de precios directo y efectivo, lo cual de alguna 
manera ha afectado la producci6n de carne, dado que una alta 
proporci6n de la oferta total de leche procede de sistemas 
mixtos de producci6n de carne y leche. 

Los estudios econom~tricos indican que, debido 
principalmente a que la proporci6n de la producci6n adquirida 
por el IDEMA ha sido baja, los precios de sustentaci6n no han 
tenido un efecto significativo en los niveles de producci6n de 
alimentos, a pesar de que, en algunos aios, se han fijado por 
encima de los precios de mercado (Junguito et al., 1976). La 
participacidn m~s importante del instituto ha sido en el trigo, 
produczo del cual ha Ilegado a comprar hasta un 34% de la 
producci6n total. En maiz, esta participacion ha fluctuado 
entre el 2% y 4%, en arroz entre el 2% y 10% y en frijol entre 
el 3% y 13%. Algunos analistas concluyen que la politica de 
precios no ha logrado corregir los problemas de inestabilidad 
de los precios agricolas (Junguito et al., 1976). 

Las carnes no han entrado dentro del grupo de productos 
que reciben precios de sustentaci6n. En los tOltimos argos, el 
estado ha tratado de intervenir mis activamente en el proceso 
de comercializaci6n y distribucion de carnes, mediante el 
impulso del sistema de Mercados M6viles (mercados 
populares). Sin embargo, la proporci6n de la producci6n que 
se comercialiLa por este sistema es atin bastante reducida y 
todavia no se tienen estimativos sobre ella. 

La politica de precios en carne vacuna se ha enfocado hacia 
el control indirecto de los precios mediante el cr~dito 
subsidiado y la tecnologia. El control directo de los precios se 
ha efectuado en diversas epocas y con diferente intensidad, 
particularmente a nivel del consumidor, dejando lihres los 
precios tanto a nivel mayorista como a nivel productor. A 
diferencia de Brasil y, en menor escala, Venezuela, la 
ingerencia estatal en el proceso de comercializaci6n de las 
carnes en Colombia ha sido casi inexistente. La labor del 
IDEMA se ha concentrado en el almacenamiento y la fijaci6n 
de precios de garantia de otros productos agricolas diferentes 
a las carnes. Aunque existen patrones estacionales marcados 
tanto para precios como para cantidades de carne vacuna en 
los mercados mayoristas de las zonas productoras, a nivel del 
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consumidor de los grandes centros de consumo no se 
observan estas variaciones porque todos los mercados estdn 
interconectados, presentdndose flujos de ganado de unas 
regiones hacia otras (Rivas y Ser6, 1985). Por esta causa, el 
estado no tiene que preocuparse por corregir las variaciones 
estacionales de los precios mediante el almacenamiento de 
carne. 

Algunas medidas, como los impuestos al sacrificio de 
ganado y el control cuantitativo de las exportaciones, han 
afectado el precio dom6stico del vacuno. Las restricciones a 
las exportaciones fueron m~s estrictas hasta 1967, cuando se 
introdujo la estrategia de diversificar exportaciones. 

Los controles cuantitativos a [a exportaci6n no fueron muy
eficaces debido al alto volumen de ganado sacado ilegalmente
hacia otros parses. La mayor dificultad para ejercer un control 
riguroso y eficiente sobre los precios de la carne radica en 
que existe un mercado muy atomizado para el producto final. 
A pesar de esto, el alza en los precios de la carne vacuna ha 
sido moderada; los precios de la carne vacuna en Colombia
 
estn sujetos a las variaciones ciclicas de la producci6n
 
ganadera.
 

En la avicultura no existe un control directo de precios. En 
los 61timos aFios se ha establecido un control indirecto de 
precios de la carne aviar, los concentrados y los huevos, 
mediante [a concertaci6n de los mismos entre el Ministro de 
Agricultura, la Federaci6n de Fabricantes de Alimentos para
Animales (FEDERAL), la Federaci6n Colombiana de 
Productores y Distribuidores de Huevo (ASOHUEVO) y la 
Federaci6n Nacional de Avicultores (FENAVI). 

Politica cambiaria y protecci6n efectiva al sector 
agropecuario. El nivel y las variaciones de la tasa de cambio 
son esenciales para determinar el grado de protecci6n a la 
producci6n dom6stica. En Colombia, la ta,;a de cambio estuvo 
sobrevalorada, principalmente en las d~cadas del cincuenta y
sesenta y, en menor proporci6n, en las d6cadas del setenta y
ochenta. Esta sobrevalorizaci6n afecta la producci6n de 
bienes tanto exportables como no exportables. Aunque
existan subsidios via cr~ditos y otras medidas tendientes a 
estimular [a producci6n, no se puede concluir que, por la 
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existencia de estas medidas, se garantice una protecci6n real 
a la producci6n dom6stica. Esto depender6 del grado de 
sobrevalorizaci6n de la moneda nacional. Garcia (1984) 
muestra la forma como ha cambiado el grado de protecci6n 
para diferentes productos agricolas en el tiempo, dependiendo 
del nivel de los aranceles, las tarifas y las restricciones 
cuantitativas que afectan la tasa real de cambio (Thomas, 
1985). En el periodo 1953-1978, existi6 un gravamen claro 
sobre productos como el sorgo, la soya y la cebada, cuya
producci6n hubiera sido m~s alta en ausencia de restricciones 
y grav~menes al comercio (Garcia, 1984). En las d6cadas del 
cincuenta y sesenta, el maiz y el arroz tuvieron protecci6n real 
positiva, puesto que la protecci6n nominal resultante de las 
restricciones a las importaciones de estos productos fue 
superior a la sobrevalorizaci6n de la tasa de cambio. La 
producci6n dom~stica de maiz, sorgo y soya resulta altamente 
ineficiente, si se comparan los costos dom~sticos con los 
precios internacionales. Con los niveles de protecci6n 
establecidos, escasamente se cubre el costo de producci6n 
interno (Garcia, 1984). Los niveles de protecci6n para 
productos como la carne de res, la mantequilla y la leche no 
tienen tendencias muy definidas, aunque parece haber 
existido cierto grado de protecci6n. 

En cuanto a los insumos empleados en la industria de 
concentrados, Ramirez et al. (1982) estiman que, hacia 1980, 
las tortas de soya, algod6n y ajonjoli gozaban de una 
protecci6n nominal del 1C%, pero las tasas de protecci6n 
efectiva eran de -4.8%, -18.5% y -32.4%, respectivamente. 
Algunos investigadores consideran que el cr6dito subsidiado y 
otras medidas de politica no han sido sino un elemento 
compensador de las discriminaciones sufridas por el sector, 
como consecuencia de las politicas comercial y cambiaria 
(Montes, 1984). 

En una situaci6n en la cual se eliminen los subsidios -lo 
que parece generalizarse en la regi6n- el sector pecuario 
colombiano seria uno de los menos afectados en comparaci6n 
con los de Brasil y Venezuela, dado que es un sector que se 
ha desarrollado con menor nivel de protecci6n. 
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EL CASO DE VENEZUELA 

Introducci6n 

Entre los paises considerados en este estudio, Venezuela es 
el de mayor ingreso per cApita (US$2451 en 1985 en 
comparaci6n con [a media para Am6rica Latina en ese ahio de 
US$1782). Entre las categorfas econ6micas de parses
establecidas por el Banco Mundial, Venezuela figura como un 
pals de ingresos medianos altos. Despu6s de Uruguay, es el 
pals de Am6rica Latina con mayor nivel de urbanizaci6n (en
1985, el 81.3% de su poblaci6n se ubicaba en el sector 
urbano). El ritmo de crecimiento de su poblaci6n es uno de los 
mds altos de la regi6n, a un tasa de 2.9% en el periodo 
1981-1985 (IDB, 1986). El petr6leo es la base de su 
economia, representando aproximadamente el 75% de los 
ingresos gubernamentales y el 90% de sus exportaciones.
Esta caracterfstica hace que Venezuela sea particularmente
sensible a las fluctuaciones del mercado mundial de petr6leo. 

Los analistas del crecimiento econ6miLo venezolano
 
establecen tres fases en el tiempo claramente distintas:
 
1958-1973, 1973-1978 y 1978-1985.
 

En el periodo 1958-1973, el enfasis de la polftica
econ6mica radic6 en la sustituci6n de importaciones, dentro 
del esquema conocido como crecimiento hacia afuera. En ese 
periodo, el crecimiento del PNB fue del 5.5% anual, 
destacdndose el alto crecimiento del subsector pecuario (6.6%
anual), siendo 6ste el de mayor dinamismo dentro del sector 
agropecuario. 

El perfodo 1973-1978 se caracteriz6 por la afluencia de un 
apreciable volumen de recursos hacia el pals, proveniente de 
la exportaci6n de petr6leo. Entre 1973 y 1974, el precio real 
del petr6leo en d6lares estadinenses de 1981 pas6 de 
US$6/barril a US$19.9/barril (World Bank, 1982). En este 
perfodo, el producto global creci6 al 6.3% anual, en tanto que
el crecimiento del subsector pecuario continu6 siendo 
superior al del resto de la economia a una tasa del 7.3% anual 
(Lynam, 1987). 



138 La Demanda de Carnes en Palses Seleccionados... 

Entre 1978 y 1985, la economia del pars disminuy6 su
 
ritmo de crecirniento, declinando su producto global a una
 
tasa anual del 1.5%. Por su parte, el subsector pecuario
 
redujo su tasa de crecimiento a menos de la mitad de la
 
observada en los dos periodos anteriores.
 

La gran afluencia de divisas provenientes del sector 
petrolero ha limitado el crecimiento de otros sectores, un 
fen6meno conocido en la literatura econ6mica reciente como 
'la enfermedad holandesa'. En el caso del sector agricola, la 
gran disponibilidad de divisas ha posibilitado que el pars 
efectie importaciones crecientes de alimentos, Iocual ha sido 
un obst~culo para el desarrollo de la producci6n interna. 
Debido a este crecimiento desequilibrado de la economia 
venezolana, el gobierno ha tratado de reasignar recursos, 
mediante la politica econ6mica, empleando diversos 
instrumentos tales como cr~dito, precios, tasa de cambio, 
impuestos, subsidios, etc., con el prop6sito de estimular otros 
sectores diferentes al petr6leo, en particular la industria y la 
agricultura. 

En la actualidad, el pals enfrenta una crisis econ6mica 
reflejada en su alto endeudamiento externo (US$35.9 billones 
en 1986), en la reducci6n de sus ingresos de exportaci6n 
(40% en el periodo 1985-1986, como resultado de la carda del 
precio del petr6leo venezolano en 143% en 1986) y en altos 
indices de desempleo urbano (12% en 1986). 

Politicas agropecuarias especificas 

En las d6cadas anteriores, la demanda de alimentos en 
Venezuela experiment6 un rtpido crecimiento debido a: 1)el 
alto crecimiento del ingreso, y 2) las altas tasgs de 
crecimiento poblacional, particularmente en las 6reas 
urbanas. La producci6n interna no creci6 al mismo ritmo de la 
demanda, por Io cual el pals import6 volmenes crecientes de 
alimentos. El indice de autosuficiencia en muchos productos 
permaneci6 por debajo de 100 (Cuadro 60). 

La politica agropecua:ia de Venezuela ha tenido los 
objetivos prioritarios de: 1) incrementar la producci6n de 
alimentos para mejorar el nivel de autosuficiencia, y 
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Cuadro 60. 	 Indice de autosuficiencia en productos agricolas seleccionados 
en Venezuela en los perlodos 1966-1970 y 1973-1985. 

Producto 1966-1970 1973-1985 

Soya 0.00 0.00 
Trigo 0.08 0.04
 
Mafz 
 57.30 36.40 
Sor"o 32.60 46.60 
Papa 89.90 91.20 
Porcinoa 98.40 94.70 
Vacunoa 
 97.60 95.50 
Aviara 99.00 98.10 
Lechea 
 77.20 64.20 

a. Elprimer periodo corresponde a 1970-1977 y el segundo a 1978.1985. 

FUENTE: FUENTE: CIAT, 1987. 

2) producir bienes agrfcolas con potencial de exportaci6n.

Dentro de esta polftica de producci6n, la agricultura

mecanizada y en gran escala ha recibido prioridad especial

(Trapido, 1981 y 1984). 

El cr6dito subsidiado ha sido una de las principales

herramientas de la politica econ6micd para incentivar la

producci6n agricola. El Cuadro 61 muestra c6mo las ta-as
 
reales de interns, cobradas por el cr6dito agropecuario, han
sido negativas en el trascurso de extensos perfodos. En el pals
existen dos grandes Ifneas de cr6dito: el cr6dito para
producci6n y el cr6dito para inversi6n. La mayor proporci6n se
dirige hacia la producci6n, aunque con tendencia a bajar.
Hacia fines de los sesenta, el crddito para producci6n
representaba el 91% del volumen total de cr6dito, en tanto 
que, hacia fines de los setenta, esta proporci6n habia 
descendido al 74% (MAC, varios aios). 

Dentro del sector pecuario, la ganaderfa vacuna ha captado
la mayor proporci6n de los recursos de cr6dito, aunque esta
participaci6n tiende a bajar. Por ejemplo, del total del cr6dito
pecuario otorgado por el ICAP en 1973, 98% se destinaba a la
ganaderia vacuna, descendiendo al 55% en 1978 (MAC,
varios ahos). 
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Cuadro 61. 	 Tasas de inter6s anuales del cr6dito agropecuario en Venezuela, en 
el perlodo 1977-1984. 

Tasas nominales Tasas realesa 

(%) 	 (%) 
Bancos 
 Bancos 
 Tasa de

Arfo comer- ICAP BANDAGRO FCA comer- ICAP BANDAGRO FCA inflaci6n 
ciales ciales 

1979 11.6 3.0 11.2 7.5 -0.6 -8.3 -1.0 -4.3 12.3 
1980 12.6 3.0 11.2 7.5 -7.4 -15.3 -8.6 -11.5 21.6 
1981 14.5 3.0 11.2 7.5 -1.3 -11.2 -4.1 -7.3 16.0 
1982 17.6 3.0 11.2 7.5 7.2 -6.2 1.4 -2.0 9.7 
1983 16.6 3.0 11.2 7.5 9.2 " 4.1 0.7 6.8 
1984 8.5 3.0 8.5 8.5 -6.5 -11.2 -6.5 -6.5 16.0 

a. TR = TN 	 - TI donde: TR = tasa de interds real; TN = tasa de interds nominal;1 + TI TI = tasa de inflaci6n anual. 

FUENTE: Sanint, 1987 (sin publicar). 

Hasta una fecha reciente, la politica comercial la 
desarrollaba la Corporaci6n de Mercadeo Agricola (CMA), la
 
cual realizaba las operaciones de adquisici6n y
 
comercializaci6n de productos agropecuarios en los mercados
 
internos y externos, fijaba precios a diferentes niveles de 
mercado y, en esta forma, administraba los subsidios 
implicitos en algunos precios. Por ejemplo, Trapido (1981) 
serala que, en 1979, el precio interno de sustentaci6n del 
malz fue fijado en US$268.7/t, con un precio para usos 
industriales fijado en US$1 79.9/t (66% del precio de 
sustentaci6n), en tanto que el precio de importaci6n fue de 
US$174.2/t. En el argo citado, los precios irternos de 
alimentos como la came vacuna, la came de cerdo y la leche 
fueron fijados por debajo del precio internacional, en tanto 
que los precios internos del marz, la soya y el Porgo 
permanecieron por encima del precio del mercado mundial 
(Trapido, 1981 ) (Cuadro 62). Lo anterior indica la clara 
intenci6n de mantener los precios de los alimentos a un bajo 
nivel y el deseo de estimular su producci6n interna. 

En 1982, la CMA destin6 Bol. 1870.6 millones para 
subsidios agricolas, los cuales se distribuyeron as[: 72% para 
leche, 17% para sorgo nacional, y el resto para cubrir el 
diferencial de importaciones que la CMA deleg6 a terceros. 



a 

Producto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Cereales 

Arroz 

Maiz (blanco) 
(amarillo) 

Sorgo 
Soya 

_b 
1.58 
1.73 
-
-

-

1.44 
1.70 
-

-

0.65 
1.71 
1.67 
1.38 
-

0.42 

1.99 
1.29 
0.98 

-

0.34 

1.32 
1.27 
1.00 
-

0.45 

1.50 
1.61 
1.32 
0.96 

0.61 
1.91 
1.92 
1.61 
1.01 

0.63 
1.55 
2.26 
1.91 
0.84 

0.53 

1.93 
2.13 
1.75 
0.87 

0.70 
2.39 
2.32 
1.43 
0.78 

Leguminosas
Frijol negro 1.20 1.19 1.17 0.93 0.39 0.77 1.86 1.23 1.05 1.04 

Oleaginosas
Aceite de palma 
Copra 
Girasol 
Mani 

1.72 
-

2.06 
-

-

2.02 

-... 
-

-

-
0.87 
0.53 

-

0.70 

1.24 

1.37 
1.13 
0.71 

1.63 
1.36 
1.23 
0.68 

1.14 

0.93 
1.43 
0.67 

1.41 

0.97 
1.29 
0.65 

-

0.68 
1.22 
0.74 

Frutas 
Banano .- 0.34 0.26 0.24 0.23 0.22 0.19 

Cuadro 62. Relaci6n de precios internos respecto a los precios del mercado mundial en Venezuela, en el perlodo 1970-1 9 7 9 . 

(Continia) 



Cuadro 62. (Continuaci6n.) 

Producto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Otros cultivos 
Azicar 

Cacao 
CafA 
Tabaco 

-

5.22 
3.53 

-

-

6.53 
4.72 

-

-

4.36 
3.09 

-

-
-
-

0.40 
2.21 
2.81 
0.69 

0.58 
3.45 
2.63 
0.64 

1.03 
2.89 
1.50 
0.63 

1.47 
2.06 
1.84 
0.76 

1.52 
2.29 
2.71 
0.70 

4.12 
3.38 
5.29 
0.79 

Productos animales 
Came vacuna 
Came porcina 
Aves 
Leche (liquida) 

a. Precios domdsticos 

1.54 1.50 
- -

0.99 -
0.40 0.39 

a nivel mayorista en relaci6n con 

0.95 0.70 0.89 
0.57 - 0.61 
- - 0.92 

0.38 - 0.44 
los precios internacionales FOB. 

1.06 
0.50 
0.84 
0.37 

0.88 
0.51 
0.88 
0.37 

0.93 
0.56 
0.86 
0.42 

0.66 
0.44 
0.83 
0.49 

0.49 
0.40 
0.88 
0.62 

b. - = Cifra no disponible. 

FUENTE: Trapido (1981). Attache Reports and IFM (International Financial Statistics). 
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El desarrollo de la infraestructura agricola ha sido uno de
los factores que ha dinamizado la economfa agropecuaria
venezolana. Venezuela es uno de los palses mejor dotados en
infraestructura agricola en Amdrica Latina. Entre 1966 y
1978, la superficie neta bajo riego pas6 de 36.000 a
105.000 ha. Se espera que el pals cuente con un mill6n de
hectdreas bajo riego hacia el aio 2000 (MAC, varios ahos). 

La investigaci6n y trasferencia de tecnologfa agropecuaria
est6 a cargo del Fondo Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (FONAIAP). La proporci6n de los fondos

p'Tblicos destinados a esta actividad ha disminuido con el

tiempo. Elias (1981) 
 estima que en el periodo 1960-1975, lainversi6n estatal se redujo de US$60 millones a US$37
millones (en d6lares de 1960). Los avances tecnol6gicos

principales dentro del sector agropecuario venezolano han

ocurrido en la producci6n avicola y arrocera. 
En ambos casos, 
se trata de la adaptaci6n y la difusi6n de tecnologias 
generadas fuera del pars. 

Como conclusi6n general del conjunto de politicas aplicadas 
en Veneziela y de sus resultados, se ruede afirmar que, aligual que en Brasil, se ha incentivado al sector agropecuario 
en general, y al pecuario en particular, con medidas de

diferente fndole. Estas politicas han sido exitosas desde el
 
punto de vista del control de la inflaci6n, puesto que este
fndice se ha mantenido bajo, si se compara con el de otros
 
paises de la regi6n. La influencia de la politica en los niveles

de producci6n y productividad no ha sido muy clara, y el pals

contin~a importando cantidades significativas de alimentos. 
Factores como la desviaci6n del cr6dito y la escasa 
supervisi6n y asistencia t6cnica dentro de los programas dedesarrollo agropecuario explican, en parte, la baja respuesta a
los estimulos de las politicas. El hecho de que Venezuela ha
sido un exportador de petr6leo de relativa magnitud en el
pasado le permiti6 tener capacidad para importar los
alimentos que no producra internamente. La coyuntura actual 
ya sethalada respecto al endeudamiento externo, las
restricciones presupuestales y la disminuci6n del precio del
petr6leo, todo lo cual cre6 dificultades financieras para el
funcionamiento del aparato estatal, obligan a una reducci6n 
de los subsidios agricolas. El interrogante que se plantea es: 
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en qu6 medida responder6 el sector pecuario venezolano a las 
necesidades del pals, al otorgar un menor nivel de subsidios, 
ya que, como se espera en situaciones de ingreso creciente, 
aparece una demanda potencial insatisfecha (d6ficit te6rico). 



CONCLUSIONES PRINCIPALES 
Es innegable la importancia del consumo de cai nes en la
regi6n en tdrminos de su participaci6n en el gasto en
alimentos, ;u inczidencia en el costo de vida y en los niveles
nutricion-les de la poblaci6n, y en la generaci6n, el uso y/o elahorro ,- divisas. Por otro lado, hay poca informaci6n sobre el 
sector de carnes, y por tal motivo este trabajo intenta
consolidar las series estadisticas disponibles y elaborar
estimaciones econom6tricas de elasticidades de demanda,
elementos estos indispensables para la formulaci6n de
politicas econ6micas coherentes para el sector. 

El ajuste de modelos econom6tricos de la demanda de
 
carne cuantifica la magnitud del proceso de sustituci6n de
 
carne vacuna por carne aviar utilizando los coeficientes de
 
elasticidad cruzada.
 

EVOLUCION HISTORICA DE LOS
 
MERCADOS DE CARNE
 

El desarrollo hist6rico del sector carnes en la regi6n en las
61timas d6cadas indica un r~pido crecimiento de la producci6n
aviar y un estancamiento relativo de la producci6n bovina y

porcina. Entre los paises estudiados, Brasil, Reptblica

Dominicana y Venezuela aparecen con los niveles m6s altos

de crecimiento de la avicultura (8.5-14.9%anual), en tanto 
que Jamaica y M6xico presentan los menores (3.9-4.8% 
anual). 

La ganaderia vacuna ha continuado con sus formas 
tradicionales de producci6n de tipo extensivo, observndose 
un lento crecimiento de su productividad. Los exportadores de carne vacuna de An6rica Latina enfrentan dificultades de
diversa naturaleza: 1) bajos precios en el mercado
internacional por la disminuci6n de la demanda en las
regiones importadoras; 2) polfticas proteccionistas en los 
parses desarrollados tradicionalmente importadores; y
3) restricciones sanitarias que imposibilitan el acceso de los 
parses con problemas de fiebre aftosa a los mercados de 
precios ms altos. 
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El crecimiento de la porcicultura se ha visto seriamente 
limitado por razones econ6micas y sanitarias. El 
estancamiento tecnol6gico no ha permitido mejorar 
sustancialmente las relaciones de conversi6n 
alimento/carne, aunque en regiones especificas de algunos 

paises, como por ejemplo en el sur de Brasil, se observan 

avances en la productividad porcina. Los problemas 
sanitarios, particularmente la peste porcina africana, han 
frenado la expansi6n del sector, al eliminar a los paises de la 

regi6n del mercado mundial de carne de cerdo. 

En el periodo de analisis, la participaci6n de las distintas 

carnes en el consumo total vari6 como resultado del avance 
del consumo de carne aviar: entre 1964 y 1982, la 

participaci6n de la carne vacuna en el consumo total de 

carnes en Brasil disminuy6 del 70% al 52%; entre 1960 y 

1984, esta participacion bajo del 65% al 39% en Venezuela; 
en el mismo periodo, bajo del 79% al 70% en Colombia; y en 

el periodo 1966-1982, declin6 del 55% al 38% en M~xico; en 
Rep6blica Dominicana, declino de 43% a 39%; y en Jamaica 
de 35% a 18%. Aunque la carne vacuna ha perdido 
importancia relativa, los niveles absolutos de consumo de 

este producto han crecido levemente en casi todos los paises 

considerados. 

La causa principal del cambio en la composici6n del 
consumo de carnes ha sido la variacion de los precios 
relativos, dado que las carnes vacuna y porcina se 

encarecieron en comparaci6n con la carne aviar como 
consecuencia del mejoramiento tecnol6gico de la avicultura. 
Otro factor que tambi6n explica los cambios en la estructura 
del consumo de carnes es la variaci6n del ingreso. 

Exceptuando a Chile, el precio real de la carne vacuna 
aument6 en todos los paises, en tanto que el precio de la 

carme aviar disminuy6. Las perspectivas del mercado externo 
de carnes a corto y mediano plazo, que muestran un 

panorama poco halagador para el comercio, confirman lo 
planteado en el estudio Rivas Cordeu (1983), en el sentido de 
que los aumentos en la producci6n y productividad de carnes 
tienen su principal mercado en la propia regi6n. Otra 

posibilidad es el desarrollo de nuevos productos c~rnicos con 
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el fin de superar las barreras comerciales y sanitarias que
limitan la exportaci6n (FAO, 1985a). Tal como lu muestran
algunos estudios (FAO, 1980), una liberaci6n del comercio
mediante la eliminaci6n o disminuci6n de las actuales 
restricciones implicaria aumentos en los volimenes
exportados y en los precios del mercado mundial, Io cual seria
ventajoso para los exportadores de la regi6n. 

La d6cada de los ochenta ha presentado variaciones
sustanciales en relaci6n con las tendencias hist6ricas de la
economfa mundial y, en particular, de la economia deAm6rica Latina. La recesi6n econ6mica internacional y los
problemas de endeudamiento externo han afectado el ritmo
de crecimiento econ6mico de la regi6n y, por consiguiente, elingreso de los consumidores. Los efectos negativos en el
mercado de carnes de Am6rica Latina han incluido

reducciones dr6sticas de la demanda tanto interna como
 
externa y de los precios dom~sticos e internacionales, todo Iocual ha desembocado en una reducci6n del ritmo de 
crecimiento de la producci6n. 

SUSTITUCION ENTRE DIFERENTES 
CARNES
 

La conclusi6n principal es que ha ocurrido un proceso de
sustituci6n entre carnes, como consecuencia de las
variaciones en los precios relativos de las mismas. Los
coeficientes de elasticidad cruzada que miden dicho efecto de
sustituci6n se mueven en los rangos inel~stico y
medianamente eldstico. En la funci6n de demanda de carne
aviar, la elasticidad de sustituci6n de carne vacuna por carne
aviar s6lo es mayor que la unidad en uno de ocho casos 
(1.27 en Jamaica). 

En la funci6n de demanda de carne vacuna, la sustituci6n
de carne aviar por carne vacuna se puede calificar entre baja 
y mediana. El 6nico caso en el cual esta elasticidad es alta es en Mdxico (0.74) (Cuadro 63). Los resultados econom6tricos 
para Jamaica, Reptiblica Dominicana y Venezuela no
evidencian una sustituci6n de came aviar por carne vacuna. 
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Cuadro 63. Resumen de las estimaciones econom6tricas de elasticidad de 
las crries vacuna, porcina y aviar. 

Elasticidad Elasticidad Elasticidades cruzadas 
Pals precio propio ingreso Vacuna Porcina Aviar 

Brasil 
Vacuna -0.23"* 0.32... - 0.09 0.50." 
Porcina -0.26"*" 0.02" 0.06 - -0.007 
Aviar -1.26- 1.69- 0.03 0.01 -

Colombia 
Vacuna -0.69"" 0.72 ... - -0.52- 0.42"*" 
Porcina -0.49"' 0.45".. 0.58*" - -0.21" 
Aviar -0.46 ".. 0.88 "" 0,61"' -1.14.. -

Venezuela 
Vacuna -0.05 0.37".. - 0.12 -0.33"'" 

Porcina -0.31 0.31".. 0.61.. - -0.12*** 
Aviar -0.92" 1.09"' 0.44*" -0.70" -

Mdxico 
Vacuna -0.78"' 0.37 ... - 0.19 0.74"'" 
Porcina 0.43 0.42"' -0.17 - -1,27-' 
Avi3r -0.62"' 0.74' 0.22' 0.08 -

Repiblica 
Dominicana 
Vacuna -0.14 0.77'' - 0.32"' -1.12" 
Porcina -0.40'' 0.70" -0.19 - -0.26 
Aviar -0.12' 0.00 0.19 0.82"' -

Jamaica 
Vacuna -0,12 0.67.'" - -0.29 -0.20 
Porcina -1.09"' 0,05 0.87"' - -0.36"' 
Aviar -1.72"'" 0.80". 1.27"' 0.70' -

Chile 
Vacurn 0.89 0.89 - n.d. 0.27 
Porcina -1.10 0.91 0.71 n.d. nd. 
Aviar -0.74 0.34 0.61 - -

Per6 
Vacuna -0.20* 0.58' n.d. n.d. 0.43"' 

* Coeficiente significatvo a un nivel de probabilidad 10%. 
Coeficiento significativo a un nivel de probabilidad 5% 

.. Coeficiente significativo a un nivel do probabilidad 1% 
n.d.= no disponible. 

Los estudios do Chie no presentan niveles do significancia de los coeficientes 
estimados. 
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Es importante recordar que, en la mayorfa de los pafses, el 
perfodo de estimaci6n se caracteriza por tendencias
 
crecientes de los precios reales de las carnes vacuna y

porcira y precios decrecientes del precio de la carne aviar.
 
Qued- el interrogante sobre la reversibilidad de estos
 
coeficientes; es decir, si en situaciones de precios crecientes 
de [a carne aviar, estos coeficientes se mantendrdn. 

La sustituci6n de carne vacuna por carne porcina estd en el 
rango de mediana a alta en Jamaica, Chile, Venezuela y
Colombia. En Brasil, esta sustituci6n no es estadisticamente 
significativa (P= 0.1). 

En muchos casos, las elasticidades cruzadas muestran una 
relaci6n de complementariedad entre carne vacuna y carne
 
porcina, en lugar de sustituci6n. Como ya se discuti6 en
 
detalle, es pcsible que la relaci6n entre estas carnes no est6
 
claramente dilucidada por problemas econom6tricos de
 
colinearidad de los precios, a pesar del empleo de m6todos
 
especificos para atenuarla y a problemas de calidad de la
 
informaci6n estadistica disponible.
 

La demanda de carne vacuna en Chile, M6xico y Colombia
 
puede considerarse como eldstica en relaci6n con el precio

propio. En esos parses, el coeficiente fluctia en valor absoluto
 
entre 0.69 y 0.89. La demanda de carne vacuna muestra una
 
elasticidad menor en Brasil, Venezuela, Per6, Jamaica y

Repiblica Dominicana. En los primeros paises ha existido una 
fuerte ingerencia estatal, que afecta particularmente los 
precios ycantidades de carne vacuna, en un intento por
estabilizar dicho mercado. Lo anterior puede resultar en 
menor elasticidad de la demanda en cuanto al precio, dado 
que la elasticidad se define como la relaci6n entre el cambio 
porcentual en cantidades yel cambio porcentual en precios.
Por esta raz6n, el esfuerzo del estado por minimizar estas 
variaciones se puede traducir en un bajo coeficiente de
 
elasticidad.
 

Es igualmente v6lido el argumento de que la baja
elasticidad precio refleja una cierta inflexibilidad en los 
patrones de consumo, por Io cual, al variar el precio, el 
cambio en el consumo es de una magnitud relativa menor. La 
elasticidad precio de la carne aviar es muy superior a la del 
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resto de las carnes, pudi6ndose considerar como elAstica, 
excepto en Repiblica Dominicana. Los altos valores de la 
elasticidad precio de la demanda de carne aviar se pueden 
explicar con base en la disminuci6n acentuada de su precio, 
lo cual, junto con los bajos niveles de consumo por habitante, 
permiti6 un aumento rpido del ccnsumo. El consumo de 
carne aviar pas6 de ser un consumo de lujo en la 6poca 
anterior al cambio tecnol6gico, a un consumo de mayor 
acceso para los grupos de menor ingreso en el periodo 
posterior a aqudl. 

En Brasil y Venezuela, la demanda de carne aviar presenta 
una elasticidad precio propio superior a la de Colombia, lo 
cual es consistente con el mayor desarrollo avicola y la rpida 
evoluci6n de su consumo interno en esos paises. 

La elasticidad ingreso de la demanda de carne vacuna va de 
moderadamente elstica a el~stica, variando en el rango 
0.32-0.89. Entre todas las carnes, la demanda de carne aviar 
es la que ms responde a variaciones en el ingreso. En el 
6nico pais en el cual no se detect6 una alta elasticidad 
ingreso de [a demanda de carne aviar fue en Rep6blica 
Dominicana. Entre todos los paises el rango de dicha 
elasticidad oscila entre 0.34 y 1.69. 

En general, la demanda de carne de cerdo es la menos 
afectada por variaciones en el ingreso, pudi~ndose considerar 
como inel~stica. La demanda de cerdo s6lo es elstica 
respecto al ingreso en Jamaica y Chile. 

Se concluye que, en lo que respecta al consumo de carnes, 
las carnes aviar y vacuna son competitivas. Adems, aunque 
los coeficientes de elasticidad de sustituci6n entre estos 
productos resultan moderados, las reducciones del precio real 
de la carne aviar han determinado que el consumo de carne 
vacuna se haya reducido sustancialmente. Esto en 
comparaci6n con el nivel que hubiera alcanzado dicho 
consumo si los precios reales de la carne aviar hubieran 
permanecido constantes (en ausencia de cambio tecnol6gico 
en avicultura). Asi, el consumo de carne vacuna per cipita en 
Brasil en 1982 se redujo en un 47% del observado en el aho 
final de la serie hist6rica. En Colombia y M6xico la reducci6n 
fue menor pero superior al 20%. En t6rminos agregados, la 
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reducci6n del consumo total en los tres pafses es de
aproximadamente el 16% de la producci6n de Am6rica Latina 
en 1984. 

La magnitud de la variaci6n de los precios relativos carne

aviar/carne vacuna en Jamaica, Rep6blica Dominicana y

Venezuela -parses para los cuales los modelos
 
econom6tricos de demanda no muestran un proceso de

sustituci6n-
 est6 dentro del rango de variaci6n de los precios
relativos de Brasil, Colombia y M6xico- paises en los cuales
si se identifica y cuantifica la sustituci6n. Lo anterior sugiere 
que las elasticidades de sustituci6n en el primer grupo de 
paises deberfa estar dentro del rango de las elasticidades
 
estimadas para el segundo grupo de paises (0.4-0.75). Los
 
problemas asociados con la calidad de la informaci6n y las

distorsiones en los mercados de came introducidas por la 
politica econ6mica habian impedido identificar y cuantificar la 
sustituci6n en Jamaica, Repiblica Dominicana y Venezuela. 

La carne de cerdo desempea una funci6n secundaria, y su
 
consumo permanece estabilizado a niveles bajos. Desde el
 
punto de vista de la producci6n, el cerdo es el animal menos
 
eficiente para convertir alimento en carne en comparaci6n
 
con las aves, y su eficiencia no ha mejorado sustancialmente.
 
Lo anterior explica los mayores precios de esta carne para el
 
nivel consumidor. Adems, existen ciertos prejuicios en
 
contra de la carne de cerdo (aumenta los niveles de colesterol,
deteriora la salud, etc.) que limitan su consumo. 

La producci6n de carne vacuna tiene una estructura de 
costos muy diferente a la de las carnes porcina y aviar t . La 
carne vacuna es la m~s importante desde el punto de vista del 
consumo en la mayorfa de los paises con gran potencial de
tierras no aptas para la agricultura, utilizables en ganadera 
vacuna extensiva. La competencia se da tanto a nivel de 
consumo como de utilizaci6n de recursos. 

1. En la producci6n de carnes porcina y aviar, un 70% y un 80%. respectlivamente, delcosto total as costode alimentaci6n, on lanto que en ganaderla vacuna esta proporci6nos muy baja, El pastoreo extensivo en ganaderla vacuna implica costos bajas, perotambidn bala productividad. El cambio tecnol6gico en pastos pretende incrementar laproductividad por animal, dado que ese recurso os uno de los m~s limitativos ensistemas de producci6n extensiva del tr6pico de Amdrica Latina. 
los 
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Las elasticidades cruzadas indican que, en Brasil, la 
disminuci6n del precio de la carne aviar ejerci6 un mayor 
efecto en el consumo de carne vacuna que el precio propio y 
el ingreso real de los consumidores. En M6xico, la 
disminuci6n del precio real de la came aviar ejerci6 un efecto 
similar al del precio propio y mayor que el del ingreso. En 
Colombia y Chile, las variaciones en el ingreso y el precio 
propio tuvieron mayor incidencia en la evoluci6n del consumo 
que el efecto de sustituci6n originado en la reducci6n del 
precio real de la carne aviar. En los parses restantes, la 
sustituci6n de came vacuna por carne aviar no fue 
estadisticamente significativa (Jamaica) o se present6 como 
una relaci6n de complementariedad (Repiblica Dominicana). 

Otro elemento interesante fue la asimetria en cuanto a la 
magnitud de las elasticidades de sustitucion. Por ejemplo, el 
coeficiente de elasticidad de sustituci6n estimado para Brasil 
es de 0.50 cuando mide el efecto del cambio del precio real de 
carne aviar a nivel consumidor en la demanda de carne 
vacuna per capita. Resulta no significativo cuando mide el 
efecto del cambio del precio real de la carne vacuna al 
consumidor en la demanda de carne aviar per c~pita. Esta 
asimetria puede explicarse, en parte, por la mayor incidencia 
de la carne vacuna en la canasta de consumo. 

PROYECCIONES, ESTRUCTURA FUTURA 
DEL CONSUMO DE CARNES Y 
NECESIDADES DE CONCENTRADOS 

Estructura futura de la demanda de carnes 

Para Ilegar a una aproximaci6n a la estructura futura del 
consumo de carnes y de las necesidades de concentrados y 
granos b~sicos, se hicieron proyecciones de demanda, 
estableciendo hip6tesis alternativas referentes a la evoluci6n 
futura de variables econ6micas como precios, ingresos y 
poblaci6n humana. La producci6n de carnes se proyect6 
extrapolando sus tendencias pasadas; en la producci6n de 
aves se emplearon, ademis, funciones sigmoides para 
simular el proceso de cambio tecnol6gico. Una vez proyectada 
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[a producci6n de carnes, se estimaron las necesidades de 
granos bdsicos. 

Los diferentes escenarios planteados indican que, si en los 
palses estudiados se mantienen estables los niveles actuales 
relativamente bajos de consumo de carnes per cdpita, en la 
mayorfa de ellos se tendrdn excedentes bajos de carne 
vacuna haria el aho 2000. En este contexto, el superdvit (o
d6ficit) se califica como bajo cuando es menor o igual al 15% 
de la producci6n de un dfo determinado, mediano cuando 
flucta entre 15% y 30%, y alto cuando es superior a[ 30%. 

Si el actual consumo de came de cerdo per c~pita so 
mantuviera constante hasta el aho 2000, se presentarian
d6ficits de baja magnitud relativa en Brasil y Colombia. 
Reptblica Dominicana presentaria un d6ficit alto, en tanto 
que el d6ficit de Venezuela seria mediano. Los 6nicos paises 
que presentarian excedentes serian Jamaica y M6xico. Si el 
actual consumo de carne aviar per capita permaneciera 
constante hasta el aho 2000, los paises que se enenntraran 
en situaci6n m~s crftica en cuanto al abastecimiento de este 
producto serian Jamaica y Venezuela, con un d6ficit de 
producci6n alto en el primero y mediano en el segundo. 

Si las economias de los paises analizados logran 
recuperarse, y se produce un incremento moderadamente alto 
del ingreso, permaneciendo constantes las tendencias 
pasadas de los precios y la producci6n, la situaci6n cambiarfa 
sustancialmente, present~ndose d6ficits en todas las carnes y 
en todos los paises, con excepci6n de M6xico y Jamaica, los 
cuales presentarian excedentes de came de cerdo. Los 
escenarios analizados extrapolan las tendencias de la 
producci6n, desde inicios de los sesenta hasta la actualidad. 
Las perspectivas y tendencias ms recientes no se captan o 
tienen menor peso dentro de la proyecci6n, lo cual implica 
que con cambios drdsticos en los sistemas de producci6n de 
carnes cambiaria totalmente el panorama de producci6n, lo 
cual restarfa validez a las proyecciones. 

En el Anexo 4 se incluyen escenarios de situaciones de 
lento crecimiento del ingreso, los cuales en este sentido son 
intermedios en comparaci6n con los escenarios presentados. 
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Necesidades de concentrados y niveles de 
producci6n proyectados 

Todos los palses analizados, excepto Brasil, tienen
 
dificultades de abastecimiento de materias primas y granos
 
para la elaboraci6n de los concentrados que se emplean

principalmente en la avicultura y porcicultura.
 

Los pafses del Caribe son los mds vulierables en este 
aspecto. Por ejemplo, Jamaica no produce sorgo y sus indices 
de autosuficiencia en maiz, como los de Repiblica
Dominicana, son del 2%y el 19%, respectivamente. Entre los 
paises de Am6rica del Sur, Venezuela es uno de los de menor 
autosuficiencia en granos (29% en mafz y 49% en sorgo).
rodos los paises estudiados son importadores netos de soya y
torla de soya. Dado lo anterior, uno de los principales factores 
limitativos para la expansi6n de la producci6n avicola y
porcina en estos paises en los pr6ximos arios es ei 
abastec.miento ue estas materias primas. 

Asumiendo que la producci6n continie a su ritmo hist6rico 
de crecimiento, las proyecri-nes de granos para concentrados 
indican claramente que on - )r6ximos 15 ahos se 
acentuar6n los d6ficits de estos insumos. Esto ocurrir6 de no 
haber aumentos en la producci6n y productividad en esas 
industrias y/o aparici6n de materias primas que puedan
sustituir total o parcial y econ6micamente los granos y las 
materias primas usados tradicionalmente en la fabricaci6n de 
los concentrados. Se est~n haciendo esfuerzos de 
investigaci6n en esta direcci6n con algunos productos
sustitutos de los granos en los concentrados. El Programa de 
Yuca del CIAT actualmente est6 experimentando con plantas
de secamiento de yuca, considerando que es factible emplear 
yuca seca como sustituto de las fuentes energ6ticas de los 
concentrados a precios competitivos con los del sorgo y el 
rnaiz nacionales. Estas experiencias se est~n adelantando en 
la costa norte de Colombia y en M6xico, Panamn, Per6, 
Ecuador y Venezuela. 

Brasil serfa el 6nico pals que no tendria problernas de 
abastecimiento de granos en el aho 2000. Contarla con un 
pequerio d6ficit de rnafz, inferior al 1%de la producci6n de 



155 ConclusionesPrinciales 

ese allo. El pals aparece en situaci6n holgada respecto a la 
soya, generando excedentes crecientes. En el otro extremo 
estAn los paises del Caribe, los cuales tienen serias 
limitaciones de recursos de tierras para la expansi6n de la 
producci6n interna, por lo cual su dependencia de las 
importaciones de granos se incrementarfa en los pr6ximos 
afios. 

La coyuntura actual del comercio internacional de granos, 
con precios deprimidos y escasas perspectivas de 
recuperaci6n de la demanda en el corto plazo, favorecen a los 
parses importadores de granos, en particular a los parses que 
no tienen ventajas comparativas para su producci6n. 

Se tiene previsto que los precios de granos en el mercado 
internacional concinuar6n con la tendencia decreciente de los 
Oltimos ahios, por lo menos hasta la segunda mitad de la 
d6cada del noventa. El World Bank (1984) estima que en el 
perfodo 1984-1995 los precios reales del maiz en dicho 
mercado disminuir~n a raz6n de 1.5% anual y los del sorgo al 
1.2% anual, en tanto que los de la torta de soya crecer~n 
levemente al 0.9% anual. Esta situaci6n de precios, originada 
en excedentes de producci6n, fortalecer6 la posici6n de los 
importadores. 

POLITICA ECONOMICA 
Este estudio describe y analiza las politicas agropecuarias
especfficas aplicadas en Brasil, Venezuela y Colombia en las 
dos 6 ltimas ddcadas. La conclusi6n general es que ha existido 
intervenci6n directa o indirecta del estado en el mercado de 
carnes, buscando multiples objetivos, entre ellos los 
siguientes: 

1. 	 Estabilizar internamente el precio y la oferta y
garantizar un abastecimiento adecuado a la poblaci6n,
dada la alta incidencia de las carnes en el nivel 
nutricional y el costo de vida. 

2. 	 Generar divisas mediante mecanismos que fomenten la 
exportaci6n, lo cual ha sido especialmente importante 
en Brasil y, en menor medida, en otros palses como 
Colombia. 
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La acci6n de la politica econ6mica ha variado de un pafs a
 
otro en cuanto a los instrumentos usados y el nivel de los
 
recursos empleados para desarrollar la actividad estatal. Se
 
identifican dos instrumentos de uso mds generalizado: el
 
precio y el cr6dito.
 

Se puede concluir que, en t6rminos generales, el objetivo 
principal ha sido la regulaci6n del mercado de carnes 
mediante controles directos e indirectos de precios y 
cantidades, y que el mercado principal objeto de esta politica 
ha sido el de la came vacuna. 

Lo anterior se justifica por ser la came vacuna el 
componente mayoritario de la oferta y el consumo de carnes, 
y porque las variaciones de sus precios inciden directamente 
en los precios y el consumo de las otras carnes. Por lo 
anterior, el precio de la carne vacuna se constituye en un 
precio lider que, al ser controlado, controla indirectamente los 
precios de las otras carnes. La intensidad de la polftica de 
precios ha sido diferente entre parses, to mismo que los 
instrumentos usados. 

La ocurrencia en Brasil de fuertes fluctuaciones 
estacionales en los precios y en la producci6n vacuna durante 
el aIo hace m~s crftico el problema de la estabilizaci6n del 
mercado, por lo cual se utilizan cuantiosos recursos estatales 
en programas de almacenamiento de carnes para 
contrarrestar las fluctuaciones estacionales. En Colombia, 
aunque existen fluctuaciones estacionales en las regiones 
productoras, 6stas se contrarrestan debido a los flujos 
interregionales de ganado, los cuales ocurren en virtud de 
que los patrones de estacionalidad de las diferentes regiones 
no estdn sincronizados. Es decir, cuando en una zona hay 
contracci6n estacional de la oferta, en la otra hay expansi6n 
estacional de la misma. En Venezuela, el problema de 
estabilizaci6n radica en el hecho de que el pals 
tradicionalmente ha sido importador de carne, por to cual el 
gobierno ha administrado las importaciones para controlar el 
precio interno. 

La politica de crddito se ha concentrado en estimular la 
producci6n dom6stica mediante el subsidio implicito en el 
cr6dito pecuario, al fijarse su tasa de inter6s nominal por 
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debajo de la tasa de inflaci6n y de la tasa de inter6s 
comercial. Su magnitud es diffcil de cuantificar y varla de pals 
a pals y entre industrias. 

Por lo corto de su ciclo de producci6n, la avicultura y

porcicultura han cubierto mejor sus necesidades de cr6dito
 
que la bovinocultura, ya que, por la mayor amplitud de su

ciclo productivo, 6sta requiere fundamentalmente crddito de
 
mediano y largo plazo, cuya oferta es m6s restringida.
 

La porcicultura y la avicultura de Venezuela y Brasil,

ademds de beneficiarse de las politicas especificas de
 
fomento diseriadas para ellas, se han beneficiado con las
 
politicas de estimulo a los sectores productores de granos y

concentrados, los cuales han recibido cr~dito subsidiado y
precios de garantia. En el caso de Venezuela, donde alta 
proporci6n de la oferta de insumos es importada, el gobierno
import6 y distribuy6 6stos a precios subsidiados durante un
perfodo prolongado. En la actualidad, esta actividad est6 en 
manos privadas, pero goza de privilegios especiales tales 
como una tasa de cambio preferencial muy por debajo de la 
tasa de cambio oficial. De la revisi6n de estas politicas en los 
tres paises, se puede concluir en forma muy general que el
nivel de intervenci6n y apoyo estatal en el sector de carnes ha
sido de mayor magnitud en Brasil y Venezuela que en 
Colombia. Esto explica, en parte, el mayor progreso de los 
sectores avicola y porcfcola en los primeros dos paises. 

La aplicaci6n de una politica econ6mica ventajosa para la 
avicultura y porcicultura en Brasil y Venezuela no puede
generalizarse para la regi6n en conjunto. Otros paises han 
aplicado polfticas de altos precios para granos y concentrados,
lo cual ha favorecido indirectamente a la ganaderfa vacuna. 
Entre estos paises estdn PerU, Colombia y Panam6. 

Otra conclusi6n importante, de inter6s no s6lo te6rico sino 
para el disefo prdctico de polfticas, es que la reversi6n de la
crisis econ6mica y el consecuente aumento del ingreso serdn 
decisivos en el aumento del consumo de todas las carnes. La 
carne vacuna continuar6 siendo la mds importante dentro del 
sector, aumentando su importancia como abastecedora del 
consumo interno m6s que del mercado internacional. Los 
sectores avicola y pcrcfcola verdn limitada su expansi6n por la 
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disponbilidad de piensos, en virtud de que 6sta enfrenta 
restricciones serias en todos los parses, excepto en Brasil. En 
el marco de una sobreproducci6n generalizada, la 
disminuci6n sostenida de los precios de los granos en el 
mercado internacional, y el descenso en los precios del 
petr6leo pueden introducir cambios sustanciales en la 
magnitud de los d6ficits (o supervits) presentados en los 
escenarios analizados, rest~ndole validez a las conclusiones 
presentads. 

OTRAS CONCLUSIONES 

Las proyecciones elaboradas se basan en las series hist6ricas 
de periodos de tiempo largos, y esto implica una extrapolaci6n 
de las tendencias pasadas. Es imposible predecir y modelar 
matemticamente cambios dr~sticos y sorpresivos que 
ocurran en el sistema econ6mico. Las proyecciones perder~n 
validez en la medida en que tales cambios ocurran. 

Estas proyecciones no deben tomarse estrictamente como 
un pron6stico, porque, como lo indica el Bureau of 
Agricultural Economics de Australia (BAE, 1985), las 
proyecciones mismas inducen cambios en las politicas con el 
prop6sito de evitar que ocurran las situaciones previstas no 
deseables. No es tan importante el nivel de las magnitudes 
proyectadas, sino el sentido de las variaciones frente a 
cambios en las variables econ6micas. 

La investigaci6n plantea la necesidad de estudiar y 
cuantificar las ventajas comparativas que puedan darse en las 
distintas industrias de carne, dadas sus estructuras de costo 
diferenciales. En este an~lisis debe cuantificarse el costo de 
los recursos dom6sticos, dado que los paises tienen diferente 
dotaci6n de los mismos. Un estudio de esta naturaleza 
permitir6 identificar mej, los sectores cuyo desarrollo 
conviene acelerar y las politicas para lograrlo. 

Tambi~n surge la necesidad de elaborar estudios sobre 
consumo de carnes con un mayor nivel de detalle, dada su 
importancia en el gasto y el costo de vida. Este mayor detalle 
se refiere a la desagregaci6n por grupos de poblaci6n, edades, 
calidades de los productos consumidos, e interrelaciones de 
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las carnes con los otros alimentos. Esta clase de andlisis 
permitirA evaluar con mayor exactitud y claridad el impacto
social de las diferentes estrategias de fomento de la 
producci6n de alimentos. 
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Washington, D.C.
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Oficina de Planeaci6n Agropecuaria, Chile
 

Programa Nacional de Alimentaci6n y
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Programa de Postqrado en Economia Agraria,
 
Universidad Cat6lica de Chile
 

Programa Nacional de Desarrollo de la
 
Pecuaria, Brasil
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Secretaria de Agricultura y R.-cursos
 
Hidr~ulicos, M6xico
 

Secretarfa de Estado de Agricultura, Republica
 
Dominicana
 

Sociedade Brasileira de Economia Rural,
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Superintendencia Nacional de
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United States Department of Agriculture.
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GLOSARIO DE LOS PRINCIPALES 
TERMINOS TECNICOS UTILIZADOS 

Coeficiente de determinaci6n mcltipie (R2): Criterio 
empleado para medir la bondad de ajuste de una 
regresi6n. Indica qu6 porcentaje de la variaci6n de la 
variable dependiente es explicada par las variaciones 
de las variables independientes. 

Coeficiente de Durbin Watson (DW): Indicador del grado 
de autocorrelaci6n de los residuos en una regresi6n. 
Durbin y Watson har calculado los Irmites inferiores y 
superiores (dl y du) para diversos valores de n (nimero 
de observaciones) y k (ntmero de variables 
explicatorias). Se usa para probar la presencia de 
autocorrelaci6n de primer orden. V6ase Johnston (1967) 
y Gujarati (1981 ). 

Elasticidad: Coeficiente que mide el porcentaje de 
respuesta de una variable dependiente, cuando una 
variable independiente determinada varia en un 1%. 

Elasticidad precio de la demanda: Indica la variaci6n 
porcentual de la cantidad demandada, ante una 
variaci6n en el precio de un 1%. 

Elasticidad ingreso de la demanda: Igual a la definici6n 
anterior pero, en este caso, la variaci6n de la cantidad 
demandada se origina en una variaci6n del ingreso. 

Elasticidad cruzada o de sustituci6n: Concepto econ6mico 
para cuantificar el grado de sustituci6n (o 
complementariedad) existente entre dos productos. 
Indica la variaci6n porcentual de la cantidad 
demandada cuando varia el precio del sustituto (o 
complemento) en un 1%. 

Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO): Mdtodo 
estadistico para estimar coeficientes de relaciones 
funcionales. Minimiza el error cuadrado medio y 
genera estimadores eficientes desde el punto de vista 
estadistico. 
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Principal Components (componentes principales):
 
M6todo de estimaci6n econom6trica basado en los
 
MCO, utilizado para atenuar problemas de
 
colinearidad. Un componente principal es una
 
combinaci6n lineal de las variables incluidas en la
 
regresi6n. Se definen tantos componentes principales
 
como variables independientes existan. Dichos
 
componentes son ortogonales. Sobre los 
componentes principales se efectian las regresiones 
iniciales empleando MCO. Posteriormente, mediante 
trasformaciones especiales, se calculan los 
verdaderos coeficientes de regresi6n. V6ase SAS/ETS 
(1980). 

Ridge Regression: M~todo de estimaci6n usado para 
analizar series de datos que presenten problemas de 
colinearidad. El m6todo de Ridge Regression tiende a 
disminuir la varianza y el sesgo de los estimadores. 
Vase SAS/ETS (1980). 

SAS/ETS: Statistical Analysis System/Econometric and Time 
Series. 

Secci6n cruzada o secci6n transversal (cross section): Se 
definen como datos de secci6n cruzada o transversal 
aquellos pru,,enientes de observaciones del 
comportamiento de un fen6meno especffico en un 
momento determinado del tiempo. 

Serie hist6rica o serie de tiempo: Se definen como datos 
de serie hist6rica aque!los provenientes de la 
observaci6n de determinado evento en el tiempo. 
Spiegel R.(1969) define serie de tiempo como 'n 
conjunto de observaciones hechas en momentos 
determinados, normalmente a intervalos iguales. 

Significancia estadistica de un coeficiente: Concepto de 
la inferencia estadfstica por el cual, dado un nivel de 
confianza, es posible establecer con qu6 nivel de 
probabilidad un coeficiente determinado difiere de un 
valor previamente establecido. Vase Johnston 
(1970). 
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ANEXO 1
 

OTROS ESTUDIOS SOBRE EL TEMA 

Existen otros trabajos sobre el tema elaborados a diferentes 
niveles de profundidad y agregaci6n. Entre ellos est~n los de 
Sarma y Yeung (1985), FAO (1971), Pinstrup-Andersen et al. 
(1976) y Rubinstein y Nores (1980). Los dos primeros estudios 
tienen una cobertura muy amplia por productos y regiones
geogr~ficas, y su 6nfasis principal est6 en las proyecciones de 
producci6n y consumo y en los balances de alimentos en 
paises en desarrollo. 

El estudio de la FAO (AT-2000) cubre 90 paises, en tanto 
que el de Sarma y Yeung (IFPRI) cubre 104 parses. Los 
resultados de ambos estudios se presentan en t6rminos de 
grandes agregados de productos y 6reas geogrficas. Difieren 
en cuanto a los supuestos respecto a crecimiento econ6mico 
futuro (nivel de ingreso) y en la estimaci6n de los niveles de 
producci6n. Para el conjunto de las carnes Ivacuna, porcina, 
aviar, caprina y ovina), ambos trabajos preven d6ficits en 
producci6n en el grupo de paises del tercer mundo. Las 
proyecciones de la FAO son m6s conservadoras en cuanto al 
d~ficit que las de Sarma y Yeung. Segn la FAO, el balance 
neto de carnes para el aho 2000 estar6 entre 0.2 y 0.9 
millones de toneladas, en tanto que Sarma y Yeung lo 
estiman en 20.2 millones de toneladas (si el ingreso mantiene 
la tendencia del periodo 1976-1977). 

El trabajo de Andersen et al. se concentra en el an6lisis del 
consumo de alimentos en la ciudad de Cali (Colombia). 
Empleando la metodologia de Frisch (1959), este estudio 
estima elasticidades precio e ingreso para un grupo de 
alimentos, entre ellos las carnes vacuna y porcina. El trabajo 
emplea dos encuestas de consumo con un ario de diferencia 
entre ellas, y calcula eiasticidades por estratos de ingreso. El 
Cuadro Al compara los estimativos de elasticidad precio e 
ingreso de Andersen et al. con los de este estudio. 
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Cuadro Al. 	Eatimativos do elasticidad precio e ingreso do la came vacuna, 
do Pinstrup-Andersen y del presente estudio. 

Pinstrup-Andersen et al. Presente estudio 

(Cali)a (Colombia) 

Elasticidad Elasticidad 

Estrato 1970-1971 1981 

de Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso 

1 -1.46 1.52 -0.93 1.84 
2 -1.30 1.35 -0.94 0.91 
3 0.99 0.99 -0.39 1.11 
4 -0.69 0.67 -0.95 1.09 
5 -0.50 0.47 -0.92 0.30 

Promedio -0.84 0.84 -0.81 0.93 

a.FUENTE' Pinstrup-Andersen et al., 1976. 

El estudio de Rubinstein y Nores se concentra en el andlisis 
del gasto en came vacuna y productos Icteos y en la 
estimaci6n de elasticidades ingreso de demanda en 12 
ciudades principales de Am6rica Latina. El estudio emplea la 
informaci6n de la encuesta elaborada por el Proyecto de 
Estudios Conjuntos sobre Integraci6n Latinoamericana 
(ECIEL), el cual investig6 los patrones de consumo e ingreso 
en el continente. La recolecci6n de informaci6n del Proyecto 
ECIEL se efectu6 entre 1966 y 1969. En este estudio, el 
coeficiente de elasticidad ingreso en promedio para la carne 
vacuna en Colombia flucta entre 0.59 y 0.62, dependiendo 
de ILciudad. No elaboraron estimaciones para otros 
alimentos. 



ANEXO 2 

ELASTICIDADES INGRESO EN FUNCION
DEL NIVEL DE CONSUMO POR HABITANTE 
La teorfa econ6mica postula que la demanda de un bien
depende del precio del mismo, del ingreso de losconsumidores, y de los precios de otros bienes relacionados
directa o indirectamente con el bien en cuesti6n. 

Si se asume que el ingreso de los consurn.dores varfa,
permaneciendo constantes todas las otras variablesdeterminantes de la demanda, se establece la denominada'curva de Engel', la cual relaciona el ingreso con el nivel de consumo. La primera derivada de la curva de Engel muestra lamagnitud de la variaci6n del consumo cuando el ingresovarfa, siendo esta derivada un componente de la elasticidad 
ingreso. 

Si la funci6n de demanda se define como: 

D= f(y) 

y la primera derivada como dD/dy, entonces la elasticidad 
ingreso de la demanda se plantea como: 

Ey=-y . y/D 
dy 

El valor de la elasticidad depende del valor de la derivada encuesti6n y de los valores que tomen el ingreso y el consumo en un determinado momento. Como consecuencia, los valoresde la elasticidad no permanecen constantes en el tiempo, sino que varian en funci6n del ingreso y del nivel de consumo. 
La relaci6n dD/dy es una medida de la propensi6n marginala consumir y decrece a medida que el ingreso crece; es ddcir,la segunda derivada de la curva de Engel es menor que 0. 

d2D/dy2 <0 
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Algunos autores estiman que existe suficiente evidencia 
empirica para sustentar el argumento de que [a elasticidad 
ingreso decrece a medida quo aumenLa el ingreso, y que este 
comportamiento es m~s marcado cuando se trata de 
alimentos (Rubinstein y Nores, 1980). El incremento del 
ingreso determina un aumento en el consumo, Io cual hace 
que 6ste se acerque cada vez m6s a su nivel de saturaci6n, 
disminuyendo, por lo tanto, la propensi6n marginal a 
consumir. 

Las estimaciones econom~tricas de la elasticidad ingreso 
de la carne aviar elaboradas en este estudio son 
particularmente altas en Brasil (1.69) y Venezuela (1.09). 
Como ya se ha discutido, el periodo de estimaci6n en estos 
dos paises se caracteriz6 por un desarrollo tecnol6gico de la 
avicultura, el cual posibilit6 un r~pido incremento de la 
producci6n. Lo anterior coincidi6 con las elevadas tasas de 
ircremento del ingreso por habitante que caracterizaron ese 
periodo. El consumo evolucion6 desde niveles bajos (en los 
que debieron preva!ecer altas elasticidades ingreso) hasta los 
niveles actuales relativamente altos. 

El r~pido crecimiento del consumo, originado por 
variaciones del ingreso, se refleja en los altos valores de 
elasticidad ingreso resultantes. Sin embargo, en la medida en 
que continue increment~ndose el consumo por habitante en 
estos paises, la elasticidad ingreso de la demanda de carne 
aviar tender6 a decrecer. Debe tenerse en cuenta que el 
coeficiente de elasticidad informado corresponde al valor 
promedio para el periodo de estimaci6n, y que este valor est6 
muy influenciado por los altos valores de la elasticidad 
ingreso de los afios iniciales del periodo. 

Con el prop6sito de explorar la relaci6n existente entre los 
niveles de consumo per c~pita y los valores de elasticidad 
ingreso, se elaboraron regresiones de elasticidad ingreso en 
funci6n del consumo per c~pita para las carnes vacuna y 
aviar. Los datos usados para estos modelos de regresi6n 
corresponden a 42 paises de America Latina y Europa 
informados por la FAO (1981 a). Los datos de elasticidad y 
consumo per capita corresponden al ahio 1965; permiten 
identificar las diferencias entre el consumo per capita y las 
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elasticidades ingreso que ocurren entre parses con diferentes 
niveles de ingreso y establecer una relaci6n funcional. 

El Cuadro A2 resume los modelos ajustados. Se ensayaron 
diferentes formas funcionales, logrdndose los mejores ajurtes
cuando la relaci6n se plante6 como funci6n semi-logarftmica 
del tipo 

BtY= ea+ 

las cuales aparecen en el Cuadro A2 bajo los numerales 3 y 6. 
La expresi6n ordfica de estos modelos se aprecia en la 
Figura Al. 

Cuadro A2. 	 Elasticidad ingreso en funci6n del nivel de consumo per cdpita
de came vacuna y came aviar. 

Elasticidad Consumo per cpitaa
 
ingreso CA LCA 
 CV LCV Intercepto R2 SSE DW 

1. EA -0.0289 -  - 1.016 0.48 1.4747 1.56 
2. LEA - -0.2381 - - 0.084 0.48 2.6059 1.88 
3. LEA -0.0439 -  - 0.036 0.63 1.8300 1.78 
4. EV - - -0.0117 - 0.843 0.46 1.7350 1.77 
5. LEV -  - -0.530 0.778 0.49 8.0170 2.29 
6. LEV - - -0.0282 - -0.085 0.55 7.1290 1.81 

EA = elasticidad ingreso dela demanda de ayes; EV =elasticidad ingresode la demanda
de vacuno; CA = consumo de carne aviar expresado en kg por habitante por arto; CV = 
consumo de carne vacuna expresado en kg par habitante par afo. Cuando a [a variable 
se le antepone la letra L,significa que corresponde al logaritmo natural de esa variable. 

Los modelos econom6tricos confirman el hecho de que
existe una relaci6n inversa entre la elasticidad ingreso y el 
nivel de consumo, de tal manera que, a medida que el 
consumo aumenta, la elasticidad decrece. Comparando la 
funci6n de elasticidad de la carne aviar con la de la carne 
vacuna, se encuentra que el coeficiente B (el cual expresa la 
magnitud del descenso de la elasticidad cuando el consumo 
aumenta) es superior para la carne aviar que para la vacuna 
(-0.0439 y -0,0282, respectivamente). 

Se aprob6 la hip6tesis de que la diferencia entre los dos 
valores es significativamente diferente de 0 (H0 = 8 1 - 8 2+ 0) 
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donde: EA = elasticidad ingroso dd demanda de came aviar 
EV = elasticidao ingreso de demanda de came vacuna 
CA = consumo anual per cdpita de came aviar 
CV = consumo anual per capita de carne vacLra 

Figura Al. 	 Elasticidad ingreso en funci6n del consumo de carnes vacuna y 
aviar. 

a un nivel de probabilidad ct<1%. Lo anterior indica que la 
elasticidad ingreso de la carne aviar decrece mzs rdpidamente 
ante aumentos en el consumo que la elasticidad de la came 
vacuna. Esto parece sugerir que el punto de saturaci6n del 
consumo de came aviar se encuentra a un nivel mds bajo que 
el de la carne vacuna. 

En este caso, el hecho de proyectar el consumo de carne 
aviar con una elasticidad alta y constante en el periodo de 
proyecci6n, implica alguna sobreestimaci6n del consumo 
dado que a medida que 6ste crece, la elasticidad tiende a 
disminuir. 
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BALANCES DE PRODUCCION-CONSUMO Y 
POLITICA ECONOMICA 

La situaci6n de balance en un pals es funci6n de un gran 
nimero de variables econ6micas que, al ser manipuladas por
las autoridades que deciden las politicas, pueden hacer variar 
sustancialmente la posici6n de supervit o d6ficit. 

En los paises de America Latina, caracterizados por 
acentuadas desigualdades en la distribuci6n del ingreso, las 
polfticas de redistribuci6n del mismo en favor de los grupos de 
poblaci6n m~s pobres y con bajos niveles de consumo 
incrementarian la demanda de alimentos y tendrian un 
impacto de considerable magnitud en los balances. En el caso 
de las carnes, esto puede ser m~s importante que en otros 
alimentos por los altos valores de la elasticidad ingreso en los 
grupos de poblaci6n de menor ingreso. 

Las estimaciones de la elasticidad ingreso segn estrato de 
ingreso para Colombia, elaboradas en este y otros estudios, 
muestran que tanto el consumo como la elasticidad ingreso 
del segmento de poblaci6n m~s pobre es considerablemente 
superior al del estrato m~s rico y que, en carne vacuna, esto 
es m~s notorio. La elasticidad ingreso del quintil m~s pobre 
toma los siguientes valores: 1.84 para la carne vacuna, 0.63 
para la carne aviar y 0.32 para la carne de cerdo. 

Para la carne vacuna, la elasticidad ingreso del estrato m~s 
pobre es seis veces superior a la del estrato m~s rico, en tanto 
que para la carne aviar es 1.2 veces superior. Para la carne de 
cerdo, la elasticidad ingreso del estrato m~s rico resulta 
ligeramente superior a la del estrato ms pobre (0.40 frente a 
0.32, respectivamente). 

El estudio de Rubinstein y Nores (1980) estima 
elasticidades ingreso para carne vacuna por ciudades en 
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varios palses de Am6rica Latina, entre ellos Colombia, 
tambi6n muestra las grandes diferencias en el coeficiente de 
elasticidad entre estratos de ingreso. Por ejemplo, la 
elasticidad ingreso del quintil m~s pobre en Bogot6 (Colombia) 
es 5.5 veces superior a la del mds rico. 

Para ilustrar el impacto de una poltica redistributiva del 
ingreso en los balances, se simula para Colombia una 
situaci6n de crecimiento del ingreso y diferentes 
distribuciones alternativas del mismo, estim~ndose los 
consumos segin estrato de ingreso y los respectivos balances 
totales producci6n-consumc. 

Se parte de una situaci6n de equilibrio entre oferta y
demanda total en el periodo 1984-1987. Se supone que en el 
perfodo 1987-2000 la tasa de crecimiento promedio del 
ingreso per c~pita es del 5%, pero que existen diferentes 
distribuciones alternativas del ingreso (Cuadro A3) las cuales 
varian de D1 a D5. 

La distribuci6n D1 presupone un crecimiento igual para 
todos los estratos de ingreso, permaneciendo la distribuci6n 
total constante. Las distribuciones D2 y D3 presuponen una 
politica de redistribuci6n en favor de los estratos m~s pobres y
las distribuciones D4 y D5 implican una politica regresiva en 
cuanto a la distribuci6n del ingreso. 

El alto nivel de crecimiento del ingreso real per c6pita (5% 
en promedio), suponiendo precios reales constantes, resulta 

Cuadro A3. Distribuciones alternativas hipot~ticas del ingreso real per 
capita en Colombia, en el periodo 1987-2000. 

Tasa de crecimiento del ingreso per cdpita 
Estrato de (%) 
ingreso D1 D2 D3 D4 D5 

1 5 12 8 1 2 
2 5 75 3 3 
3 5 4 5 4 5 
4 5 3 3 5 7
5 5 1 2 12 8 

Crecimiento promedio 5 55 5 5 
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en deficits crecientes de carne vacuna en todos los casos. Sin 
embargo, comparando los balances que arrojan las 
distribuciones mds regresivas y las mds redistributivas 
(D4 y D2), se encuentra que, en el aho 2000, el d6ficit de 
came vacuna seria de aproximadamente 700.000 t si el 
estrato mds pobre aumenta su ingreso per cdpita a raz6n del 
12% anual. Si la distribuci6n es inversa (el estrato mds rico 
aumenta su ingreso a raz6n del 12% anual), el d6ficit en el 
aro 2000 es considerablemente menor (cerca de 300.000 t o
 
aproximadamente 2.3 veces m~s pequeho) (Figura A2).
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D1 - Crecimiento del ingreso real per c~'pita del 5% anual pare todos los estralos de 
ingreso.
 

D2 - Crecimiento del ingreso real per cdpita del 12% anual para el estratode poblaci6n mds 
pobre. 

D3 - Crecimiento del ingreso real per capita del 8% anual para el estrato de poblaci6n mds 
pobre. 

D4 - Crecimiento del ingreso real per cApila del 12% anual para el estrato de poblaci6n mds 
rico. 

D5 - Crecimiento del ingreso real per cdpita del 8% anual pare el estrato de poblaci6n mds 
rico. 

Figura A2. Balances de producci6n-consumo de came segon diferentes 
distribuciones de ingreso. 
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El modelo supone una economia cerrada en el sector 
vacuno, i.e., no existe comercio internacional. En tal 
situaci6n, para lograr el equilibrio entre la demanda y la 
oferta, el gobierno tiene que permitir que los precios reales 
aumenten. Si esto es asi y se presenta el esquema 
distributivo D2 (el m~s redistributivo), los precios reales de la 
carne deberian crecer aproximadamente a una tasa del 2.1% 
anual en el perfodo 1987-1990, 3.2% en el periodo 
1990-1995, y 4.2% en el periodo 1995-2000. El Cuadro A4 
resume las tasas de crecimiento de los precios reales de la 
carne si se presentan las diferentes hip6tesis alternativas de 
distribuci6n de ingreso. 

Cuadro A4. Tasas de crecimiento anual de los precios reales de la came, 
dadas diferentes hip6tesis alternativas de distribuci6n del 
ingreso. 

Tasa de crecimiento anual de los precios 
(%) 

Perfodo D1 D2 D3 D4 D5 

1987-1990 1.60 2.10 2.00 1.00 1.13 

1990-1995 2.40 3.25 3.00 1.80 1.90 

1995-2000 2.75 4.20 3.60 2.10 2.24 

l Cuadro A4 indica que, para lograr el equilibrio oferta
demanda en las dos situaciones extremas (D2 y D4) ante un 
alza promedio del 5% en el ingreso real per c~pita, en la 
primera de ellas el precio real tendria que crecer dos veces 
m~s rdpido que en la segunda en el periodo 1995-2000. 



ANEXO 4
 

BALANCES DE PRODUCCION-CONSUMO 
DE CARNES EN BRASIL, COLOMBIA, 
VENEZUELA Y MEXICO 

Cuadro A5. Balances de producci6n-consumo de carnes en Brasil y Colombia: 
hip6tesis de bajo crecimiento del ingreso. 

Brasil 

Escenario Ca Escenario Db 

Aviar Aviar 
Afilo Vacuna Porcina P.I c P.s.d Vacuna Porcina P.I. c p.s. d 

1990 247 -73 180 728 192 -69 270 818 
1995 376 -138 -386 294 115 -121 139 819 
2000 517 -216 -1326 -528 19 -181 -69 729 

Colombia 

Escenario Ca Escenario Db 

Aviar Aviar 
cArlo Vacuna Porcina P. P.s.d Vacuna Porcina P.I. c p.s.d 

1990 113 -8 -15 59 16 82 82 
1995 131 -18 -37 80 -45 0 7 124
 
2000 157 -29 -65 83 
 -113 -2 6 154 

a. Producci6n estimada con tendencia lineal. En carne aviar se incluye adicionalmente una proyecci6n sigmoide. El ingreso real permanece constante en el periodo 1987-1990 ycrece al 1%anualen el perlodo 1990-2000. Los precios de las carnes vacuna. porcma y aviar crecen segin la 
tendencia hist6rica.

b. Los mismos supuestos anteriores con la salvedad de que el precio real de la carne aviarpermaneca
constante al nivel de 1982 para Brasil y al de 1984 para Colombia. 

c. Proyecci6n lineal de producci6n.
d. Proyeccidn sigmoide de producci6n. 
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Cuadro A6. Balances de producci6n-consumo de carnes on Venezuela y M6xico: 
hip6tesis do bajo crecimiento del ingreso. 

Venezuela 

Escenario Ca Escenario Db 

Aviar Aviar 

Aho Vacuna Porcina P.I.C P.s.d Vacuna Porcina P.I c P.d 

1990 -10 -37 -209 -154 50 -30 -33 22 
1995 -85 -59 -207 -119 15 -46 32 120 
2000 -146 -85 -397 -280 1 -66 0 117 

M6xico 

Escenario Ca Escenario Db 

Aviar Aviar 

Aro Vacuna Porcina P.I.C P.s.d Vacuna Porcina P.I.C P.s.d 

1990 101 -64 8 70 11 93 72 134 
1995 151 -129 -11 197 17 131 95 303 
2000 205 -222 -43 236 24 169 115 394 

a. 	Producci6n estimada con tendencia lineal. En carne aviar se incluye adicionalmente una proyec
ci6n sigmoide. El ingreso real permanece constante en el periodo 1987-1990 ycrece al 1%anual 
en el periodo 1990-2000. Los precios de la carne vacuna, porcina yaviar crecen segun la tendencia 
hist6rica. 

b. 	Los mismo., supuestos anteriores con la salvedad de que el precio real de la carne aviar permanect, 
constante al nivel de 1982. 

c. 	 Proyecci6n lineal de producci6n. 
d. 	Proyecci6n sigmoide de producci6n. 
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