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El Centro Interneclonal do Mojoramlento do Matz y Trigo (CIMMYT) os una orgsnlzacl6n Internmclonal, sin line* do lucro, quo s 

dodlcamaI Invemlgael6n clonliflca yIncapacliscl6n. Tien* mu mode on Mexico y Nova acabo, anivel mundial, un programs do 

Investlgocl6n sobre of matz, eI trigo y W5trltlulse, orlentado a mojorer la productividad do lo rocurso agricolumon los poises on 

dosarrollo. E CIMMYT em uno do loo 13 contron Intemnclonalea tn filnos do lucro, quo ronllzan Invesilgoclonei agiloolae y 

capacltacl6n con @Ispoyo del Grupo ronsultlvo sobro Is Investlgacl6n Agricola Internscional (COIAR), quo a fu vez cuenta con lo 

petroclnlo do Is Orgenlzacl6n do lea Naclones Unidas pare ImAgriculture yIs Allmentacl6n (FAO), ei Bunco Internsclonal do 

Reconstruccl6n yFomento (Bunco Mundlal) yal Programs de lanNaclones Unidas pars ol Donarrollo (PNUD). El CGIAR said 

compuesto por un grupo do 40 donsdores, entre Ion quo flguran pulses, organlsmos tunto Inornaclonales come reglonales y 

fundeclones privads. 

A trav6s del CGIAR, of CIMMYT rocibe fondo pare mu presupuesto b6sico do varls luente, entre elims, los organlsmo. do ayuda 

Internaclonal do Alemanla, Auserall, Austria, Brall, Canadi, China, Dinamorcs, Espafi, Estados UnIdos do Norteamirica, 

FIhIpInas, Finlandla, Francis, India, Irnn, IWlands, Italls, Jap6n, Mixico. Norvega, Poises Balos, Roino Unld'., y Sulze, oal coma Is 

Comislin Econ6mlca Europes, Is Fundacl6n Ford, of Bunco Inlermericano do Dearrollo, l PNUD yet Bunco Mundlal. Aslmlsmo, 

fuore del CGIAR, l Centro powclbo upoyo econ6mico pars proyecloo eopeclales do B61gics, eWCentro do InvstUgscldn ijre e1 

Doserrollo Internsclonal, Is Fundscl6n Rockofoller y muchos do loo donadores arrlb. mencionedos. 
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Resumen
 

El subsector del malz en Paraguay estA pasando por una Opoca de camblos desconcortantes. A posar do los 

iogros reclentes en cuanto al Incremento do Iaprcduccl6n, los rendimlentos promedio do malz aun eston muy 
par debajo do los quo podrian alcanzarse con camblos relativamento sencillos on las practicas do manejo y con 

un use ms difundido del germoplasma mejorado que exists hay an dia. Dando come razones los altos costos 

do los Insumos, los bajos preclos quo reciben par el producto y Ia Incertldumbre del mercado, Ia mayorla do los 

apricultorec pL#mguayos producan malz s6lo parn use en case, on dress muy pequeflas, utilizando pacas o 

ningun insuino comprado. 

En esto documento st prosentan los reaultudos do un estudlo prolimlnar do dlagn6stlco del subsector do malz 

on Paraguay, 6fectuada por Inveatlgodoras del Programs de Malz del Dpartamentode Inveetlgacidny Exteneldn 

Agropectiarle y Forestal (DIEAF) y del CIMMYT. El objetIvo general del estudlo conslstl6 an Identlflcar los 
prlnclpnlos factores I'espornables do lo bijos nlveles do productlvidad del malz y asl facllltar Is planlflcacln a 

largo plazo do Ia lnvastlgvc16n del Programs do MaIz del DIEAF. Entre los objetlvos especlflcos cabs menclonar: 

1) Ia rovlsl6n do los acontcclmlentos reclentes on el sector agrrcola paraguayo an general yefn el subsector do 

maI7 -in particular; 2) Iaevluacl6n do Ia demands presonte y futura do dierentes tpos do malz y su potenclal do 

produccl6n; 3) Ia Identlflc3cl6n do Ineflcaclav o cuollos do botella on el slatema do comerclallzacl6n qua tal vez 
reduzean los Incentives aconbmlcos pars lao productores; 4) Iadlstlncl6n entre los factores tdcnlcos quo 

Ilmitan Is produccl6n de mafz (quo so resuelven mejor medlante Ia Inve.tlgacl6n) y do los factores econ6mlcos u 

In;tltuclonalos (quo so resuelven mejor medlanto las reformas politlcas); y 5) el estudlo do las ImplIcaclones quo 

estoa factoras puoden toner para el Programs do Malz del DIEAF y, on especial, Identiflcaclbn do los problomas 

fundamentaloas quo onfrentan los encargados do formular las politlcas pare Ia lnvestlgacl6n. 

Los datos pare el estudlo so rocopllaron en abril do 1989. Depu6s de revisar las fuentes do dates secundarlos, 
so lWv a cabo un sondoo rpldo do 15 dies on las princlpakis zones productoras do malz do Paraguay. So 

entrevlutaron productores, acopladores, transportadores, rnayorlstas, ryienorlstas, fabrlcantos do allmentos 

concentrados y consumldores. Despubs so complemern6 ,1 sondao Inlclal con dos encuestas ms formales 

dirigldas a agentes do mercadeo (dlselada pare getorar Informacl6n sobre los mdrgones do mercadeo en malz), 

asl comov productores grandes y pequeflas de malz (diserhada pare vorlficar las practicas de produccl6n 

emplaads per agrlcuitoros comerclales y do suthslstoncl3). 

Do esto ostudlo do dlagn6stlco prolImlnar so sucaron las slgulentes conc~usionas: 

1. 	En Paraguay, el subsector do malz no e.std blen desarrollado on el sontildo do quo los nlveles presentes 

do producal6n son mucho ms baJoo do Ioquo podrian ser. 

2. 	El principal obst&culo pars ol Incromento do Ia produccl6n as Ia baja rentabllldad del malz on compara
cldn con otros cultlivos (soja, algoddn y madlcca). Sin embargo, so necealta lnvistlgacl6n adiclonal 

pare gonerar garmoplasma mejorado o Idontlilcar prdcticas do menelo quo aytiden a los agrlcultores a 
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obtaner un mejor rendimlento Incrementando Io monos posible su Inversl6n en Insumos. Este Investlgo
cl6n debe complementarse con un s6lldo anallsls economico dlsenado para determiner Ia rentabllldad 
de la tecnologlas do produccl6n actuales y futures. 

3. 	 La rantabllldad relativamente bale del malz se derive de: a) Ia demanda Ilmitada en el mercado naclonal 
y b) los baJos preclos Internaclonales del malz, asl como los elevados costos de transporter el malz 
paraguayo a los morcados mundlales. 

4. 	 No so ha Ilevado a cabo una investlgacl6n econ6mIca sistem~tlca a nivel do fincas a fin de determinar s1 
Is adopcl6n de nuevas tecnologlas pare Incrementar los rendlmlentos del malz substantlaimente a aorto 
plazo resultaria rentable pare los agricultores. 

5. 	 La reforms do la politices scon6mlcas an 91 no ofroce muchas poslbllldades do resolver el problems do 
Ia baJa rentablildad. Es probable quo los esfuerzos pare estimular Ia produccl6n subsldlando los proclos 
al productor del malz o garantIzando una sallds al mercsdo provoquen una fuga Insostenible do los 
recuroo del goblerno. 

6. 	 Al parecer, el sistema do comerclallzacl6n no constItuye una restrlccl6n Importante al crecimlento do Is 
produccl6n do maiz. El sistoma blen desarrollado do comerclalizacl6n do granos del sector privado, quo 
maneja sobre todo soja y trlgo, podrIa aceptar sin detrimento alguno mayores cantldades do maiz. 

7. 	 Exlsten fuertes pruebas e'Ircunstanclalos de quo el sistema Informal do comerclallzacl6n domestica pare 
el malz funclona do manore adecuede y mueve el grano rdplde y eficlentemente do lea zones do produc. 
cl6n a los lugares do consumo. 

8. 	 Las poalbllidades do quo aumente la demands do exportacl6n son muy reducldas, puesto quo serla 
necosarlo un Incremento sustanclal en los preclos Internaclonales para quo al malz paraguayo pudlera 
competlr on los morcados mundlales, tomando en cuenta los coatos actuales do produccl6n y trans
porte. Sin embargo, los convenlos comerclales bllaterales a largo plazo quo so celebran en termlnos 
favorables coma parto un programs do aslatencle al deserrollo, podrian brIndar oportunldades mits 
reallstas pars Is creacl6n do un mercado Ilmitado de exportacl6n do malz. 

9. 	 Es muy probable qua Increments Is demands neclonal do mefz. La expansl6n de In Industrla avIcole ha 
aumentado Is demands naclonal do malz pare alimento animal aproxlmadamente un 10% anuel. Esto 
demands podris crecer sun mds coma resultado del r~pldo Incremento observado reclentemente an lea 
exportaclones do came do res, quo blen podrla elevar los preclos naclonales do 6ta, Induclondo a los 
consumidores a comprer ms carne do cerdo y polio. Otra future fuente potenclal do demands Interns 
es 	el Incremento do Ia exportacl6n do carne do ganado allmentado con malz, aunque no so conoce Is 
factlbllldad econ6mlca do easts posiblildad. 
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10. Exlstan tres razones fundamentales por las que el sector publlco debe desemperiar una Importante 

funcl6n en cuanto al apoyo de Ia Investigaclon an malz: 

a. el malz es un Importante cultivo de autoconsumo para Ia mayorla de los pequenos agrIcultores del 

pals; 

b. es poco probable que el sector prIvado Invierta muchos recursos en Ia Investlgacl6n en malz debldo 

a Ia escasa Importancla comerclal del cultivo, y 

c. en caso de una reduccl6n de Ia rentablildad de los cultivos que compiten con el malz, dste podria 

converlirse en el futuro en un cultivo comercial Importante. 

11. 	Tres de los prIncipales problemas a los que deben hacer frente los admInIstradores de Ia Investlgacl6n 

agricola son: 

a. 	 Ia aslgnaclbn de recursos al malz en comparaclon con otros cultivos; 

b. 	 Ia aslgnacl6n de recursos a los dIfereides tipos de Investigaclon en malz (por ejemplo, mejoramlento 

g#,n6tlco en comparacl6n con manejo de cultivos y economla); y 

c. 	 Ia aslgnacl6n de recursos a Ia generacl6n de los dlstlntos tlpos de germoplasma de malz (por 

eJemplo, varledades de pollnlzaclon libre o hibrldos, amarillos o blancos, cristallnos o dentados). 
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Introduction y Objetivos 

Introduccion 

En los ultlmos dlez afos, ha habldo Importantes transformaclones en el subsector do malz de Paraguay. De 1979 
a 1989, Ia superfIcle sembrada con malz crecl6 mis del 200%, ya que el cultlvo se extendl6 a las zonas fertlles 
quo so encuentran a to largo do Ia frontera sureste con Brasil, y los rendlmlentos aumentaron en un 25% como 
resultado do Ia adopcl6n de germuplasma y prbctlcas de manejo meJorados. Estos aconteclmlentos contrlbuy
eron a trlplicar Ia produccl6n naclonal de malz (Flgura 1). 

No obstante, a pesar de los progresos logrados en cuanto al Incremento de Ia produccl6n, todavia exlsten 
razones pars preocuparse por el desemperio del subsector de malz on Paraguay. Incluso con condIclones 
agrocllmaticas favorables, el rendimlento medlo do malz sigue estando muy por debajo del quo podria alcan
zarse con unos cuantos camblos relatlvamente senclilos on las practlcas de manejo y con un usa mds dlfundldo 
del germoplasma meJorado quo exlste hoy on dia. SI blen no es raro encontrar dlscrepanclas entre el 
rendImlento en los campos do agrlcultores y el obtenldo en estaclones experlmentales, ol caso del malz on 
Paraguay results excepclonal porque los factores normales no alcanzan a expllcar Ia gran dlferencla exlstente 
on cuanto al rondlmlento. Muchos agrlcultores paraguayos poseen los conoclmlentos necesarloas para aumentar 
el rendimlento de maiz, pero optan, en forma dellberada, por no Incrementar Ia producclon de malz y dan como 
razones los altos costos do los Insumos, los bajos preclos quo reclben por o1 producto y Ia Incertldumbro del 
mercado. En consecuencla, Iamayorla de los agricultores paraguayos sdlo producen malz pars el autoconsumo, 
on una superfIclo pequefa, utlllzando pocos o ningun Insumo comprado. 

1.4 . . ... . . . . .... 


1.2 

Producclon do malz (000 t) 

1.0 

0.8.

0/100.2 - -AI 

-- 4 

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
 88 

Fuente: Minlsterlo de Agrlcultura, 1988.
 

Flgura 1. Tendenclas do Ia produccl6n de malz en Paraguay, 1978-88.
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Esta sltunclbn plantea un dilema a los Investigadores del Programa d. Malz del Departamento dct Investlgncl6n 

Extensl6n Agropecuarla y Forestal (DIEA F). Largos anos dedicados a Ia Investlgaclon han dado como resultado 

el desarrollo de prdcticas do manejo y germoplasma mejorados, qua of recen ta poslbilidad de Incrementar en 

forma sustanclal el rendimlento de maiz, pero la mayor parte de los agricultores no estan dispuestos a hacer las 

Inversiones adiclonales necesarlas pare adoptar estas Innovaclones tectiologlcas. Su renuencla ha hecho que s( 

cuestlone Ia Idea tradIclonal de qua el problema de la baja productIvIdad del malz es de naturaleza esen

clalmente tecnlca y ha subrayado Ia necesidad de esclarecer el compleJo conjunto de restrlcclones t~cnlcas, 
econdmlcas e Instltuclonales quo pueden ser las que estan reduclendo Ia produccl6n do maiz en Paraguay. Un 

anblsls a fondo de estas Ilmitaclones podrIa ayudar a establecer priorldades en las Investlgaclotios de malz, 

tanto dIriglendo Ia atencl6n a los factores econ6mlcos e InstItuclonales quo pueden estar restrInglendo su 

produccl6n como IdentlfIcando con exactItud las necesldades tecnologlcas do los agricultores. 

Objetivos del estudlo 

En este documento so presentan los resultados do un estudlo prellmlnar do dlagn6stlco, efectuado por Investl
gadores del Programs do Malz del DIEAF y del CIMMYT. Los objetivos gonerales del estudlo consistleron en 

Identlflcar los prlnclpales factores responsables de los bajos nlveles de productlvldad del malz, con el fIn do 

facllltar Ia planiflcacldn a largo plazo del Programs de Maiz del DIEAF. 

Entre los objetlvos mds especfflcos cabe menclonar: 

1. 	Revlsl6n do los avances reclentos en Ia economla agricola paraguaya en general y en el subsector de 

malz en particular; 

2. 	Evaluacl6n do Ia demanda presente y futura do dlferentos tlpos do malz y su potenclal de produccl6n; 

3. 	 ldentlflcacl6n do Ineflcaclas o cuellos do botella en el slstema do comerclallzacl6n quo tal vez reduzcan 

lo Incentlvos ocon6rn!cos pare los productores; 

4. 	 Dlstlncl6n entre los factores t6cnlcos quo Ilmltan Ia produccl6n do malz (quo se resuelven mejor medl

ante Ia Inveutlgacl6n) y do los factores economlcos o Instltuclonales (quo we resuelven mejor medlante 

la reformas politicas); 

5. 	 Estudlo do Io quo esto slgnlflca para el Programa do Malz del DIEAF y, en especial, exposlcldn do los 

problemas fundamentales a quo deben enfrentarse los encargadou de formular las polltlcas para Ia 

Investlgacl6n. 
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Actividades de recopilacin de datos 

A partlIr de novlembre do 1988 so recopIlaran y revisnron daos sabre In produce.6n, comerclnllzacl6n y con
sumo de malz. Las actividades de recopilaclon de dalos do campo se Iniclnron en abril do 1989 con una en
cuesta Informal de reconocimlento espoclalmente en a las prIncipales zones productoras de malz, sabre todo 
los estados do Paraguarl, Itapua, Alto Parana y Caaguazu. Esta encuesta de reconocimlento se complemento 
con dos encuestas formales. A 25 compradores de malz (par ejemplo, acopladores, comerclantes ambulantes, 
operadores de silos de granos, cooperatives do productores, fabricantes de allmonto, productores de aves, 
exportadores), se les pldlo que conte'staran un cuestlonarlo sabre las activldades de comerclallzaclon y los 
preclos. A una muestra aleatorla de 15 productores de maiz, que Inclula pequenos propletarlos y agricultores 
comerclales en gran escala, se le pldl6 que responclera un segundo cuestlonarlo, diseado para determiner los 
coeficlentes tdcnlcos Insumo-producto y los preclos a nlvel do flnca. Par otra parts, se Ilevaron a cabo ontrevls
tas Informelos con representantes clave do todos los niveles dul subsector de malz: productores, transportlstas, 
comerclantes, extenslonlstaa, Investlgadcores del sector publlco, comparflas prlvadas do semllla, funclonarlos 
gubernamentales, distribuldores do Insumos agrlcolas, fabricantes de allmentos y cooperatlvas. 

La calldad de datos emploados an eate estudlo merece un breve comentarlo. Creemos quo los dalos primarlos 
recolectados directamente en el campo son razonablemente flables, pero hay quo toner cautela al Interpreter los 
datos secundarlos sabre produccl6n, utlllzacl6n y comerclo, Incluldas las estadlistlcas oflclales del goblerno. 
Doe factoree prlmordlales contrlbuyen a ia pace flabllldad do las astadlstlcas oflclales do Paraguay. Primero, el 
servlclo naclonal encargado do Informar sabre los cultlvos carece do los recursos necesarlos para Ilevar a cabo 
una recopllacl6n completa do datos. El problema es menos grave en los cultlvos comerclales coma la sia, el 
algod6n y el trigo quo tlenden a 1) ser monocultlvos, 2) venderse en farina comerclal y 3) comerclallzarse a 
trav~s do canales blen defIlnldos on los cuales es poslble observar y medir cantldades y preclos. Par el con
trarlo, gran parte del malz so 1) produce en slembtas mlxias, 2) conserva pars el autoconsumo y/o 3) se comer
claliza a trav6s de canales Informales. Estos factores hacen que las estadlstlcas oflclales sabre el malz sean 
mu , poco flables. Segundo, Incluso s1 el servlclo naclonal oncargado de Informar sabre los cultlvos reclblera 
mayores recursos, las actlvldades do recopllacln de datos so verlan obstacullzadas par Ia gran cantldad de 
comerclo no reglstrado quo caracterlza a Ia economla paraguaya. Es blen sabldo quo cads vez quo las polItIcas 
de precios a el tips da camblo do Paraguay dejan de ser semojantes a los de sus veclnos, on especial BraslI y 

Argentina, una gran cantldad de productos agricolas salen del pals en forma Ilegal, y esto flujo no suele apare
car an las estadlatlcas oflclales. 
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La Agricultura en el Marco de la Economia Paraguaya 

Indicadores macroeconomicos generales 

L.a agrlcuitura slempre ha desomperiado una Importante funcion en Iaeconomla paraguaya, con un promedlo del 

alrdedor del 33% del PNB durante of perlodo '1970-1988. Este porcentaje se redujo en forma temporal durante Ia 

fase principal do Ia construccl6n del proyecto hldroelectrico de Italpu (1976-1981), quo dlo un fuerte Impulso a 

los sectoras Industrial y de servlclos, y ayud6 a qua Iaeconomia paraguaya alcanzarA el Indice ms alto de 

creclmler to de toda Sudam6rlca. Despu~s do un perlodo de estancamlento a princIplos de los atios 80, Ia 

economia reanLIC26 en Ice Ultlmos aflos un modesto Indice do crecimiento real basado en el gran crecimlento del 

sector agricola debldo a Ia exportacl6n (Cuadro 1). Este crecimlento so pudo alcanzar a pesar de los efectos 

potenclalmente desetabilizadores do las ropetldas crisis econ6micas do Brasil y Argentina, dos poderosos 

vecinos a los quo estd estrechamente Ilgada Ia economla paraguaya. 

Cuadro 1. Indlcadores macroecon6mlcos de Paraguay, 1970-88. 

P1B PO Crecimlento Tipo de Deflator 

reel* real anual real camblo del 

Afio (1985=100) per cApita del PIB libro" PIB 

(billon G) ('000 G) (N) (G/US $) (1985=100) 

1970 559 243 6.5 126 29
 

1971 586 248 4.7 126 31
 

1972 617 254 5.5 126 34
 

1972 660 264 6.9 126 38
 

1974 715 278 8.3 126 47
 

1975 756 287 6.1 126 50
 

1976 814 299 7.3 126 53
 

1977 903 322 10.9 126 58
 

1978 1,005 340 11.3 136 64
 

1079 1,118 367 11.3 136 82
 

1980 1,246 396 11.4 134 100
 

1981 1,365 417 8.8 148 114
 

1982 1,340 399 -1.1 161 122
 

1983 1,301 375 -2.9 160 138
 

1984 1,534 375 17.9 320 166
 

1985 1,394 377 -9.1 593 208
 

1986 1,394 366 0.1 678 274
 

1987 1,454 371 4.3 797 334
 

1988 1,546 383 6.4 924 411
 

Fuente: * 	 FMI, Estadlstica Flnencleras Internacionales. 
Cav do Camblo Guarani, Asuncl6n. 

Banco CoWnral de Paraguay. 

G : 	 Guaranies. 
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Politicas que afectan el sector agricola 

Durante el r~gimen de Stroessner supuestamente estuvieron vigentes muchas politicas agrlcolas, pero como 
pocas so cumplian, Ia Intervenclon del estado en el sector agricola era de hecho minima. El nuevo goblerno que 
asuml6 ol poder a modlados de 1989 sostlene que tiene el compromiso de mantener y formalizar Ia politlca de 
laissez-faire respecto a Ia agricultura que prevaleclo durante el rdglmen anterior y ha tornado medldas para 
ellminar muchas pollticas que resultaron ser poco utiles. Pueden Identiflcarse cuatro grupos de politicas que 
afectan hoy en dia Ia toma de decislones en Ia agricultura. 

PolIlticas de preclos a los productores 
En Ia Flgura 2 se presentan los preclos a los productores de los princlipales cultivos comerclales de 1972 a 1988. 
Los preclos del trigo fueron subsidlados durante casl todo el decenlo de 1980 como parte de una politIca 
destlnada a aumentar Ia autosuficlencla en trigo, pero los preclos de los demds cultlvos se deJaron libres a fin 
de que respondleran a las fuerzas del mercado. SI blen nlnguna de las series de preclos muestra una fuerte 
tendencla al alza ni a In baja, todas reflejan clerta varlabilidad. En el Cuadro 2 se presentan los coeflclentes de 
varlacl6n (CV) on torno a la tendencla de estos preclos, calculados para ol perlodo comprendido entre 1972 y 
1988. Se Imponen algunos comentarlos sobre las caracterlstleas de los CV. Primero, todos los CV son modestos 
en el sentldo do que son mAs o menos Iguales o Inferlores a los prlnclpales preclos Internaclonales do referen
cla de estos productos en of mlsmo perlodo. Segundo, ol CV del trIgo so encuentra dentro del rango do los CV 

90 . 

80. Algodon 

70

60 

Guaranles Trlgo
do 1980 .
 

40
 

30 

20 

10 /'%~ 

0 r- r -Ir ................ .... . ...... ...... ........... . I 1 -.
 

1972 74 
 76 78 80 82 84 86 


Fuente: Calculos en base a datos de preclos del Gabinete Tecnlco. 

Flgura 2. Preclos reales al productor do los principales cultivos en Paraguay, 1972-88. 
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de los otros cultivos, hecho que resulta sorprendente si se tlene en cuenta quo el preclo del trlqo rue el unico 

quo estuvo suJeto a controles gubernamentales. Tercero, el CV del malz es el robs pequero, lo que en aparlencla 

contradlce ol punto de vista exprosado par un gran numero de productores de que los preclos de malz en 

Paraguay son sumamente Inestables. 

Polilticas de comerclallzacl6n agricola 
Las oportunidades que ofrece el mercado afectan en gran medida Ia tome de declsiones de los agricultores. El 

goblerno ha promulgado reglamentos que rlgen Ia comercializacion de una gran cantidad de produclos agrico

las, sabre todo de los cultlvos de exportaclon y del trigo. Los objetivos primordiales de estos reglamentos 

consisten en deflnlr clasiflcaclones y garentlzar niveles de calldad. Los reglamentoo de colnercializacl6n no 

pretenden serialar qulen puede dedlcarse a las activldades de comercializaclon, y Ia entrada en Ia Industrla do Ia 

comerciallzacl6n es totalmente libre. 

Pollticas de exportacl6n agricola 
Durante muchos aflos el goblerno trat6 de ejercer control sabre las exportaclones agricolas, en especial sabre Ia 

exportac16n do soJe y algod6n. A las empresas privadas se lea exlgla Informer sabre todas las ventas al ex

tranJero y contribulr un porcentaje especifico de las gananclas derlvadas do las exportaclones aun tipo do 

camblo controlado. Eats tipo de camblo era sumamente dlscriminatorlo y equlvalla a un Impuesto sabre las 

exportaclones, quo creaba grandes Incentivos para ol contrabando de productos. El goblerno quo asuml6 ol 

poder a medlados do 1989 reconocl6 ia Inutilidad del antIguo sistema, aboli6 el slstoma de los tlpos do camblo 

multlples y ellmln6 ol requislto do entregar al estado un porcentaje do las gananclas derivadas de las export

aclones. So espera quo sates reformas aumenten Ia eficacla de Iacomercializacl6n do exportaclones ai hacer 

Innocesarlo quo lea empresas privadas reallcen costosas actividades evasivas, disehadas para ocultar transac

clones on of extranjero. SI los ahorros en los costos so transmiten a los productores, los prodpctores do cultl

vos do exportacl6n tendr~n mayores Incentivos do preclos. 

Politlcas monetarlas y de parldad 

Las politicas monetarlas y de parldad tienen una Importancla especial en una economia ablerta coma Ia do 

Paraguay, a cause do Ia Influencla quo ejercen sabre los preclos quo reclben los productores. En perlodos do 

gran Inflacl6n y/o do rdplda devaluacl6n del tipo do cambio, los preclos a los productores pueden camblar en 

forms considerable on cuestl6n do dias o somanas, Iocual Introduce un poderoso elemento do Incertidumbro en 

Ia toma do decislones agricolas y con frecuencla ciea fuertes Incentivos pare que los productores y exports

dores contrabandeen los productos fuera del pals con el fin do obtener preclos man favorables. 

Cuadro 2. Coeflclentes do varlacl6n en torno a Ia tondencla do los preclos reales al productor do los 

prlnclpgles cultivos do Paraguay, 1972-88 

Soja Trigo Malz Algodan Mandloce 

C.V. 28 20 18 25 23 



Producci6n de los principales cultivos 

En Ia Figure 3 se presentan los Indices de producclon de los prlnclpales cultivos paraguayos de 1978 a 1989. 
Durante esae perlodo, Ia produccl6n de trlgo crecho con mayor rapidez que todas las demas, con un promedlo de 
creclmlento anual del 26% a partlr de una pequerla base InIclal. El rapido Incremento en Ia producclon de trigo 
se debl6 en gran parte a politlcas protecclonlatas, tales coma subsidlos a los preclos a los productores y 
restrIcclones a las Importaclones, qua hicleron que los agricultores comerclales encontraran rentable Invertir en 
tecnologlas mejoradas (par ejemplo, varledades de alto rendimlento, ferlllIzantes). La produccldn de soja 
tambl6n experlment6 un gran creclmlento, con un Incremento medlo anual de 13% coma resultado del fortalec-
Imlento de los preclos mundlales, los grandes aumentos de productIvIdad y Ia aperture de tlerras fdrtlles en Ia 
frontera con Brasil. A peser de Ia falta de Incentlvos gubernamentales, Ia produccln do malz tambldn crecl6 en 
forma sustanclal, con un IndIce media anUial de creclmlento del 10%. La producclon do algodon, el otro cultlvo 
comerclal Importanie, crecl6 con mayor lentltud a un indlce medlo anual del 7%. 

La produccl6n do cultlvos do autoconsumo se estanco en comparacl6n con el Imporlante creclmlento alcanzado 
en Ia produccl6n de cultlvos comerclales. Entre 1978 y 1989, Ia produccl6n de Ia mandloca o yuca permanecl6 
prictlcamente Inalterada, an tanto quo Ia del frijol (poroto o habllla) dlsmlnuy6 en tdrminos reales a un Indlce 
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Fents: Calculos en base a datos del Gablnete Tecnlco. 

Figure 3. Indices do produccldn do los priclpales cultlvos en Paraguay, 1972-88. 
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medlo anuni del 3%. Aunque los datos oflclnles sabre Ia produccl6n de mandloca y frijol son menos flables que 

los do los cultivos comerciales (por hn razones antes menclonadas), Ia divergencla de las tendencias de 

crecimlento Indica que debe aumentar Ia concentraci6n en los cultivos comerciales a expensas de los productos 

bzslcos tradlclonales. 

Producci6n pecuaria 

En Ia Flgura 4 so prosentan Indices correspondlentes a Ia produccl6n pecuarla en Paraguay durante el perlodo 

comprendido entre 1972 y 1988. El subsector pecuarlo es de gran Interns pars los productores de maiz, ya qua el 

creclmlento futuro do Ia demanda naclonal de malz depende en gran parts de Ia demanda de allmento para 

ganado cuyo componente principal es el malz. En Ia actualldad, Ia Industria avicola, quo ha experimentado un 

rdpldo crecimlento en los Ultimos arios, consume Ia mayor parte del malz pare alimento animal quo so produce 

en Paraguay. Otro ccnsumldor Importante de este grarno es Ia Industrla porcine. Par el contrarlo, Ia demands de 

Ia Industrla bovine as modesta, ye quo casi todo el ganado do engorde so alimenta con pasture. No obstante, 

durante el ultlm6 afro so observJ un crecimlento acelerado de las exportaclones de came do res y, al esta 

tendencla continua, eas poslbIe quo Ia demands derIvada do malz aumente en forma considerable. 

4.00 

Avicola 

(came) 

3.00 -

Avlcola 
/ ' 2.00 Parcn o (huevo) 

Vacuno
 

1970 72 74 76 78 80 82 84 86 88
 

Fuente: Calculos en base a datos del Gablnite Tecnlco. 

Figure 4. Indices de produccl6n de ganado on Paraguay, 1970-88. 
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El Subsector de Maiz 

Condiciones agroclimbticas 

En Paraguay, Ia produccl6n do malz se concentra en Ia Regln Oriental, donde las condiclones agrocllmbtlcas le 
son mbs favorables (Figura 5). El clime de Ia Regl6n Oriental se conidera tropical-subtropical, con un tempera
tura media anual de 21.6CC, que va de una mdxlma mensual media de 31.9QC en enero a una minima mensual 
media do 10.41C en julio (estacl6n cllmatol6gica do Encarnaclon). La preclpltacl6n media anual varla entre 1,300 
mm y 1,700 mm y presents una dlstribucl6n desuniforme; Ia temporada de Iluvlas comlenza en septlembre u 
octubre y termina on marzo a abril. Los suelos son sumamente variables e Incluyen suelos alhvlales arenosos y 
calcbreos, latosoles arenosos, latosoles de origen basaltlco, laterlticos y podsoles amarlllo-rojlzos. 

Producci6n de maiz 

En Paraguay cultIvan el malz pequeftos agricultores a nivel do semisubsistencia y productores comerclales en 
gran escala. Las tecnologlas de produccl6n, sistemas de cultivo y patrones de utlllzacl6n del malz de estos dos 
grupos de productores varlan signlllcatlvamente. SI so toma como base el grupo de productores predomlnante, 
pueden dIferenclaree tree zones dentro de Ia Regl6n Oriental; Ia Zone A abarca fundamentalmente slstemas de 
produccl6n de semlsubslstencla on pequea escala; IaZone B Incluye prInclpalmente sistemas do produccl6n 
comerclal en gran escala, y Ia Zone C comprende slstemas do producclon en pequerla y en gran escala (Figure 6). 

Pequenos agricultores 
Los paquet'os agricultores cultIvan malz como cultlvo do autoconsumo, ya sea como monocultlvo o en asocla
cl6n con algod6n, mandloce a frijol. La preparacl6n do Is tlerra so efectua en forms manual o con animales, par Jo 
general buoyes a caballos. El malz so slembra a mano en surcos, con un espaclo entre surcos quo varls dependl
ondo do Ia ssoclacl6n do cultlvos (deads menos do un metro do dIstancla entre surcos cuando so Intercala con 
frijol, haste un maxlmo do 5 m do distancla cuando se cultiva con algodon). La apllcacl6n do fertlllzante es escasa 
a Inexistente y 0s muy rcro el usa do herbicides y plagulcidas. El deshlerbe s realiza manualmente a con Imple
mentos tirados par animales. Par Jo general, el malz se cosecha despu~s de Ia mandloca y/o el algod6n, Io cual 
signifIca que el malz a menudo se deja en el campo durante dos a tres meses despues de Ia madurez del grano. 
En muchas reglones, los agrIcultores acostumbran doblar ol tallo justo debajo de Ia mazorca durante las otapas 
finales do maduracl6n para evitar quo Ia Iluvia penetre en Ia cublerta y cause pudriclon de Ia mazorca. 

Los pequetios agricultares cultIvan tlpos diferentes de malz, conocidos par sus nombres guaranles (Cuadro 3). 
Sin embargo, como estos agricultores comerclalizan una cantildad muy reducIda del malz que producen y como 
no so ha efectuado ninguna estudlo detallado do los patrones do Ia produccl6n do malz, resulta bastante dIfIclI 
calcular Ia cantldad qua so cultiva do cade tlpo do malz. Los tlpos m~s comunes son avatl moroti (materlales 
blancos do tipo harinoso para consumo humano) y tuplpyta (materlales crlstallnos amarlilos quo so producen 
fundamentalmente pars Ia allmentacl6n pecuarla). Los pequetios agricultores tambl6n slembran pequetas cantl
dades do tupi morotl (malz crlstallno blanco quo so emplea en Ia preparacl6n do platillos especlales) y do saps 
pyta y saps moroti (materales dentadou blancos y amarllos quo so utillzan para allmentar ganado). La mayor 
pato do los materlales cultivados par los pequeolos agricultores son varledadee locales no mejoradas con bejo 
potenclal do rendimlento, elevada estabilidad de rendimlento y resistoncla moderada a las plagas locales. 
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En los Oltimos ahos, el Programs de Malz del DIEAF ha desarrollado y Ilberado algunas variedades destinadas a 

los pequefhos agrIcultores. Una do estas varledades, de grano cristalino amarillo, derivada do Suwnn 8027 y 

lanzada con el nombre de Guarani V-312 (conocida popularmente coma carapd pyta), ha tenldo una gran acep

taclon par parte de los agricultores come alternativa a los materlales tradicionales tupipylaa causa de su 

mayor potenclal de rendlmlento y reslstencia al darho par insectos. 

Productores comerciales en gran escala 

Para los productores comerciales en gran escala, el malz constituye un cultivo relativamente menor quo slem

bran sobre todo pars allmentar a sus proplos animales. La soJa y el trlgo (cultivados en rotacl6n) son los 

principales cultlvos comerciales do los prodi.ictores en gran escala, muy pocos de los cuales slembran malz 

coma cultivo comerclal pues ssta suelo sIgniflcar la reducclon do la superficle sembrada con soja. La prepare

cl6n do !atlerra es completamento mecanizada y so slembra on surcos con sembradoras unidas a tractores. Se 

aplican pequerias cantildades de forillizantes, en especial urea, fosfato dlam6nlco, y fortlllzante compuesto (NPK 

18.46-0). Aunqti al empleao de herbicides y plagulcldas va en aumento, 	su usa es todavla poco frecuente y @I 

doshlerbe se Ileva a cabo con Implementos tiradas par tractores. SI blen un gran numero do productores 

comerciales emplean segadoras-trilladoras pare la sojay el trigo, la mayorla contrata jornaleros pars cosechar 

el malz a mane a cause del elevado costo do adapter las segadoras- trilladoras pars cosechar malz. 

Los agricultores comerciales slembran materiales de malz mejorados y no mejorados, Incluyendo hibridos. La 

disponlbllldad de semilla puede Ilegar a ser un problems. Como Paraguay no so consldera un buen mercado 

pare la semilla de 1,brIdos, son pocas las empresas prlvadas quo cuentan con Instalaclones de produccl6n do 

cemilla on el pals pcr Ioquo a menudo es necesarlo adqulrlr Ia semllla mojorada en Brasil o Argentina; no 

obstante, en oplni6n de muchos agricultores los materiales braslleos a brgentlnos no slempre so adaptan blen 

a las condiciones do cultivo on Paraguay. 

Cup.dro 3. Caracterlsticas do los tipos do maz quo so cultivan on Paraguay 

Color del Tipo do Producido Usado 

Nombre local grano grano par pars 

Avail morol/ Blanco Harinoso 	 Poquofhos Allmenlaci6n 
agrIcultores humans 

Tupimorc li Blanco Cristalino 	 Pequefos Allmonlacl6n 

agricultores humans 

Tupi pyla Amarillo Cristalino 	 Pequeflos Alimentacl6n 

agricultores, animal, 

Agriculloros Allmentacl6n 
comerciales animal 

Sap# pyla Amarillo Dentado 	 Agricultoros Allmentacl6n 
comerciales animal 

Sap# morotl Blanco Dontado 	 Agricultores Allmentacl6n 
comorciales animal 
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Utilizacion del maiz 

Resulta dIfIclI former una Imagen precisa de los patrones de utilizaclon del malz en Paraguay por los pocos 
datos cuantltallvos qua existen sobre Io qua hacen los agricultores con el malz cosechado. La observacl6n 
casual Indlca que gran parte del crecimlento en Ia demanda de malz en los ultimos anos se deriva de IaIndustria 
de allmentos pare animales, en especial de Ia Industria avicola, aunque no se ha efectuado ningun estudlo 
lormal de los patrones de utlllzacion de este cultivo. En fuentes publicadas se estlma que alrededor del 35% de 
Ia produccl6n total de malz se dedlca al consumo humano, 35% al alimento de anlmales en las fincas, 25% a 
usos Industrlales (pare consumo humano y consumo animal), 3%a Ia exportacl6n y 2% a Ia producclon de
 
semllle, poro no fue posible determiner de d6nde se tomaron estas cifras.
 

A poser de Ia falta de detos conflables, es posIble descr cir en termlnos generales los patrones do utlllzacl6n del 
malz. No cabe dude do que los poquerios agricultores conservan Ia mayor parte de su producclon pare su proplo 
consumo. Es probable que una proporcl6n mayor de Ia cosecha do los pequenos agricultores se destine a 
allmenter a los anlmales y no al consumo humano, aunque es dIfIcll aflrmarlo con certeza. Tambln es posible 
quo se venda una pequefla parts pare generar efectivo, a pesar de que el malz no suele constltulr un cultlvc 
comerclal pare los pequeroo agricultores. Coma se carece de datos flables sobre las transacclones de granos 
efectuadas en los hogares, no so sabe sl un porcentaje Importante do los pequeros agricultores son compra. 
dores neros de maiz. 

Los agricultores comerclales en gran escala slembran en form casl exclusive materlales amarillos crIstallnos 
pare allmentar a los anlmales, en gran parte a sus proplos anlmales, y venden s6lo el excedente que no neces
tan. Lin numero desconocido de agricultores comerclales edemas slembra malz coma cultivo comerclal, ya sea 
para vender a los silos o directamente a los fabrlcantes do allmentos. Por otra parte, unos cuantos agrIcultores 
on gran escala producen semille de malz bajo controto con el Serviclo Naclonal de Semlila (SENASE) del Minis
terlo do Agriculture (MAG) o aIguna do las cooperatives agrlcolas del pals. 

Principales canales de comerclalizaclfn de maiz 

La encuesta do los mercados do malz que so Ilev a caba en abrll de 1989, revel que ol sistema do comerclall
zacldn del malz en Paraguay es mds extenso do Io quo sele creerse. Una do las rezones por las cuales no so 
conocon blen estos mercados puede ser quo casl todas Iss actividades do comerclalizacldn de malz so realizan 
fuora do los canales normales de comerclallzacidn quo so encargan de los princIpales cultivos comerclales del 
pals. Sin embargo, ol simple hecho do quo los silos quo compran soj ., algoddn y trigo, maneJen cantldades muy 
reducidos do malz no signiflce quo no so comerclalice este cultivo. La encuesta revel Ia existencla do un 
sIstema de comerclallzacln do malz compleJo y blen desarrollado on of que partIcipa un gran numero do 
Intermedlarlos y qua comprende una gran cantldad de canales do comerclailzaclbn diforentes. 

En lea Figures 7a y 7b aparecon los parlicipantes en oi slstema do comerclallzaclbn do malz do Paraguay, asl 
coma los principales canales. A fin do facilltar Ia Interpretacldn, so presentan diagramas Independlentes pare los 
do tipos mas Imporlantes do malz, claslflcados por color (amarillo o blanco) y uso (allmontacldn animal o 
consumo humans). La Figure 7a describe los canales a travda do los cuales se manoJa ol malz amarillo em
pleado pare allmentar animelss. En Ia Figure 7b aparecon los canales medlante los qua so comercializa ol melz 
blanco dedIcado al consumo humans. 
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Aunque los dlagramas parecen descrlhlr sistemas de comerclnlizaci6n Indnpendlentes. en renlidad exists un 

elevado grado do traslape entre los dos, ya quo un gran numero de Intermediarlos manejan en forma slmultanoa 

los dos tipos do maiz. Par convenlencia, el anallsis quo se presenta a continuacion se divide en cannles de 

comerciallzacldn usados prIncipalmente par los productores comerciales en gran escala y los empleados sabre 

todo par los pequehos agricultores, aunque tambin en este caso existe un traslape considerable. 

Canales de comercializacion usados par productores comerciales 

Los agricultores comerclales se dedican en forma casi exclusiva a la producclon de malz amarillo, que venden a 

cuatro mercados prlnclpales: 1)usuarlos locales do allmentos, 2) silos, 3)camioneros y 4) Instalaciones avlco

las sItuadas en ol drea metropolitana do Asuncl6n. 

Los usuarlos locales do allmontos Incluyen todos los Individuos y comparhlas de la zona Inmedlata de produc

cl6n quo adquieren malz para allmentar animales, par eJemplo, agricultores vocinos, fabricantes de allmentos y 

Prcduccl6n r, . .0 .i.. 

Primer Almacen Primer
 

acoplo do grano acoplo
 

Acoplo/ Camloneros
 

transports l -


Asunclon
 

Mayoreo morcado
 

mayoreo
 

Proceso Asuncl6n 

do Consu- Asuncl6n molino de Asuncl6n Consu

alimento midores extensas forraJe extensa3 tildores 

locales operaclones operaclones locales 

do avlcola avicola do 

forrejes Integradas Asuncion Integradas forrajes 

operaclones 

Consumo avlcolas pequerhas 

Figura 7a. Princlpales canales do comercializacion del malz amarillo (para allmentacldn animal). 
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Ingtllaclones avlcolas comarcInles. Lag ventas a Ins usunrlos locales de nlilmpnns pueden hncrsp en forma 

regular (como en el caso do los agricultores que producen regularmenle mal, como cultivo comerclal) o 
esportdica (como en ol caso de agricultores que desean disponer de un excedente ocaslonal iesperado). 

Los silos tambln compran una parte del malz comercializado por los productores comerclales. Los silos se 
dedlcan de manera primordial a Ia soja y el trigo, pero algunos desean comprar malz durante los periodos de 
menor activIdad, ya quo pueden usar pars el maiz ol mismo equipo de procesamlento y las mismas Instaldclones 

de almacenamlento quo utllizan para Ia soja y el trigo. Clertos operadores de siloss senalaron que obtenlan una 
utlildad muy reducida con ol malz y afirmaron que solo compran el cultivo como un favor especial a sus cllentes, 

productores do soJa y trigo. La mayor parts del malz adquirldo por los silos so revende on el area de Asuncl6n a 
los fabricantes do allmentos o a las grandes Instalaclones avicolas. En raras ocaslone! Ilegan a exportarse 

pequees cantidades. Un gran numero de operadores de silos sealaron quo estarlan dispuestas a manejar 

mayores cantildades do malz si el mercado fuera mbs conflable, pero manifestaron quo Ia excesIva varlablildad de 
los proclos y Ia demands hacen quo el malz sea tin cultIvo de alto riesgo. Esta es una de las razones por las 
cuales los silos no extIenden creditos para Ia produccl6n de malz y s6lo compran ol cultlvo en efectIvo, muy al 
contrarlo do Io quo sucede con Ia soja y el trigo, pars cuya produccIdn regularmente se conceden credltos. 

Produccl6n 

Primer 	 Primer 

acoplo 	 acoplo 

Acoplo/ 	 Camioneros 

tranaporte 

Mayorso 	 mercado
 

mayoreo
 

Asunci6n 	 Monudeo 
Menudeo menudeo 	 local 

IAsuncion Consumidores 
Consumo consumidores locales 

Figure 7b. Principales canales do comerclallzacl6n del malz blanco (pare allmentacl6n humane). 
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Una lercera parte del malz vendido par las agrlctiltores romerclales es adqulrlda par comerclnntes ambulantes, 

conocidos coma camloneros, quo viajan par las zonas de produccln durante y despues de la cosecha, reu

nlendo pequerios lotes de malz de los agrIcultores y acopladores. Cuando Ilenan un camlon completa de 10-15 

toneladas, vlajan a Asunclon para venderlo a los mayorlstas del mercado de abastos, a alguno de los fabricantes 

de alimentos a directamente a los avicultores. Si bien los camloneros tratan sabre toda coii pequeros agrlcul

tores, tamblen suelen ponerse en contacto con los productores comerciales en busca de malz, ya que sl estos 

tienen un excedente Inesperado suelen verderselo a los camloneros. 

Los &grlcultores comerciales tamblhn venden malz a lIs operaclones avicolas sltuadas en Asuncln y sus alred

edores. Este mercado es bastante popular entre el pequeno numero de agricullores quo acostumbra sembrar 

malz coma cultivo comercial. De acuerdo con diversos agricultores, las dos venlalas mts Importantes de vender 

directamente a las operaclones avlcolas son quo ofrecen un mercado garantizado y quo pagan buenos precios. 

Canales de comerclallzacl6n usados por pequehos agricultores 
Los pequeflos agricultores producen malz amarillo (para allmentar a sus anlmales a pars Ia vents) y blanco (pars 

el autoconsumo a para Ia venta). Gran parte del malz comercializado par los pequehos agrlcultores as vends en 

tres mercados: 1) prlmeros acopladores, 2) camloneros y 3) comerclantes locales al menudeo. 

Los acopladores son comerclantes quo vlven en las zonas de producclon y quo compran pequehas cantldades 

de malz a los agricultores locales. La mayor parte de los acopladores no se especlallzan en el comerclo de malz, 

sino qua compran y venden malz (y otros cultlvos tales coma algoddn y mandloca) coma una do varlas ac

tlvldades pars generar Ingresos. Muchos acopladores son propletarlos do tlendas y a menudo acoptan malz on 

page do deudas pendlentes do allmentos, tolas a dinero. Varies acopladores menclonaron quo suelen sumlnls

trar a crddlto Insumos pars Ia producclon (per ejemplo, semIlla, ferillIzante y dineraen ofectlvo). Casl todos los 

acopladores son propletarloas do vehiculos, ya quo par Io general se requlere un vehlculo pars rocoger el malz en 

las flncas. Por Iocomun los acopladores revenden el malz a los camloneros, aunque unos cuantos Ioentregan 

dlrectamente en el mercado do abastos do Asuncl6n. 

Los pequeflos agrlcultores tambldn venden malz a los camloneros. Las principales ventajns do vender a los 

camloneros son quo recogen Ia mercancla en [a lnca y quo pagan de Inmedlato y en ofectlvo. 

Algunos pequehos agrlcultores venden cantidades reducidas de malz a los comerclantes locales al menudeo, es 

decIr, propletarlos do almacenes on las aldeas, quo compran malz a los agricultores. SI blen estos comerclantes 

locales suelen poseer un vehiculo pars transportar el grano, se dlferenclan de los acopladores en quo no trans

portan e1 grano grandes dlstanclas (par eJemplo, a Asuncion) y en quo slo Iovenden a les consumldores 

finales. 

El malz destinado al consume humana (prctlcamente todo el mnlz blanco y parts del amarillo) se consume en Ia 

zone Inmedlata de producclon a s transports a un mercado urbana coma el de Asunclon. Los camloneros 

desemperian un papel de gran Importancla en ol abasteclmlento de malz blanco y amarillo pars consuma hu

mana a los mercados urbanos. Los camloneros cargan ol malz comprado a los agrlcultores, acopladores a alos 

y Io transportan a los centros urbanos, donde Io venden a los mayorlstas/mInorlstas del mercado do abstoas, 

quienes Io revenden a los comerclantes al menudeo y consumIdores veclnos. En aIgunos cosos, los camloneros 

venden directamenle a los comerclantes al menudeo sin pasar par un mercado mayorlsla come el mercado do 

abastos. 
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Mdrgenes de comerclalizacl6n del malz 

Los mdrgenes do comerclallzacl6n del malz amarillo se calcularon sobre la base de Ia lnformrcl6n obtenlda 
durante la encuesta de los agentes do comerclallzacl6n (Cuadro 4).1 SI blen el numero de parsonas qua respoi 
dieron el cuestionarlo fue limitado, los agentos comerclallzadores do cada regl6n proporclonaron estimaclone 
bastante semejantes do los precios on las flncas, costos de transports entre los dlversos lugares de producch 
y Asuncl6n, y preclos al por mayor en el mercado do abastos. Segun la mayoria de las personas que respcndl. 
eron, todos los quo partlicipan on o1 morcado conocen blen los preclos de compra, preclos do venta y costos d 
transports, y los camloneros actuan como lea principales fuentos do Informaclhn. Este testImonlo, junto con Ii 
estimaclones tan slmllares do los preclos y costos, brinda fuertes pruebas clrcunstanclales de un sastema blt 
Intogrado do comerclallzacl6n do malz, caracterlzado por el Ilbre flujo do Informacl6n. 

Aunque los mbrgenes brutos do comerclallzacl6n estimados son relatlvamente grandes l so expresan en 
porcentaJes (los costoe do comerclallzacl6n representan e1 50% del preclo final al por monor an Alto Paran6 y i 
42% en Itapun), esto tlene su explicacldoen Ia estructura disperse do Ia produccl6n y el alto coato del almace
namlerto. Como Ia mayor parto del malz quo finalmente Ingrosa en of mercado conalate on excedentes Imprevl 
tos producldos por pequeos agricultores quo vlven on zones rurales alsladas, of malz se recolecta on lotes mi 
pequehos on uri brea extensa cuya Infraastructura do transporte es muy deflclente, Io cual results on costos do 
acoplo sumamente altos. Por otra parts, of malz que so almacena on ol clime humedo de Paraguay dobs ser 
socado y fumlgado con Insecticide cade mes. SI so toman en cuenta esos Inevitables componentos del coeto, i 
slatema do comerclallzacl6n de malz on Paraguay so compare favorablemente con los sastemas do comerclall
zacl6n do granos on otras roglones del mundo on desarrollo. 2 

Cuadro 4. Mdrgenes etlmado do comerclallzacl6n del rnalz amarillo on Paraguay, abrll do 1989 

Zone do Produccl6n 
Alto Parani Ilapdu 

(G/kg) 
Procto del matz en Inentrada do Is fines 60 70 
Transport@ a Asuncl6n + 22 + 15 
Margen del camlonero +18 9_.. 
Preclo at por mayor (AsuncI6n) 100 100 
Margon del mayorlsta + 0+2 
Proclo do compra del minorlata (Asunci6n) 110 110 
Margon dol mlnorlsta + 1Q + IQ 
Proclo at por menor 120 120 

Fuonle:Encuestas de campo, 1989. 

I 	 Coma el marcado del maiz blanco es Ilmitado y, por ends, dilicil de obnervar, on seta ancuesta do dlagndetlco prollmlnar nose 
calcularon formalmente loo mirgene ca comerolsllzacl6n del malz blanco. 

2 	V6ase Ahmed, R.y N. Ruulagl (1905). Marketing and price Incentivea In African and Asian countries: Acomparison. InEIz, D. 
Agricultural Marketing Strategy and Pricing Policy: AWorld Bank Symposium. Washington, D.C.: Banoo Mundlel. 
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Precios del maiz 

En Paraguay, los preclos del malz responden libremente a las fuerzas del mercado, ya que el goblerno no trata 

de Influlr en los preclos a nivel do productores, acopladores, mayoristas nI consumidores. Por Iotanto, los 

preclos del malz fluctuan en respunsta a Ia oferta y Ia demanda, de una estaclon a otra y de un ario a otro. 

Los preclos medlas anuales al productor de malz en Paraguay han sido bastante estables a largo plazo. Desde 

1970, los preclos nomInales al productor so han elevado en forma considerable, pera los preclos reales al 

productor (es declr, ajustados par IaInflacl6n) han moastrado una tendencla mas omenos plana (Figura 8). La 

varlabliklad observada do un afta a otro en los precloas reales al productor ha side modesta en t6rmlnos de 

pcirentaje,y presents un coeflclonte de varlacl6n en torno a Ia tondencla del 18%. (En comparacl6n, el preclo 

Interna lonal de referencla del malz present durante el mlsmo perlodo un CV del 23%). Reaulta sorprendei.a 

quo el CV del preclo al productor del malz haya ido de hecho mbs bajo que los CV de los preclos of productor 

do Ia soJa (28%), @1trlgo (20%), el algodbn (25%) y Ia mandloca (23%). Asl pues, las pruebas empiricas do

muestran que los precloe del malz a Iolargo del tilempo han sido mds eatables quo los do otros cultivos comer

ciales que complten con 6l. 
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Fuente: Calculos en base a datos do preclos del MAG. 

Figure 8. Movlmlenzos a largo plazo on las preclos nomlnales y reales al productor do malz on Paraguay, 1972-88. 
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SI blen 0s clerto quo los preclos del malz hen sldo mbs o menos estables de un aho a otro, hnn 9ldo menos 
eatables dentro do un mismo arlo. Los datos mensuales de preclos del MAG Indican la existencla do un patr6n 
estaclonal de los preclos del malz a nivel del productor y del consurnldor (Figure 9). Este patr6n es congruente 
con el clclo normal do produccl6n. Par lo general, los preclos dlsmlnuyen durante el porlodo de [a cosecha y 
alcanzan sus niveles mds bajos on los moses siguientes a Ia terminaclon de la cosecha de la soja cuando so 
cosecha y so leva al mercado todo el malz qua se habla dejado en los campos (Julio y agosto). A partir do ese 
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Fuente: Calculos an base a datos do preclos del MAG. 

Figure 9. Movlmlentos estaclonales do los preclos do maiz, 1970-88. 
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momento, los preclos del malz comlenzan a subir y siguen sublendo durante el resto del arlo, a medlda quo la 

oferta emplaza a escasear, y alcanza su punto m6s alto en los meses Inmedlatamente aiterlores al InIclo de la 

cosecha (diclembre y enero). La varlablildad estaclonal de los preclos al productor (una diferencla del 25% entre 

los preclos m.s altos y los ms bajos) es mayor que la varlablildad en los preclos al consumidor (una dlferencla 

del 18%). En comparacl6n con el resto del mundo, este nivel de varlablildad no results extremadamonte elevado: 

en gran parte del mundo en desarrollo es frecuente encontrar fluctuaclones en el preclo del maiz del 50% o mas, 

en especial en las reglones tropicales humedas donde existen problemas de almacenamlento. 

La mayor parte del malz que se comerclallza en Paraguay es malz amarillo destinado a Ia allmentaci6n animal; 

empero, una pequeha porclon (qulzd 10% o menos) del malz comerclalizado es malz blanco que se emplea en In 

preparacl6n de platillos especlales. Come se muestra en la Flgura 10, en los ultlmos aflos el malz blanco ha 

tenido un sobrepreclo Importante en el mercado, sabre todo cuando hay poca oferta (come en 1986, cuando Ia 

sequla dlezm6 [a cosecha do malz blanco). Aunque son muy pocas las Investlgaclones que se han flevado a 

cabo sobre los aspe,.;tos econ6mlcos del matz blanco en Paraguay, so supone que el sobreproclo compensa a 

los productores por el bajo rendimlento del malz blanco. Per otra parte, es poslble que los agentes comerclall

zadores exljan una componsacl6n adiclonal par los mayores costos que Impllca el maneJo do malz blanco, quo 

debe almacenarse y transportarse separado do otros tlpos do grano. 
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Fuente: Calculos en base a dates do preslos del MAG. 

Flgura 10. Relacl6n entre los proclos do malz amarillo y blanco en Paraguay, 1972-88. 
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.C6mo se ha modlflcado el preclo dpl mal7 en compnrnrl6n con los precloR do otros ctiltlvos? La comparncl6n de 
los preclos al productor del malz con los preclos al productor do otros cultivos como soja, algodan y mandloca, 

no revels una tendencla a largo plazo en los movimlentos do los preclos relatives. Las relaclones de preclos han 
varlado de un ahio a otro (en particular Ia relacl6n de preclos algod6n/maiz), pero las tendenclas globales son 
planes (Flgura 11), Iocual Indica que los camblos producidos en los preclos relatlvos no han fomentado ni 
desalentado Ia produccl6n do malz en los ultimos 20 anos. No obstante, los rendlmlentos de malz han aumentado 
con mayor lentltud que los rendimlentos de soja y de algodon, por lo que es posIble que Ia rentablildad relativa 
del malz hays disminuldo a pesar de que no hubo camblos en los preclos relativos al productor. 

Al considerar los Incentivos por preclos que reciben los productores en Paraguay, es preclso tener en cuenta Ia 
Influencla do los factores que afectan los preclos en los palses vecinos. Es natural que los agrIcultores pars
guayos busquen el major mercado pars sus cultivos, el cual muchos ahos so encuentra ms alid de Ia frontera en 
Brasil oArgentina. Son dos los factores quo determlnan la relac16n entre los preclos al productor en Paraguay y 
los preclos al productor en Brasll y Argentina: los niveles de los preclos al productor on monoda naclonal en 
cads uno do los tree palses y el tlpo de camblo empleado en las converslones de la tree monedas. En los 
ultlmos 20 alos, las economias brasllea y argentina han experlmentado elevados Indices do lnflacl6n y rdpldas 

devaluaclones de Ia moneda. Estos factores han afectado en gran medlda los preclos relativos al productor del 
malz en los tree palses y a veces han creado fuertes Incentlvos pare qua los agricultores traten do vender sue 

productos en los palses vecinos. 
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Fuente: Calculos en base a datos de preslos del MAG.
 

FIgure 11. Movlmlentos a largo plazo en Ia relacl6n do los preclos al productor del malz y otros cultlvos, 1972-88.
 

21
 



Como se carece de datos flables sobre eI movlmiento de productos agricolas no reglstrados a traves de las 

fronteras paraguayas con Brasil y Argenlina, resulta dlflcll determInar cual ha sido el efecto neto de este tipo de 

comerclo sobre el malz; no obstante es Len sabldo que en anos en que los preclos al productor dilfleren en 

forma sIgnificativa, el flujo de productos agricolas a traves de las fronteras aumenta mucho. Los fabricantes de 

allmentos y los avlcultores paraguayos sefalaron que ellos no dudan en comprar malz de Argentina o Brasil 

cuando no pueden hallarlo en su pals. 

Factores que limitan ia comercializacin 

Al evaluar Ia oficacla del sistema de comerclallzaclon de malz, es preciso tener en cuenta otro factor. Muchos 

productores do malz entrevlstados sealaron que P menudo no hay mercado para el malz duranto el porlodo 

posterior a Ia cosecha. A cause de los elevados coastos y Ia escasez del almacenamlento, pocos fabrlcantes do 

alimentos y avlcultores pueden aprovechar los baJos preclos de poscosecha para adqulrIr grandes cantidades 

de malz y almacenarias a largo plazo. En consecuencla, los productores aflrman quo a menudo se ven obllgados 

a consorvar los excedentes de [a produccl6n para venderlos ms adelante, cuando se abren nuevas opor

tunldades de comerclallzacl6n. Lo anterior punde resultar costoso porque el aumento posterior en los preclos 

del malz no slempre compensa a los productores por los elevados costos de almacenamlento (sl fumlgan) o por 

las pdrdldas producldas durante el almacenamlento (sl no fumlgan). Casl todos los productores entrevlstados 

compararon el me ,:ado del malz con los mercados de soJa y trlgo, cultIvos que estan slempre sujetos a una 

gran competencla por parte do los a'los comerclales de granos. 

Este supuesto frc-c-r Ilmitante do Iacomerclallzaclon no pudo verlflcarse durante las encuestas de recono

clmlento. Qulzd sea necesarlo Ilevar a cabo una encuesta longitudinal formal de las transacclones do grano 

efectuadas por los productores para determinar sl las salldas conflables al mercado desaparecen en realldad 

durante los meses posterlores a Ia cosecha. SI Ia suposiclon es correcta, la conclusion qua se deriva es quo los 

preclos al productor del malz quo se menclonaron antes no exIsten slempre y que, por Io tanto, el malz es un 

cultivo do mbs alto riesgo quo Ia soJa o el trlgo. 
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Rentabilidad del Maiz y de Otros Cultivos Importantes 

Importancia del analisis de rentabilidad 

En Paraguay, los Investilgadores so desaniman par iv aparente falts de Interds de los agrIcultores en cuanto a [a 
adopcl6n de tecnologlaa mejoradas pare Ia producclon de maiz. Ensayos realizados on estaclones experlmen
tales yen los campos de los agrIcultores han demostrado qua el rendimlento del maiz puede aumentar en forma 
sustanclal modlante Innovaclones relatlvamente sencillas, tales como la adopci6n do germoplasma mejorado. 
empleo de fertlllzantes, mejoras en el control de malezas a cosechar en un momento mas oportuno (Cuadro 5). 
No obstante, a pesar de estas pruebas, los agricultores se muestran renuentes a camblar sUB practicas. El
 
problems no parece consistIr en felts do Informaclon, ya quo esos mlsmos agricultores emplean practicas
 
mejoradas en otros cultlvos.
 

Al cuestlonarlos en forma directs, los agrlcultores atrlbuyen su falta de Interds en el malz a su baja rentabllldad 
en comparscl6n con Ia soja y el algodon. Se dice qua los preclos del malz son relativamenlte bajos y en extremo 
variables, y que Ia demands do malz es muy reduclde porque no exlste un mercado de exportaclones blen 
desarrollado. Muchos agrlcultores sostlenen quo es dlflcll encontrar compradores pars ol malz, en especial
 
duranto el perlodo posterior a Ia cosecha y algunos dIcen habor vendldo malz con pdrdldas pare wvltar perder
 
toda Iacosecha par deterloro.
 

Estas aseveraclones de los agricultores Indlcaron quo es de vital Imporlancla determlnar Ia rentabllldad del malz 
en Paraguay en comparacl6n con [a de otros cultivos. En consecuencla, se elaboraron presupuestos do las 
dlstlntas actlvldades agrlcolas pare determiner Ia rentabllldad relativa del malz en comparacl6n con Ia d otroes 
cultlvos. El objetivo del andllsls de rentabilldad conslstlo en determiner el actual ordenamlento do rentablldad y 
calcular el efecto probable do los camblos futuros do Ia tecnologla y los preclos. 

Cuadro 5. Rendlmlentos obtenldos en el malz medlante tecnologlas mejoradas (efectos de un solo factor) 

Prdctica Fertilizanle Slembra Conlrol
 
Varledad del agricultor nitrogonado oportuna de malezas
 

(kg/ha) 

Local 1,299 

Varledad do pollnlzacl6n 
libre, mojorada 1,689 3,370 2,195 2,450 

Hibrido 2,338 5,610 4,910 4,020 

Fuente: Programa de Malz del DIEAF. 
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Presupuestos de las actividades agricolas 

So slaboraron dos grupos do presupuestos do actIvIdades pare evaluar Ia rentablildad del malz en comparacl6n con 
Is de otros cultlvos. Un grupo de prosupuestos represents lo, alternativas de cultlvo do los agricultores comerclhles 

on gran escala (malz en comparacl6n con soJa; el trlgo de Invierno se Incluye con fines comparativos). El segundo 
grupo de presupuestos represents las opclones de cultlvo do los pequerhos agricultores (malz en comparacl6n con 

algod6n o mandloca). 

Los coeficlentes t6cnicos do los preaupuestos de los productoros en gran escala so obtuvIeron de los presupuestos 
do cultivos publlcados par Ia cooperative Colonla UnIdas. Los coeficlentes t6cnlcoo do los presupuestos do los 
pequofos agrlcultores so obtuvIeron do los presupuestos de cultivos publlcadoas por el serviclo do oxtensl6n (SEAG). 

Todos loo coeflclentes ticnlcos so verIficaron y, cuando se estlmo necesarlo, se ajustaron segun los datos obtenldos 
do entrovlstas con agrlcultoroes, efectuadas on dos zones representatives produttoras do malz (Itapua y Alto Parand). 

Los preclos do Ia maqulnarla e Insumos comprados se conslguleron reallzando vIlltas a los dlstrlbuldores do In
sumos de las prlnclpales zones productoras. Aslmlsmo, so hizo usa do entrevlstas con agricultores, extennlonlstas e 
Investlgadores pare obtener mayor Informacl6n sobre los costos do arrendamlento do Ia tlerra, maqulnarla, traccl6n 
animal y jornales. En los Ap~ndlces 1 y 2 so presentan los presupuestos do activldades completes. 

Medici6n de la rentabilidad 

Productores comerclales en gran escala 
De todos los cultivos producldos par los agrlcultores comerciales en gran escala, Iasola 0s con mucho of mis 
rentable, pues genera un rendlmlento neto sabre Ia tlerra y el manejo del agrlcultor de G 148,131 par he. El malz 
ocupa un lugar mucho mds rozagado, con un rendlmler.to neto de G 96,357 par ha. Con fines meramente comparati

vos, cobs seflalar quo el trlgo genera un modesto rendlmlento de G 26,617 par ha. (Empero, es preclso recorder que 
el trlgo se cultlva durante los moses frios del Invlerno cuando no so slembra nlngun otro cultlvo). Results Interesante 
observer quo an t~rminos absolutes, el malz no puede ser conslderado poco rentable; de hecho, genera casl of 
cu~druple do Ingresos par hectikrea quo el trlgo, pero coma of malz se slembra durante of clclo de verasio en ol cual 
debe compotlr con Ia soja par Ia tlerra y otros recursoas, results relativamente poco atractlvo pare los agricultores 

comerclales. 

En vista do Ia baja rentabllldad relative del malz, Ispregunta loglca quo surge es par qu6 los agrlcultores comerclales 
cultlvan malz en Paraguay. En Ia encuesta Informal de reconoclmlento, Is mayorla do los productores en gran escala 

aceptaron qua rare vez se considers el malz coma un cultivo comerclal viable, pero quo so slambra coma una fuente 
de allmento pare los anlmales de Ia finca. S6lo unos cuantos agrlcultores comerclales, quo tlenen contratos pare Ia 

produccl6n do semllla (a un preclo garantlzado bastante mis alto quo el preclo normal do poscosecha) consIderan el 

malz coma un cultlvo co,.,erclal atractIvo. 

Pequeflos agrlcultores 
Do todos los cultlvos producldos par los pequettos agricultores, el algod6n a el mde rentable, pus genera un 
rendlmlonto neto sabre Is tierra y el manejo del agrlcultor de G 169,278 par ha. La mandloca ocupa @I segundo lugar 
en cuanto a rontablildad con un rendlmlento neto do G 142,367 par he. El malz quo so produce con tecnologlas do 

traccl6n animal (Is tecnologla mds comun en Is produccl6n do malz), genera un rondlmlento noo negetivo do G 
19,882 par ha, Iocual expllca par qud son tan pocoas los pequeflos agrlcultores quo sletnbran malz como cultlvo 

comerclal. 

24 

http:rendlmler.to


Analisis de sensibilidad 

Efectos de los camblos producidos en los preclos al productor 
Dads Ianaturaleza ablerta do Iaeconomla paraguaya, los movirnientos de los preclos mundiales de los productos 
afectan con rapldez los preclos naclonales a los productores. En anos reclentes, esta apertura permltl6 que los 
productores paraguayos so beneflclaran de los preclos favorables de [a soja y el algodon, los principales cultivos 
do exportacl6n; empero, Inaperture do Iaeconomla entrarla tarnbl~n un riesgo, porque los productores para
guayos son vulnerables a los poasibles movlmlentos a Iabaja de los preclos mundlales. 

.,Cudnto tendrlan quo modificarse los preclos do los productos antes de alterar el actual ordenamlento de renta
bilidad? Los preclos al productor del maiz, saoja, algodon y mandloca se modlflcaron para determiner Iasolldoz de 
los niveles presentes de rentabllldad ante poslbles camblos en los preclos. No se hace nlnguna suposlcl6n sabre 
las causes do estos carblos de precios, quo podrian originarse en un gran numero de factores (par ejemplo, 
camblos en las condiclonas del mercado mundlal; camblos en el costa de transporter los productos paraguayos a 
los mercados mundlbles; cambios en las condiclones de la oferta y Iademanda en Brasll yArgentina; camblos en 
las politicas do precloas oficlales al productor en Paraguay, Brasil yArgentina, y alteraclones de las politlcas 
macroecon6mlcas quo afecten el tpo de camblo entre el guarani, of austral y of cruzado). 

El Cuadro 6 muestra Ia rentabllldad del malz, soja, trigo, algodon ymandloca (modidas coma rendlmlento neto 
sabre Iatierra), asumlendo un range do camblos porcentuales en los preclos al productor del maiz. Coma of malz 
s un cultlvo do baJo valor, au preclo debe aumentar de manera slgnlficatlva on tdrminos de porcentaje pare 

superar en rentabllldad ab.soluta a los cultivos quo compilen con 61. En el caso de los productores on gran escale, 
of p, 4clo al productor del malz tendrla qua aumentar 17.5% sabre los niveles actuales pare equlpararse con Iasoja 
en rentabllldad. En of caso do los pequetlos agricultores, seria necesarlo un camblo aun mayor an los preclos 
relativos pars afectar I poslcl6n quo ocupa of malz en el actual ordenamlento do rentabllldad. Los preclos al 
productor del malz tendrlan quo elevarse un 18% tan s6lo para que el malz fuese rentab!e con Iatecnologle de 
traccln animal usade pare Iaproducclbn, y tendrian qua Incrementarse 245% y 270% par encima do los nlveles 
actuales pare quo fuese comparable en rentabilidad a Iamandloca y al algodon. 

Efectos de los camblos en las tecnologlas de produccl6n: 
M~todo de presupuesto completo 
La rentabilldad relative de los prInclpales cultivos paraguayos tamblen podrla verse afectada par los avances 
tecnol6glcos quo permlten alcanzar una mayor productlvldad. Con los presupuestos de las actividades qua se 
elaboraron anterlormente, ion cemblos t6cnlcos pueden efectuarse de dos maneras dlferentes: medlante mejores 
rendlmlentos aun nlvel dotermlnado de castas do producclbn o con reducidos castos de produccln aun nivol 
dada do rendimlento. Estas dos modelldades son equlvalentes, aunque nos permlton pensar en of problema do 
una manera !lgeramente dlstlnta, dependlendo del tlpo do Innovaclon do qua so trate. Par eemplo, un fitomejora
dor puede pensar on los Incrementos do rendimlento a un nivel determinado do coastes do produccldn quo podrlan 
alcanzarse sombrando germoplasma mejorado, on tanto quo un agronomo puede ponoar on los ahorros on castos 
a un nivel dado de rendimlento quo so pueden lograr modlante prhcticas mAs oficaces de manejo do cultlvos. 

LCudnto tendrfa quo Incromentar Ia productlvldad del malz para qua se modificara el presente ordnamlento do 
rentablildad? El Incremento do Iaproductividad del malz se base en ol aumento do rendlmlentos el nivel presente 
de costos de produccln. En @l Cuadro 7 so presenta Ia rentabildad relative del malz on compatacl6n con Iado los 
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cultivos quo compiten con 6l, suponlendo un rango de camblos porcentuales en los rendlmlentos de maz.3 Coma 

clertos castes de produccldn varlan en funcl6n del rendimlento (par ejemplo, costos de cosecha, castas do 

transportA y procesamlento despu~s de la cosecha), Ia rentablildad nota no es tan sensible a los camblos en el 

rcndlmlento coma a los camblos on los preclos. Coma cabria esperar, los rendimlentos de matz tendrian qua 
modIfIcarse do manera signiflcatlva en terminos do porcentaJe para quo 0l malz superara on rentabllldad absolute 

a ls cultivos qua compiten con 61. En ol casa de los agricultores comerclales an gran esc3la, los rendlmlentos 

do malz tendrian quo aumentar un 27% pare quo el malz pudlera equlparsrse a Ia soj en rentablildad. En ol caso 

de las pequeflos agricultores, los rendlmlentos de malz tendrian clue aumentar un 285% y un 315% pare quo a1 

malz fuese comparable a la mandloca y al algodan on tdrminos de rentabllldad.4 

Cuadro 6. Senslblildad do Is rontabilldad del malz a los camblos de preclon 

a)Produclores on gr3n escAla 

Malz Soja Trigo 

Utlllded note con: 	 (G/ha) (G/ha) (G/ha) 

Una reducci6n del precio del 25% 21,358
 
Une reduccl6n del preclo del 10% 66,358
 
Una reduccl6n del preclo del 5% 81,358
 
El preclo actual 96,358 148,310 26,617
 
Un aumento del preclo del 5% 111,358
 
Un eumento del preclo del 10% 126,358
 
Un aumento del preclo del 25% 171,358
 

El preclo del malz tondrie quo aumentar un 17.5% pare que Ia utllidad nete del malz fuora Igual al do le soja. 

b) Pequofos agricultores 

Mblz Algod6n Mandloca 

UtlIlded nete con: 	 (G/ha) (G/ha) (G/he) 

Una reduccl6n del preclo del 25% -48,007 
Una reduccion del precio del 10% -31,132 
Une reduccion del preclo del 5% -25,507 

El preclo actual -19,882 169,278 142,368 
Un aumento del precio del 5% -14,257 

Un aumento del precio del 10% -8,632 

Un tumonto del preclo del 25% 	 8,243 

El preclo del malz tendria quo eumentar un 245% pare qua Ia utilidad neta del malz luere Igual el de Inmandloca. 

El preclo del malz tondria quo aumentar un 270% pare quo Inutilidad note del malz fuera Igual al del algoddn. 

3 	 El anditnla do senalbllldad quo se preenta en el Cuadro 7 supone que no habra nlngun camblo an el preclo del mali, ea declr, 
una demands perfeciamenle sldatica. Eate suponlcl6n es realissaR Ia demanda naclonal elgue creclendo con repldez o al hay 
exportacloneo, paro Ia supoalcl6n no so sostendrA al al Incremento do Ia produccl6n salure un morcado necional lmliado y 
ocaslona una baj en los procloa. 

4 	 SI blen e0to. Incrementoas del rendlmlenlo parecon muy grandee al expresarlos en 16rmlnos de porcentae, representan tin 
Incremento a un nlvel do rendlmlento Ilgeramento superior a los alcanzadoa hey on die par lo agrlcullores comerclales. 
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Efectos de los camblos en las tecnologias de produccl6n: 
MWtodo de presupuesto parclal 
El simple hecho de modlflcar el rendlmlento a un nivol determinado de costos de producclon no slempre repre
saenta una forma reallsta de crear un modelo de camblo tecnologlco, ya quo las Innovaclones tecnol6glcas suelen 
lnclulr modlflcaclones no s6lo en of rendlmlento, slno tamblen en los costos de produccion. El problema mds 
Importante para los agrlcultores es sl el Incremento csperido en el rendimlento justlflca Ia Inversion adlclonal 
necesarla pare adopter Ia nuova tocnologla, Io cual es sin duda el caso en Paraguay, ya que Ia mayorla de las 
Innovaclones tecnol6glcas destiradas a "'"rementar el rendimlento que han Identificado los Investlgadores (par 
eJemplo, uso de germoplasma mejorado, mayor uso de fortlllzantes nltrogenados, control qulmlco de Ia maleza) 
Implican mayores gastos. 

Cuadro 7. Senslbllldad do Ia rentabllldad del maiz a Ihs camblos de rendlmlento 

a)Productores en gran escaln 

Matz Soja Trigo 

Rendimlento actual: 4 t/ha 2.5 t/ha 2 t/ha 

Utllidad nets con: (G/ha) (G/ha) (G/ha) 

El rendimlento actual 
Un aumento del 5%en of rendlmlonto del melz 
Un aumento del 10% an el rendimiento del mnlz 
Un aumento del 15% an el rendlmiento del maiz 
Un aumento del 20% an el rendimlento del malz 
Un aumento dal 25% en el rendlmlento del matz 

96,358 
106,228 
116,098 
125,959 
135,836 
145,693 

148,310 26,617 

El rendlmlento del malz tandria que aumentar un 27% pare qua Ia utllldad noto del malz luera Igual al do Ia soJa. 

b)Poqunhos nqrlcultores 

Matz Algodon Mandioca 

Rendlmlento actual: 1.5 t/ha 1.8 tha 18 t/ha 

Ulllidad nets con: (GOha) (G/ha) (G/ha) 

El rendlmiento actual -19,882 169,278 142,368 
Un aumento del 5%an el rendimlento del malz -15,485 
Un aumento del 10% en el rendimlento del malz -11,088 
Un aumento del 15% en el rendlmlento del inaiz -6,691 
Un aumento del 20% en el rendimiento del malz -2.294 
Un aumento del 25% en el randlmlento del malz 2,103 

El rendimlento del malz landrla quo aumantar un 285% para quo Ia utilidad note del mofz fuera Igunl of de Iamandloca. 
El rendlmlento del malz tendria quo aumenlaf un 315% pare quo Ia ulilldad nota dol malz fuora Igual al dol algoddn. 
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Un mpjor me.todo de evnluar Ia rentnblildad de una Innovai.lon tecnologica es el metodo dl presupuesto parcial, 

en el que los rendlmlentos marglnales que se obtlenen graclas a una nueva tecnologia se comparan con los 

costos marginales de adoptar dicha tecnologla. Los presupuestos parclales se calculan de manera convenclonal 

usando datos obtenidas en eni~yos en tlncas, do tat manora quo pueda determlnarso Ia rentabllldad de Ia nueva 

las condiclones reales de los agrlcultores.5 

ter.nologla en 

En 1986 el Programs de Malz del DIEAF Inlcl6 Investigaclones en los campos de los Eigrlcultores para evaluar Ia 

rentablildad de las tecnologlas mejoradas para Ia producclon del maiz. Se establecleron ensayos en 10 locall

dades esparcldas por las tres zonas (A, B y C) de producclon malcera para evaluar Ia rentablildad de las tecnol

oglas mejoradas (tales como varledades mejoradas, fertlllzante Inorganico, densldades 6ptlmas de slembra y 

control qulmlco do malezes) Identificadas previamente medlante Investlgacl6n en Ia estacl6n experimental. El 

an~llsls proilmInar do los datos experlmentales genero resultados varlados. El uso de Ia varledad mejorada 

Guarani-312, sobre todo en comblnaclon con una densidad de slembra optima, fue rentable en alguno sltlos 

pero no en todos. El uso do fertlllzante no fue rentable, ya qua el tratamlento no fert;*lzado goner6 los retornos 

notos mbs altos (Cuadro 8). El control quimlco de malezas rue altamente rentable, como Io muestran las altas 

tasas margInales de retorno a Ia Inversl6n Incremental en herblcIdas y en Ia mano de obra pars apllcarlos 

(Cuadros 9a y 9b). 

Cuadro 8. Rentabllldad de Ia fertlllzacl6n del malz en ensayos en campos do agrlcultores an las zones de
 

SantanI and Chore, 1987
 

Rendimlenlo Ingreso Costos que Retornos 

Tratemiento ajustado bruto varlan netos 

N- P- K (kg/ha) (guarani/hn) (guarani/ha) (guaranl/ha) 

0- 0- 0 3,677 55,155 0 55,155 

0- 30- 0 3,888 58,320 14.010 44,310' 

0- 60- 0 3,645 54,675 26,520 28,155' 

0- 90 - 0 3,911 58,665 39,030 19,635' 

40- 0- 0 3,533 52.995 18.180 34.815' 

40 - 30- 0 3,555 53,325 30,690 22,635' 

40 - 60- 0 3,852 57,780 43.200 14.580 ' 

40 .90- 0 4,055 60.825 55,710 5,115' 

80- 0- 0 3,632 54,480 34,860 19,620' 

80 -30- 0 3,587 53,805 47,370 6,435' 

80 - 60 - 0 3,515 52,725 59,080 -7,155 ' 

80 - 90- 0 3,681 55,215 72,390 -17,175' 

120- 0- 0 4,046 60,690 51,540 9,150' 

120- 30- 0 4,100 61,500 64,050 -2,550'
 

120 - 60- 0 4,275 64,125 76,560 -12,435'
 

120 - 90- 0 3,897 58,455 89,070 -30,615 '
 

120-90-50 3,618 54,270 105,470 -51,200'
 

160 - 120 - 50 3,645 54,675 134,660 -79,985' 

Tratamlento dominado. 

Fuente: Programs de Malz del DIEAF. 
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Cuadro 9a. Rentabilldad do prActlcas mpJoradas de control de malezas en ensayos en campos de agrlcultores, 
preclos de cooperativa, en las zonas do Sananil and Chore, 1987 

Tratamlenlo Rendimlento Ingreso Costos que Reotnos 
ajustado bruto varian notos 
(kg/ha) (guarani/ha) (guarani/ha) (guarani/ha) 

Sin control de malezas 4,082 285,740 0 285,740 
Hrbamina 720 (b) 4,677 327,390 7,400 319,990 
Tordon 101 (b) 4,280 299,600 7,850 291,750 ° 

Herbamina 720 (a) 4,824 337,680 8,200 329,480 
Tordon 101 (a) 4,917 344,190 9,750 334,440 
Gesprim + 2-4-D (b) 5,537 387,590 11,875 375,715 
Gesaprlm + Tordon (b) 4,703 334,810 11,925 322,885 
Una ascarda 4,395 307.650 12,000 295,650-
Gesaprlm + 2-4-0 (a) 5,362 375,340 12,563 362,777' 
Gusaprlm (b) 5,462 382,340 13,252 369,090' 
Gesaprlm + Tordon (a) 4,867 340,690 13,350 327,340' 
Govoprlm (a) 5,576 16.000390,320 314,320' 
Dos escardao 4,934 345,380 17,000 328,380' 
Primextra (b) 4,700 329,000 18,020 310,980 
Escarda + escarda 4,932 345,240 19,500 325,740' 
PrImextra (a) 4,212 294,840 21,275 282,565' 

(a) =nivel alto (b) nlvel bajo ° tratamlento dominado 
Fuente: Programa de Matz del DIEAF. 

Trible 9b. Tasas do retorno marglnales pare trntamlentos no domInados de control de malozas en eneayos en 
campos de agricultores, preclos de cooperativa, en las zones de Santanl and Chore, 1987 

Tratamlento Coatos Benolcios Tasa 
Costos quo marginalos Rvlornos notes do reforo 

varlen quo varlan nots marglnalos marginal 

(guarani/ha) (%) 

Sin control do maleza;o 0 285,740 
Horbamina 720 (b) 7,400 7,400 319,990 34,250 463 
Herbamina 720 (a) 8,200 800 329,480 9,490 1,186 
Tordon 101 9,750 1,550 334,440 4,960 320 
Gesaprim + 2-4-D 11,875 2,125 375,715 41,275 1,942 

(a) = nivel alto (b) = nivel bajo 

Fuente: Programs do Malz del DIEAF. 

5 Pars una dencrlpcl6n mis complete del m6lodo de presupuesto pnrclal pare evoluar lan nuevae lecnologlus, connoltar La 
Formulacldn de recomendaclonesa partir de datoe agrondmlcos: Un manual metodoldgico de evaluaclon econdmlca (CIMMYT, 
1988). 
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Implicaciones de las Politicas
 

Aun sin Inclulr Ia conslderacl6n de los riesgos, los presupuestos de las activIdades respaldan el punto de vista 

do muchos Investlgadorei de que Ia baJa produccl6n de malz en Paraguay puede atribuirse no slo a las restrIc

clones tecnologicas, sino tambln a Insuficlentes Incentivos econ6micos para los productores. Antes de exami

ner las formas en qua Ia Investigacl6n puede ayudar a superar algunas de las restricclones tecnol6glcas mae 
Imporantes, es Importante considerar los camblos en las politicas qua podrian Incromentar Ia rentabllldad 

estImada do Ia produccl6n do malz y, por ende, eslimular a los agricultores a adopter germoplasma y prbctlcas 

de manejo mejorados. 

Politicas de precios al productor 

Los presupuestos de las actlvldades respaldan sin lugar a dudas Ia afirmaclon hecha por los agrlcultores de quo 

el malz no es rentable en comparacl6n con otros cultivos a los rendimlentos y precios actuales. El andllsls de 
sonsbllldad Indica quo Ia baja renteblildad relative del malz podria Invertirse medlanto un Incremento slgnifica

tlvo en los preclos quo reclben 1o productores por el malz; dicho Incremento podrIa resultar do: 1)un Incre

mento en los preclos Interneclonales del malz, 2) un aumento en los precios al productor del malz an Brasil o 

Argentina, 3) una creclente demands naclonal do malz, en combinacl6n con Ia Imposicion de restricclones 

eficaces a Ia importacl6n o 4) Ia Intervencl6n del goblerno en el mercado pare respaldar los preclos ol productor 

en Paraguay. Estas cuatro alternatives aIgnifican tipos muy diferentes de politicas do precls al productor. 

Las primeras tres opcIones, esperar a quo so produzca un aumento en el preclo Internaclonal del malz quo so 

transmlta al nivel do los productores, aguardar a qua haya un Incremento en los proclos al productor en Brasil o 

Argentina y esperar qua una creciente demanda Interne eleve los preclos al productor, sIgnIfIcarlan Ia continua

ci6n do Ia politica do laissez-faire segulda haste el momenta por el goblerno respects a los preclos al productor, 

en Ia quo se deja quo las fuerzas do Ia oferta y Ia demands determiren libremente estos precios. Las principales 

ventajas de esta politics es quo permits quo las senales del mercedo seen Ias quo determlnen !iai do,7lores 

referentes a Iaproduccl6n agrfcola, dando por resultado una dlstrlbucl6n mAs eficaz do los recuraos en Ia 

economia, y quo su Implementacl6n es sencIlla (y poco costosa). Por otra parle, Ia deaventaja do una politica do 

laissez-faire es quo cuando los precios Internaclonales del malz son baJos y Ia demands Interne continue slondo 

Ilmitada, los productores paraguayos no tandrin nlngun Incentivo pare aumentar su produccl6n do malz, sun 

cuando convendria hacerlo por razones ajenas a Ia elicacla (por ejomplo, Ia dlverslficacldn, Ia segurldad allmon

tarla naclonal). 

Por otro lado, el goblerno podria abandoner su politics de laissez-faire y adopter una funcl6n mbs active on Ia 
fljacl6n do los precios al productor do maiz. Como ya existen tecnologlas meJoradas pare .I cultlvo del malz (y 

los agricultores las conocen), Ia Intervencl6n gubernamgntal en of morcado pare respaldar los precls al preduc

tor, estImularla sin lugar a dudes un Incromento do Ia produccl6n, slompre quo los precias so respaldaran a un 

nivel suficlentemente alto. Sin embargo, una ostrategla semejante tendrIa quo cuestlonarse sobre Ia base do Is 

eflcacla. Pare comenzar, ol anblIsls do sensibilldad Indlca qua los proclor al productor tendrian quo aumentar do 

manora sustanclal pare quo o1 malz desplazare a otros cultivos (un minima do 17% on el caso do los agricultores 

comerciales y mucho ms on el caso do los pequerios agricultores), lo cual sIgnifira quo eerie costoso defender 

el subsldlo a los preclos, sobro todo porque un buen Incremento en los preclos al productor do malz en Pare
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guay atraerla muy probablemente Importaclones Ilegales de las provinclas veclnas en Brasil y Argentina. 
Adembs, sl of goblerno tuvIera qua comprar el malz a los preclos de garantla, no queda muy claro qua harla con 
el grano. Como Ia demands Interna se satIsface con los niveles presenles de producclon y Iaexportacl6n no 
parece rentable a los costos actuales de produccln, toda Ia nueva produccln derivada del apoyo a los preclos 
tendrla que manejarse a travds de subsidlos. Por Io tanto, todo Intento gubernamental de estimular Ia produc
cl6n de malz medlante el apoyo a los preclos resultarla muy costoso e Insostenlble a Ia larga. 

No obstante, el goblerno podria tratar de Influir Indirectamente en los preclos al productor del malz aumentando 
Iaefliclencla do Ia comerclalizaci6n, con Ia esperanza de quo Io quo se ahorre en costos so transmltird a los
 
productores 
en forma de preclos mds altos. Entre las medldas especiflcgs destinadas a Incrementar Ia eficlencla 
de la comercializacl6n figuran el meoramiento de Ia Infraestructura de transports on las zonas productoras de 
malz (con el fin do reduclr los costos del acoplo), inverslones en mejorar las Instalaciones de almacenamiento 
(para reducir los costos do almacenamiento) y el apoyo a los serviclos de Informacl6n sobre Ia comercializacl6n 
(para reduclr los costos do Informaclon). Como esta estrategla no significarla qua se seguiria dando un apoyo 
directo a los productores de malz a largo plazo, parece ser mas factIble desdo un punto do vista presupuestarlo 
y merece una detenlda conslderacion. 

Actividades de desarrollo del mercado 

Exportaclones directas de grano
 
Un gran numero de productores on gran escala afirman quo estarlan dispuestos a sembrar matz como cultivo
 
comercial el se lee garantizara una salida al mercado. Algunos agrIcultores sugirleron quo se Iniclaran ac
tividades de desarrollo para el mercado do malz de manera similar a como so Ilevaron a cabo on of caso de Ia
 
soja. La Industria paraguaya de Ia soja surgl0 en los aros 70 con Ia colaboracln de un amplic programs do 
desarrollo de morcados, que Inclula apoyo gubernamental a los preclos, salidas garantIzadas al mercado y 
ampliacl6n de los crbditos subsidlados a los productores mlentras aprendlan a cultivar Ioquo on aquel entonces 
era un cultivo nuevo y desconocldo. Estas medldas, disenadas pars proteger a la "Industria en pahales", se 
ellmlnaron gradJalmente a medlda quo se estableci6 el cultivo de Ia soja; hoy en dia han dejado do ser necesar
los el apoyo a los preclos y las salldas garantIzadas al mercado (aunque las compailas exportadoras siguen 
otorgando cr~dltos generosos a Ia produccln con tasas de Interns on extremo favorables). 

Por desgracla, el tipo de programa de desarrollo de mercados quo tuvo exito al InIclo de Ia Industria paraguaya 
de Ia soja, no tlene muchas probablldades do funclonar on el caso del malz. Segun los partmetros mundlales, 
Paraguay es un productor do soja a bajo costo, de tal manera quo cuando termlno el perlodo do aprendlzaje y 
aumenl6 el rendimlento, I&soja paraguaya pudo competir on los mercados mundlales sin Ia ayuda do subsidlos. 
Por el contrarlo, al se tienen en cuenta los presentes preclos Internaclonales y los costos do produccl6n, en los 
mercados mundlalos el malz paraguayo no goza de una ventaja evidente en cuanto a los costos, ya quo Ia 
paridad del preclo do exportacl6n del malz (es decir, el preclo al quo los productores paraguayos podrian 
compotir en los morcados mundiales) es ahora alrededor do G 60,000/tonelada, a aproximadamente US$ 60/ 
tonelada (Cuadro 10). 

La parldad del preclo de oxportacl6n de G 60,000/tonelada se compara con un costo aproxlmado de produccl6n 
de G 51,000/tonelada en oh caso de los agricultores comerclales en gran escala y do G 88,000/tonelada on ohcaso 
de los pequehos agricultores (calculado a partir do los presupuestos de las actIvldades como costo total de 
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producclon par tonelada, sin IncluIr los costos de Ia tiorra y nI manejo do los agricultores). SI blen estas cifras 

Indican que los agricultores comerclales de Paiaguay son capaces de produclr malz a un costo compelitlvo con 

los preclos mundlales, es preciso toner en cuenta dos factores al evaluar Ia competitlvldad probable del malz 

paraguayo en los mercados Internalonales. 

Primero, las clfras estimadas de los costos de producclon no Incluyen nInqun costo relaclonndo con In tierra o 

el maneJo de los agricultores. Al surna! el costo de estos factores de Inproduccl6n, el costo de produccl6n so 

eleva por encima de lI parld:id del pieclu de exportaclon. Los presupuostos de las actividades Indican que aun 

cuando los agricultores comerciales rcclben G 75,000/tonelada de mafz, el rendimlento sobre In tlerra y el 

maneJo de los agrlcultore:s quo so emplean en Inproducclon do malz es Inferior a los rondimlentos sobre los 

mlsmos recuisos utillzados en Ia producclin de soja. 

Segundo, el calculo supono de manera ImplIlcita que Ia calldad del malz paraguayo sora aceptable en los merca

dos mundlales, pero 6se no es of caso on la actualldad dada la calldad variable del malz paraguayo y In fre

cuente mezcla de diversos tlpos de grano. El mejoramlento de Ia calldad del malz paraguayo entrarlaria nuevos 

costos de procesamlento y maoojo que no se tomaron en cuenta en este andllsls. 

Cuadro 10. Parldad estlmnua del preclo do exportacion dPl malz en Paraguny, 1989 

US $/t Gil 

Proclo del rnalz 

f.o.b. Rosario (Argentina) 115 115,000 

Transporle y mnoejo
 

do Asunclon a Rosario (Argontino) -35 " 5LQQ9
 

Preclo del malz 

f.o.b. Asunci6n 80 80,000 

Margen del exportador en
 

Asuncion -7.5 - 7,500
 

Almacenamiento (incluyendo furrilgaci6n) -5.0 .5,000 

Secado -5.0 -5,000 

Transporte 

De Ia fInca a Asunclon -2.5 2500
 

Preclo del malz on Ia entr~da de la flinca 

(Parldad oxporiacl6n) 60 60,000 

Fuente: Cdlculos del Autor. 
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Exportaclones de carne 
Una de las prlnclpales razones de Ia baja paridad del preclo de exportaclon del malz es que Paraguay es un pals 
sin litoral, con acceso Imltado al mar, Io cual significa que los productores paraguayos deben absorber los 
elevados costos de transportar el malz a los mercados mundlales sl desean que su grano tenga un preclo 
competitivo. Una posible estrategla pars resolver este problema podria ser exporter came de animales ailments
dos con maiz en vez de exportar el grano en si. SI blen los costos de transporto a los mercados mundiales de 
came serian considerables, el elevado valor unitarlo de los productos pecuarlos reduclrla los costos de trans
porte coma porcentaje del valor total y, por lo tanto, el problema saria manor. 

Las posibilidades de Incrementar Is exportaclon do came, en forma especiflca de ganado allmentado con maiz, 
no se evaluaron como parle de este estudlo. Aunque Paraguay ha sido tradiclonalmente un exporlador de came 
derivada de animales allmentados con pastura, las exportaclones de came de ganado (vacuno, porcino o 
avicola) allmentado con maiz han sido Inslgnlflcantos. La evaluacl6n de Ia rentabilidad probable do desarrollar 
un mercado do exportaclones do carne de genado allmentado con malz requerlrla un estudlo complete de 
factlblldad no ohlo respecto a las oportunIdades existentes en el mercado mundlal, sino tambl6n en cuanto a 
los aspectos do costos de produccl6n quo por el momento son meras especulaclones. 

Normas impuestas a la comercializacion 

Una forma de Incrementar el preclo del malz al productor, y par ends Ia renlabllldad do la produccl6n de malz, 
punde conslatlr en mejorer Ia calldad del grano. Un gran numero de usarlos Industrlales de malz paraguayo 
manlflestan su insatlsfaccl6n con Ia calldad del grano. Las mayores critIcas se refleren al color poco uniforme 
(causado par Ia mezcla de dlferentes tlpoa do grano), el contenldo variable de humedad y Ia presencla de 
elevados nIveles do materlas extrarlas. Aunque al goblorno publics normas de Ia calldad del grano, su cumpllm
lenio no es estricto. En ocaslones, los acopladores de grano efectuan un descuento por Ia exceslva humedad 
del grano, y los productores suelen aceptar Ia reduccl6n en el precla porque por Io general tlenen prlsa por 
deahacerse del excedente de malz antes de que comlence Ia cosecha do soJa y, do cualquler forma, carecen do 
Instalaclones pars secar el grano en las fincas. Los fabricantes de allmento tamblen Imponen un descuento a los 
acopladores par Ia exceslva humedad del grano, pero estos pueden absorber Ia reduccln en el precl porque ya 
hablan pagado un precia Inferior par el grano (Io cual deja su margen practlcamente Inalterado). Pocos acopl
adores plensan quo es rentable secar el malz antes de revenderlo. 

Los problemas relaclonados con Ia calldad no se tornar~n critlcos mlentras Ia mayor parle del malz comerclall
zado se emplee en Ia industria naclonal de alimento animal, ya quo los productores de allmentos pueden 
emplear granos do calildad variable. No obstante, sl se plensa desarrollar un mercado de exportaclones, Ia 
calldad del grano sera muy Importante para quo el mafz paraguayo complta con el producldo on Brasil y Argen
tina. Para ells sera necesarlo Ia creaclon y cumplimlento de normas estrlctas d9 calldad en cuanto al tipo de 
grano, color, nivel de humedad y llmpleza. Empcro, cabria esperar quo las comparilas exportadoras hagan 
cumplr las normas de calldad, ya quo redundara en su proplo beneficlo. En consecuencla, s blen 0s clerto quo 
las normas de calldad del grano podrian ser mas Importantes a medlda quo so desarrolla el mercado del malz, 
es posible quo no Ilegue a ser necesarla una partlclpaclon gubernamental muy extensa on dlcha actlvldad. 
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Producci6n de semilla y control de germoplasma 

El sistema actual de produccl6n y distrlbuclon de semilla de malz restringe In dlfuslon de germoplasma mejo

rado en Paraguay. Como ol mercado de semllla de malz es Ilmltado, ni ol sector publico ni el privado ha reall

zado un esfuerzo concertado por crear una capacldad adecuada de producclon y dlstribuclon de semIlla; por Io 

tanto, los productores no slempre pueden obtener coptldades sufliclentes de semilla y a menudo slembran 

somllla do baja calldad o do caracterlstlcas poco adecuodas. 

Los agrlcultores comerclales en gran escada 9lembran bdslcamente varledades de pollnlzacl6n libre y emplean 

semIlla procedente de Ia cosecha anterior. Aslmlsmo, compran semilla de malz a empresas prlvadas de somlila 

y a SENASE, Ia empress naclonal de semllla. Un pequerio numero ue agrlcultores comerclales (que represents 

alrededor del 20% de Iasuperflcle total quo se cultlva con maiz) slembra hlbrldos utllizando semlila adqulrlda a 

empresas prIvadas de semllla (por ejemplo, Cargill, Ciba-Geigy, Pioneer, Dekalb). Como muchas do estas 

empresas no cuentan con Instalaclones de Investlgaclon y producclon en Paraguay, venden materlales creados 

prlnclpalmente para BraslI y Argentina, y quo no slampre son aproplados para Paraguay. Muchos agrlcultores 

comerclales en gran escala afirman quoen Paraguay as dlfIcll encontrar somIlla hlbrlda, con el resultado de qua 

vlajan on forma regular a Brasl pars comprar este tlpo de semlila; por supuesto, este costo so sums a los 

costos do produccl6n del malz. 

La mayorla de los pequefos agricultores slembran semlla no mejorada procedente de Ia cosecha anterior. Los 

pequeflos agrIcultores quo slembran materlales mejorados obtlenen Ia semllla do SENASE, quo vende semilla 

certlflcada producida en las estaclones experimentales del MAG o cultivada por agrlcultores privados, reglstra

dos como produclores do semlla. El malz nunca ha sido prlorltarlo pars SENASE, qua so concentra on cultlvos 

comerclales mas Importantes, y por Iogeneral no produce semilla de malz en cantidad suflclente. Con frecuen

cla, cuando SENASE no puede sumlnlstrar semilla do malz, comerclantes particulares aparecen on las zonas de 

producclon vendlendo semilla supuestamonte certificada y tratada con fungicida. Los agricultores han 

i:1rendldo a trav6s de amargas experlenclas a desconflar de estos comerclantes, muchos do los cuales vendon 

semIlla de baja calldad o de origen desconocido (a menudo se trata de materlales locales no mejorados) quo so 

espolvorea con polvo rojo pars dar Ia aparlencla de haber sido tratada con Insecticida. 

Las doficienclas del sistema de producclon y distribuclon de semlila socavan los esfuerzos realizados para 

desarrollar y dlfundir materiales mejorados de mafz. Los agrIcultores tienen dlflcultades para obtener semllla 

mejorada o Incluso cuando logran hacerlo, results con frecuencla quo esta somilla no os Ioquo deberfa ser. 

Muchos agricultores relatan quo compraron semilla "mejorada" quo result6 ser do muy mala calldad; por Io 

tanto, es comprensible quo so muestren renuentes a seguir experimentando con varledades nuevas quo no 

conocen.
 

Para quo los materlales creados en oh programa naclonal de mejoramlento se dlfundan entre los agrlcultorea, 

sobre todo los pequetios agricultores quo no pueden Incurrlr on gastos adlclonales como los de viaJar grandes 

distanclas para obtener semllla de buena calldad, tondran quo tomarse medidas para mejorar el slstema do 

produccl6n y dlstrlbucl6n de semllha. Es proclso coordlnar de una manora mAs aproplada las activldades do 

producclon de semilla reallzadas por SENASE (MAG) y los productores privados (Incluyendo las cooparatlvas), a 

fin do Igualar Ia oferta y Ia demands. El establecImlento de un procedlmlento eflcaz de cerlIflcacl6n do semllla 

serb do vital Importancla para garantIzar a los agrlcultores quo so les proporclonan los materiales quo en verdad 

necesitan. 
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Implicaciones para la Investigacion 

Este estudlo de dlgnostlco prellminar sabre el subsector de malz en Paraguay npoya la opinion de muchos 
Investlgadores de quo los bajos rendimientos de maiz son resultado de una comblnaclon de restricclones 
tcntcas y econ6mlcas. Es posIble que la reforma de las politicas pueda resolver aigunas restricclones econ6mi
cas (por eJemplo, falta de normas de calidad do grano), aunque en otros casos qulzb no slrva pora nada (par 
ejemplo, los bajos preclos Internaclonales del malz). Entre tanto, el sistema do Investlgacl6n debers generar 
soluclones tecnol6gicas para resolver las restricclones tecnlcas. Antes de quo sea poslble elaborar un programa 
do Investlgacl6n a largo plaza, los admlnlstradores do la Investlgacl6n deberan resolver tres problemas funda
mentales. 

Importancia del maiz en comparaci6n con otros cultivos 

Al analIzar of caso de la Investlgacl6n del maiz on Paraguay, uno de los principales problemas que deben 
resolver los encargados de formular las politicas se reflere al nlvel aproplado de flinanclamlento quo debe 
concederse al malz on comparacl6n con otros cultlvos. El problema no resulta nada sencillo sl se tIlene en 
cuenta la Importancla politica del maiz come cultlvo de autoconsumo. En termlnos do Importancla comerclal, el 
malz es un cultivo menor on Paraguay, lo cual puede Indicar quo debe concedersele una prlorldad relativamente 
baJa en el programa de Investlgacl6n. No obstante, existen por Iomonos cinco argumentos de gran peso pars 
asignar recursos de investigacl6n del sector publico al mafz: 

1. 	El malz es un culilvo de suma Importancla para Ingran mayorla de los poquerios agrlcultores del pals, 
quo to cultvan para allmontlrse a 91 mismos y para dar do comer a sus aninales. 6 Auri cuando el malz 
no sea un cultivo comercial Importante, el hecho de aumontar la productividad de los recursos dedlca
dos a la produccl6n do malz hara posible quo los pequenos agrlcultores tongan m~s tlerra, mana do 
obra y capl.al disponibles para dedicarlos a otras actlvidades productlvas dentro y fuera de la finca. 
Dado que el goblerno desea mejorar el blenestar de la poblacin rural elevando el nlvel do Ingreso y 
mejorando la condtcl6n nutriclonal, el malz es un buen candIdato para reclblr el apoyo de Ia Investlga
cl6n gubernamental. 

2. A causa de su relatlva falta de Importancla comerclal, es poco probable que las empresas prlvadas quo 
se dedican a la Investigacl6n concedan, por to menos a corto plaza, una atenclon serla al malz. Si blen 
las comp hlIas privadas no han dudado ni un momento en aslgnar recursos de Investlgacl6n a los 
culilvos de exportacl6n, han Ignorado en gran medida el malz a causa de las escasas poslbllldades quo 
ofrece on cuanto a un rendlmlento rapido sabre la Inversion. En consecuencia, sl el sector publics no se 
compromete a efectuar Investlgaclon sobre malz, se reallzara muy poca Investigacl6n a menos quo 
aumente la Importancla del malz coma cultlvo comerclal (ya sea para alimentar ganado a nivel naclonal 
o para exportac16n). Lo anterior no qulere declr que la Inversion del sector publics sea necesarlamente 
poco rentable; par el contrarlo, el rendimiento a largo plaza puede ser considerable. 

6 	En Paraguay so han Ilevado acabs muy paces Invesllgaclones empirlcas pare cuantlllcar Ia lmporlqncla nutrlclonal del malz en 
las dletes rurales; por Io tonis, no so sabe con certeza el porcentaje de calorias quo aporla el malz. 
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3. 	En la actualidad. of mnlz es tin cultlivo manor, aunque es mtiy posible que su Importnncla aumente en of 

futuro. Hoy en dia, Paraguay no es capaz de competir sobre una base regular con el maiz producido en 

Argentina y Brasil, no solo en los mercados mundlales de maiz, sino en ocaslones ni siqulera en el mer

cado naclonal. Sin embargo, es posible que la situaclon camble. El Incremento de la productividad derl

vado de los camblos tecnologicos podra dar por resultado una reducclon signlflcativa de los costos de 

producclon quo, Juntc. con las mejoras efectuadas en la calidad del grano, podria hacer quo el malz pars

guayo fuese competitivo en los mercados mundlales. Para lograr dicho Incremento de la productlvldad, es 

necesarlo adoptar nuevas tecnologlas, lncluyendr. materlales hibrldos que no se han creado todavia. 

4. 	Es probable que se presenten algunas oporttnldades Ilmltadas de exportaclon mas pronto do to quo 

cabrfa esperar. Se ha planteado la Idea de negoclar convenlos comorclales bllaterales a largo plazo en 

relacl6n con el malz y otros productos con palses quo han epresado su deseo do apoyar ot desarrollo 

econbmlco de Paraguay (como Jap6n y Talwan). Ademas de abrlr nuevos morcados a los productos 

paraguayos, una ventaja Importante quo ofrece esto tlpo de acuerdos es que el pals podria dlverslflcarse y 

dejar de depender tanto de sus dos prlncipalos culllvos de exportacl6n, soja y algodon. La piobabllldad 

de celebrar convenlos comerclales bliaterales a largo plazo en cuanto al malz dependera en parte del 

costo de produccl6n, que puede modlflcarse graclas a las Inverslones reallzadas en ol campo de la 

Investlgaclon. 

5. La Importancla del malz podria aumentar debldo a razones agronomlcas. Debldo a que Ia rotacl6n soya

trIgo os relatlvamente nuevii en muchas zonas de Paraguay, poco se sabe acerca de los efectos qua 

pueda tener a largo plazo an la estructura y fertllldad del suelo. No obstante, hay sehales de que [a 

produccl6n continua de in soya y del trIgo puede ocaslonar problemas de aplsonamlento del suelo y 

reduccl6n on los nlveles do materla orginlca. En caso de quo estos problemas so agudlzaran, ol malz 

podria ser un cultlvo alternatlvo quo permlte Interrumpir la rotacl6n continua soyn-trlgo, mejorando asl In 

estructura del suelo y su contenildo do materla organIca. 

Importancia de diferentes tipos de investigaci6n 

En ol marco del Programa de Malz del DIEAF, tin aspecto Importante de la planificaclon de la Investlgacl6n se 

reflere a la proporclon de recursos quo deben destlnarse a los dlstIntos tlpos de Investlgaclon. La opcl6n puede 

basarse en la Importancla quo se conceda a la Investlgaclon fitotecnlca (es declr, al fltomejoramlento) en com

paraclon con la otorgada a la lnvestlgacl6n del maneJo de cultlvos (o sea, agronomla, patologla, control de plagas) 

y a la Investlgaclon economlca. Este problema es bastante urgente porque los modestos recursos del Programa 

de Malz no alcanzan para financlar todos los tipos de Investlgaclon a los nlveles corivenlentes. 

Investlgacl6n fitot~cnica 
Las activldades fltogenetlcas quo se Ilevan a cabo hoy en dIe en Paraguay, se Ilmitan en Ia mayorla de los casos a 

selecclonar germoplasma Importado obtenldo de los programas de mejoramlento de los sectores publlco y 

privado (es declr, at CIMMYT, programas naclonales, empresas prlvadas de semlllas). Se realIza ademls un 

modesto trabajo de mejoramlento con ot fin de adapter los materlales selecclonados pare poder lanzarlos como 

productos del sistema naclonal de Investlgaclbn. At planillcar ot futuro, los admtnlstradores del Programn do MnlI 

deben deldlr 9t es necesarlo Incrementar, conservar al nlvol actual o reducIr los recursos desilnedos a lIs 

actlvldades fltotdcnlcas. 
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.Oud crIterlos economicos pueden emplearse para aytidar a determinar of nivel rptImo do Inversl6n en Ia Inves
tlgaclon fltogen~tlca? Es posible que Ia reclente labor teorica sobro los aspectos economlcos de los programas 
fltotdcnlcos pueda ayudar a contester esta pregunta. Brennan e crab un modelo sencillo para establecer Is 
relacl6n econ6mlca quo existe entre los costos y el rendlmlento esporado do Ia Inversl6n en un programs 
fltot~cnlco, que se reflere en especial a los palses pequenos coma Paraguay. El trabojo de Brennan demuestra 

quo el rendlmlento esperado sobre Ia Inversln en un progrima fltotocnlco depends de cuatro par~metros funds
mentales: Incantldad de produccl6n quo puede verse afectada por el programs, el aumento esperado de 
rendlmlento, Iadlstrlbuclon de loa costos y rendlmlentos a to largo dol tiempo y el costo total del programs (quo 
depende del tips do InvestIgacl6n quo so reallce, [a exlstencla de Instalaclones adecuadas, [a dlsponlbllldad do 
mejorsdores blen capacitados, etc.). El trabaJo do Brennan senala quo a medilda quo cambla Ia cantldad 
esperada de produccl6n, so Justiflcan programas fltogenetlcos cads vez mds complejos (ycostosos) (consulter 

el Cuadro 11). 

Las actlvldades fltogen~tlcas quo reallza en Inactualldad el Programs de Malz del DIEAF to sltuan entre Ia 
segunda y Ia tercera etapa de esta secuencla, ya quo se dedica mucha atencl6n a selecclonar materlales Impor
tadas y poca al meJoramlento do adaptacon. Dado qua Is actual produccl6n de malz on Paraguay so estlma en 
alrededor do un mlll6n do toneladas, estas actlvldades parecen ser congruentes con las estlmaclones do 

Brennan respecto a los nlveles mlnlmos de produccl6n. Aunque resulta dificll justliilcer Iacreaclon do nuevas 
lneas, en Isactualldad se estudla ta poslbllldad de trabajar con hibrldos no convenclonales, una tares mucho 

mds modesta. Esta labor podrIa aprovechar los lazos quo exIsten entre el Programs de Malz del DIEAF y el 
CIMMYT, ya que las lineas endogamlcas creadas en Ia sede del CIMMYT en Mixlco proporclonarlan una ex
celente fuente de germoplasma mejorado quo podria IncluIrse en el programs naclonal do mejoramlento. Results 
Interesante observar quo hace poco tlempo se Inlcl6 Ia labor sobre hibrIdos no convenclonales on Guatemala y 
El Salvador, dos ,alses semejantes a Paraguay en cuanto a Ia magnitud y estructura del subsector de malz. 

Cuadro 11. Nlveles Iniclales de produccl6n necesarlos para justlflcar los dlferentes tlpos de actlvldades do 
mejoramlento do maiz 

Producclon de mafz 
(000 1) Tipo de actividades de mejoramiento de malz quo so justifican 

< 168 No se justifica un programs do mejoramiento 

168 - 284 Se justifica Is seleccln de materiales Imporldos 

285- 1,000 So juslifica el mejoramlonto destinado ala adaptacl6n 

1,000 - 1,610 Se justllfca Increacldn do hibridos no convencionalos 

> 1,610 Se justlficn Is creacl6n do nuovas Inoas 

Fuento: Brennan, publicaci6n proxima. 

6 	 Brennan, J.P. 1989. "Economic criteria for the establishment of a plani brooding program," Programs de Economfa del CIMMYT, 

publlcacldn proxlma. 
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Investlgacl6n sobre el maneJo de cultIvos 
La lnveatlgacl6n sabre el manejo do cultlvos qua se Neva a cabo en Paraguay Incluye ensayos de preparacl6n de Ia 

tierra, ensayos de fertIllzantes, ensayos de control de malezas, ensayos de control de Insectos, ensayos do fecha 

de slembra, ensayos de espaclarnlento y ensayos do cultlvos asoclados. Esta labor se Ileva a cabo tanta en 

estaclones experimentales como en fincas. Al Igual quo en el caso de la Investigaci6n fltot~cnlca, los administra

dores del Programa de Malz deben decldir sl es preclso Incrementar, conservar en el nivel presents a reducir los 

recursos destinados a Ia investlgaclon sobre el manejo de cultivos. 

SI blen no se han efectuado muchos anAllsis formales de los aspectos economicos de Ia Investigaclon sobre el 

manejo de cultlvos, se supone que los mlsmos parAinetros fundamentales que se apllcan al fitomeJoramlento 

determinan los rendlmlentos. Dado que ya exlsten Instalaclones adecuadas de Investlgacln en Caacup6 y Encar

nncl6n y quo so cuenta con clentificos competentes pars realizar ambos tlpos de Investlgacl6n, os posible qua en 

Paraguay soan slmllares las estructuras do costos do Ia lnvestlgacl6n sobre el moJoramlento de cultlvos y sobro el 

maneJo de cultlvos, Io cual slgnlflca quo es muy poslble quo dlfleran los aspectos econ6mlcos de Ia Investlgaclon 

sobre el mojaramiento do cultivos y sabre el maneJo de cultlvos, par Iomenos en dos pardmetros fundamentales, 

Iaganancla estlmada en el rendlmlonto y Indlstrlbucl6n de los coasos y renulmlentos do Ia InvestIgacl6n a Io largo 

del tlempo. 

En el caso del mafz, ,c6mo podrla compararse el aumento estlmado de rendimlento derivado del filtomejoramlento 

con ol aumento estlmado do rendimlento resultants de Ia Investlgacl6n sabre ol manejo de cultlvos en Paraguay? 

En vista do los bajos rendlmlentos quo se obtlenen hoy en dis en campos do los agrlcultores, cabria esperar tn 

gran aumento de rendimlonto a corto plaza con camblos relativamente senclillos en las practices de manejo (par 

eJemplo, uso do fertlllzantes, control do malezas, densldad de slembra), Io cual soris un argumento a favor de Ia 

Investlgaci6n sabre of maneJo do cultlvos. Par otra parte, clertos Investigadores han senalado que los agrlcultores 

conocen blen las prdctlcas mejoradas do maneJo y quo no es necesarlo segulr Investlgando, que Ioqua se requlere 

es contar con mayores Incentlvos economlcos pars quo a los agricultores les rosults rentable l apllcacl6n do 
tecnologlas ya exlstentes. 

De Igual manera, dado el uso genoralizado de materlales no mejorados, as l6glco suponer que In diluslon do 

germoplasma mejorado podria dar par resultado Importantes Incrementos a corto plaza en el rendlmlento, Io cual 

serfa un punta a favor de Ia Invetlgacl6n fltot~cnlca. Par otro lado, algunoas Investlgadores sostlenen que ya so ha 

croado suflclente germoplasma mejorado y quo no as necesarlo segulr Investlgando, quo Ioquo so requlere os un 

sistema eflcaz de produccl6n y dlstrlbucl6n de semllla, capaz do hacer Ilegar las varledades mejoradas a los 

agricultores. 

Al estudlar estos problemas, es preclso recorder quo los datos existentes sabre Ins prActicns actuales de los 

agrlcultores, lncluyendo los datos sabre ol uso de germoplasma mejorado, son muy poco flables, par Io quo es 

impresclndlble realizer una encuesta detallada a nlvel de flncas pars obtener mayores conoclmlentos al respecto. 

Investigaclbn econbmica 
El personal de tlempo comploto del Programs do Maiz del DIEAF no Incluye economlstas, par Io quo tel vez Ia 

Investigacl6n econ6mlca no ha sido nunca una de sus prloridades. Dada Ia falls do conocimlentos sobre Ia rents

bllldad de las nuevas tecnologlas creadas, Ioanterior qulzb sea una grave deflclencla. SI blen es probable quo no 

so justlflque Ia deslgnacl6n do un economists do tlempo compleo al Programs de MaIz, sin duda vale Ispens 
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estudlar come los economistas que trabajan en otras partes del DIEAF podrian partIcipar de manera mas activa en 
al plan de trabajo del Programs de MaIz. En el peor de los casos, los economIstas deberlan partIcIpar en las en
cuestas a nIwal do flncas, dlseriadas para determiner las practicas de produccl6n actuales e IdentifIcar las restrIc
clcnes mbs Importantes; esto ayudarb a los moJoradores e Investlgadores de manejo do cultivos a orlentar major 
sus actlvldades do desarrollo do tecnologlas. Adembs, los economistas deben partlclpar on Ia planhflcacl6n e Im
plementacl6n do ensayos en estaclones experimentales y en fIncas, a fin do poder efectuar analisIs econdmlcos do 
los datos experlmentales y determiner Ia rentablildad do las nuevas tecnologlas. 

Importancla de los diferentes tipos de germoplasma de malz 

El tercer aspecto fundamental do Ia planlflcacldn se reflere a Ia proporclon de los recursos aslgnados a Ia labor 
f togen6tlca quo dabe destinarse a los dlferentes tlpos de germoplasma: hibridos o varledades de pollnlzacl6n 
Ilbre, materiales amarillos omaterlales blancos, materiales cristallnos o materlales dentados. Para garantizar quo 
los recursos del DIEAF so empleen do manera efIclente, los factores relativos a Ia demands (6cual os Ia demands 
pars cada tIpo do germoplasma?) y los factores relativos a Ia oferta (,quldnes son los poslbles proveedores 
alternativos de los dlversas tlpos do germoplasma?) deben determlnar en Ultima Instancla Ia aslgnaci6n definitive 
do recursos. 

Results dlficll calcular con preclsl6n Iademands do los dIferentes tlpos do germoplasma do malz, ya quo no so hen 
Ilevado a cabo encuestas completas a nlvel de flIncas pars determlnar quo slembran on realidad los agricultores. 
Qulzd sea necesarlo un muestreo dlrecto a nlvel do flncas, puesto quo es muy posible quo las fuentes secundarlas 
de Informacl6n (par ejemplo, datos sobre las ventas do semIlla comercial) sean Incompletas a caua do las gran
doe cantidades do semlla quo se Importan extraotlclalmente de Brasil y tal vez do Argentina. La observacl6n 
casual Indica quo los agrlcultores slembran muchos tipos de germoplasma, pero as dIficil saber sl esta dlversidad 
as un buen Indicador de los tIpos de germoplasma quo los agricullores prefloren. Un gran numero do agricultores 
Indic6 qua a menudo os Imposible encontrar semllla de sus varledades preferldas, par Ioquo se von obligados a 
sembrar los tlpos de semIlla quo pueden obtener. 

A pesar de ebta queja expresada par los agricultores, resulta dificll estImar Ia oferta de los dIstIntos tlpos do 
gerrnoplasma porque so carece de Informacl6n flable sobre Ia produccIon y ventas do semilla. No obstante, on Ia 
medlda en quo las empresas prlvadas do semIllas tengan un interds comerclal en traboJar on Paraguay, as l6glco 
suponer quo concentraran su atencl6n en los agrIcultores comarclales on gran escala quo regularmente compran 
semilla de malz. Lo anterior sIgnifice quo el sector privado tenders a dedlcarse a los tipos de germoplasma quo so 
producen para el mercado comerclal, as decir, materlales cristallnos amarillos para Ia allmentacl6n animal, ya seen 
varledades de pollnlzacl6n llbre o hlbrldos. A las empresas privadas no le Interesard grandemente crear y pro
mover los tIpos de malz blanco harInoso quo suelen sembrar los pequenos agricultores para su proplo consume, 
lo cual sIgnIfica quo quizA ol sector publico deba asumir Ia funcl6n do continuer trabajando con estos materlales. 

Al decidir Ia proporcl6n do recursos quo dabs asignarse a cada tipo de germoplasma, os posible quo los Investiga
dores deseen analizar Ia ventaJa quo puede representar el -echo do concentrarse on un conjunto Ilmltado do 
materiales. Los compradores comerclales do Paraguay menclonan a menudo Ia Inconstancla de Ia calldad del malz 
quo so encuentra on el mercado, dado qua suele estar formado par mezclas do dIferentes tlpos de grano. El 
sistema de Investlgacln podria ayudar a estandarizar Ia claslflcacln de granos restringlondo el numero do 
varledades lanzadas. 
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Resumen y Conclusiones
 

De este estudlo de dlagn6stico prellimlisr del subseclor de malz en Paraguay se sacaron las sIgulentes conclu

slones: 

1. 	 En Paraguay, el subsector de malz no estS blen desarrollado en el sentido de que los niveles presentes 

de producr'on son mucho mbs bajos de Io quo podrlan ser. 

2. 	 El principal obst~culo para el Incremento de Ia producclon es Ia baJa rentablildad del malz en compare

clan con otros cultivos (soja, algod6n y mandloca) y no Ia falta de tecnologlas mejoradas; sin embargo, 

Io anterior no slgnlflca quo so hayan superado todas las restricclones tecnicas de Ia produccl6n. So 

necesita Investigacln para crear germoplasma mejorado e Identificar prActicas de manelo quo ayudlii a 

los agrIcultores a obtener un major rendimiento Incrementando to menos posIble su Inversi6n en 

Insumos. Esta Investigaci6n deba complementarse con un s6lldo analisis econ6mlco disehado pare 

determinar Ia rentabilidad do las tecnologias de produccl6n actuales y luturas. 

3. 	 La rentabilldad relativamente baJa del malz so deriva do: a) Ia demands timitada on el mercado naclonal 

y b) los bajos preclos Internaclonales del malz (asl coma los elevados costos do transportar el maiz 

paraguayo a log mercados mundiales). Coma resultado do estos dog factores, son baJos los preclos at 

productor del malz en Paraguay, y Ia produccl6n comercial do malz results relatIvamente poco atractiva. 

4. 	 So han Identiflcado prdctlcss de manejo y germoplasma mejorados quo ofrecen Ia poslbllldad de 

Incrementar en forms sustancial los rendimlentos de mafz a corto plaza, pero muchos agricultores no 

los adoptan. No se ha lievado a cabo una Investigaclan economica sistematica a fin do determinar el la 

adopc;6n de estas nuevas tocnologtas resultaria rentable para los agrlcultores. 

5. 	 La reforms do las polilticas econ6micas on sl no ofrece muchas poslbllldades do resolver el problems de 

Ia baja rentabilidad. Es probable quo los esfuerzos para estimular Ia produccl6n subeldlando tog preclos 

al productor del mafz o garantizando una salids al mercado provoquen una fuga Insostenible de to 

recursos del goblerno. 

6. 	 Al parecer, et slstema de comerclallzaclon no constituye una restricclon Importante al crecimlento do Ia 

produccian de malz. El sIstema blen desarrollado de comerclalizaclon de granos del sector prIvado, quo 

maneja sabre todo soja y trIgo, podria aceptar sin detrhnento alguno mayores cantildades do malz. Los 

exporladores de grano afirman quo serla fdcll ampliar el comerclo de malz, en especial durante Ia
 

temporada de escioxez quo va del fin de Ia temporada de comerclallzaclon de Ia soja al Iniclo de Ia
 

temporada do comerclallzacl6n del trigo.
 

7. 	 Gran parts do Ia demands naclonal do maiz so maneja a trav6s do un sistema Informal do comerclall

zacl6n quo abarca un gran numero do partlcipantes en el mercado y do canales do comerclaltzacldn. El 

andlsls prellmlnar do preclos en dIstintas tomporadas y lugares brInda fuertes pruebas clrcunstanclales 

do quo este sistema Informal do comerclallzacln funclona do manera adecuada, ya quo responds con 

rapldez a las setiales del morcado y mueve el grano rapids y elclentemonte de las zonas do produccl6n 

a los lugares do consumo. 
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8. Las poslbllldades de qua aumente Ia demanda de exportacl6n son muy reducidas, puesto que. s1 so 
conslderan los coastos actuales de producclon y transports, serie necesario un hicremento suslanclal an 
los preclos Internaclonales pare qua el malz paraguayo pudlera competir en los morcados mundlales. 
Por otra parte, los convenlos comerclales bilaterales a largo plazo quo se celebran an termlnos favor
ables como parts un programs de aslstencla al desarrollo, pueden brlndar oportunidades mds reallstas 
para Ia creacl6n de un mercado Ilmitado de exportacl6n do malz. 

9. 	 Es muy probable qua Increments Ia demands naclonal de malz. La expansl6n de Ia Industria avIcola ha 
hecho quo aumente Ia demands naclonal do malz pare allmento animal aproximadamento un 10% anual. 
Esta demands podrla crecer sun mds como resultado del rdpldo Incremento observado reclentemente 
en las exportaclones de came de res, quo blen podria elevar los preclos naclonales do 6sta, Induclendo 
a los consumidores a comprar mde came de cerdo y polio. Otra future fuente potenclal do demands 
Interne as tf Incremento de Iaexportacl6n de came de ganado alimentado con malz, aunque no so 
conoce Ia factibllldad econ6mlca de esta poslbllldad. 

10. Exlsten tree razones fundamentales por las quo el sector publlco dabe desemperlar una Important. 
funcl6n on cuanto al apoyo do Ia Investlgaclon sobre malz: 

a. @I maiz as un Importante cultlvo do autoconsumo pare Ia mayorla do los pequeflos agrlcultores do Ia 
nacl6n; 

b. 	 as poco probable qua of sector prlvado Invlerta muchos recursos on Ia lnvestlgacl6n sobre malz a
 
causa de Iaescasa Importancla comerclal del cultivo, y
 

c. 	 como resultado de Iareduccl6n de Ia rentabllldad de los cultlvos qua complten con el malz, date
 
podria convertlrse en of futuro on un cultlvo Imporlante.
 

11. 	Tres de los prlnclpales problemas a los quo deben hacer frente los admlnlstradores de Ia lnvestlgacl6n 

agricola son: 

a. 	 Ia aslgnacl6n do recursos al malz en comparacl6n con otros cultlvos; 

b. 	 Ia aslgnacl6n de recursos a los dlferentes tlpos do Investlgacl6n sobre malz (por eJemplo, mejoram
lento on comparacl6n con manejo do cultlvos y economia), y
 

c. 	 Ia aslgnacl6n do recursos a los dlstlntos tlpos do germoplasma do malz (por eJemplo, varledades do
 
pollnlzacl6n libra o hibrldos, amarIllos o blancos, crlstallnos o dentadoas).
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Actividades Recomendadas de Seguimiento de la Investigacidn 

Este estudio de dlagn6stico preliminar del subsector de malz en Paraguay Identifico Importantes lagunas en los 

conoclmlentos existentes. Puesto qua results dlflcll determiner las prIorldades de Investigaclon sin comprender 

con clarldad las circunstanclas de las agricultores, los InvestIgadores del Programs de Malz del DIEAF deben 

decIdir cual de estas lagunas merece una atenclon Inmedlata. Al parecer se requleren con mayor urgencla tres 

tipos de actIvIdades de segulmlento de Ia Investlgacl6n: una encuesta de los productores de matz, una oncuesta 

de mercado del matz, y andlisls econ6mlco de los datos experlmentales. 

Encuesta de los productores de maiz 

Todavla no so cuenta con Informacl6n descriptive bdsIca sobre el subsector do malz en Paraguay. No existen 

datos flables sobre .l numero y Ia distribucl6n flslca de los productores do malz, Ia superficle quo so slembra 

con diferentes tipos de germoplasma do moiz, lea fuentes do suministro de semlila, los rendlmlontos y lea 

prActices do [a produccldn do malz, las princlples restrIcclones do Ia produccl6n y Is funcl6n quo desempefla el 

malz en el slstema agrlcola. Por otra parts, no so sabe casl nada do Ia rentabllldad do Ia produccldn do malz on 

dIterentes niveles do tocnologla. SI so carece do esta Informacl6n bbsica, es sumamente dlflcli elaborar una Ilsta 

do prlorldedes do Investlgacl6n para el Programs de Malz del DIEAF, ya qur Ia Importancla relative de las 

dlstlntas actlvidades de Investlgacldn permanecera en un piano meramente especulativo. 

Gran parte de Ia Informacl6n faltante podria gonerarse medlante una encuesta do los productores de maiz, cuyo 

objetIvo conslstirla en obtener Informaclon descrlptlva b~sica sobre las prdctlcas do produccl6n de malz, 

Incluyendo Ia dlstrlbucl6n do Ia produccl6n, el numero y tipo do productores, al uso do dttlntos tipos de 

germoplasma, lea fuentes do suminlstro do semilla, los rendlmlentos y las practices de Ia produccldn do malz, 

los preclos de Insumos y productos y el tipo do uso que so I da el malz (consumo humano o allmento pare 

animales, Incluyendo grano y forraJe). 

Encuesta de mercado del malz 

A pesar do habor obtenido una buena cantldad do pruebas do quo el sistema do comerclallzacl6n do maiz oatb 

muy blen dosarrollado on Paraguay, oste estudlo do dlagn6stlco prollmlnar no gener6 estimaclones cuantltatl

vas flables do Ia cantIdad de grano quo pasa por los dIstIntos canales de comerclallzacl6n, aol como tampoco 

determin6 Ia flabilidad de las salldas del malz al mercado. Muchoas productores que venden par In menos una 

parte de su produccl6n saostlenen quo a menudo lea cuesta trabajo encontrar compradores duranto los moses 

Inmedlatamente poasterlores a Ia cosecha. SI esto es clerto, tendria graves Implicaclones para Ia rentabllldad do 

Ia produccl6n de malz, ya que ol malz constltulrla un cultivo mas arrlesgado que otros quo cuentan con merca

dos aseguradoas (por eemplo, sole y algod6n). 
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Estas Intorroganles sobre Inmagnitud y flablildad dPl morcado del malz podrlnn resolverse medlante una 
oncuesta de mercado reallzada despues de Ia cosecha y qua so concentrara en las transacclones de grano 

feectuadas por los productores. Una encuesta semejante generarla Informaclon sobre 193 cantldades de los 
diferentes tIpos do malz que so vendleron y los preclos reclbldos por los agricultores, Iocual servirla para 
comprender mejor Iaverdadera Importancla comerclal del malz en Paraguay y ayudarla a resolver el urgete 
problems de sl Ilas prIncipales restrIcciones de Ia produccl6n de malz son do naturaleza tdcnlca o econ6mlce. 

Andlisis econbmico de los datos experimentales 

Los Investlgadoros del DIEAF hen realizado una excelente labor en Identlflcar tecnologlas mejoredas pars Ia 
produccl6n do malz y verlflcarlas medlante ensayos en fincas y on estaclones experlmentales. Aunque so hen 
logrado Incrementos del rendimlonto estadlstlcamente slgnlflca!lvos con algunas do estes nuevas tecnologles, 
gran parts do los datoa experlmenteles no as he sometldo a un andlisls vicon6mlco rlguroso. Este tlpo do 
an6llsls so esenclal para determiner slla adopcl6n de las tecnologlas mejoradas quo Incrementan el rendlmlento 
aria en realldad rentable pare los agrlcultores. Sin eats Informacl6n, aerta en extremo arrlesgedo formular 

recomendaclones para el serviclo do extensln. 

Dependlendo do Ia dlsponlbllldad do datos detallados sobre Insumos y productos (por ejemplo, cantldad vari
able do mano de obra asoclada con los diferentes tratamlentos), quiza sea poslble efectuar un andllsis 
econ6mlco con los resultados do ensayos reallzados en el pasado. Por otra parts, sl no so cuenta con datos 
sobre Insumos y productos do ensayos anterlores, sera necesarlo reunlr esos datos durante varlos ciclos do 
ensayos antes de poder Ilevar a cabo un andllsls econamlco. 
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Ap~ndlce A 

Presupuestos de las Actividades de Maiz, SoJa y Trigo 

Cuadro Al. Presupuestos de las actividades de malz, soJa y trlqo (agricultores comerclales), 1989 

Rendimlento (kg/ha) 

Precio al productor (G/kg) 

UTILIDAD BRUTA (G/ha) 

COSTOS FIJOS 
Tractor (G/ha) 


Implementos (G/ha) 


Segadora-trilladora (G/ha) 


COSTOS VARIABLES 

Tractor:
 

Combustible/itbrlcantes (G/ha) 


Reparaclones/mantenlmlento (G/ha) 


Implomentos: 

Reparaclones/mantenlmlento (G/ha) 

Segadora-trilladora: 

Combustible/lubrlcantes (G/ha) 

Reparaclones/mantenlmlento (G/ha) 

Somilla (G/ha) 

Fertilizante (G/ha) 

Herbicides (G/ha) 

Insecticidas (G/ha) 

Fungicldas (G/ha) 

Transporte.- Insumos comprados (G/ha) 

Transporte-- produccion (G/ha) 

Mano de obra: 

Calificada (G/ha) 

No calilicada (G/ha) 

Costo del capitnl (6 meses) 

TOTAL COSTOS FIJOS (G/ha) 


TOTAL COSTOS VARIABLES (G/ha) 


TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (G/ha) 


UTILIDAD NETA (G/ha) 

Malz 

4,000 

75.0 

300,000.00 

11,626.88 

772.20 

0.00 

18,259.02 

13,162.50 

526.50 

0.00 

0.00 

14,000.00 

24,000.00 

360.00 

24,000.00 

4,387.50 

63,375.00 

29,172.69 

12,39908 

191,243.21 

203,642.29 

96,357.71 

Soja Trigo 

2,500 2,000 

190.00 140.00 

475,000.00 280,000.00 

12,024.38 10,335.00 

798.60 686.40 

13,240.00 13,240.00 

18,883.26 16,230.24 

13,612.50 11,700.00 

544.50 468.00 

3,412.51 3,412.51 

22,500.00 22,500.00 

33,750.00 25,000.00 

27,200.00 56,900.00 

55.000.00 

34,650.00 16,500.00 

23,250.00 

480.00 960.00 

15,000.00 12,000.00 

5,137.50 4,500.00 

24,750.00 750.00 

45,00565 34,950.74 

26,062.98 24,261.40 

300,805.92 229,121.49 

326,868.90 253,382.89 

140,131 10 26,617.11 
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Ap~ndice B 
Presupuestos de las Actividades de Mafz, Algoddn y Mandloca 

Cuadro B1. Presupuestos de las actIvIdades de malz, algodon y mandioca (pequehos agrlcultores), 1989 

Rendimiento (kg/ha) 

Preclo al productor (G/kg) 

UTILIDAD BRUTA (G/ha) 

COSTOS FIJOS
 
.unta do bueyes (G/ho) 


Implementos (G/ha) 


COSTOS VARIABLES
 

Yuntm do bueyes:
 
Ailmento (G/ha) 


Implemenlos:
 
Reperacionos/mantenimlento (G/ha) 


Semilla (G/ha) 

Fertilizante (G/ha) 

Horbicidas (G/ha) 
Inseclicidas (G/ha) 

Fungicidas (G/ha) 

Sorviclos contratodos:
 
Cosochar ulgoddn (G/ha) 


Transporto.. Insumos comprodos (G/ha) 

Transporle-. produccl6n (G/ha) 

Mono do obrn: 
Callflcmda (G/ha) 

No calificada (G/ha) 

Coslo dol capital (6 moses) 

TOTAL COSTOS FIJOS (G/ha) 

TOTAL COSTOS VARIABLES (G/ha) 
TOTAL COSTS DE PRODUCCION (G/ha) 

UTILIDAD NETA (G/ha) 

Los coatou totaloas y Ia utIlldad note de Ia mandloca 

Matz 

1,500 

75.00 

112,500.00 

712.00 

859.89 

9,000.00 

293.14 

5,250.00 

5,000.00 

0.00 

9,000.00 

37,500.00 

44,812.50 

19,954.02 

1,572.69 

130,809.66 

132,382.34 

19,882.34 

Algodon Mandloca 

1,800 18,000 

330.00 22.00 

594,000.00 396,000.00 

1,069.20 237.60 

1,289.83 286.63 

13,500.00 3,000.00 

439.71 97.71 

7,000.00 0.00 

19,600.00 

100.000.00 

0.00 18,000.00 

10,800.00 0.00 

70.500.00 12,000.00 

74,400.00 60,750.00 

46,123.15 16,892.59 

2,359.03 262.11' 

422,362.86 55,370.15' 

424,721.89 55,632.27' 

169,278.11 142,367.73' 

so ojustoron pare rollejar un ciclo do sole memos. 
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