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1. Naturaleza y usos
 
El panorama general de 
la agricultura conjunta datos fundamentales,


teorfa econ6mica y an6lisis estdisticos para que proporcionen la com
prensi6n necesaria para la toma de decisiones en la industria agricola
 
y otras. Asi pues, un programa de panorama general proporciona una
 
bru'jula agricola que orienta los ajustes de producci6n, los planes de

comercializaci6n y la marcha del programa. El panorama general comien
 
za 
en el punto en que termina la reunion de datos o hechos. Para 

tengan significado los hechos, hay que 

que
 
relacionarlos e interpretarlos


dentro de un marco econ6mico significativo, de modo que uxpliquen "el
 
c6mo y el porqu4" de las tendencias econ6micas corriente5. Estos ans
lisis e interpretaci6n proporcionan tambi'n la 
base para predecir las
 
probables tendencias futuras de la economia. Por lo tanto, la infor
maci6n del panorama general y sus ser
anglisis pueden inapreciables
 
como base para la toma de decisiones, p6tlicas y privadas, ralaciona
das con la agricultura y otros sectores de la economia.
 

Los planes de producci6n agricola, las decisiones de inversi6n 
cn
 
empresas y los planes del programa de gobierno tienen que hacerse dia
 
a dia y mes a mes. Dichas decisiones se apoyan en juicios acerca del

futuro, juicios que pueden basarse en el analisis formal y la pondera

ci6n de las probables alternativas o, en el otro extremo, pueden ba
sarse simplemente en "corazonadas" o juicios "a ojo de buen cubero".
 
En este sentido, la funci6n del panorama econ6mico general avanza en
 
todos los paises, dia a dia, y lo mismo ocurre 
en todos los marcos
 
instituciondlEs. La pregunta es, pues: Lpuede un programa de 
panorama

general ayuda7 a que los agricultores, otros hombres de empresa y los

administradores del gobierno tomen mejores decisiones? Creo qua tal
 
Programa es esencial para una agricultura integrada por muchas unida
des agricolas comerciales relativamente pequeFas, y quiz6 sea a6n 
m~s 
esencial para una agricultura de grandes industrias agrocomerciales
 
altamente integradas.
 

En los Estados Unidos, la recopilaci6n de datos estadisticos funda
 
mentales de producci6n, suministros y precios agricolas, asi 
como las
 
estadisticas con ello relacionadas, se remonta a un siglo atr6s poco
 
mas o menos. 
El programa de panorama general del Departamento de Agri
cultura do Estados Unidos se inici6 hace aproximadamente cincuenta a
nos, para que diese a los muchos agricultores relativamente pequehos 
una fuente fidedigna de datos 
objetivos y an6lisis econ6micos. La di
seminaci6n de los datos del mercado y de 
los analisis del panorama ge

neral, haci6ndolos llegar a estos pequehos agricultores, no s6lo m
jor6 la posici6n negociadora de los mismos en el mercado, sino que
 

hato de 


tambi6n les ayud6 a que ajustasen sus operaciones agricolas a las cam 
biantes condiciones del mercado. 

Toda decfsi6n de direcci6n, ya sea la que toma un agricultor do 
aumentar su bovinos 
o la que toma un administrador de modifi
car un 
programa del gobieno, implica una interpretaci6n del futuro.
 
La prediccion y la planeaci6n son partes integrantes de acciones ra 
cionales que han de influir en 
la clase de futuro quo anhelamos. 6on
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la esencia de nuestra inteligencia fundamental.
 
Con los r6pidos cambios de todas las facetas de I- vida de hoy, el
 

director se siente menos seguro respecto a las decisiones basadas en
 
la intuici6n y en el saber corriente. Su necesidad de hechos respecto
 
al presente y de visi6n del futuro aumentan sobremanera su demanda de
 
informaci6n econ6mica. Las grandes empresas sostienen un personal t6c
 
nico que aprecia el panorama general y lo que 6ste significa para sus
 
actividades. Para establecer sus presupuestos y evaluar sus programas,
 
los gobiernos modernos conflan en apreciaciones de la visi6n yentral,
 
y muchos de ellos asumen la considerable responsabilidad de proporcio
 
nar, a sus agricultores y otros pequehos empresarios, estadisticas y
 
an6lisis fundamentales. Las demandas de datos, las computadoras rapi
das y los instrumentos para la apreciaci6n del panorama general cre
cen como la mala hierba. Es de esperar que este crecimiento pueda o
rientarse hacia las necesidades de la toma de decisiones y su le pue
da mantener congruente con elias.
 
2. Limitaciones t6cni.cas
 

Quiz6 podamos convenir en la necesidad de la informaci6n econ6mica
 
y en los usos do la misma para la toma de decisiones. Pero quien pue
 
do preyer el futuro? Algunos de ustedes afirmaran, con toda raz6n,
 
que el ecinomista no puede, en realidad , caminar sobre el agua. Esto
 
es muy cierto, y ni 61 ni nadie puede prover el futuro con toda exac
titud. Ninguno de nosotros necesita excusarse por esta feliz situa
ci6n. La predicci6n exacta del futuro es una contradicci6n que impli
ca un papel sobrehumano por parte del vaticinador. De todos modos, un
 
personal t6cnico bien preparado en economia y estadfstica puede expli
 
car lo que est6 sucediendo, as! como puede proporcionar una base para
 
la exploraci6n de los probables acontecimientos del futuro. Quien to
ma decisiones bien formadas sabe realmente que una apreciaci6n del fu
 
turo es, necesariamente, una ponderaci6n de las alternativas mas pro
bables bajo distintos conjuntos de condiciones.
 

Nuestros programas de panorama general agilcola y otros trabajos
 
similares de muchos palses se encuentran ya atrasados respecto a la 6
 
poca. Las computadoras, los instrumentos captadores a distancia, y
 
las r~pidas comunicaciones ensanchan sobremanera las posibilidades de
 
recolecci6n de datos y dan un enorme empuje a la labor analitica de
 
predicci6n y apreciaciones a largo plazo referentes a la agricultura.
 
Mi mente no abriga duda alguna de que el uso de t6cnicas analiticas
 
formales puede:
 

1) Ampliai sobremanera la visi6n y el poder de todo economista ca
paz.
 

2) Formar en un perfodo mas breve de tiempo buenos analistas del
 
panorama general.
 

3' Hacer posible una evaluaci6n de la exactitud de los vaticinios.
 
4) mecanizar mucho de lo que debe hacerse utilizando m6quinas, lo
 

que permitir6 que el economista pueda dedicar tiempo a su fun
ci6n de analista y
 

5) Hacer posible que el economista explore y conjunte los efectos
 
de cursos alternativos de acci6n de un modo que en otras cir
cunstancias seria imposible.
 

Los modelos formales o las t6cnicas analiticas son, para el econo
 
mista, instrumentos esenciales nas bien que sustitutivos de aqu~l. -
El economista deber6 ser capaz de hacer una labor m6s extensa y me
jor, si dispone de mejores instrumentos. Tiene qun percatarse de quc 
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el modelo no puede darle una "respuesta" por arte de magia. Toda pre
dicci6n del futuro es, esencialmente, un juicio. Pero las t6cnicas a-,
 
naliticas formales generalmente obligan al oconomista a que piense y
 

ga mayor objetividad, y le permiten 


haga sus formulaciones vali6ndose de un marco 16gico; le dan m~s pene 
traci6n a su visi6n de relaciones importantes; le ayudan a que conli

una una amplia apreciaci6n do si
tuaciones optativas. Actualmente tenemos en otro, pafses instalacio
nes computadoras, asi como la teoria y los datos estadisticos para
 
hacer anilisis en los que hace diez c quince ahos ni siquiera nos a
treviamos a sohar. Estos instrumentos analiticos no nos capacitaran
 
para que predigamos ol futuro, pero s! pueden aumentar sobromanera la
 
cantidad y la calidad de informaci6n econ6mica que podemos proporcio
nar a quienes toman decisiones en la agricultura.
 

3. Exactitud de la predicci6n
 
Es importante que, a titulo de comprobaci6n, evaluemos continuanen
 

te, con t6cnicas analiticas, la exactitud de nuestros vaticinios. Pe
ro, en el mejor de los casos, la medici6n Je la exactitud de un vati
cinio puede ser muy complicada. No es adecuada una simple comparaci6n
 
del vaticinio y los datos reales tal come vengan medidos un aho o dos
 
mas tarde. La predicci6n puede poner en movimionto fuerzas quo la ha
r6n incorrecta: en respuesta a un vaticinio, los productores pueden
 
nodificar los planes de cria de ganado do los que dieron cuenta, o las
 
comercializaciones o siembras que tenian pensadas, hacierndo as! que
 
!a predicci6n resulte equivocada. Los gobiernos pueden tomar contrame
 
d!idas como resultado de las consecuencias del vaticinio que, se consi
 
dera, son indeseables. Asi pues, vaticinios que resultan equivocados
 
pudieron ser apreciaciones muy exactas de probables acontecimientos
 
futuros en las circunstancias esperadas. Perot. al provocar cambios en
 
las deci3iones do la direcci6n, el vaticinio probablemente sirviora
 
bien a sus prop6sitos.
 

A menudo los acontecimientos en la esfera internacional, o quiz6
 
en la nacional, pueden caer fuera del 6mbito de las variables que ge
neralmente toma en cuenta el vaticinador. Son ejemplo de ello: la cri
 
sis de Suez, la inundaci6n del Paquist~n, el tiz6n del ma~z. Aunque
 
dificilmente podemos esperar que el analista del panorama general pre
 
vea estos acontecimientos, dia llegar6 en que estaremos en posibilidad
 
de establecer un margen para estas contingencias. Los datos inexactos
 
tambi6n pueden introducir errores que lleven a vaticinios oquivocados.
 
A pesar de los problemas de su medici6n, todo programa eficaz de pano
 
rama general exige una apreciaci6n sistem6tica de la exactitud de los
 
vaticinios. Estas apreciaciones ayudan no solamente a corregir erro
res, sino que, a menudo, iievan tambien a cambios en las tecnicas a
naliticas, en los datos fundamentales del panorama en general..
 
4. Necesidad do datos estadisticos
 

Todo programa del panorama general agricola exige estadisticas funl
 
damentales exactas y oportunas, pero las estructuras de datos tienen
 
generalmente comienzos modestc,. Inicialmente, el analista quiz6 pon
 
ga en juego un ingenio considerable s6lo para reunir datos acerca de
 
la superficie y rendimiento do los cultivos, de la producci6n ganade
ra y de las existencias, el uso nacional y las exportaciones de los
 
principales productos basicos; las mediciones de la actividad econ6mi
 
ca, asi como el nivel de empleo y los ingresos del consumidor, permi
ten la especificaci6n de algunas relaciones significativas entre la
 
demanda y la producci6n de l'!s principales productos basicos. E:sto
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datos estadisticos quiz6 puedan conseguirse solamente en los informes 
del censo, en ostudios especiales, en los estados de cuentas de empre 
sas y en informes de los bancos centrales. Aunque el gobierno recopi
la peri6dicamente estas estadisticas, daros similares procedentes de 
fuentes privadas ayudan a la obtenci6n de alguna comprobaci6n de las 
ostadlsticas disponibles. 

Los palses con programas estadfsticos mas avanzados intentan hacer
 
estimaciones do las intenciones de siembra del cultivador, del estado 
de los cultivos, de los huevos destinados a incubaci6n, de los pollue 
los vendidos para producci6n de pollos para asar o destinados a explo 
taciones de aves ponedoras, de bovinos en ongorde y otros datos pare
cidos quo proporcionan la base para los vaticinios de abastecimiento 
a corto plazo. La creciente comercializaci6n de la agricultura amplia
 
r~pidamente la demanda de datos respecto a planes de los productores,
 
as! como la de datos mensuales y trimestrales para an6lisis del pano
 
rama general, la apreciaci6n de los programas y la croaci6n du instro
 
mentos indicadores del panorama general a corto plazo.
 
5. Personal, organizacion y procedimientos
 

La funci6n referente al panorama general seguir6 inflLyendo on la
 
toma de decisiones, aunque se base 6nicamente on corazonadas o en el
 
saber corriente. Pero los agricultores a escala comercial y los gubter
 
nos modernos exigen algo m6s. No es necesario que n personal eficien
to para la apreciaci6n del panorama general se numeroso, pero los ana
 
listas tienen quo estar bien preparados en teorla econ6mica y estadis
 
tica, y han de toner acceso a instalaciones de computadoras. Han de
 
ostar capacitados para quo establezcan la teorla y creen los instru
muntos qua ayuden a interpretar el presente y el pasado. Estos instro
 
mentos tambi6n proporcionan la base sobre la quo cabe prever el futu
ro y explorar los acontecimientos probables bajo supuestos opcionales.
 

La organizaci6n del personal y su asignaci6n al organismo pueden 
diferir muchisimo en los distintos marcos institucionales. El perso
nal dedicado al panorama general deberd encontrarse en un organismo a 
instituto semiprivado, en el quo pueda prestar servicio a los respon
sables de la administraci6n de programas agricolas y de alimentaci6n, 
y habr6 de gozar de la confianza de los mismos. Ha de toner pronto ac 
ceso a los datos estadisticos corrientes disponibles y debera estar 
bien enterado de cuanta informaci6n interior sea posible respecto a 
programas y decisiones administrativas quo afecten a los mismos. in 
embargo, por encima do todo, la organizaci6n deber6 aislar al analis
ta respecto a cualquier presi6n externa que pueda influir en su obje
tividad. Por lo tanto, no deber6 asumiz la responsabilidad cle operacio 
nos del programa sujetas a presi6n politica. Los analistas exportos 
qua revisen los an~lisis deberan gozar de autonomia para decidir cuil 
es el panorama general y el contenido de los informes, ya sean para u 
so interno y reservado o para su publicaci6n. 

La mayoria de las apreciaciones del panorama general pueden consis 
tir en informes reservados objetivos dirigidos a administradores. La 
toma de decisiones por estos 6ltimos exige an~lisis imparciales, a pe 
sar incluso de quo las conclusiones de los mismos les sean desagrada
bles y de quo puedan emprender una acci6n quo haga que la apreciaci6n 
sea equivocada. Al mismo tiempo, el gobierno tiene la esponsabilidad 
de proporcionar estadisticas fundamentales e informaci6n del panorama 
general a los muchos pequehos agricultores y otros pequehos empresa
rios. Estos informes pueden consistir en "Informes de la Situaui6n" 
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programados peri6dicamente, as! como en conferencias nacionales o ta

lleres cerrados respecto al panorama general en los que participen
 

los agentes que trabajan con agricultures u otras industrias agrico

las. Aunque la labor referente al panorama general puede comenzar sien
 

do un programa anual, la funci6n es una actividad de todo el afo.
 

6. Servicio de Panorama General del Gobierno o Privado
 
Opino que todo programa do panorama general deber analizar e inter
 

a
pretar hechos fundamentales, e informar objetivamente de los mismos 

los agricultores, otros hombres de empresa y dirigentes agricolas. No
 
debera hacer intento alguno de aconsejar ai agricultor acerca de cua

les hayan de ser exactamente las decisiones que deber~n tomar. En 
una
 

economia libre, esta funci6n constituye la responsabilidad final del
 

director de empresa privada. Muchas grandes sociedades an6nimas y or

ganizaciones mercantiles reconocen la creciente necesidad de aprecia

ciones del panorama general, y han comenzado a aportar sus propios da
 

tos y apreciaciones. Esto plantea la pregunta referente a la disponi

bilidad general de esta informaci6n, lo mismo que respecto a su obje

tividad. Deberia creer que el interes de todos los agricultores (gran
 

des y pequefios) suele protegerse mejor con una exposici6n plena y a
bierta de los datos estadisticos disponibles y de los anilisis referen
 

tes a perspectivas de precios e ingresos para la agricultura. Probable
 
mente, el gobierno siempre desempee un papel capital en proporcionar
 

datos estadisticos fundamentales y apreciaciones del panorama general.
 


