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Los historiadores nos 
dicen que el mundo occidental se encuentra
en 
una epoca do naciones-Estado. El Estado ha sustituido a la 
famili4
la tribu y al organismo religioso en 
tanto quo unidad pol'tica fundamental de 
la sociedad humana. La naci6n-Estado surgio en parte, como
unidad de defensa. Posteriormente ha asumido mas 
funciones. Actualmente los 
gobiernos nacionales aceptan resporsabilidades que 
van desde
la administraci6n de 
justicia hasta la construcci6n de sendas quelle
van a aldeas en las montahas. Invariablemente, algunas de las 
actividades de los 
gob iernos centrales son 
de car6cter econ6mico. Muchas tie
non, cuando menos, aspectos o consecuencias 
e .onomicos. Innegablemante, las naciones difieren on 
cuanto a la extr,.i 6n del papal econ6mico qua desempean sus 
gobiernos. Los paises socialistas del bloque so
vi6 tico imparten a la actividad econ6mica la direcci6n mis centraliza
da. Algunos palses lo hacen mucho 
menos. 
Pero toda naci6n-Estado de
nuestro planeta asigna 
tareas econo6micas al gobierno.

Quiz6 la acci6n mas universalmente emprendida por 
el gobierno es
mantener vigilada la salud econ6mica de la naci6n. Todos los 
gobiernos centrales vigilan el 
pulso econ6mico. Dicho en 
otras palabras, to
das las naciones est~n, al 
parecer, autoconscientes do cuan bien se
desempehan econ6micamente. Son hipucondriacos 
econ6micos. Se inquietan si su desempleo as demasiado alto 
o si la inflaci6n as demasiado
r6pidal y se 
preguntan si el crecimiento econ6mico se 
est6 produciendo tan aprisa en su naci6n 
como an el rival de la 
casa de al lado.

Como ejemplo de este 
6 1ltimo punto tenemos al perfodo de trauma por
el qua pasaron los Lstados Unidos cuando imper6 la 
idea de qua el Pro
ducto Nacional Bruto de la Uni6n Sovi6tica crecia mas rapidamente qua
el estadounidense° 
(La URSS estaba, principalmente, convirtiendo


actividadas dom6sticas 
sus
 

en empresas comerciales. Los 
sovi6ticos estaban, literalmente, comenzando 
a lavarse la ropa unos 
de otros, .or unos kopeks, 
con el fin de incluirlos tambien 
en 
los datos del Produc
to Nacional Bruto). 

mos 

Por fortuna, o por desdicha, ahora nos preocupapor nuestros propios problemas y menos 
por nuestras comparaciones
 
con Rusia.
 

Toda naci6n representada en 
este curso breve tiene un programa econamico de alguna especie relacionado con su agricultura. Los 
progra
mas no son 
iguales. Pero todos ellos representan serios esfuerzos por
parte de los Cistintos gobiernos por mejorar su economfa nacional.
Si estas observaciones preliminares est~n 
destinadas a qua 
encontremos un com6n denominador entre las personas qua 
asistan a este seminario, el siguiente lugar en 
el qua hemos de encontrar otro denominador comun as an el convencimiento de qua el 
saber econ6mico y de otras 
ciencias puede utilizarse para el mejoramiento de los progrsmas

econ6micos para la agricultura.
 

1 Trabajo presentado durante el cursillo sobre politica agricola, Servicio para el Desarrollo Econ6mico del Exterior, Departamento de Agri
cultura do E.U.A., l 2 de abril do 1971. A T.
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Dicho en nuestro propio lenguaje, este es el porqu6 nos encontra

mos aoui.
 
En los comentarios qua 
van a seguir expondr6 los conocinientos
 que los economistas pueden aportar para el mejoramiento de los pro

gramas de gobierno para la agricultura. Pero los economistas son solamente gente subrogada a otras personas preparadas, ya sean esta
disticos, aqr6nomos a soci6logos. Puede incluso qua sea 
un error hablar de personas; en lo que realmente estamos pensando as en una t6cnica cientifica, en un punto de vista analitico a incluso en la senci

ila idea de que, si nos tomamos 
tiempo para pensar a fondo en lo que
estamos hacienda y para analizarlo, podemos hacerlo major.


Dificilmente os necesaria defensa alguna de esta tesis ante la 
ma

yorla de las per3onas aqui presentes. Jam~s as dificil convencer a los
que ya son verdaderos creyentes. Pero no todo el mundo tiene este con

vencimiento. Unos pocos economistas no quieren estudiar politicas ni
 programas agrlcolas. Dicen que estos programas 
son politicos y qua no
quieren manchar su historial profesional. Par otra parte, algunos fun

cionarios que administran programas tambien tienen sus 
dudas de qualos economistas puedan servirles de algo. Unos pocos les son verdade
ramente hotiles. Si algunos economistas van las orientaciones a seguir coma alqo que es politica, hay algunos funcionarios que yen la
echnomia coma 
algo carente de sentido pr6ctica y algo estiril, cuando
 
no coma algo francamente peligroso.


Sin ombarqo, en general, los conocimientos y el saber de los 
eco
nomistas 
se han aplicado, cada vez con mayor frecuencia, a la politi
ca ncon6mica de la agricultura. Esto se 
ha hecho an muchas naciones,
an especial 
a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.
 

El fin primordial de este curso breve as la presentaci6n de ideas
 y dates econ6micos, asi coma 
de metodos de analisis, que puedan ser 6
tiles para las 
personas qua tienen la responsabilidad de la politica
agricola a sequir. En vista del hacho de qua todavia existe algo dedesconfianza, quiza sea igualmente importante qua busquemos modas de
mejorar la comunicaci6n entre 
economistas y administradores. Si ho ha
 
cemos, qtiiz6 tambien aumentemos el respeto mutuo.
 

Este breve curso ost6 destinado a qua sea pr6ctico, a qua comunique informaci6n quo pueda llevarse a la pr~ctica. No intentamos esta
blecer profundos principios abstractos, para dar a estudiosos monis
tas algo que debatir. Lo que queremos as poner el saber en acci6n.


De todos modos, intentamos educar en el major sentido de la palabra. Toda educaci6n implica llegar a principios, ideas qua puedan aplicarse en circinstancias cambiantes. Abrigo la esperanza de qua cada uno de ustedes salga de este curso llevando an la mEnte cierto n6me ro de principias qua encajen con situaciones qua habr6 de encontrar
 
an su propio pals.
 

Un comentario personal
En los comentarios que voy a hacer habr6 de violar uno a dos demis propios conceptos. Estos preceptos son: qua el que encabeza un cur so brave deber ser tan modesto y tan poco vislb;. coma sea posible;

y qua nosotros, los gringos, 
no hemos do mencionar a Estados Unidos 
como un modelo que otros palses han d. copiar. De todos modos, quisiera 
hablarles de mis propias experiencias, debido principalmente a qua,
 



Por espacio de mis de veinticinco ahos, 
he observado y tambi6n he
mado parte en toprogramas agricolas de los Estados
ello haber aprendido algo; Unidos. Espero con
y abrigo ademis la esperanza de qua mis
servaciones ayudar~n a explicar lo que el saber econ6mico puede apor 
ob 

tar a la politica agricola a seguir.
mi carrera abarca, casi 
con exactitud, el periodo de los
mas agricolas federales de progralos Estados
sueldo federal el primero de julio de 
Unidos. Comenc6 a percibir un


1933, muy 
poco despu6s qua se 
hu
bo promulgado la primera legislaci6n para mantener
dad con el fin de mejorar los tierras en ociosiprecios do los 
productos agricolas. (Cua
tro ahos antes, nuestro gobierno hab~a hecho el 
intento de
los sostener
precios sin limitar la producci6n. La Junta Agricola Federal, qua
administraba el programa, qued6se muy pronto sin dinero).
En 1963 ingres6 en unidad qua
una

el programa de cuidaba de estudiar y analizar
control de l.a 
 tierra correspondiente
fue el perlodo an que se a dicho ahio. Ese
pagaba a los agricultores para qua
los llamados cultivos de produjeran
conservaci6n del suelo,
vos agotadores del en lugar de cultimismo. Los

el cultivos agotadores, tales 
como
trigo y el algod6n, eran el mafz,
los qua tenlan m6s excedentes. Por ende,
nuestro gobierno crey6

da: 

qua podia matar dos pijaros con
si pagaba una sola pedra
a los agricultores 
para que sembrasen
gotadores del suelo, podria tanto 
manos cultivos atigorizar los precios 
como conservar
el suelo.


Intentamos calcular la extensi6n superficial de cada parte del pa
is qua deberla retirarse de los 
cultivos agotadores del suelo. Pedimos a las 
estaciones agricolas experimentales de nuestras
des con concesi6n de tierras qua 
universida

nos
regaharon porque habiamos hecho 
ayudasen. Desde Washington nos
tantos 
c lculos y planeaciones y por
habernos dejado llevar tanto por nuestras 
ideas. Por lo tanto, pedimos a las 
instituciones 
qua hicieran todo 
esto en
Aunque lugar nuestro.
an la actualidad estoy al servicio de
tal, tengo que una universidad esta
reconocer, honradamente, qua el proyecto no
exito. Cada universidad tenfa su tuvo mucho
propia idea acerca de
agricolas. Unas los programas
pocas opinaban qua
dimos datos eran una invenci6n del demonio. Pe
qua demostrasen c6mo debia explotarse cada tipo de 
suelo.
Los datos pusieron al descubierto distintas pautas, pero las diferencias no segulan la geografla de 


los 
ls tipos de suelo tanto como segulan
limites politicos entre Estados.
Sinti~ndonos defraudados por
confianza en la gente del 
los sabios, ciframos luego nuestra
com~n, particularmente an 
agricultores. Pedimos a destacados agricultores de cada condado qua
de sus levantaran mapas
suelos locales y propusieran 
un
to de la tierra. A mi 

modo deseable de aprovechamien
juicio, demostraron 
qua eran tan capaces como
los catedrAticos universitarios. 
Pero sus colegas
Las organizaciones politicas de agricultores 
los traicionaron.
 

grupos no querian qua hubiese
voluntarios de agricultores qua determinaran la politica agricola 
a seguir. Y pudieron abolir la actividad planeadora de los agricult.ores.

En 1938, alentado por algunos cambios de personal del 
Tribunal Su
premo, nuestro gobierno abandon6 el enfoque del agotamiento del suel6
y puso an marcha i..-
programa de administraci'n del 
abastecimiento 
de
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productos b~sicos. E,,,to exigia 
m~s 
pericie econ6mica. Los economistas
calculamos en cuanto aumentarfan los precios y los 
ingresos de los 
agricultores, cualesquiera que fuesen las disminuciones de la
ci6n que produc so hiciesen. Tambi~n 
comenzamos 
a sacar datos de necesidades
nacionales correspondientes 
a diversas clases de alimentos y otros
productos. Tomamos 
en consideraci6n tanto 
la demanda do alimentos como las cualidades nutritivas de los distintos de entre ellos.
Mientras tanto, 
nuestro gobierno cometi6 un 
grave error. Mi p.imer
trabajo lo 
hice estando en el 
organismo qua administraba los progra 
-mas (la Administraci6n para el Ajuste Agricola). Mcs 
tarde,
anllisis economicos pasaron todos los
 a un organismo aparte. 
Creo qua los admi nistradores 
no querian 

ran que 

tener muy junto a s! economistas qua les dijetomaban decisiones econ
 6 micamente desacertadas. Se 
nos expul 36. Entonces llegi6 a la conclusi6n, y a6n astoy convencido de ello,
de quo si los economistas han de contribuir a las decisiones de politi
ca agricola tienen que 
ustar situados al alcance de mano
nistrador al la del admique asesoran. Tambi~n aprend! qua, 
a menos qua administrador de elrango superior sea receptivo a los economistas y a sus
nilisis, los economi.stas estan condenados a qua 
a
 

no
la frustraci6n. Si. un administrador no 
sirvan de nada y a 

actia m~s qua basandose en sus
Cora7onadas, en el signo del zodfaco o bien (y esta 
as una falla m6s
comn) on sus conjeturas acerc:a de lo 
qua habrA de agradar al Ministroo Locret arin, no puede hacer uso del 
an.lsis econorico.
Ll 7 do abril, el doctor Paarlberg explicar6 c6mo y d6nde se hacen hoy los an~lisis 
econ6micos del Departamento de Agricultura de Es
tados Unidos.
 
Durante varios aiios 
estuve creando informaci6n y vaticinios econ6
micns que fueron indirectamente 6 tiles para los 
programas oficiales.
Lunno me encontiO6 formando parte del 
personal t6 cnico del organismo
m~s elevado de 
an~lisis de politicas establecido dentro de
bierno, el nuestro goConsejo de Asesores Econ6micos do la
te. Creo que on 

Oficina del Presidenese lugar aprendi dos lecciones. La primera 
os quo
das las politicas to
econ6micas de mayor importancia tienen quo
finalmente, a cierto urado de armonia. Ninguin organismo del 
Ilevarse,
 

gobierno
puedo ser totalmente aut6nomo. La reconciliaci6n 

on el despacho del Presidente. La segunda lecci6n 

s6lo puode hacerse
 
es casi contradictoria, y Ps que resulta extremadamente dificil qua 
los funcionarios quo
supervisan todas 
las politicas econ6micas del gobierno comprendan
exactitud cada de conuna ellas. Todavia no he aprendido c6mo puada resolversie el problema de la necesidad de qua se d6 una orientaci6nlizada a pesar de contra quo es humanamente imposible qua los 
altos funcio narios sepan todo 
cuanto deberlan saber. Quiz6 se 
me conceda vida por
un tiempo suficientemente largo para quo descubra la 
respuesta.
Durante la begunda Cuerra Mundial fui navegante, no economista, yno tom6 perte en programas 
para el aumonto de la producci6n.
Despu6s pas6 a ser asesor econ6mico del 
administrarlor dogranmrn- o c! rrr'r. ii fcinn 

los pro
t- fu6 Ona ,xprHPi n 'ia rir, mndes satisfacciones. dct6 tiran-Mi adminisLrador era asimismo un economista muypreparado. Sabla c6mo utilizar los consejos econ6micos... inclusivec6mo hacerlos a un lado. Seg6n mi parecer, tambi6n sabfa cual 
era la
major estructura administrativa para llevar 
a cabo programa de an~lisis econ6micos. Cada 
una de las 
principales divisiones administrati 
-
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tenia su pequea unidad propia de anilisis. Esta unidad daba cuen
ta de sus 
labores al jefe de la divisi6n. Pero, ademas, las diversas 
-
unidades econ6micas se mantenlan 
en contacto conmigo, en 
mi calidad de
asesor del administrador. Los economistas de estas 
unidades, se reuni
an, adem6s, de en
vez cuando, en comisiones o cuerpos 
de trabajo. Deeste modo los economistas daban formalmente 
cuenta de su labr. a su je
fe de divisi6n, pero informalmente, podian hablar con 
toda '-Lbertad
con otros economistas, inclusive yo mismo. Este sistema guarda pareci
do con el concepto de plana mayor frente a linea qua 
se sigue an lasfuerzas armadas. Opino que 
as un buen sistema.
Mi primera experiencia habla sido con 
el retiro de tierras y los
precios de garantia, pero 
en el organismo de comercializacio6n hube de
ocuparme de servicios de mercado. Estos servicios aran de: informaci6n,
clasificaci6n y uniformizaci6n, comercializaci6n cooperativa y reglamentacio6n de 
las pricticas del mercado. Tambi6n compr6bamos, en 6 pocas
de excedentes, productos b6sicos perecederos y los distribujamos entre
escuelas, familias de pocos ingresos y determinados hospitalas y otras
instituciones. Todos 
estos programas 
eran tambi6n programas agrIcolas.
Es un error pensar en 
los programas para la agricultura como estando
solamente relac.onados con 
m6todos para regular la producci6n y mejo
rar los precios.


Mientras 
tanto comenc6 
a aceptar destinos de corta duraci6n en 
otros palses. Estuve dos 
veces en Argentina, una en 
Guatemala, una 
 en
Per6 y una en Colombia. Mi 
primer destino en Argentina fue para qua
yudase a crear a
mejores mercados para la came de 
res argentina. La se
qunda fue 
qua me ocupase de organizar un 
programa de investigaci6n acon6mica qua 
ayudase a los programas de los administraoores argenti
nos. -En Guatemala intent6 esbozar algunos principios econ6micos
tienen qua figurar an los buenos qua

programas para la agricultura. En Pe
ru y Colombia evalu6 
la labor qua estaban haciendo economistas de uni
versidades estadounidenses.
 

Ahora soy educador 7 economista investigador en 
una universidad
estatal. 
Exploto mi licencia para asesorar, proponer y objetar, seg6n
lo considere oportuno. Abrigo la esperanza de qua lo hago responsable
mente de modo qua contribuya a la comprensi6n p'blica de cuestiones
relacionadas 
con 
la politica para la agricultura.
Historial de la actuaci6n de economistas estadounidenses
Ya he 
reconocido qua los administradores de la politica agrfcola
de los Estados Unidos 
no siempre se muestran receptivos respecto al 
a
sesoramiento econ6mico. Ya 
les dije c6mo 
nuestra unidad fue expulsada
an 1938, pero ahad qua, m6s 
tarde, tuve un administrador qua 
era astuto an el uso de la orientaci6n econ6mica. Nuestra situaci6n as 
mixta. Sospecho qua 6sta as la situaci6n an la mayoria de palses.
El hecho de que no se 
respete la informaci6n econ6mica no as
talmente Falla por parte de to los administradores. Nosotros, 
los economistas, no siempre hemos hecho bien nuestra labor. Creo quo 
nuestro
peor error as qua tendemos a dejarnos 
llevar hacia uno 
de dos extra mos: hacia ideas qua 
se encuentran muy 
an la estrat6sfera, o hacia
preocupaciones mezquinas por cuestiones cotidianas.
Temo qua unos pocos economistas estn tan alejados de las cuestio
nes pr~cticas qua as 
de dudar qua su trabajo encierre alg'n valor para 
la politica agricola. En el otro extremo est~n los que no saben 
ver
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m6s alli del problema que tienen directamente frente a sl.. 
 Un ecconomista que trabaja en la cuesti6n del 
trigo quiz6 no dedique pensamien

to alguno a r6mo su programa pueda afectar al 
mafz. El que intenta re
solver problemas de hoy quiz6 deje de preguntarse si su soluci6n puede crear problemas nuevos el dia de mahana. Este 6 1timo 
es uneror da

hino. Los administradores tienden 
a ser gente que s6lo elimina dificul
tadns cercanas. SP les puede disculpar por esta visi6n limitada. 
 Loseconomistas no 
tienen la misma defensa. Los economistas han de ver m6s
al)6 del presente; y una de sus es
tareas hacer que los administrado
res estudien, tambi6n, las consecuencias mas generalizadas y a mis
 
larno plazo.
 

Lo general frente a lo especifico

Hasta ahora mis observaciones se 
han ocupado, principalmente,
c6mo el economista que trabaja 

de
 
en cuestiones de politica a seguir guar


da jelaci6n ron las 
personas que administran programas.

Ha ileqalo el momento en 
que hemos de considerar lo que el 
economista tiene para ofrecer. ZQu6 guarda en su bolsa de artimafas? Tie

ne alqtin modo especial de ver, quiza incluso algo de clarividencia?

En verdad,el economista no goza de ning6n poder mAgico. Algunas ve 

c- :o dice qe la economfa es algo fuera de lo terrenal, casi misti-co. [>sto no es ciorto en modo alguno. La mitad de la economia es puramente seritido comn; un 
cuarto de ella viene de la cuantificaci6n,

al)rIque 6 sta, par lo general, es solamente aproximada. Un solo cuarto
de la economia es, verdaderamente, un conocimiento cientifico especia
 
lizado.
 

QuizA el economista procure, el
sobre todo, inculcar respeto por
m6todu cientifico y, en especial, por el punto de 
vista cientffico
 
Este 61timo reclama cualidades personales de espiritu indagador, de
oh orvaci6n ordenada, de inducci6n y deducci6n 16 gicas y de integridad. Adem6s, el punto de vista cientifico se alza sobre la idea, here
dada do los griegos de la antigedad, de que las leyes de la naturale 
za ';on universales. En el universo rige el 
orden, incluso en el uni 
verso econ6mico. Por 
lo tanto, podemos aprender por experiencia, y p0
demos aplicar lo que hayamos aprendido.


Abrioamos, pues, 
la esperanza de que el m6todo cientifico puede a
plicars, al mejoramiento del contenido econ6mico de los programas para

la aqrictiltura.
 

Muy a menudo se hace lo contrario. Se toman decisiones siguiendo
la costumbre, el h6bito, una 
corazonade o bien 
a ojo de buen cubero.

El doctor McDermott ha dicho que 
con demasiada frecuencia los administradores obran por tradici6n e intuici6n. Esperamos que les ayudare 
mos a hacerlo mejor.

Qui576 parezca contradictorio, pero, al destacar lo que la economia pued aportar, tambi6n quiero formular una advertencia contra el

hecho de que nos tomemos demasiado en 3erio a nosotros mismos. Ning6n

problema es exclusivamente econ6mico. Por lo tanto, 
no hay problema

alqino que pueda resolverse por medio del solo an~lisis econ6mico.

Por ejemplo: cualquier administrador de algun programa debe 
tomar en
cuenta la 
factibilidad administrativa de cualquier proposici6n formulada por el economista, es decir, si es posible llevar a la pr~ctica

lo que el economista pide. Todo programa que 
no pueda ponerse en obra
 
con 6xito es desacertado, por 
m~s bueno que lo yea la mente de su au
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-t.or 
o pnr hernoro que 
se 
le yea en el papel.
Anmis ya dije anteriormente 
que lo que buscamos
jlrinripios qteo es determinarp'iedan aplicarse 
en
rin qtj,! hacrr diversas circunstancias. Ahora
una advertencia contra la ten
aplicaci6n exagerada de
ripin nnt.riles. Mi prinadvertencia 
va dirigida 
en especial
mita,; do a los econon~iciones desarrolladas, tales como los Estados Unidos.adverLerncin Unaquo ya se ha dicho mil veces y que 
merece quet.a. Por la mil6.sima primera se la repivez hago hincapi6 en
do narionw.r que los economistasdesarrolladas 
que intentan asesorar a naciones
d,.!sarrnllo en vlas de
on tienen 
que aplicar rutinariamente las
Iieron ideas que aprenun _;ij prnpia naci6n. La economia de
i-i qui.:A la cria de ovinos en Montapthida dncirnos, o no decirnos, c6mo hay que mejorartaci6n la explo,f dichns animales en el altiplano de Bolivia.Ii rom'rciniizaci6n La economia dede alimentos en Detroit no es f6cilmente transferible a 3a0.,itan de Chile.
 

A~qlli ar: ,nc:r., he dicho, 
 con un leven;i,; impiortarit. tinte de humor, que mi laborcjando trabajo en Am6rica Latina es la de simplificarla.1 qrandio'a- proposicionesrd in ron. que han formulado los gringos que me pre 
Ptrn liom ns el primer paso un poco

pins 
m~s adelante. Cuiles princiirnn~rmir-o.,3 son universales? LCu6les puedenIia; frit., r-a. do enviarse m6s alllas naciones, dede un hemisFerio a otro,nr,s rJ'narro[ 1,iara de las nacioa las que se encuentran hoy en vias de desarrollo?5,3i,,rn divorsos de ellos. 

Qiizi 
Cada quien puede ahadir otros.n primro de todos es que todas las nacionesnlizzir su arlrir-,ltura, buscan racioaplicar el juicio y el ingenio humanos(if quo, la aflric-jltLjra atienda las 

de mo
necesidades de aquella naci6n.E!,.:!FS, de por si, un hecho poderoso. Al 
comienzo, el
,i'ti6 dp lo hombre subque l.a naturaleza puso anterotrer 61 para que comiese. Condo Ins siqlos, fue aprendiendo a cultivar 

el 
y guardar, a
la simirontio, escogera combatir malas hierbas e insectos. A pesar del
j, 'llj,(u hoy la prnducci6n y 

progre
la comercializaci6n agricolas
nncior,,, ma, avanzadas de lasdel mundo responden s6lo imperfectamentemetas qu a las:;I han fijado para las mismasi y los resultados son a6n peorr..3 on las riariones menos avanzadas." Las meLas qie se han fijado a la agricultura". Estas sonbras cargadas do sionificado, ya 

pala 
que todo pr'ograma, grandegnneral o pequeho,o do poca monta, debe tener su meta. Los economistas srr capaces do que han deayuden a formular metas.Esn nn ns para sugerir que las metas de la agriculturaIns o parpcidas son iguaon todas partes, iLejos
jntivo piedo de ello! En una naci6n, elser el aumento de ob
la producci6n 
tan aprisa como
qr6rselo. En pueda lo
los Lstados Unidos 
hemos buscado restringir la produccin
dP algunos productos. 
 in embargo, cuando la 
producci6n es
quiz6 queramos excesiva,aum.ntar el consumo en lugar de disminuir la
En los Estados producci6n.IUnidos tenemos tambitn programas para esteDentro do una naci6n, las 

6 ltimo fin. metas 
pueden diferir srjg6n los
En muchas sectores.nacionns de America Latina existenicia, un un sector de subsistensector de explotaciones agricolas 
comerciales
]I, y ,,, sonuor en pequeha esca,In qandes explotaciones agricolasexportaci6n. La tontaci6n es 
a escala para la que se preste 
la mayor atenci6n al
tor de exportaci6n y la secmenor a 
los agricultores de subsistencia Pe



8 
-ro Ldeb&6mos abstenernos do
sistencia? iD ning6n modo! 

prestar atenci6n a la agricultura de sub-Las madidas para el mejoramiento de la
pcoducc16n y is comercializaci6n puedon producir mds
nos beneficios humsen ostas circunstancias 

simpre hay 

qua an cualesquiera otras. Adem~s, casi
.eg.timo un 
 deseo de convertir los sectores 
de subsistencia a, cuando menos, una categoria en parte comercial.
Un segundo principie general 
 qua toda naci6n quiere hacer un
so eficaz.'de sus 
as u
recursos 
humanos y materiales.,En ninguna naci6n deT
mundo est~n atendidas todas las necesidades humanas; par ende, los 
re
curses 
han do ponerse en usa 
del major modo posible.
En esto punto exactamente es 
cuando introducimos un 
principio car
dinal de la economfa. Es el 
de que los recursos son 
mas productivos
cuando so 
les combina del modo mas provechoso. La palabra tecnica 
 as
6ptimamente". Esta idea es
equivocada que so da engahadoramente sencilla. La comprension
con gran frecuencia es 
que este principio se
torprete d6ndole el insignificado de maximalizaci6n, as 
decir, el deqie
se obtenga la mayor producci6n posible. Hace 
nueva aios, estando en
Argentina, hube de formular mi mis en6rgica advertencia contra todo
intento de elevar al-m~ximo el rendimvento par hecti5rea de los
Ios, a el de cerea

sidad do 
came a leche par vaca,/ El profesor Raup, de. la UniverMinnesota, na escrito qua, en 
la Union Sovietica, "durante
.odos los ahos de la guerra y hasta terminar la decada de 1950, la
ta de los direptores de granjas... me 

era elevar al m~ximo el producto
par hectroa, ._/ Desde entonces, los sovi~ticos han aprendido atras
]occiones mojores, y abrigo la esperanza de que los suramericanos,
tambi6n los nort.eamericanos, y
se hayan ilustrado del mismo modo.,
Generalmente, a la persecuci6n de metas miltiples se
sos suman recur-tambi6n miltiples. Este hecho complica los 
problemas, y hace
Vida dificil a los economistas. Pero asi 
la
 

son las cosas.
Otto principio general 
as qua los programas del gobierno Pars
var e
]a agricultura de la naci6n exigen, generalmante, alguna especiede actividad "institucionalizada,,. En las e.onomias
poca la especializaci6n o centralizaci6n qua hay an 
m s 'pimitas


uahay en n
on sa empresaressecon6mica. Todo ost6 difuso. 
En cambio, cuando una naci6n decide modernizar
Su agricultura, par lo genemi establece alguna especie de servicio, a
actividad, i'nstitlicionalizado. Tratandose del credito agricola,,es el
establecimiento do unibanco, una cooperativa 
a un organismo del gobier
no que, 
al sustituir o complementar a los 
prestamistas particulares h-a
ga qua el credito sea 
asequible a los agricultores.
En la comercializaci6n puede haber instituciones para el almacena
miento"omercial Id productos agrzcolas,

ta o un mercado central de vanal par mayor de frutas y hortalizas. Casi invariablemente, los gobiernos quieren establecer o ampliar las 
instituciones recopiladoras
dc estadsticas, lassencargadas de investigaciones y tambien las edu
cativas.


Mi juicio propio es 
alga conservador por lo 
que respecta a la ins
tituciona]izaclon. Creo, par ejemplo, qua los mercados abiertos de
las aldeas desempeh'an una funci6n 6til. Dudo qua 
en America Latina los
supermercados 
sean la respuesta a muchos problemas de la comercializa
ci6n de alimentos. Los autobuses rural e
s quizA no sean
de transporte para un mal medialas productos agricolas de pequenhas granjas. De
dos modos, en to
muchos lugares se necasitan nuevas 
y mejores institucio
:.,. -. .. .; ~ .~~,. . .. ce i a n
 



-nfs agricolas para diversos fines, 
y los economistas tienen obligacian dr asesorar, y capacidad para hacerlo, respecto a cu
las instituciones que resultan m6s adecuadas 
6 les son
 

para mejorar un proble 
-ma dado.
 
Creo qua de los 
tres 
primeros principios 
se
tr' cijarto principlo es que infiere un cuarto, Es
 

]a-. partes de 
todas las partes de la agricultura y todas
la naci6n han 
de beneficiarse
qricjlttira. con el adelanto de
Yient.os de democracia y una 

la a
revoluci6n de
rarzas harren el crecientes esp.e
mundo. Simplemente esto no
ternr,4 nos permitir6 que proyecna politica agricola 
en beneficio exclusivo de
ctJa]qiie,a. La una sola clasereqla es igualmente v6lida en
la,. las naciones desarrollay en las menos desarrolladas. En realidad, 
creo que
zo:, ion Ia., r .a:-ionesm6s desarrolladas. Por ajemplo, en 

es m~s embara 
nid:n-,, rhondo los Estados "Unos jactarios tanto de nuestra agricultura,nos
gon-arlo Lrnnr que admitir que el 30 por 

ha aver
cientoruril de nuestra poblaci6nvivn pnr debajo del nivel limite de la 
pobreza, y tambi6n
alytnaf; persoanas quetodavia carecen de dietas adecuadas..!itf prinripio Pncierra


co:;-' efecto explosivo. Es tanun 
facil hacer
q ? ny,i n a una parte de nuestro pueblo causenyfE Lcin ,iffair dolor a otras.tomar medidas que majoren la 
suerte de
me ]arrzni-o ura adverLencia todos. A menudo
contra el 
hecho de
rjrfcola vaya nrientada hacia la 

que toda la politica aagricultura comercial mientras
ct1,jia la no se desrome:-cial. 
las 

He lanzado clamores de desaprobaci6nplrirtca,,. destinadas contraa que se introduzcan m
de 
6todos economizadoresma n dci obra en la comercializacion,

dtr-lria] ri! nmpleo los 
a menos que el desarrollo ina trabajadores desplazados. Hasta,Juri, a rue.sros qqricil tores he llegado aa escala industrialr'hr ;i n nrncir que buscan el derecolnctivamente que, si se lesci nui, ~rm:n obligados 

concede esta autorizaa aceptar la sindicalizacion de
hra anrirnla aYal la mano de oraraa y todos los economistas de
do, les han enfsenado a los los Estados Unidirigentes agricolas que quieren aranceles
prn. cccinnisLas para SUS 
productos que, 
si los
rios z lo,; logran, se causaran daconsumidores y a los demas agricultores que venden en morcadoz de (!:-pnrtaci6n.
 
Economia poco atractiva
Lsos cuatro principios generales 
no cierran la lista, pero son
Viciaeitr:s supara quo 
estimulen nuestro pensamiento.
n Ia mayoria He las observaciones


tilizado que he hecho hasta ahora he
los ejemplo:, mas manifiestos de aplicaci6n de 
u

la economia a
ia polftica aqricola. jin embargo, exactamente
ainsl
m,;rFe .,t-ellp que como sucede en los co
,,a yi (0 

tienen tiendas atractivas y una trastiendacomr-rciante atiende en
 sus
conoria quehaceres ordinarios, tambien.u, la la e
 
do cli rercnpil-:ci'n 

politica agricola reclama que hayan servicios de raspal
e estadisticas y de 
preparaci6n de estudios 
econo
niIc,s. L;.s esLadisLicas 
O;lla ' es imposible el 

fidedignas son absolutamente esenciales; sin
Algirnos an]isis econ6mico de laseconom*istas tionen que politicos agricolas .
trabajar con 
especialistas
fLicas para la estimaci6n de en ciencias
 
rec-1.'sos, tales 

c6mo la producci6n responde a diversos
come el fortilizante quimico aplicado
rfinado do suelo. Otros a un tipo deter
tienen que estudiar la demanda, otros m6s
conom.fa do ln- transportes o del comercio exterior, etc. 
la
 

Asi pies, en 
los cimientos de las 
acciones 
p6 blicas para la agri

http:conom.fa
http:Yient.os


cultura do Una naci.n encontramos los poco atrayentes servicios de
 
reunir datos y proceder a investigaciones.
 

Un desmentimiento final
 
Que yo sepa ninguna nacidn ha hecho el usa m~s pleno posible de
 

las idqas y la informaci6rn econ6micas. Ninguna alcanza a hacerle, en
 
,ingrado U otro. e m4
 

,in emargo, el hombre sabio no exagera, no promete mAs de lo que

puede dar. Dtrante mis muchos a~os de 
trabajo en el establecimiento
 
de po]fticas a seguir he descubierto que rara vez hay una cuesti6n de
 
Polfticas cuyo contenido sea exclusivamenta econ6mico. Rara vez se las

ha podido resolver a base de criterios 6nicamente economicos,, Por o 
tanto, termino expresando un desmentimiento al que apuntaba desde el
comionz. Los econoristas no tienen que esperar que se les conceda un 

Iblica exciusivo, ya que la mayorla de los problemas tienen no sola
mente aspectos economicos, sino tambi6n sociolgicos, culturales y p.2
 
Slitico.
 

Los factores econ6micos constituyen solamente una parte de la po
ltica para la agricultura. La polftica para la agricultura es sola mnte una 
parte de la polltica de la nacion.. La que pueda haerse pa'
 
ra mejorar la agricultura depende de 'o que pueda hacerse para mejo 
rr In instruccAn de la gente, asi coma la estabilidad y la integri
dad del gobierno. El economista que anuncia lo que puede hacer en pro
de la pol-tica para la agricultura de su nacion deber. tambi~n recono 
cer lo que no puede hacer. 

i4'
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