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PRESENTACION

El "Estudio sobre la Situación de la Planificación Agraria y Aná

lisis de Políticas en América Latina y el Caribe" identifica al primer

grupo de actividades del Proyecto de Planificación Agraria y Análisis

de Políticas en América Latina y el Caribe (PROPLAN), que dirige el

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). Este primer gru

po de actividades está orientado a la realización de un análisis global

de la capacidad actual y potencial en materia de planificación agrar.ia

en los países del continente.

Para alcanzar el objetivo indicado, este primer grupo consideró

dos actividades: una se refiere a un estudio general sobre los sistemas

de planificación y la otra a un conjunto de estudios de casos sobre as

pectos seleccionados de los procesos de planificación.

Los trabajos de PROPLAN empiezan con la elaboración de un "Marco

Conceptual del Proceso de Planificación Agrario en America Latina y el

Caribe: una visión integral de los procesos de análisis de políticas y

de toma de decisiones en el Sector Agrario". Este marco ha guiado los

estudios de este primer grupo de actividades.

La actividad relacionada con el estudio general de los sistemas

de planificación tiene como producto el documento "Análisis del funcio

namiento de las Unidades de Planificación Sectorial en el proceso de

planificación agrario en América Latina y el Caribe: su participación

en el proceso de análisis de políticas y de toma de decisiones en el

Sector Agrario".

En base a los planteamientos del Marco Conceptual los siguientes

temas se eligieron para los estudios de casos: i) la formulación de la

política agraria; ii) la instrumentación de la ejecución de la política

agraria; iii) el control de la política agraria; iv) el sistema de pla

nificación agrario como apoyo técnico a la toma de decisiones sobre la
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política agraria; v) la base informática del proceso de planificación;

y, vi) el proceso de análisis de políticas como apoyo al proceso de

toma de decisiones del Sector Agrario.

Este documento se ubica como Uno de los estudios de caso, él se re

fiere a la etapa de formulación del proceso de planificación en Venezue

la. Como todos los estudios realizados por PROPLAN, este es el resul

tado de un trabajo en equipo que integra profesionales del IICA con pr~

fesionales nacionales. El equipo que trabajó en Venezuela estuvo inte

grado por Elvira Vargas Rodríguez, Guillermo Toro y José Silos.

Elvira Vargas Rodríguez fue la encargada de la aplicación y redac

cien del documento. José Silos y Guillermo Toro se encargaron de desa

rrollar los aspectos metodológicos y la instrumentación inicial del es

tudio.

Finalmente este estudio fue consistenciado, sistematizado y homoge

neizado de acuerdo a los objetivos y al marco conceptual de PROPLAN.
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INTRODUCCION

Este documento parte de los conceptos desarrollados en el Marco

Conceptual del PROPLAN para describir la etapa de formulación del pro

ceso de planificación agrícola en Venezuela. Si bien es cierto que su

énfasis es en las actividades que realiza el sistema de planificación

no se deja de reconocer su relación con el sistema político.

El aspecto central del trabajo se refiere a la presentación de la

mecánica seguida para la formulación de la política agrícola. El docu

mento se ha organizado en tres capítulos y tres anexos.

El Capítulo Primero trata de presentar el marco institucional en

el que se desarrolla la etapa de formulación del proceso de planifica

ción agrícola. La presentación se hace desde una perspectiva histórica

enmarcándolo en el contexto del sistema de planificación nacional. Se

presenta la evolución histórica del sistema de planificación nacional

y la situación actual del sistema de planificación agrícola. El Capí

tulo Segundo desarrolla los aspectos conceptuales para el análisis de

la formulación de la política agrícola. Para ello se toma como refe

rencia el Marco Conceptual del PROPLAN y se le hacen algunos ajus.tes de

acuerdo a la experiencia de Venezuela. El Capítulo Tercero presenta

una descripción de los aspectos generales de la formulación de la polí

tica agrícola, así como de la dinámica seguida para la elaboración de

la política agrícola contenida en el V Plan de la Nación. Los Anexos

complementan 10 anterior con información más específica.
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Capítulo Primero

EL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL DE VENEZUELA

l. EVOLUCION HISTORICA

En Venezuela antes del establecimiento de un mecanismo institucio

nal de planificación, existieron algunos intentos aislados de coordina

ción y planificación a nivel de determinados sectores e instituciones.

En 1941 fue creado el Banco Central de Venezuela que ha venido cumplien

do desde entonces la función de coordinar la política monetaria y finan

ciera del Gobierno Central. En 1943, a través del Ministerio de Hacien

da, se realizó un intento significativo de proyección de la economía ve

nezolana a 20 años. En 1946 se creó el Consejo Nacional de Economía ads

crito al Ministerio de Fomento, mediante el cual se estableció un meca

nismo formal de diálogo entre los sectores públicos y privados para los

problemas a corto plazo. En 1947 se elaboró un plan de vialidad, siendo

éste el primer intento de planificación a largo plazo de un sistema de

autopistas y carreteras en Venezuela. Ese mismo año, la Corporación Ve

nezolana de Fomento elaboró el primer plan nacional de electrificación,

que constituyó el primer ensayo para la determinación de las necesida

des de energía eléctrica en escala nacional y para la elaboración de un

programa orientado a la satisfacción de estas necesidades. En 1948 fue

creada la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, con lo

cual se fusionaban tres Direcciones de dicho organismo a fin de raciona

lizar las asignaciones presupuestarias entre los distintos Ministerios.

Otro intento de planificación se realizó en 1949, mediante la prepara

ción por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, de un

plan de irrigación a 20 años. Este plan fue revisado en 1956 y muchos

de los proyectos en él incluidos han sido ejecutados.

Lo anterior demuestra que si bien es cierto que, anterior al año
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1958 en Venezuela existían intentos aislados de planificación y algu

na preocupación sectorial. e institucional por esa materia, no menos va-

ledero ~s el hecho de que ~ no se había logradopara esa epoca, un proce-

dimiento que hiciera posible efectuar un analisis de conjunto de la rea

lidad economico-social del país, evaluar las dificultades que se plan-

tean a la administración pública para su buen funcionamiento, ni mucho

menos disponer de manera racional las acciones necesarias para ordenar

el proceso de desarrollo del país a mediano y largo plazo.

Ante tal situación y con objeto de canalizar la acción del Estado

y de los sectores privados, y de asentar las bases para establecer una

eficaz combinación de esfuerzos, mediante el establecimiento de un sis

tema de planificación, se creó en diciembre de 1958, por Decreto-Ley,

la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de

la República (CORDIPLAN), como asesor del Ejecutivo Nacional para las

tareas que se realicen en ese campo, y cuyas funciones son la planifi

cación y coordinacion del desarrollo económico y social de la Nación.

A partir de entonces se adopto el sistema de planificación integral

de la economía, el cual se llevó a cabo fundamentalmente mediante la

elaboración de planes cuatrienales, que debían ser revisados cada dos a

ños. De este modo se estableció un proceso de planificación en cadena,

que entre otras cosas permitía asegurar la continuidad de los programas

y proyectos nacionales.

El primer plan de la Nación elaborado en Venezuela correspondió al

período 1960-64, siguiéndole los planes 1963-66, 1965-68, 1970-74 y el

plan actualmente en vigencia, 1976-1980.

De este modo, el país ha venido acumulando una valiosa experiencia

en los distintos aspectos y fases de la problemática del Plan Nacional,

10 cual ha originado, entre otras cosas, la concepción de una visión

macro-económica y sectorial de la economía que permite fijar los objeti

vos del Plan dentro de una filosofía orientada de acuerdo a las necesi

dades del desarrollo económico nacional.
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En lo que al sector agrícola se refiere, podemos mencionar que en

1963 se creo el Comite Nacional de Planificación Agrícola, el cual estu

vo presidido por representantes del Ministerio de Agricultura y Cría y

del Sector Agrícola de CORDIPLAN. Este Comite además estaba integrado

por funcionarios de las Oficinas de Programación y Presupuesto del Ban

co Agrícola y Pecuario, Instituto Agrario Nacional y Ministerio de Obras

Públicas. El sector privado estuvo representado por la Federación de

Cámara de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), la Federación Nacional

de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), la Federación

Nacional de Ganaderos de Venezuela y la Federación Campesina de Venezu~

la (F.C.V.). Ademas de los organismos mencionados, participaron en es

te Comite las Juntas Nacionales de Producción, las cuales habían sido

creadas en 1960.

En el año de 1966 fueron creados los Comites de Trabajo del Consejo

de Ministros, cuyo propósito era lograr una mayor coordinación en la bús

queda de soluciones a los problemas surgidos en el desarrollo de las ac

tividades de la Administración Pública. Uno de esos Comites fue el Co

mite de Desarrollo Agropecuario, integrado por el Ministerio de Agricul

tura y Cría, el Ministro de Obras Públicas, el Director de la Oficina

Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la Repúbli

ca (CORDIPLAN) y el Coordinador del Sector Agrícola de CORDIPLAN.

En 1969 se crearon los Comites Interministeriales del Consejo de

Ministros. Entre los objetivos del Comite pueden citarse:

a) Facilitar el estudio y discusión de los asuntos económico-socia

les relacionados con varios Ministerios, y la mejor formulación, instru

mentación y evaluación de los programas sectoriales de desarrollo dentro

del marco del Plan de la Nación.

b) La coordinación del desarrollo de los programas del Sector Agríco

la y la fijación de las responsabilidades de cada uno de los organismos

que actúan dentro del sector en la ejecución de programas concretos, a

sí como la proposición de las prioridades y la asignación de los recur-
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sos necesarios.

Es de destacar el hecho de que el Sistema de Planificación enVene

zuela es de tipo imperativo para el sector público, e indicativo para

el sector privado. El modelo contempla que las decisiones en materia

de planificación son actos políticos por naturaleza y por 10 tanto son

materia exclusiva del poder político. Pero para que esas decisiones

políticas representen la voluntad colectiva de orientar la economía en

función del progreso positivo, es necesario que hayan sido previamente

informados los agentes de decisión privados y dialogados entre el Go

bierno y las instituciones a las cuales se les encomendará su implemen

tación, con el propósito de ajustar o acordar acciones tendientes al lo

gro de los objetivos de interés nacional.

11. SISTEMA DE PLANIFICACION AGRICOLA ACTUAL

El sistema de planificación agrícola está enmarcado en el sistema

de planificación nacional, el cual está integrado por los siguientes ór

ganos:

a) Central, que ejerce la suprema dirección del sistema de planifica

ción del Estado (CORDIPLAN).

b) Sectorial, existente en cada ente público y depende jerárquicamen

te del 0rgano Central.

c) Regional, existente en cada una de las Regiones Administrativas en

que se divide el Territorio Nacional y adscrita a la Corporación Regio

nal de Desarrollo correspondiente.

La función de orientación general y definición de la política nacio

nal de desarrollo está a cargo de la Oficina Central de Coordinación y

Planificación de la Presidencia de la República. Partiendo desde el pun

to de vista administrativo el Sector Agrícola está integrado por el Mi-
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nisterio de Agricultura y Cría, el Instituto de Crédito Agropecuario, el

Instituto Agrario Nacional, la 'Corporación de Mercadeo Agrícola, el Fondo

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el Fondo Nacional del Café,

el Fondo Nacional del Cacao, el Fondo de Desarrollo Agropecuario, el Ban

co de Desarrollo Agropecuario, la Compañía Almacenes de Depósito Agrope

cuario (ADAGRO), la Compañía Centrales Azucareras, C.A. y los Bancos de

Fomento Regionales.

La organización del Sistema de Planificación Agrícola puede ser de

finida como sigue:

1. Departamento del Sector Agrícola de la Oficina Central de 'Planificación

de la Presidencia de la República.

Con la creación de la Oficina Central de Planificación de la Presi

dencia de la República, efectuada el 30 de setiembre de 1958, por Decre

to N° 492, se inicia en el país el sistema nacional de planificación del

desarrollo social y económico y la coordinación de las actividades que

con tal propósito puso en ejecución el Gobierno Nacional.

A esta oficina corresponde una labor de análisis, proyecciones y

formulación de los objetivos y metas generales del desarrollo, compleme~

tado con la consulta de los sectores público y privados. Así de sus li

neamientos generales y específicos sobre el sector agrícola, el Ministe

rio de Agricultura y Cría (MAc) se ocupa de diseñar e implementar las_no~

mas de política de 4esarrollo agrícola que se requieran para posibilitar

el alcance de los objetivos y metas de desarrollo planteados, aparte de

encargarse de ejecutar losprogramasrle servicios técnicos que, debe pres

tarle a los productores como la armonización de la forma de ejecución de

los programas y proyectos que dicho proceso implica.

Su estructura or~anizativa ha sido concebida de tal forma que dis

pone de unidades de asesoramiento nacional, orientadas a asistir a los

John M
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diferentes sectores económicos del país.en la formulacionde los planes

destinados. a alcanzar el grado de desarrollo deseado.

Dentro de esa estructura el Departamento del Sector Agrícola es la

dependencia que se ocupa de atender los requerimientos de la planifica

cion del desarrollo agrícola nacional y a ella le han sido asignadas, en

tre otras, las siguientes funciones:

a) Determinar en consulta con el MAC, de los objetivos y metas basicas

del desarrollo agrícola nacional.

b) Asesoramiento, coordinación y evaluación de los planes agrícolas na

cionales, en cooperación con el MAC.

c) Coordinacion permanente con la unidad asesora del Sector Industrial

en 10 relativo a la formulacion de las metas y programas destinados a la

industrialización de la produccion agrícola.

d) Coordinacion en conjunción con el MAC, de las actividades de los or

ganismos responsables de la ejecución del plan agrícola nacional, en 10

relativo, a la revision y ajuste de los programas y proyectos en ejecución

para mantener su coherencia con los objetivos generales del desarrollo.

2. Oficina de Planificación del Sector Agrícola (OPSA) del Ministerio de

Agricultura y Cría.

El Ministerio de Agricultura y Cría es el organismo del Gobierno

Nacional al cual corresponde la elaboracion, direccion y ejecucion de

los planes destinados al sector agrícola nacional; por tanto es el res

ponsable de la supervision, coordinación y control de la instrumentacion

de los programas y proyectos que implica la ejecucion de dichob planes.

Para el cumplimiento de la labor de planificacion en el sector, el

Ministerio de Agricultura y Cría cuenta con la Oficina de Planificacion

del Sector Agrícola, adscrita al Despacho del Min~tro y cuyos objetivos
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pueden resumirse así:

- Elaborar y evaluar de acuerdo a las grandes líneas que fije COR

DIPLAN y el Consejo de Desarrollo Agrícola, los planes a largo, mediano

y corto plazo, centralizando tanto los programas que ejecuta el Despa

cho, como los que adelantan los Institutos Autonomos adscritos, Empresas

del Estado y demás ~ntes del sector financiados con recursos del Fisco

Nacional.

- Formular en coordinacion con todos los organismos del Despacho,

el Presupuesto Agrícola Nacional, en base a los Planes Operativos anua

les, analizando el cumplimiento de las metas, la inversion de los recur

sos financieros y evaluando los resultados obtenidos a largo, mediano y

corto plazo del Programa Nacional Agrícola.

- Realizar estudios integrales sobre organizacion y sistemas admi

nistrativos del sector, manteniéndolos ajustados a la dinámica operativa

del mismo.

Es logico agregar que en el cumplimiento de sus funciones, la Ofici

na de Planificacion del Sector Agrícola trabaja en estrecha coordinación

con las Direcciones técnicas del MAC, las Direcciones Generales de Desa

rrollo Agrícola, Ganadero, Pesquero, Bajo Riego y de Recursos Naturales

Renovables.

Las funciones de la Oficina de Planificacion del Sector Agrícola

pueden resumirse como:

a) Formular de acuerdo con la normativa y estrategia que fije la Ofici

na Central de Coordinacion y Planificación de la Presidencia de la Repú

blica (CORDIPLAN), los planes a largo, mediano y corto plazo para el

sector agrícola, especialmente el Plan Agrícola del Plan de la Nación

y el Plan Operativo del sector agrícola, coordinando la participacion

de los organismos públicos y privados y compatibilizando las metas y ob

jetivos globales del sector con los objetivos regionales respectivos.

John M
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b) Elaborar y evaluar los proyectos de desarrollo del sector agrícola,

que forman parte de los Flanes de la Nación.

c) Intervenir directamente en las etapas de formulacion del presupuesto

y la asignacion de los recursos presupuestarios del sector.

d) Realizar estudios de organización, sistemas, normas y procedimientos.

e) Coordinar la formu1acion de los Programas de los Institutos Autóno

mos y empresas del Estado adscritas al sector agrícola, en su función

como unidad rectora de la planificación del sector.

f) Coordinar la participación del sector privado en el proceso de for

mulación y evaluación de los planes de desarrollo del sector.

g) Programar, coordinar y negociar los convenios y demás actividades

de cooperación técnica con países y organismos internacionales, en coor

dinación con la unidad respectiva de CORDIPLAN.

h) Programar y coordinar las acciones vinculadas a los procesos de in

tegración económica.

i) Estudiar, formular y controlar las acciones que norman la ejecución

de políticas agrícolas.

j) Reá1izar el estudio integral de todos los rubros de producción, cos

tos, localización geográfica, mercadeo, expansión, déficit, importación,

exportación y demás aspectos económícos.

k) Diseñar los programas de estadísticas necesarios para la p1anific~

ción integral del sector.

1) Estudiar y opinar acerca de la conveniencia para el país de suscri

bir los acuerdos internacionales en materias de interés para el sector

agropecuario.

Así mismo, dentro de OPSA existe el "Comité Coordinador para el

sector privado" que tiene como objetivo primordial servir de vincula

ción entre los sectores públicos y privados para la Planificación del
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Sector Agropecuario, canalizando la participación activa del sector pri

vado en la elaboración de los estudios, diagnósticos y proyectos de pro

duccion para rubros, específicos y determinando las necesidades básicas de

producción de los diferentes renglones agropecuarios y estimando la cap~

cidad de contribución tanto del sector público como del privado.

3. Oficinas de Programación de los Institutos Autónomos

Cada uno de los Institutos Autónomos adscritos y relacionados con el

Ministerio de Agricultura y Cría, posee sus Oficinas de Programación, que

además de colaborar en la formulación de los planes para el sector, se o

cupa de su ejecución en las áreas de su competencia.

111. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRICOLA DENTRO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION

La importancia del Sector Agrícola para el desarrollo nacional, se

fundamenta en su condición de productor de alimentos para la población,

suplidor de materias primas para la industria, su capacidad generadora

de empleo y por una población rural con creciente poder de compra que

permita transformarla en consumidora de bienes y servicios provenientes

de los demás sectores de la economía.

Para lograr un desarrollo equilibrado y armónico del sector,_la pla

nificación de los objetivos para alcanzar su desarrollo deben estar refe

ridos a la naturaleza de su propia problemática y deben obedecer a su

propia capacidad de crecimiento, tomando en cuenta todos los factores

limitantes que los afectan a traves del tiempo. De igual manera aqueilos

deben encuadrar dentro de la estrategia global de desarrollo y ser com

patibles 'y complementarios con las metas y estrategias que se formulen pa

ra el resto de los sectores, a fin de lograr una utilización más eficien

te de los recursos existentes tanto en el espacio como en el tiempo.
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De 10 anterior s,e desprende, que la planificación del desarrollo,

debe, dividirse en dos fases, la primera fase, denominada est~ategia do~

trinaria, de carácter político y normativo, señala las grandes finalida

dades del'desarrollo, las principales orientaciones de política y los

objetivos generales de desarrollo que se persiguen. La segUnda fase de

nominada estrategia de planificación, basa la formulación de productos

(políticas y medidas de política) en el propósito de establecer la cuan

tificación de metas, detallar planteamientos instrumentales y las líneas

de implementación, bajo la forma .de Planes, Programas y Proyectos concre

tos, 10 cual significa señalar lapsos en los cuales se alcanzaran las me

tas y se determinaran las mas eficientes combinaciones de los recursos

para alcanzarlos, con énfasis en la factibilidad.

La preparación y coordinación de los programass de desarrollo de la

Reforma Agraria, la coordinación con el sector industrial para la ejecu

ción de los programas destinados a la industrialización de la producción

agrícola, la investigación sobre metas de producción, consumo, mano de

obra; capital existente en la agricultura; la programación, contrucción,

aprovechamiento y mantenimiento de obras de riego; la conservación de los

recursos naturales renovables y su explotación racional; la construcción

y mantenimiento de vías de penetración agrícola, electricidad, acueduc

tos, escuelas, vivienda; el ordenamiento del territorio; la investigación

y asistencia técnica; la comercialización; la política de precios de los

productos agrícolas; el financiamiento; la transformación tecnológica y

otras medidas que tengan como fin común la transformación del sector

para que logre un lugar prominente en la economía y sirva de base al de

sarrollo económico y social del país, conforman los aspectos doctrina

rios que han conducido la formulación de alternativas de políticas y me

dias de política. La planificación los incorpora en su marco orienta

dor y desarrolla el conjunto de actividades que le permita orientar la to

ma de decisiones del sector que conlleve a la consecución de los obje

tivos diseñados para lograr un proceso deliberado de transformación

económica y social.
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Capítulo Segundo

ASPECTOS CONCEPTUALES PARA EL ANALISIS DE LA ETAPA DE FORMULACION DEL
PROCESO DE PLANIFICACION AGRICOLA" EN VENEZUELA

Las etapas que regularmente se cumplen en el proceso de planifica

ción son las siguientes:

1. Un proceso técnico de formulación de alternativas de políticas y

medidas de política;

2. Un proceso político encaminado a tomar decisión sobre la opción tec

nica más adecuada;

3. Un proceso administrativo que tiene por objeto, garantizar que los

organismos encargados de la ejecución de las políticas, adecúen sus ac

tividades a los lineamientos generales de orientación normativa;

4. Un proceso técnico de instrumentación de la ejecución de las políti

cas adoptadas y de la fundamentación de sus finalidades.

5. Un proceso técnico de control (seguimiento, evaluación periódica,

ajustes y reformulaciones) durante el cual se constatan los resultados

de la aplicación del plan, con los resultados previstos durante la eta

pa de elaboración, a fin de introducir los ajustes necesarios.

El proceso de planificación, cubre varios niveles administrativos:

nacional, regional, local y otros.

El nivel nacional comprende todo el territorio nacional; el regional

esta determinado por los límites dinamicosque corresponden al area de

acción del organismo de planificación regional; y el local viene dado

por el area de acción del organismo local de planificación.

En cada uno de los mencionados niveles de planificación, el proce

so se lleva a cabo según tres modalidades:

a) Sectorial: correspondiente a los sectores de actividad socio-eco

nómico y recibe dentro del plan un tratamiento especial al serIes asiA
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nadas.responsabilidades en cuanto a metas y recursos.

b) Espacial: correspondiente a la localización de las acciones sec

toriales (omultisectoriales) o a la sectorialización de las acciones

regionales programadas; y

c) Físicas: correspondiente al ordenamiento físico espacial de las

actividades económicas.

La etapa de formulación del proceso de planificación está concebi

da para orientar la toma de decisiones por parte del Estado, encamina

dos a la promoción del desarrollo económico, social e institucional del

país, mediante el diseño de objetivos, estrategias y políticas corres

pondientes con la orientación doctrinaria del Gobierno y la problemati

ca del ámbito económico-social; así como la determinación de los medios

necesarios para la debida participación del sector público y la coor

dinación, control· y evaluación de los respectivos planes, programas

y proyectos.

En consecuencia, el proceso de formulación abarca dos grandes ins

tancias, una de carácter fundamentalmente político y normativo y por 10

tanto sujeta a los mas altos niveles de decisión del país; y otra de ca

racter técnico y operativo, por 10 tanto sujeta a un proceso de coordi

nación y concertación entre todas las instituciones y grupos del siste.

ma político y del medio económice-socia1.

La instanciade·caracter político y normativo, señala las grandes

finalidades del desarrollo, las orientaciones de alta política, los ob

jetivos generales y el detalle de la estrategia del Gobierno. La ins

tancia de caractertécnico y operativo, tienen como propósito, en fun

ción de su marco doctrinario y de la captación de la problematica eco

nomico-social establecer metas, detallar los planteamientos instrumen

tales y las líneas de implementación,sintetizandolas luego en produc

tos tales como planes, programas y proyectos concretos, 10 cual signi

fica señalar los lapsos en el cual se alcanzan las metas, y en deter

minar la mas eficiente combinación de recursos para alcanzarlas, con
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enfasis en la factibilidad. En dichos productos se establecen las al

ternativas de políticas que integran la estrategia del proceso de cambio

visualizada por el Sis,tema de Planificación.

Para la for.mu1ación de políticas y medidas de políticas normalmente

se cumplen las siguientes actividades:

l. Diagnóstico: Captación e interpretación de la problemática económico

social

Tiene por objeto analizar la situación del sector de manera de lo

grar conocer con la mayor precisión posible los principales elementos

que condicionan su desarrollo, vale decir aquellos factores que inf1u-

yen al proceso y que son necesarios de conocer, para poder efectivamen-

te interpretar la realidad del sector y estar en capacidad de prever el

futuro, y para el diseño de estrategias, y formas posibles de ..,.aCCl.on.

2. Fijación de objetivos generales: Captación e interpretación del marco

doctrinario del Gobierno

Una vez evaluadas las distintas variables, tanto tecnicas como fí

sicas y financieras, que caracterizan al sector, así como la orientac

ción doctrinaria del Gobierno, se procede a la determinación de los ob

jetivos, entendiéndose como tales, las proposiciones básicas que con~

tituyen el marco general de la acci6n concreta de la Planificación.

Es de observar que la definición de 1QS objetivos implica decisiones

políticas del más alto nivel sobre alternativas posibles, que deberán

producirse en un momento determinado del proceso de planificación. E

llo es así debido a la variabilidad de la valoración de un objetivo

tanto en lo concerniente a su propio sector como en su relación con o

tros sectores las cuales difieren dado el carácter esencialmente c~
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hiante de los procesos políticos.

Es común, la situación en la cual lo que es prioritario para algunos,

no 10 sea para otros o que la concesión de una prioridad signifique el

sacrificio o la mediatización de uno o un grupo de objetivos.

En esencia la definición de un objetivo implica la toma de una de

cisión sobre una serie de opciones económicas, sociales, políticas, i

deológicas y culturales.

3. Definición de la estrategia y del marco orientador del Sistema de Plani

ficación·Agrícola

Se define como tal las propos1c10nes de carácter general, no deriva

bIes formalmente, sino que son producto de la consideración de los ele

mentos que estructuran la realidad sectorial y de la delimitación de

acciones armónicamente concebidas y ejecutadas que inciden esa realidad.

La estrategia es 10 que le da jerarquía a las actividades del siste

ma de planificación por ser ella la resultante sustantiva de las conclu

siones más generales y por ende mas profundas del Diagnóstico y de la

posición ideológica-política consustanciada en el programa político,

(marco doctrinario) que ordene la acción del Estado hacia la transforma

ción de la estructura sectorial existente.

Siguiendo el principio rector, de enmarcar los planes de corto pla

zo u operativos dentro del correspondiente al mediano plazo y este a su

vez dentro de la perspectiva de desarrollo a largo plazo, se diseña una

estrategia de desarrollo a largo plazo que engloba un conjunto de obje

tivos generales y un conjunto de acciones que se implementaran para la

consecución de los fines. seleccionados en el período señalado a largo

plazo, los cuales constituyen· la fuente de origen de los lineamientos

de estrategia que se adoptaran en el Plan a mediano plazo.
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Básicamente, esta estrategia es la misma planteada para el largo pla

zo, con la excepcion de que toma en cuenta la situacion actual del sector

agrícola y establece el cronograma en el que deberían ser puesta en marcha

las nue'7as acciones para el proceso de camhio del ámbito economico-social.

Es necesario por tanto, un proceso de seleccion de alternativas de accio

nes del Gobierno de modo de identificar aquellas que merecen un tratamien

to prioritario durante el período de vigencia del Plan, y las que aun sie~

do necesarias pueden relegarse con el tiempo, cuidando en todo momento de

preservar la coherencia y consistencia necesaria con las previsiones a lar

go plazo.

De acuerdo a 10 anterior, el marco orientador del sistema de planifi

cacion considera principalmente:

1) acciones generales que serán implementadas con prioridad en el perío

do del plan quinquenal, y

2) acciones generales sobre algunas variables y factores de la problemá

tica agrícola, que serán ejecutadas con un menor grado de intensidad que

las primeras durante el período del Plan, dado su mayor complejidad y gra

do de maduracion requerida.

Además, dicho marco orientador considera la estrategia que debe seguir

el sistema de planificacion para desarrollar todas sus actividades futuras

y las directivas que se usan para su implementacion.

4. Alternativas de políticas y Medidas de Políticas

Son las propOS1C10nes de carácter específico que permiten seleccionar

escoger y rechazar, los instrumentos adecuados para el logro de los obje

tivos. Constituyen un mayor grado de detalle de las estrategias.

A través de la definicion de políticas y medidas de política, se inten

ta establecer las reglas que normarán el comportamiento de los distintos
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factores que conforman el sector, la actitud que asumirá el Estado en

su rol de ordenador del proceso económico~socialy la contribución que

deberán aportar el resto de los participantes para el logro de los ob

jetivos propuestos.

La fijación de alternativas de 'políticascontribuye al logro de un

mayor grado de eficiencia en la utilización y administración de los re

cursos propios del sector, a los que hacia el se canalicen, y determí

nara que las decisiones a tomarse o a implementarse, guarden coherencia

entre sí, y puedan además, incidir satisfactoriamente sobre los facto

res que se pretendan modificar.

La cuantificación de los valores esperados de los resultados previ

sibles de las realizaciones a traves de la medición de las variables

materiales y financieras, ocupan un lugar central en la formulación.

Este estudio del proceso cumple dos funciones: una la formulación cuan

tificada de cada una de las alternativas de acciones comprendidas en la

estrategia y metas sectoriales; y otra la descripción de los instrumen

tos concretos de acción en el tiempo y en el espacio, para la ejecución

de una acción determinada. Estas funciones tienen por objeto fundamen

tal, la conversión en variables cuantificables las alternativas de polí

ticas y medidas de política así como los elementos enunciados tanto por

la estrategia como por los objetivos de manera de poder identificar nú

mericamente el logro de los resultados esperados (metas sectoriales,

programas y proyectos) y la distribución óptima de los instrumentos ne

cesarias para alcanzarlos.

Es de señalar, que a la fijación de metas se llega a través de apro

ximaciones sucesivas que comienzan en el mismo instante en que se ha de

finido con claridad tanto la estrategia como los objetivos, pasando por

una etapa de consulta directa con los organismos públicos relacionados

con el sector, encargados de la ejecución del Plan, sobre sus intencio

nes en cuanto a proyectos y programas específicos, para poder cumplir

con las metas sectoriales prefijadas, con el fin de llegar, por último,



-18-

a precisar un adecuado ordenamiento tanto de los proyectos como de los

programas y metas desde el punto de vista de los requerimientos de re

cursos financieros; de las implicaciones de las metas y de los efectos

que puedan generar cada uno de ellos.

Resta agregar que la cuantificación de metas, programas y proyectos

que en definitiva acoge la formulación se los dispone de manera clasifi

cada, considerando en cada caso el campo de desarrollo a cubrir y las

condiciones de su ejecución.
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Capítulo Tercero

LA FORMULACION DE LA POLITICA AGRICOLA EN VENEZUELA

l. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMULAClON DE LA POLlTlCA AGRlCOLA

En los aspectos conceptuales de la formulación, se planteaba que

el proceso de la misma abarca dos instancias: una de carácter político

y normativo, responsabilidad fundamentalmente de los elementos del Sis

tema político-Administrativo Agrícola y otra de carácter técnico en ap~

yo a la toma de decisiones responsabilidad de los elementos del Sistema

de Planificación Agrícola.

En Venezuela el ordenamiento político se logra mediante la capta

ción e interpretación de las directrices que en ese sentido contiene el

Programa de Gobierno de la agrupación política que ejerce la función de

Gobierno; así como también de las instituciones giradas por el nivel su

perior de decisiones del Gobierno, valga decir del Presidente de la Re

pública y el Consejo de Ministros.

La instancia correspondiente al nivel técnico se centraliza a ni

vel de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presi

dencia de la República, pues corresponde por Ley a esta Oficina la res

ponsabilidad de asesorar al Ejecutivo Nacional en las tareas que reali

ce en el campo de la planificación, así como también la coordinación de

la elaboración de los planes, programas y proyectos que conforman el

Plan de la Nación; se asiste además del concurso de los distintos entes

que conforman la Administración Pública (Ministerios, Institutos Autó

nomos, Empresas del Estado y Corporaciones de Desarrollo Regional), así

como también de agrupaciones de carácter privado (Asociaciones Empresa

riales, Colegios Profesionales, Universidades, Asociaciones de Producto

res).
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En 10 específico t para el cumplimiento de esas funciones t la Ofi

cina Central de Coordinación y Planificación.cumple las funciones que

a continuación se señalan:

a) Proponer las medidas conducentes al logro de los objetivos estable

cidos en el Plan.

b) Proponer los mecanismos que considere adecuados para la coordina

ción de las actividades de los entes encargados de la ejecución del Plan.

c) Supervisar la ejecución del Plan e informar periódicamente al Pre

sidente de la República sobre el desenvolvimiento econ~mico y social

del país t y proponer las formulas que considere conveniente para corre

gir las desviaciones que puedan afectar negativamente los ·fines del de

sarrollo.

En 10 atinente a la participación del sector privado t el mismo se

logra por medio de acción concertada t que posibilita por una parte una

amplia consulta de todos los sectores t de la producción t del trabajot

de la ciencia y de la cultura; y por la otra, conocida las críticas de

los sectores t poder establecer una política promocional mas ~nsistente

y efectiva.

En el capítulo anterior se planteaba que cuatro actividades bási

camente componen el proceso de formulación de las alternativas de polí

ticas y medidas de política agraria en Venezuela. Dichas actividades

adquieren una 'caracterización que se especifica a continuación

1. Diagnóstico: Captación e interpretación de la Problemática Ecónómico

Social

El mayor esfuerzo de trabajo en esta etapa recae en la Oficina Cen

tral de Planificación en su carácter de eje principal del Sistema y res

ponsable directo de la elaboración del Plan de Desarrollo. Para su
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realización, la mencionada oficina se vale mayormente del conocimiento

acumulado a través de los productos que sucesivamente ha elaborado; de

los estudios que frecuentemente realiza y de los estudios preparados

por otras instituciones tanto públicas como privadas que tengan que ver

con los temas relacionados directa o indirectamente con el sector.

2. Fijación de objetivos generales: Captación e interpretación del marco

doctrinario del Gobierno.

Por 10 complejo de la acción, en el caso de Venezuela, ello es re~

ponsabilidad del órgano superior de decisión de la Administración Públi

ca, es decir el Presidente de la República y el Consejo de Ministros.

En todo caso, la competencia de la Oficina de Planificación se limita

a asistir al Ejecutivo Nacional en esta tarea a través de las recomen

daciones de objetivos que someta a su consideración, y que son produc

to de los estudios que ha realizado en etapa previa y la interpretación

que hace del interé~ político del Gobierno.

3. Definición de la estrategia y del marco orientador del Sistema de

Planificación Agrícola.

La orientación de políticas y ejecutorías del Despacho conllevan

a alcanzar metas y postulados establecidos en el V Plan de la Nación a

objeto de que el sector sea base fundamental en el abastecimiento de

alimentos de la población; sea fuente de materia prima para la industria;

contribuya a reducir nuestra dependencia exterior; sea mercado de deman

da para otros sectores de producción de nuestra economía; contribuya a

la ocupación ordenada de todo el territorio nacional y al desarrollo

armónico de las diferentes regiones del país; contribuya en forma di 

recta e indirecta a la generación de empleos para la población y a la
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consolidación de las necesarias condiciones de justicia social en nues

tro país, particularmente en el medio rural; haga posible la recupera

ción, la protección, la conservación y el manejo racional de los recur

sos naturales renovables; y contribuya, en general, a mejorar signifi

cativamente la calidad de vida del venezolano.

Toda esta estrategia de desarrollo nacional adoptada en el presente

con la necesaria proyección futura, tiene como uno de sus lineamientos

basicos, hacer Que la agricultura ocupe un lugar prominente en la econ~

mía, a fin de que pueda tener una participación mas activa en el proceso

de desarrollo económico y social del país, y transformar una agricultura

tradicional poco eficiente, en una actividad rentable con opción de mer

cado, 10 cual es requisito indispensable dentro de una sana política de

industrialización.

4. Alternativas de políticas y medidas de política

Toda planificación va acompañada de propuestas de políticas y me

didas de políticas que orientan y dan vitalidad al proceso de apoyo téc

nico a la toma de decisiones. Así es como, dentro de la concepción es

tructural de OPSA se le da cabida al aspecto de formulación de alternati

vas de políticas agrícolas que permitan la implementación de medidas de

estabilización coyunturales. En forma resumida podemos señalar las si

guientes: política de precios, política de salarios mínimos para el tra

bajador rural, políticas crediticia y financiera con acciones concretas

tales como: i) formulación de la Ley de Remisión, Reconversión y Co~

solidación de las Deudas de los productores agropecuarios, para sanear

y sincerar la situación de endeudamiento crónico e inevitable de la a

brumante mayoría de nuestros productores; ii) oferta de crédito a

largo plazo, bajo interés y monto adecuado; iii) se emitió el Decre

to N° 1782, a objeto de que la banca comercial privada destinara el 20

por ciento de sus colocaciones para financiar al Sector Agrícola;

/
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iv) se transformó el Fondo· de Crédito Agrícola en Instituto Autónomo

para hacer mas ágiles sus operaciones y permitirle mayores posibilida

des en la captación de recursos.

Otras medidas de políticas importantes han sido las siguientes:

regulación de precios de tractores, implementos agrícolas y pesticidas,

la rebaja del impuesto de silos y maquinarias, estudio y definición de

áreas agropecuarias, etc.

En el caso de Venezuela hasta ahora el proceso de planificación no

se ha perfeccionado y el Sistema de Planificación no ha llegado a cons

titurse como en su función definidora de alternativas de las políticas

de desarrollo del Estado (lineamientos generales). Es por esta razón,

que urge reordenar las funciones y relaciones de los organismos respon

sables de las tareas de planificación, tanto a nivel central como secto

rial, de forma tal que cada uno de ellos cumpla con sus tareas especí

ficas, en función del objetivo común del sistema. (Ver Anexo B)

4.1. Resumen de las políticas establecidas en el V Plan Agrícola (Alternati

vas de políticas)

A continuación se presenta un resumen del conjunto de alternativas

de políticas vigentes, formuladas en Venezuela que se hallan en su

V Plan Agrícola. Su clasificación se hace en función de las áreas estra

tégicas que tienden a afectar, especificando los organismos involucrados

en su implementación.



Resumen de las políticas establecidas en el V Plan A~rícola(Alternativasde políticas)

A r e a s
E s t r até g i c a s

Ampliación de la frontera de
producción agrícola

Proteger y fomentar la
producción agrícola
nacional.

A c c ion e s a t o m a r

Definir el uso de la tierra a objeto
de establecer el marco de la zonifica
ción agropecuaria del país. -

- Programar el uso de la tierra para ti
pos específicos de explotación impi =
diendo que tierras con vocación agrí
cola sean utilizadas con fines distin
tos a 1Qs agropecuarios. -

-' Inducir a los propietarios de tierras
reservadas para la actividad agrícola
a su plena utilización.

- Justipreciar los productos agropecua
rios sin afectar mayormente los pre
cios a nivel de consumidor

Mejorar las condiciones de producción
de rubros agrícola-vegetal y agrícola
animal.

-Evitar el desplazamiento de la produc
ción nacional y promover el cultivo de
rubros sustitutivos de productos
importados.

I n s t r u m e n t a ció n

Levantamiento catastral de las tierras en
el país.
Clasificación de las tierras según su po
tencialidad

- Prever el ordenamiento jurídico que regule
la tenencia de tierras y su utilización.
Aplicación del impuesto predial
Proceder al saneamiento y protección de
suelos.

- Revisar permanentemente la política de pre
cios mínimos.
Controlar la aplicación de la política vi
gente para cada momento.
Establecer mecanismos de compensacJ.on para
nivelar los precios provenientes del merca
do interno y externo, así como también pa 
ra el manejo de los excedentes agrícolas.

- Trasladar el monto del subsidio al trigo a
los productores nacionales de rubros susti
tutivos.

Generar y difundir conocimientos que permi
tan elevar los niveles de productividad y
producción.
Adecuar las labores de investigación a las
exigencias de la demanda.
Incorporar nuevas tecnológías de acuerdo a
la realidad ecológica y socio-económica del
país.

- Ejecutar programas de producción de semilla
certificada.
Propagar el uso de fertilizantes.
Adecuar la combinación de los factores de
producción.
Incentivar programas de sanidad anima! y de
capacitación.
Crear el Instituto Nacional de Pesca, que se
encargaría de todo 10 relativo a la actividad
peequera.
Mantener un nivel elevado de aranceles de im
portación.

Organismos
Involucrados

M.A.C.
- LA.N.

M.O.P.

- M.A.C.
- C.M.A.
- M. Fomento

M.A.C.
- C. LA.R.A.
- Universidades
- CONICIT

- M.A.C.
- M. Hacienda

M. Fomento
- C.M.A.

I
N
~

I

John M
Rectangle



Continuación

A r e a s
E s t r até g i c a s ·A c c ion e s a t o m a r 1 n s t r u m e n t a ció n

Organismos
Involucrados

I
N
VI
I

Superintenden
cia de Bancos
Consej o Banca
rio.

- M.A.C.
M. Hacienda.

- LC.A.P.
BANDAGRO
Fondo de
Crédito
Agropecuario.

C.M.A.
M.A.C.
LA.N.

- BANDAGltO
LC.A.P.
M.A.C.

- LA.N.
1. C.A.P.

- BANDAGRO

- LC.A.P.
BANDAGRO
M.A.C.

- C.M.A.

Elaborar normas y procedimientos que regirán
la administración de este Fondo especial
Definir los mecanismos que utilizará el Esta
do para controlar y supervisar el cumplimien
to de esta acción. 
Justificar las actividades agropecuarias a
las que deberá dirigirse la tercera parte de
las colocaciones obligatorias de la banca pri
vada y establecer los subsidios que pagará el
Estado por la diferencia de intereses.

- Establecer controles en la emisión de guías
(estimación de cosechas) por parte del Mi 
nisterio de Agricultura y Cría y el Institu
to Agrario Nacional en el caso de los pro ~
ductores organizados; del Instituto de Cre
dito Agropecuario y Bandagro cuando se tra
ta de productores independientes.

- Prever los recursos financieros destinados
al pago de la producción, estimar las nece
sidades de contratación de maquinaria y ma
no de obra, almacenaje y secado, e impedir
la fuga de cosecha. Prever las necesidades
de transporte y fijar las condiciones de
fletes y tarifas para las empresas transpo~

tistas.
Establecimiento del sistema de crédito inte
gral.

- Establecer los mecanismos de aCC10n y coordi
nación para los organismos involucrados en 
la política de creditos.

- Mejorar el sistema de recuperación de crédi
tos.

- Programar los niveles de importación
- Definir los mecanismos de importación

acción directa del Estado, cupos, li
cencias y otros.

- Creación de nuevas unidades de recepción:
silos, mercados mayoristas, mercados ter
minales, centros de acopio y centros de
almacenamiento en frío.

- Controlar la importación de los
déficits internos-

- Mejorar las prácticas y procedimientos
que se aplican en la comercialización
de productos agropecuarios y reordenar
la asistencia que brinda el Estado en
esta materia

- Reorientar el procedimiento de conce
sión de créditos por parte del Fondo
de Desarrollo Agropecuario de manera de
que llegue efectivamente a todos los
grupos de peticionarios y cubra todo el
sector.

- Garantizar el financiamiento a las orga
nizaciones económicas campesinas.

- Integrar a la Federación Campesina de
Venezuela, a la Corporación de Mercadeo
Agrícola y a otros organismos del Sector
en la dirección y ejecución del programa
de crédito.

- Obligar a la banca privada a canalizar el
20 por ciento de su cartera al financia
miento de las actividades agropecuarias. -

Optimización del sistema de
financiamiento al sector.

MOdernización del Sistema de
Mercadeo y Comercialización
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Continuación

A r e a s
E s t r até g i c a s A c c ion e s a t o m a r

- Crear el Fondo especial de la Reforma
Agraria para infraestructuras.

- Crear el Fondo de Fideicomiso para de
sarrollo de empresas campesinas: agro
industriales, de servicios y de asis~
tencia técnica.

Iniciar la asignación prevista para cré
ditos campesinos.

- Adecuar la estructura administrativa
de los Fondos especiales para el café
y el cacao a los fines objeto de su
creación.

¡ n s t r u m e n t a ció n

- Establecer la debida programación para la
más racional ejecución de las inversiones
al realizar por estos Fondos. Establecer
el orden de prioridad para la asignación
de los recursos.
Diseñar el esquema de participación accio
naria del Estado y los particulares en las
empresas mixtas, tanto de servicios como
agroindustriales.
Exigir del Instituto de Crédito Agropecua
rio la programación correspondiente para
la ejecución de su programa crediticio.

- Establecer los procedimientos de control y
supervisión del programa de I.C.A.P.
Instruir al organismo de adscripción para
que proceda a rediseñar las normas según
las cuales deberán operar dichos Fondos.

Organismos
Involucrados

LA.N.
- M.A.C.
- Federación

Campesina
de Venezuela.

- LC.A.P.
- CORDIPLAN

Desarrollo de la actividad agroin
dustrial.

Modernización de la sociedad rural

Estimular el incremento de rubros indu~

trializables.

Promover la creación de empresas agroin- 
dustriales y la incorporación del traba
jador del campo a la propiedad de las
empresas.

Racionalizar el cultivo y uso de la caña 
de azúcar.

- Dotar al medio rural de la infrestructu- 
ra y servicios básicos: vivienda, luz,
agua, excretas, escuelas, hospitales y
otros.

BEST AVAILABLE COPY

Definir incentivos especiales para la pro
ducción de rubros agro-industriales de uti
lización industrial. 
Programar la instalación de plantas para el
procesamiento de insumos de origen agrícola
e identificar la política de participación
del Estado en esas empresas que se crearon,
del tipo de empresas mixtas o privadas y los
estímulos especiales que se les darían.
Definir la política azucarera nacional y los
programas a ejecutar tanto para el cultivo
de la caña de azúcar como para su procesa 
miento industrial. Identificar la partici 
pación del productor campesino en la fase de
cultivo y en la etapa industrial e igualmente
los esquemas de propiedad.

Crear un comité especial que se encargue de
la definición de los programas y de la super
visión de las tareas a que dieran lugar.
Tal comisión debiera encargarse entre otras
de:
- Definir programas especiales para la cons

trucción de viviendas y aldeas rurales,
dotadas de sus servicios.

- Definir el programa de electrificación
agrícola.
Ejecutar el programa de riego y construc
ción de lagunas y perforación de pozos.

- Delinear las responsabilidades de los or-

- C.V.F.
- M.A.C.
- M. Fomento
- C.M.A.

Federación
Campesina

- FEDEAGRO

- C.V.F.

- M.A.C.
- LN.A. V. 1.
- M.S.A.S.
- M. Educación
- M.O.P.
- LN.O.S.
- CADAFE
- Gobernaciones
- LA.N.

I
~

0'\
I



Continuación

A r e a s
E s t r até g i c a s A c c ion e s a t o m a r 1 n s t r u m e n t a ció n

Organismos
Involucrados

- Instruir a los organismos competentes a fin de
que aceleren ,los estudios necesarios que per 
mitan la implantación del seguro agrícola.

- Coordinar las acciones que en términos de inves
tigación realizan los organismos del Estado. 

- Dotar convenientemente a las Estaciones Experi
mentales, Agencias de Extensión e Institutos de
Investigación, de mayores recursos.

- Programar la acción del Fondo de Investigaciones
Agropecuarias.

- Promover la creación de empresas de asistencia
técnica, facilitando a traves de créditos, la
cobertura del costo del servicio.

- M. Educación

CONICIT
CORDIPLAN

- M.A.C.

- LN~C.E.

-~ M. Educacion
LN.C.E.
M. Educación
M. Educación
IoN.C.E.

I
N
.......
I

M. Fomento
C.V.F.

M. Trabajo
M.A.C.
I.A.N.

M.Educación
M.A.C.

M. Justicia
M.A.C.

- LA.N.
CORDIPLAN
l.V.S.S.

- M.S.A.S.
M.A.C.

- Adelantar las decisiones conducentes a la
cre~cion del Instituto Nacional de Capac~
tación Rural.

- Estructuración de programas de éapacitacion
integral.

- Acelerar el proceso de creación de Institu
to de Capacitacion Educativa Agrícola.

- Impulsar un programa masivo de alfabetiza 
ción. Instalación de las escuelas rurales.

Reinstalación de las escuelas de educación
técnica agropecuarias e industriales.

- Decidir sobre la creación del Instituto Na
cional Agropecuario.

- Apoyar con recursos financieros adecuados la
gestión de modemizacion técnic,a.

- Promover la instalación de industr~as 'de ma
quinarias e implementos agrícol~s.

- Nombrar una Comisión que se encargue del es
tudio del régimen laboral existente, a fin de·
determinar y recomendar el procedimiento a se
guir para incorporar una cláusula que extien=
da el ámbito de la protección laboral, bien sea
en la propia Ley del Trabajo o en su reglamen
to.
Crear una Comisión Interministerial que se abo
que al análisis y recomendación sobre la pro 
mulgación del Código Agrario.

- Reglamentar La Ley del S.S.O. a fin de hacer e
fectiva esta acción.

Ordenamiento jurídico del sector agri
cola en un solo cuerpo de leyes.

Extender los serV1C~OS del Seguro So
cial Obligatorio a las grandes mayorías
campesinas.

- Creación del Seguro Agrícola

- Ampliar la protección contemplada en
la Ley del Trabajo hasta los tempore
ros y jornaleros rurales que actual=
mente no se benefician de ella.

- Estimular la capacidad creativa
- Impartir nuevos conocimientos y el en

trenamiento continuo para las diferen
tes ocupaciones de la actividad agrí=
cola.

- Crear los medios que permitan al cam
pesino aprender oficios definidos.

- Especializar mano de obra para las la
bores agrícolas. -

- Disminuir el índice de analfabetismo
en el campo. Combinar el proceso de
aprendizaje con el trabajo agropecua
rio y forestal.

- Impartir la educación técnica básica
hasta el nivel de peritos agropecua
rios.

- Mndernizar al sector desde el punto
de vista técnico por renglones de pro
ducción y por regiones. -

- Programar las labores de investigación
tecnológica que realiza el Estado.

- Generar y difundir conocimientos para
elevar los niveles de productividad ,y
produccion.

- Mejorar la utilización de los recursos
disponibles.

- Adaptar nuevas tecnologías o combina
ciones de éstas, a las condiciones del
agro del país; sin que ello signifique
desplazamientos de mano de obra.

Mejoramiento de las condiciones
laborales y del marco legal que
rige al sector

Reordenación y coordinación de
las actividades de investigación
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Continuación

Are as
E s t r até g i c a s

Conservar los recursos naturales
renovables

A c c ion e s a t o m a r

- Crear y poner en práctica las normas
jurídicas relativas a la materia.

- Tomar medidas preventivas contra los
incendios y la tala indiscriminada.

Reforestar en forma masiva en las
márgenes de los ríos y fuentes de
agua con fines proteccionistas.

1 n s t r u m e. n t a ció n

- Decidir al máximo nivel político sobre la
creación del Ministerio de Recursos Natu
rales Renovables y del Instituto Venezola
no de Parques Nacionales, Bosques y Fauna
Silvestre, que se encargue de llevar ade
lante las acciones propuestas y de ejecu
tar la política, administración, conserva
ción y desarrollo nacional de los bosques,
la fauna, los suelos yaguas en las zonas
forestales y cuencas altas.

- Adelantar el proceso de creación de la
Junta de Conservación de los Recursos Na
turales Renovables a nivel de Municipios.
Diseñar y definir programas concretos so 
bre reforestación a ser ejecutados por los
sectores público y privado.

- Acelerar los convenios de protección y de
sarrollo forestal con la Compañía Nacional
de Reforestación (CONARE)

Organismos
Involucrados

- M.A.C.
- LA.N.
- Concejos

Municipales
- Gobernaciones.

Consolidación del proceso de Refor
ma Agraria.

Creación de asentamientos forestales.

- Asegurar el proceso de dotación de - Aplicación de las disposiciones estableci-
tierras. das en la Ley de Reforma Agraria.

- Aumentar la participación campesina en - Modificar los aspectos relativos al tamaño
la producción agropecuaria. de la parcela y a la organización de la

- Integrar verticalmente la actividad producción.
agrícola. - Establecer Areas integrales de desarrollo

- Incorporar nuevas familias al proceso de la Reforma Agraria.
de Reforma Agraria. - Dotar de tierras a las nuevas familias.

- Creación de grandes complejos produc - Estimulación y fomento de organizaciones
tivos, agropecuarios, agro-industri;- campesinas.
les y de servicios. - Creación de empresas mixtas.

- Revisar y actualizar los estudios que - Coordinar las acciones de los organismos
permitan: adopción de nuevas tecnologías; involucrados en .los aspectos relativos a
utilización eficiente del crédito;facti- asistencia crediticia, financiera, técnica,
bilidad de mecanización; generación de educativa, social y otras, mediante el es-
polos de desarrollo rural-urbanos. tablecimiento de áreas de responsabilidad.

- Incremento de los programas de crédito Apoyar con todos los recursos posibles los
agrícola. planes previstos.

- Creación, mantenimiento y control de la
infraestructura de apoyo.

- Asistir desde el punto de vista técnico,
educativo y social a las organizaciones
campesisnas.

- Crear los siguientes institutos:
Instituto Nacional Agropecuario, para

la aplicación de la política de investi
gación y asistencia técnica agropecuaria,
en .. todos ··sus ..aspectos.···

LA.N.
M.A.C.

- M. Fomento
INFRO

- Institutos
Crédito
LN.C.E.

de

,
~

00,



Conclusión

A r e a s
E s T r até g i c a s A c c ion e s a t o m a r

Instituto Nacional de Riego, para eje
cutar la política correspondiente al
estudio, construcción, operación, con
servación y administración de peque ~
ñas obras de riego, drenajes, sanea
miento de pozos y lagunas. Asimismo
tendra a su cargo la administracion
y operación de las grandes obras hi
draulicas para fines agropecuarios
- Instituto Nacional de Capacitación
Rural.

1 n s t r u m e n t a ció n
Organismos

Involucrados

I
"N,\O



4.2. Resumen de las metas en el Sector Agrícola 1975-1980

ta••
e o a e • • t o • 1975 1976 19777 197' 1979 1980 1976-1910

OUlloa.. d. boUvar.. • preclo• d. 196a) (l)

l. YALClI DI LA Pl.CIUJCClOll 5.981,2 6.535,4 7.103,a 7.760,' a.439.9 9.234,4 ',1

Product08 C8r.cterl.tlco. .Lmd. Lm..1. .Ln2.2 1aJl.C!ai .L!U...1 L!!!L! ,,O

Aldcola V..atal 2.256,4 2.745,7 3.054,0 3.40a,1 3.846,) 4.U2,8 13,'
j&r1colaADt..el 2."',6 2.''',4 2.729,2 2,890,' 2.916,7 3.192,' 4,4
j&rlcola 'aaquara 118,9 U2,O 132,1 U9,6 194,4 233,6 14,'
Aarlcola roraatal 42,2 44,6 47,1 49,8 '2,6 ",6 ',7
MaJora. Aaricol.. 121,2 125,7 13',9 141,' 153,2 161,0 5,a
Servlclo. Aarlcola. 101,2 105,1 lla,2 123,2 134,2 139,9 6,7
1-.111a Cartlflc.~ 34,1 35,2 43,' 47,_ '2,1 ",0 10,a

Producto. DO C8ractarl.tlco. .n.L1 760.7 !!L1 m..l ~ L.ill.J! ',3

CoaatruccloDu 323,2 342,3 408,2 454,' 512,1 "1,2 12,3
Ilaboradoa 407,7 4U,4 435,6 485,2 ~508,3 563,' 6,7

OUlla•• d. boUvar.a • prectoa da 1961) (7,)

2. VALClI DIL Pl.ClIlUCTO _ro
~ ~ ~ ~ ~

6.911.4 9,6

'roductoa c.ractarl.tlco. 4.100.2 Yl.W. 4.920.0 .L.UL.l ~ !&.!.tl 9,7

Alrlcola Va.atal 1.829,2 2.219,6 2.501,3 2.126,6 3.235,' 3.621,4 14,6
Aarlcola AnUla1 1.955,0 1.972,8 2.065,6 2.176,9 2.243,7 2.399,2 4,2
j&rlcola 'aaquara 102,5 105,0 110,3 134,6 165,6 191,6 13,4
Aarlcot.i rorutal 35,6 37,9 39,9 41,9 43,6 46,2 ',4
MaJora. j&rlcola. 71,8 al,O aa,o 91,6 100,3 103,7 5,6
Sarviclo. qrlcol.. 71,0 73,2 lIJ,4 85,a 94,1 96,a 6,4
S..111aa Cartlflcaa 2a.l 22.2 31,5 34,7 38,6 40,4 7,5

Producto. no Caractarl.tlco. ill..! .llL! 290.8 mu. 349.6 !!Ll a,a

Con. Cnacc lona. 137.3 132,4 161,7 18a,_ 199.9 241,9 12,0
Jlaborado. 132,6 124,1 129,1 141,5 149,7 170,2 5,1

(Mlllon•• d. boU.ara. a precio. da 1968) (7,)

3. AaASTECDaUTO NACIONA:. 6.788.0 7.249.7 7.7SS.7 8.348.0 8.961.6 9.688.2 7,4

Ofarta Total 7.013 .S 7.499.7 8.013.7 8.651,0 9.304 6 1°·r8·1 7,'
'roduccl6e lntarae S.981,2 6.535,4 7.103,8 7.760,3 8.439:9 9. 34, 9,1
l_portaclonu 1.032,3 964,3 929,9 a96,7 864,7 833,a (4,2)
Ixporcacloaa. 225,5 250,0 278,0 309,0 343,0 380,0 11,0
'orcentaJe da la Produccl6n
Int.rna ae la Ofarta Total 85,3 87,1 aa,4 89,6 90,7 91,7
'orceotaJe del Ca.ponent. l_portadO
.. al Aba.tect.lauto Nac10nal 15,2 13,3 12,0 10,7 9,6 a,6

(' o r e • e a a .)

4. 'AanCI.ACIOtt D 11. ftODUCTO
tlUlTOl.UL auro W W !..1 !I! LA2 I.1

Ot 1 1 a • • e p ar • o Da.) (7,)

5. OQJ.ACIOlf !.!l..1 676.7 670.2 676.0 686.8 Z2Z.1 0,7

(K 1 1 a • d a bol 1 v a r e a) (7,)

6. ftODUCTO ~ .DSOU OQIfADA 6.400.0 ~ ~ 8.465.1 ~ 9.711,4 8,7

Total
1976 1977 1978 1979 1980 1776-1980

Otllloea. de boll.ara. a pncl0' da 1974)

7. INVDSION IlUTA 2.740.0 2.883.0 3.08S.0 ~ 3.159.0 15.086.0

Sector Nbllco 1.275,0 1.288,0 1.344,0 1.404,0 1.167,0 6.478,0
SaCCOl' PriVado 1.465,0 I.S95,O 1.741,0 1.815,0 1.992,0 a.601,O

EVINTI: coaDI'UH.
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11. DINAMICA DE. LA ELABORACION DEL PLAN AGRICOLA

La primera etapa de la formulación del Plan Agrícola comprende

la elaboración de los diagnósticos sectoriales y la selección de alter

nativas de desarrollo y la asignación de prioridades para cada sector.

En esta etapa se inicia la preparación de los estudios tecnicos

preparatorios. Esta gestión la ejecuta CORDIPLAN al elaborar un docu

mento, basándose en estudios tecnicos realizados por la propia Oficina,

así como estudios económicos preparados por otras instituciones públi

cas y privadas y por personas naturales estudiosas de la realidad na

cional; sobre la evolución histórica del sector agrícola, realizando

un análisis exhaustivo de las medidas de política, tanto generales co

mo específicas que en el pasado se han venido ejecutando, así como una

evaluación de los programas y proyectos en ejecución, de manera de

conformar un diagnóstico de realidades, que sirva como marco de referen

cia a las previsiones que van a tomarse en el Plan.

En base a los resultados obtenidos en este diagnóstico y tomando

como marco doctrinario el Programa de Acción de Gobierno, se formula un

conjunto de alternativas de factible realización para lograr el desarro

110 sectorial dentro .del áInbito cronológico del Plan, clasificados en

orden jerárquico de acuerdo a las prioridades nacionales. los cuales

serán estudiados por las máximas autoridades del Gobierno, para escoger

las mejores opciones que constituirán los objetivos generales del Plan,

es decir las directivas del Gobierno Nacional, iniciándose de esta mane

ra la segunda etapa de proceso de planificación.

En esta segunda fase las Directivas del Gobierno Nacional permiti

rán definir el llamado Plan Tentativo, las metas globables y las metas

sectoriales. En esta fase del proceso se crean las llamadas comisiones

sectoriales, integradas por CORDIPLAN como encargado de la coordinación

y elaboración del Plan, y las demás instituciones del sector público;

que se encargarán de la elaboración del Plan.



-32-

En el caso que nos ocupa; se crea un equipo integrado por

CORDIPLAN, el Ministerio de Agricultura y Cría y los demas institutos

del Sector Agrícola adscritos a ese Ministerio, quienes sobre la base

de las grandes directrices enunciados por el Gobierno, efectúan un a

nálisis sobre las áreas más importantes que conforman la situación crí

tica del sector. Se procede a una selección de aquellas áreas que han

frenado el desarrollo del sector por ineficiente o inadecuada combina

ción de los elementos primarios, la determinación de las causas que han

originado esa situación y la definición de los correctivos que deben in

troducirse para orientar las acciones tanto a mediano como a largo pla

zo en función del desarrollo del sector. Por otro lado, se procede a

realizar un listado selectivo de los elementos primarios o instrumentos

básicos que intervienen en el desarrollo del sector, tales como tecno

logía, comercialización, zonificación de cultivos, financiamiento, in

fraestructura, equipamiento, agroindustrial, etc., analizando cuál ha

sido la insuficiencia de estos elementos y cuáles son las acciones es

pecíficas que deben tomarse en cada uno de ellos para corregir y mejo

rar cualitativa y cuantitativamente su comportamiento; así como adecuar

suficientemente sus interrelaciones; estas acciones armónicamente con

cebidas constituyen la estrategia.

Una vez concebida la estrategia, se procede al señalamiento de

proposiciones de 'carácter específico, es decir, diseño de alternativas

de políticas, que mejorarán la actual situación del sector, al actuar

directamente sobre las causas de su estrangulamiento, permitiendo la

superación de los problemas esenciales y normando las acciones comple

mentarias que abarcarán los niveles de expansión económica.

El resultado de esta segunda fase constituye una primera aproxi

macióndel Plan Sectorial.

En la tercera etapa se realiza el proceso de ajuste del Plan, se

procede al diseño de metas sectoriales y de los objetivos intra e in

tersectoriales, de manera de compatibilizar el modelo macroeconómico
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con los modelos sectoriales con el fin de obtener el proyecto del Plan

Nacional, contentivo de Planes Sectoriales.

En esta fase del proceso a nivel del sector agrícola se procede

a la cuantificación de metas para determinar el comportamiento del se~

tor durante el período del Plan. Este proceso de cuantificación no

responde a una tasa prefijada de antemano, sino de un análisis de com

portamiento de cada una de las variables que intervienen en el sector,

tomando en cuenta una serie de factores que inciden directamente sobre

su crecimiento, tales como el desarrollo de infraestru~tura, el otor~

miento de crédito a tiempo, el suministro de insumos tales como ferti

lizantes, semillas certificadas, agua, vacunas, selección de vientres

para incrementar los rebaños, el uso de prácticas agronómicas adecua

das, implementación de programas especiales de pasto; la asistencia

técnica, la renovación de plantaciones en los casos que 10 ameriten,

el uso de la maquinaria agrícola y la zonificación de cultivos, facto

res estos que van a incidir en la productividad agrícola provocando in

crementos en ios redimientos promedios porhectareas o por animal; por

otra parte, la expansión de la superficie en aquellos renglones como

maíz, sorgo, caraotas, frijol, papas, yuca, ajonjolí, algodón~girasol

y maní; y los estímulos que el Gobierno Nacional ha concedido y conce

derá a aquellos productores que incrementen sus rendimientos de produc

ción por hectáreas. Todo ello con el objeto de determinar un margen

adicional en el coeficiente cuantitativo de la oferta agrícola interna

y la consecuente sustitución de las importaciones de una buena parte de

bienes agrícolas para el consumo directo, con el propósito de disminuir

los problemas del abastecimiento interno, tanto del consumo directo,

como para los productores agroindustriales, eliminando en 10 posible la

insuficiencia de la oferta, la incidencia de la inflación importada y

evitar el creciente drenaje de divisas como consecuencia de los sobre

precios vigentes en el mercado internacional.
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Los proyectos de planes sectoriales son sometidos a la fase de

concertación, en la cual partici~an a nivel nacional y sectorial los

representantes de las organizaciones privadas y de la colectividad

en general.

En 10 que respecta al sector agrícola, el Proyecto de Plan Agrí

cola es sometido a la consulta de los sectores tanto públicos como pri

vados relacionados con el sector, los cuales son: Federaciones y Aso.

ciaciones de Productores Agropecuarios, instituciones financieras,depe~

dencias gubernamentales adscritas al sector s Universidades, Federaciones

y Asociaciones de Cámaras de Industriales, y personas naturales de re

conocida experiencia en la actividad agrícola nacional, a fin de que

analicen y formulen sus observaciones al referido Plan, con el propósi

to de mejorarlo, ampliarlo y perfeccionarlo.

Una vez recogida las observaciones presentadas por los diferentes

sectores involucrados en la problemática agrícola nacional, se procede

a la confección del Plan Tentativo Sectorial, el cual es sometido a la

consideración de las máximas autoridades (Presidente en Consejo de Mi

nistro) para su aprobación.

Terminada esta operación y obtenida la decisión política final,

se inicia la cuarta fase del proceso, la cual consiste en la redacción

del Plan Definitivo y su publicación con carácter de documento público.

(Ver .Anexos B y C)
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Anexo A

REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS DEL EST.A.DO

Según el ordenamiento jurídico vigente y de los Proyectos de Le

yes en espera de aprobación por el Congreso, los Organos del Sistema

de Planificación del Estado estarán constituídos por el Presidente

en Consejo de Ministros, los Gabinetes Sectoriales, las Secretarías

Técnicas del Gabinete Económico y del Gabinete Social, por las Ofici

nas Centrales de Planificación, Presupuesto, Estadísticas e Informá

tica, por las Oficinas Sectoriales Básicas, Subalternas y Regionales,

por los Consejos Sectoriales, las Secretarías permanentes de los Con

sejos Sectoriales, y por las Corporaciones Sectoriales.

La suprema dirección y coordinación de las actividades planifica

doras, así como de la ejecución de los programas gubernamentales, co

rrespondea1 Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Con el fin de aumentar la eficacia en el funcionamiento del Poder

Ejecutivo, se han establecido o están en vía de establecerse Gabinetes

Sectoriales, los cuales tiene por objeto, coordinar las diversas acti

vidades que realizan los diferentes organismos del sector público y

fijar las atribuciones y competencias de cada uno de ellos. Actual

mente funciona un Gabinete Económico.

Se ha propuesto que los Gabinetes Sectoriales, integrados por los

Ministros con responsabilidad en un sector específico y presidido por

el Presidente de la República o por el Ministro que el Presidente de

cida, sean organismos de asesoramiento para proponer al Presidente

de la República alternativas de políticas o decisiones.



Se ha dispuestos que en los Ministerios, Institutos Autónomos,

Empresas del Estado y demás Entes Descentralizados, donde el Estado

participe con mayoría de acciones, funcionen, Oficinas Sectoriales de

Planificación, Proyectos y Presupuesto.

Estas Oficinas podrán ser Básicas o Subalternas. Las Oficinas

Sectoriales Básicas serán aquellas adscritas al Ministerio que se de

signe como responsable de un sector de'actividad estatal. Tendrán por

finalidad elaborar y evaluar los planes, programas y proyectos del

Sector; colaborar en la preparación del Plan de la Nación y del Plan

Operativo Anual, de su respectivo sector; cuantificar los recursos pre

supuestarios requeridos por el sector; recopilar la información esta

dística del sector; y coordinar las actividades de las Oficinas Subal

ternas.

Las Oficinas ~ubalternas estarán ubicadas en aquellos organismos

públicos que participan dentro de un determinado sector de actividades

del Estado y cuyo representante ~áximo no te.nga la responsabilidad d~

dirigirlos. Estas Oficinas estarán encargadas de p.1anificar las acti

vidades del organismo respectivo; participar en la formulación de los

Planes Sectoriales y del Plan de la Nación; y adecuarán sus programas

y objetivos a los que fueren definidos ~n dicho Plan.

Se ha propuesto la figura de ·Consejos Sectoriales, que servirán

de Organos coordinadores entre la Administración Central y los Insti

tutos Autónomos y Servicios Autónomos. Estos Consejos Sectoriales

están integrados por los Ministros, P~~sidente de Institutos Autóno

mos y Directores de Servicios Autónomos que formen parte de un Sector

de actividad estatal; y serán presididos por el Ministro que designe

el Presidente de la República.



Cada Consejo Sectorial tendra a su cargo la definición de la po

lítica que guiara la acción de los entes participantes de conformidad

con los lineamientos generales del Plan de la Nación.

Son funciones de los Consejos Sectoriales coordinar la actuación

de los Institutos y Servicios Autónomos del Sector respectivo a fin

de asegurar su participación en la elaboración del Plan de la Nación,

vigilar porque los institutos y Servicios Autónomos del Sector, eje

cuten coordinadamente la política definida por el Consejo Sectorial,

conforme a 10 previsto en el Plan de la Nación, consolidar y coordi

nar los presupuestos de los Institutos y Servicios Autónomos del Sec

tor.

Por otra parte, también se crearan, las denominadas Corporacio

nes Sectoriales. Estas Corporaciones constituiran el órgano integra

do y coordinador entre la Administración Central y las Empresas del

Estado. Estaran integradas por las empresas del Estado que determine

el Presidente de la República. Los derechos accionarios del Estado

en las Corporaciones Sectoriales seran ejercidos por los Ministros

que designe el Presidente de la República.

Estas Corporaciones se encargaran de ejercer la coordinación,

supervisión y control de las actividades que realicen las empresas

filiales, designar las directivas de las empresas pertenecientes a

cada una de ellas y centralizar las relaciones de las empresas cuyas

acciones posean, con el Ejecutivo Nacional, tanto a nivel de Ministe

rio Sectorial respectivo, como con el Organo Central de Planificación

centralizar la programación y la ejecución financiera de las empresas

cuyas acciones posean; y planificar y desarrollar la tecnología de las

empresas filiales.



Los Consejos Sectoriales de Institutos y Servicios Autónomos y las

Corporaciones Sectoriales de Empresas del Estado, tienen como funciones

comunes, colaborar con la Oficina Central de Coordinación y Planifica

ción en la armonización de los planes y actividades propuestas por cada

uno de los organismos de la Administración Descentralizada con el Plan

de la Nación; armonizar los presupuestos-programas del Sector entre

sí e informar 10 pertinente a la Oficina Central de Presupuesto; eva

luar en' forma continua los resultados de la gestión de los organismos

de Administración Descentralizada e informar de los mismos, trimestral

mente, al Presidente de la República, al Ministro del Sector y a las

Oficinas Centrales de. Coordinación y Planificación y de Presupuesto.
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ANEXO B: Esquema del proceso de formulación del Plan Agrícola de Venezu~la.



ANEXO c: V Plan de la Nación - Sector Agrícola

ASPECTOS SECTORIALES

IBCTO. AGIICOLA

1. PLANTEAMIENTOS GENERALES.

PJ deurroUo Intesral del paí. plantea al Sector Aarimlala obligación de
.tísfacer importantes requerimientos en materia de produccion para
cubrir adecuadamente la demanda de CODIUmo directo por parte de la
población y de materiu primas para la industria. Igualmente exige la
Incorporación del campesino a una participación activa y directa en el
proceIO de desarrollo económico y lOCial del pais. la reducción de la
dependencia externa. la adecuación de la estructura técnica de la
economía y la ocupación ordenada del territorio nacional. a cuyOl efec
a debe procural'le una armonización productiva de la. diferentes
reglones del paÍI Y la utilización nacional de 101 feCUl'IOa naturalea
renovables.

In anterior. traduce en una terle de neceaidadea. entre lu cualea
destacan: la activación y l'llOtdenamiento del leCtor. para lograr un
crecimiento rápido de la producción agropecuaria con el fin de asegurar
un abutecimiento lltisfactorio de 101 rubrol que constituyen la dieta
diaria del venezolano; sustituir la Importación de alimentOl y de
maleriu prlmu. eeencialmente en renglones donde existen déficitl de
lmpor1ancla. y delarrollar algunOl rubroa eapecializ.adOl para la ex'
~rtación. en 101 cuales el paÍl prelMlnte ventajas comparativu.

ED el orden económico. I't'lqUlere la modificación de las relaciones ac-
. tualM de intercambio entre el aector y el reato de la economía. tanto en
al condición de oferente de materia prima como en la de comprador de
lnaumol industriales. a fin de PDlibl\itar la incorporación del lector
aaricola al proceeo agroindultrlal. Aslmllmo. deberá aduane lIOhre loe
canalM de ~merciali&aclón. pal1! que el prnJuctor participe en 1011
beneftclOl pntndol por lal acUvld.c1 y recibe preciol JUltoa. acordel
CllD al esfuerzo productivo.

En cuanto ala tenencia de la tiern... precisa cambiar el eequema In
fuato que ha caracterizado al campo venezolano-. mediante el
.tablecimlento de una racional y tUlta poIitica de tierra. que ademÍl
de la erradlc:aclón del latifundio. permita lncorporar al deaarrollo zonas
no pobladu o elCMamente pobladu. dotadaa de condiclonea naturales
apropiadu para la explotación agrimla. y ~ulari&ar la tenencia. con el
fin de eliminar el movimiento eapeculalivo orientado hacia la
tdqulllcJÓQ de tierra•• en perjuicio de la Reforma Agraria y de 101
peque60l '1 medlanoe productorea. En este upecto. la elaboración del
catatro ea de fundamental Importancia. especialmente pera el procllllO
de Reforma Agraria. por cuanto permitirá al F-'tado. en primer lugar.
conocer laa tierna que prioritariamente debe afectar. qulénea Ion IUI
t1tulam y cuál M IU UIO actual y potencial; y cm aegundo lugar. deter
mlnar el UIO racional a que deben aomelerM ciertas zonu de produc
ción.

En lo concerniente al proceao de Reforma Agraria. le oblerva la
necesidad de correalr la falta de coordinación exiltente en loe
OI'Ianlamoa Involucradol en el proceao y lograr la asignación racional de
reeuflOB. ui como también la cabal aplicación de la Ley. Se contempla.
edemál. la necesidad de formular alternativas de organización cam
pesina. como objetivo de larso alcance que proyecte aultanclales per
fecclooamJentOl en la politica de Reforma Agraria. entre 101 cualea le

requiere la creKión de grandea complejoe productlvoa agropecuariOl y
llrolndustriales. que le integren como empresu mixta. tomando como
bue al leCtor reformado. EIte tipo de organización empreaarial debera
canltituirte can la participación de organlzacionea campesinas y del
Eat.do. mediante fórmulaa de integración en actividades productivas
que permitan adoptar lecnologiu modernaa. Implantar criteriOl in
le~lorla1ll1. generar poIoa de dlllUl'Ollo rural'urbano y relpooder en
térmlnol de rendlmlenlo económico y 1OC1a\.

En el aspecto crediticio. deberán inltnamentarle programu eapeciales
de crédito. con el objeto de cubrir laa neceaidadea de financiamiento
que requiera el aector. en térmlnoa de monto. plazo e Interelel. creando
meeaniamOl ql\es que Ilmpliflquen laa modalidades actuales y mejoren
tu elecucióna eapecialmenle para 101 beneficlariOl del proceao de
Reforma Agraria.

En el campo de la educación a nIvel rural. le lusiere un tratamiento
eapecia1. en el tenUdo de crear loa medios que permitan al campealno
aprender oftcloa deflnidoa y lograr la necesaria capacitación para
deMmaerwae eficientemente en el proallO de deaarrollo agrícola.

Por ulhmo. le plantp.a la Impll'mrntadón defmili\'8 de un;! rdClrm.l .,,1,
minislrativa. mediante la cual el Mmisterio de A(lrlrullura V erl;! ....
convierta en el eje central de la acción llflclal para el1M'CtClr. q\;e IIfl~nlr.
y dirija su desarrollo dentro de un marco de coherente integración entre
105 diferentes entes publicos al serviCIO del sectllr allrlcola. Yque fdl ilite
ademas amplias bases de concertación entre el Gohlf!rnll y lu~ dishntn!1
sectores de la vida nacional. .

Con la activación del lector. de acuerdo a su verdadero p"encilll ac'
tualmente aprovechable. la producción agrícola éltaria en cnndit:iones
de alcanzar un valor aproJl.imado de 8s. 9.234 millones p.1ra 1!l8O. a
precios de 1968. para satisfacer cerca de un 92 por cien lo del con~umo
aparente de productoa agrll:olas del pail. lo cual repreaentaria un
requerimiento de importacionea del orden de los Bs. 834 millones a
preclOl de 1968. y el fortalet:1miento de la capllcidad exportadora de
bienes agricolas. Por cOMiguiente. la producción vegetal crecl!ra con un
alto dinamismo durante el proximo quinquenio. hasta aproximarse en el
ültimo año a 101 Os. ".253 millones a precios de 1968. representando un
46.1 por ciento de la producción total. La producción animal. por su
parte. se cifTaria en unOl 811. 3.193 millones. monto equivalpJ1te al 34.6
por ciento de la producción total.

En materia de reforma agraria se contempla la incorporación de nuevas
familia.. al proce90. partiendo de sell mil en 1976 hasta negar a lin
cuenta mil como incremento del quinquenio. Por otro lado. se preve la
constitución de nuevas organizaciones t!C.onómir.as para la producción
agropecuaria. agroindustrial y de servicios que permitirá alcanzar la
meta de9S mil familias organizadas para 1900.

La satisfacción de los requerimieJ:\tos de este soctor exilie Invertir en el
periodo 1976-1980 un monto apnlJl.imado de Bs~ 15.086 millones. a
preciUl! de 197... de los cuales unos Os. 6.478 millones serian in\'erlidos
por el E..~ta.lo. Se preven. adema!. inversIOnes fmancieras del orden de
Bti. 8.60t millones parll el finllndamiento cn>dlticio del sedar.

Z. PRiORIDADES.

El proce-o de toma de doclllones y asignación de recUI'lOl para el Sector
AgrlOO1a. le adecuara en todo momento al orden de prioridadea que.
IU vez concrete la intencion de convertir a la agricultura en una ac·
tividad rentable que beneficie a las grandes masas del campo y donde la
Reforma Agraria sea considerada como factor prioritario.

En oonaecuencia. loe objellva. de carticler económico que deben aten'
<lene con mayor énfasis son:

• Elevar la producción para IIlliafacer IUl! requerimientOl cuantitlltlvoa
y cualitativOl de alimentación de la población. asi como suplir l.
demanda de inlumos de la indultria.

• Reducir la dependencia externa de alimenlol y materia prima de
origen agricola.

• Facilitar la inltauración de un patron de conlumo mal adecuado a
las condiciones del país.

Por tanto. las metas de producción agrícola deberan ajustarse para
alcanzar lu liguientea finalidades:

• Incrementar la produccion de ctlreales y oleaginosas. con miraa a
reducir la dependencia de eatas importaciones y promover un con·
sumo nacional basado mayormente en bienes de pnJduI;dlln inh·rn•.
Aumentar la producción de renglones talea como cafe. cacao. uña
de azúcar. papa. yuca. fTutalel y leguminosas.

• Aumentar la producción lechera para atender a la suslitudon de im'
portaciones y al crecimiento del consumo nacional.

• Elevar la producciqp de ganado bovino tanto para incrementar el
rebatlo nacional. como para satilfacer las necesidades de consumo
de carne.

• Incrementar la producción dtl renKlonea complementaria.. talt~
como pescado y aves. para divenificar la alimentllllon dI' l.
población.

• Intenlificár la cria de Ranado porcino y racionalizar su producción.
la localización de las unidadea pn1duclival y el mcrudeo dd
producto, contribuyendo también al proceao de lustitucion de im'
portaclones.

• Preparar 1.. condiciones para Iniciar un proceeo lustltUtlvo mu In
tenlO en materia de produclOtl forestales y SUI derlvadoe.

En el campo lOCial. la acción del Eatado estará encaminada a:

8ES! AVlHLAfJLE.COPY
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¡':~trur.lurar p~rnmas de capndtadon ínt"llrnl para larl'RS
dl'flnidas <¡Ul' mflsliluYlln un medio dicélz para preparar mllno dI!
ollra I'!IJlf'dalizalia en IBA lahores aRricolas,

Crl'ildon dI! cl'ntrtl!l rurall!ll dI' r,lIpadlacinn '!I educacion intf'lólml
para cslímular la I:ap<lr.idad crPéltivéI dl'l individuo. y a:\imilación
d" h'C:nir,as mlxll-ma:\,

Inil iiU un prn~rama masivo y aCl'll'ratln tIl' alfllhl!tizadtln, IIUI' r.on
dll7.c... il cnrlo pl1l7.ll a disminuir l'I IOdicl! dI! annlfalll'Iismo
I, .. islpn'" I'n 1'1 I:llrnlX',

1,:~t.lhlt'C~r.r arr.as. inl('~rélll!5 dI' d,'sarrollo dI' la Rrfurm¡1 J\llrnrin.
'Itll' hl'llI'fit:i,'n nfl solo a 1m; SUIl'Ios dI' .. lIa, sino lamhil'n 11 otros
camIN-slO'K '1111' Irnil'Ollo prnhlt'mas dr. tIntadon fllp.ra dr.1 arr.ll.
millllfjl's"'n su dl!Sf'l1 lit! incorpflrllrs¡',

Exltmsion ,1t!1 !Wl(uro social al ml'Clifl rural. para t:flnlnhlllr a IravI'!!
,!l' sus servidoll de proh'C:r.ilin, a 1,1 conformal:ll\l\ .11- ulla !W1f.ll'dad
rur;11.

E'Iu'I'i1l11l1'nlo flsico illl..~ral d,,1 ml'tllf' rural. a fin 11.. ~aranlízar

qtll' PI in<:rl'rnt'nlo d,! los inllrr~lS nlllllln:lll"l SI' Iradu7.1:" I'n unn
nwiura rila I d,-1 h,,,nl'st'lr d.. las romunlll;llll'!l ,:amllf'!lIO¡."

Crl'ilr las l:flndicillnl'!! nN:esmias, para dolar a lils arras ruralcs dr.
la infr,I1'SInll:hmt llilsica qm' I,os prllporLÍIIllI' ..11101:1' df' tln m,i),imo
dI' IIII'OI'slar a sus hahilanll'!l. y .. \ dl',frlll" ,11' ml'jorl's ':"Ollirionf'!
tll' Villa.

En 1'1 flnl ..n instilucional. r.ll'!Iful'r7.ll !14' nril'nl.lra fllndaml'ntalml!nte a:

Ell'var r.1 sector Ullricola u una (ICKiulIn dI! atll'l:lla,lo equilihrio de
ptxll'r. fren'r. a los r..stanlP.ll secturr.s de la economía,

Cnnsnlitlar el procrsn ¡JI! Rrforma ARrarill,

E.~Iirnular y prnmn\'l!r la rl'f'adón lij' or~ani7.ar.ionf'!l l:"mJl"Sinn..~

para la prodm:citln. l:lImn nbjl'livo flln,J¡lmental dp.1 tmbajador
aRri¡:nla polra ~II inCllrp"rncion al dl'!lolrrllllll nndonal.

<:arantizar 1'1 finanriami ..nln adl'rua,ln al Sf'{;Inr. incorporando a las
inslilUl:ulO~ d,' crI'Ilaln privBda:\,

Modific<lr I~I ~is"'ma dI' com..rrializadon y ml'rcadro dI- productos
y tll' insumll'; ~rnpt'l:uaril)!l

R..formar la "structura insliludollal y adminislrativa dI! los
l!lfl~rI'nh"l I'nh~ puhliclI'l 'Iue alipndl'n <11 Sf'C:lm y la:\ rI,liu:hnll's p.n·
In' "lIos, para adl'l:lInrlns a los rt'tlul'rimil'''Ios <¡11l' r. .. ija 1'1
,II"',Jrro\l1l a~rll"ola l'!Itahh'l:ido,

Ev.lluilr 1115 rt't:ursos p.'sqllP.rO!l y nrRanizar la pesca como gran in
dU'llria nacillnal.

:t E~TRATE(;IA,

l.a I'slral"IlI,\ SI' nril'nta r.n PI ~I'n1i.llI dI' (,(lOsolidar las ,u:cionl'!l qUI! !le

\'II'''I'n ,ul..lantandn rn pI sN:lnr e 1",:llrpmar nlll'\'aS mNlidas qur hallun
f.ll.1ihll' sil dps.lrrnllo. y pt-rmil<ln r.orr~if \.IS d..si~mllt'!! rl'lacionl'!l de
IOh'rcarnhio df' la "llrit:ullura (on los sf't:lnr..s iOllllslrial y coml'rcial.
"f",II11I" lilS h,ISf'S 11.. rpnt"hili,I;1I1 n''t:l'Sarias para impulsar un
lI"sMfllllll '1llrlt:ola ac..I,·ri\l11l ~. IInil m..¡or (f1slnlllu:illn sl1l:ial y rf'Slional
,1,,1 lO~rr-'lC'. Il!u,llnll'nll', wnsulrra cornn factor ,!I-h-rminant.. Ilue ..1sec
tor Cilnlpl'sinll sUl"lo .\.. Rl'forrna J\lIfana )' IIK ml'Clianos producllln~

mllsh"I)'an la h.I"" ,1<,1 ,1"Sólrrnllo ilRn!:llla Iipl p;tIS,

En t;onst'C:ul'nciu. para las distintas ¡Jr(!US sr plan lean los lineamientos
loslfa'''Ilicos CJIW a continuadon 51' III,tall.lIl·

En !:lIanlll ,1 la IpOl'nCla dI' la ti!'rra. "" insisliril ..n 1,1 cnmplimirnlo
d.. 1,,, Ihsposit:lllO''S I'slahll'l:ul,ls ,'n la 1.l'Y tic R.. forma Allraria y se
d""~llrara el proel'SO (11' dnta!:l"n, .Iurn!'ntando la participadon
I:'lmJlf'SlOa d..ntrn de la IlroJuccion a~fnpt't:uaria, 1:'1 ret!SIrllc·
luranon dI! la Rr.forma ARraria Ill'rmitira inlrll\lucir mlldificacionl'!l
pn 111 'IIU' rI'Spt'da illt¡Imaño ti" la parcl'l,l y a la orllanización III! la
pr..llIlnlln p¡lra inh'S!rar \'I'rtic,,\ml'nh' la ar.h\'iliad a~r";ola, Por
ClIlISIIlUlI'nh', sr har¡¡ pnfasis pn la dnlacion dp. h..rras en forma
mlt'ch\'u y I'n l'SIahll'l:cr areas inl"llrall'S dI' dl!sarrollo dI! la
Rl'fnrma Allraria, sin df'S('uillar la nl'cl'Sariil aecion sobre 105
I'rt'fhos aishlllllO¡ solidtadlJl\ por Il)!I cam¡wsinl)!l. a r.uyo efPr.to sr

~lahIN:l'rán ml'l:ani!mOl d~ dolaclón de carácter abierto que
fRdlilPn la inwrporacion de nUI!val familial al procela de
Ilpo¡arrullo dI! la Rl'forma Agmria.

Se III!Vllra adl'lalll!! ..1 Il'Vantomiento cAtalltral de las tienal en el
pois, entre l:U)'llS l!f"I:los se pel'lligup. posibilitar la regularlución de
la tenl'tlcia y su c1asificadon !U!1!im lIU potencialidad, pera
r.tlaliyuvar al mr.jor uso de 1111 recul'llOll e:dstentes, mediante un.
adecuada ptllililA dr. zonificación. prOCedimienlos éstos que se 000

:\idl'ran e!w.ndalC'l para la racional aplicnción del ImpuP.lto pmdial,

St> eslimulara la formacion dr. o~aniudones campe!inas con una
r.slruclura Ill'nr.ral eficil!ntl!. de acur.rdo con la t:ual pueda In
mrporal'lll' dl'finiti\'amente la Reforma Agraria al proceso de
dpo¡arrnllo. rnPdianll~ la creacion de grandes complejos productivoa.
nRropecuarios. illlroiOllustriahll y de servicios, que se intP.gren
como pmpr"""s militas, Esta organiución empresarial se cons
tituira wn lB pIIfticipadón dI! orllanizacionl!!l campesln9.ll y del
F.'ltado, ml't!ran"! formulas dp. Intl'llración, productiva quP. permitan
ado(llar IN:nolnllla:\ moliernas; la utilización eficiente del croollo;

fal:llidad ..~ parA 1" rnl'CanizaC".ión. a<!quillición de fertiliuntes y. en
Ill'nl'ral. dr. los llIrl!rrntes factorr.s de producción. así como im
plan lar critr.rill5 inll!r!If'Ctoriales 11 pll'na capacidad. generar pollll
dI' desarrollo rural-urbono y satisfat:er las aspiraciones de l.
Nacion en lerminll'l de rendimiento económico y Boclal.

Tecnologia:

Se darán 105 pa~()lI programátil:Oll para que la Investigación tec·
nológica. principalmp.nte I.a que realiza el Estado, produzca
mayorP.5 y meion~s resultados a mediano y largo plazo. prestando
especial atención a la capacitación dA pel"5Oflal.

Se oritmtarán las laoores de invP.5tigación hacia la gp.neraclón y
difusión d.. Clmocimll'nlos para que los produclores apliquen. tanlo
dl!!lde r.I punlo dr. visla técnico como económico, prácticas produc
Ii\'all que permitan. mooiante combinadonP.5 tecnológica!. lllgrar
mayolM rendjmientos por unidad de superficie y no signifiquen
dl'!lplaumil'nlo de mano de obra. El subeector de l. Reforma
Allraria sera un área prioritaria de atención.·

Se propiciará la transformación tecnológica que Incorpore continua
y oporlunaml'tltl' nul'vas tecnologíal. lt,"dientes • la modificación
dI! la aRricullura Y ml!jor utilizadon de lolI rflCUI'llOll disponibles.
con arr'1llo a Ia.~ características de los difp.rentes lislemas dA ex
plolacion y nlendi..ndo a Ial! necf!!lidades de regionalizaclón del sec
lor. para íIllt~uarlB5 a la realidad ecológica y IOClo-económlca
deseable para el df'll8rrollo del pais.

l.a mlldr.rniuc:iclO técnica drl sector será adaptada por renl!lones de
producción )' por regiones. dI! arup.rdo con 101'1 ohletivll'l de
d~Jrrollo f'!IIahll'cilhlS, y con el apoyo de recul'SOl financieros
811f'Cuad,1S en h"rminO$ dp. monto, plaw, IIpo de interé! y !larantíaA.

El F.stado actuar;i como vinculo entre 10lI investigadores y produc
tor~. y prorno\'l'ra la creación de empresas de asistencia tecnica.
faclhtando. ¡¡ travp, dp. credit05. la cobertura del COlla del aervlcio
en que incurran 1011 productores.

Capacitación y Educadon:

Se crearán Cl'Otros ntrales de capacitación y OOur.ación integral. a
fin de estimular la capacidad crp.ativa del individuo, adquirir 101
mnocimienlos ne<'.eMrios y el entrenamiento continuo para su
ocupación. que Ir. facililen un ml!joramlento I08lenido de IUI

nivell!5 de ingrt'!\Oll y condición IOClal..

Se dará tralamil!nto especial a la educación a nivel rural, en el sen·
lido dI! r.rl'ar los medios que permitan al campesino aprender
IIncios definidOl'l y capacitarlo para que ll8 desempeile eficien
temente en el procl!!lO,

Ri~:

Se dará prioridAd a 11 tennínaclún del desarrollo de 1011 sIstemas de
ri~ constnlilill"¡ o 1m oonslrur.ción, adaptando al ritmo de su
desarrollo la organizar.ión y capacitación de los productores cam
pesinos beneficiarios de la Reforma AgrarIa. mediante la transo
formación prORresiva de la agricultura de invierno como una
primera etapa para la adopción de la agricultura de riego.
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Se Intensificará la construcción de lagunas y la perforacion de
pozos en zonas criticas de sequia, ain que ello implique relardo en
la ejecucion de proyectos de lllIleamiento de liu~los. recuperacion
de los mismos y conservación de 108 recursos nalurales reno\'ables.

Expanaión de la Superficie Agrícola:

Se compatibilizará la capacidad de U90 conservacionista de las
tierras con la necesidad de aumentar la superficie aRricola. lu cual
se hara de acuerdo con una adecuada politil:a de zonificacion de la
pnx!ucción, constiluyénduse en el mareo de refewncia para decidir
lo rclativo a la distribución de la tierra enlre los diferentes
renglones de producción. parlicularmente en 1.1$ areas que se in·
mrporen como resultado de los programas de sanf'.amiento de
suelos. de proleccion y desarnlllo de los rt.'(;ursos nalurales, y de
vialidad rural.

Se Impedirá que tierras actualmente ex pIoladas por la aclividad
agrícola, o que esten ocioSas pero dotadas de condiciones nalurales
apropiadas para la explotacion agropet;uaria, lean utilizadas clln'
fines de desarrollo industrial o urbano.

Equipamiento Fiaico:

Se dotará a los centrol poblados existentes y por crearse, en el
medio rural. de la infraestructUf"d de servicios basicos para la con·
formación de una sociedad moderna rural. IdlCII como vi\'ienda.
luz. agua. escuelas. excretas, hlll;pitales y olros servicios que con·
tribuyan al bienestar de la población. la pl"lll~ia del deterioro del
medio ambiente. le otorgue un maximo dll bicneslilr social y le per'
mila crear las facilidades necesarias para el desarrollo de la
produccion. de manera tal que sirva de intcrrdadun flSil:a Imlre el
medio rural y urbano. dandu prefewncia a zonas definidas como
áreas agropecuarias. especialmenle en las r11(ionl's di! dl!SClrrollu de
la Refurma Agraria.

Financiamiento:

Se prestará apoyo financiero a aquellos proyectos de desarrollo
agricola y de integración BRroindustrial, que r,untribu)'an a la in'
corporacion masiva de la población rural al prnl:eso de desarnlilo y
que signifiquen un.vigor06O impacto a una ildL'Cullda eslruduración
de la tenencia y uso de la tierra. es~ialmenle a los IJUI~ con
tribuyan a facilitar la participación del l:ampesiOli en las dlsllnllls
fll8ell del proceso de produccion.

Se creara un rondo especial de la Reforma ARraria, para la UlIlS'
troccion de infraestructura agflcola con el fin de aumentar la
producción campesina.

Precl08:

Se Implementarán medidas que permllan ahsllrhc!r CIln ma}'1lf
productividad las alzas en los costos de pf{)chll:cion y adl!(;uar los
precios agricolas a la evolución de los prp-cius II~ IIIS blenl'l; y !ó4~r'

vicios proveniflnles de oll'Oll ~~lores de la economia y a las n11I;'

tuaciones de ,los precios agrícolas en el mercado, inh!rnal:lOndl.

Se ejercerá control permanente y reguladon eslrict.t sohrll los
preei08 de los Insumos de la produccion agropecuaria,

Se establccera un manejo adccuado de IrIS e,(C1odl~nh!s allflwlas
para evilar incrementos de prnducclllO 1J1Il~ nn 1~1I¡;.wnlfl~1l

colocacion en el mercado exlerior, o dedicarlos a otrus usos una \'ez
Nlisfechos el mercado inlerno. evilandllS4~ 1m esla fmma IdS pt!r'
didas que puedan acarrear las variaClllnl!5 de predos.

Se prolegerá la producción nacional frl'nll' a la compeh'ncia ex·
terna. mt.odianle el conlrol. por parte dd l-:.~tad(l, de la Imporlal;lOn
de los ddicits de pnJducdón y el manhmimll'nlu dll el~vad\)s aran·

celes de imporlllcilÍn.

Se establecenin mocanismos de comptmsación para nivelar los
precios provenientes del mercado inlerior y del ext~ri()r. asi como
pera compenlliU' nuctullciontlli eslacionallls en la venia.

Comercial ización: '

Se modernizará el sislema de merr.adllll a Iraves dI! DueVllS OIOS'
trucciones para' la infraeslructura de dislrihucion y comer·
cialización. tales como silOll, mercadOli m.lyoflslas. mercadOll ler'
minales, centl'Oll de acopio y centros de almacenamienlo en fflo; se

mejoraran las prachr.as de conservación para prn..llIIlos
al rri"C1'nddlls, indu~'I'ndo l!mp'.IquI', dasifie.lI:ion ~' nllfm,"lzaulllI
se 1'Slahll!(;era un diell'nh' sish~ma dl~ mform.II:1tI1l dp ml'rc:.III, ... \
se reRulara d prOl:tsl dl~ coml'n:ializal:ulO d., IJro.tucllls ~llo:r" ol,l~

con la parlidp.¡cllln dd Esl.lllo,

Se promo\'era y faCllllara la furmaclllO di! IIr~anizar.ionl!5 ell'
produclores que parlll:ipt'n dirt!(;ta y acli\'aml!nlll I'n Iols .lIfl!II'nh'l;
faS(~s del prllCl'SO d., C:llml'r¡;lalizacion. SI'''IO I!slas dI' \ I'nl .• .1,,1
produdo frrM:o. sl'ml .. lahorado, o de adqulsir.ion di' IIhUIll'''' p,.r,1
la I'rndUl:l:lon,

Se prupujara la Cfllacilln de I:llopc!ralivas de IraIlS(.lrle, d'!~hnildd~

a facllllar el nujo de bumes a~ricolas y a eslahihzar los COSltlS di'
transporte de Ins nllsmllS.

Agrnipdu~lrial :

Se I!slimulara el IOcremento de la produCl:illn dll ruhros 10'

duslrializ.lhlt.'l;. ml!dianle ..llltor~mienlll di! I:rl!thlllS l!s(It~;j¡¡II'S, I'n
l:Undll:lonLo:. sahsfill.lllnas di! 111011111, plilZIl e inler"s,

Se promovera la p..Irlicipacion del productor cornil sudll di' 111'
duslrias procI'salloras di' prlKludos a~nl:olils }' Sil éslimul.lrd. su 10'

C".l1f(K.radon ml'(lmnle la I:IInl:l~ilJn de inccnli\'lIs fUl.lnllt·['lls ~' 1.1
IIl'licdclon dI' ml'didllS" prolecClllnislas IJUI! ¡.:ar'IlI11I,I'1l ..1
pnx:esamienlll de 1.1 llroJu(;dlln nacillnal.

Laboral y Legal:

Se Karanlizará empiL'() y entrenamienlo conlinulI al IrahaJddllr
agrlcola que le permilan un ml!jof"amiento de IU nivel di! inKwsus.

Sel 1~~ldhll'Cera un capllulo especial dentro de la Ley dd Trahdlll.
que prllleja a la ¡.:ran masa de lemporeros y il)rnall~ros rurall's que
no sun bt:ncfll:iadlls por "(Ia. '

Se PnJl:I!t!l'ra I1 anillizilr la situadon existente 'en materia de
ICIlislacilJ1l a¡.:rllna, ClJn la mtencilln de concentrar el onll!llamilmlo
jurllhm dcl sedllr al!rll:olll Iln un solo cuerpo de leYI'S, que sera
suml'llIlll a 1" l:OIl!fIl!l'r"r.i1l1l del Podl!r l"'lIislah\'o (l.lrd Id
I'romul~al:1l1ll dI!! O.hKO Allrilrio.

El ¡':',I.1I11l ¡;rl'dra las h.lst~ }' condidones Ol~I!Sitrias, qUll (ll!rmilan
al St'l!lIro Sc.:i ••1 (lhlll!i1lonll Il'(h'nd..r SUR S(!rvidolt a 1,Is Ilr.llI,h'!l
maYllflas cam(It~SmdS, propllrdllnandllli's los beneficills d.'n\'ddll!i
di! la Sl'llllrlllall so.:aal lall:s I:llmo amparo en caso. di' IIl\'dllll,'z,
\'I'juz o mUI'rlc, lISlsh'nUil sanilaria. llfl'!lladllnl!S I!UlOomlCdS por
incólp.ll:id.1I1 lahllr.11 Iransilona }' 111 ros, IIlw dll!llIficlu¡,n al
Irab"lador ilKn¡;lllil asaldrlddll y l:11ntrlhuYlln a MI hll'nl:sI.1f ~1l.1,11

Se a¡;¡,leraran hlS 1~ludlflS nl!l:esarllls que propicien Id cwaClllO di'
IllOdil:III11I!S up.~rill:llInall'S para lit impl.lOlilcion dl!\ St'lluro
AKrll:IlI.1. ¡I fm dI' wnverhr la actividad proJudivit ell UIl.1
0pN.Il:IOIl ml'nl~ 1I11.II'rl.1 ¡lilra' el pnll,IUCIOr, di prlll:urdrll' prolt~,·

CIOII CIln"r,1 los f1esl!0s cIIU! se le prt.'litmtan en la fasl! produl:I¡\,.1,
pt!rnlllll'Ollllli' e~I.lllIlizilr d inl!fCSO anual y prllh'lll'r sus 10'

\'I·rMlln.'l;

So' Ildllllr.1 1·1 usu cll'l lt'rrilllClII en funl:1l1O d.! los ohll'h\os d,'1
IIt'Solrrollo nal;lIl1l.l\' .1 ohJ.·ltl di' eslabll!(:er el. 111011'1.0 d., la
:l:Onllll,.II:1II11 a¡.:ropl~;u.lna dI'! palS, dl~ aCllI'rdll 1011 1,1 .11'1111111
n.lhlfal dI' las lu'rrils I'Ma lillllS l'slM'nfil;lls di! 1!>.plolilClon y IlIl! l."
pnoHd.Il!t..o:. di: (JrlllIUI.UUIl ndLlIlnal.

Se impll!menlaran ml!(:alllsmllS a través de los cuales SI' l·sl.lhIIH'r.1
Ilra<llldlml'nle 1.1 1tIl1ificauon. di! mllnera de mmpahlJlllzdr 11I~ 111
h~w~I'~ n.lI:illn.III's con los f1!lllonillt~s. no pt'rsl~Ull!lIt1l1 l..
di/lll/lal:llm o l!rrdlhull;IOII dl~ I:ulli\'os, smo prnclIrilll<lo IIlU'lIl1var
la pruduu;iun (Xlr afl!<lS. lo cUdl U1nducira a ulla mejor onenlacion
de la pnlliu¡;¡;ion.

Cansen'acion de lus f{1~:UrsuS Naluf"ales Renuvablt!s:

Se procetlcra a crear y poner en practica las normas jurullCds
rddli\'lIs a la l:nn!>Cr\'lldon de los n!(:ursus nalurales r..no\'ahll~

Se eslahll!l:Nan ml!(lidas efic:anlS, hmdienll'S al conlrol y pn'\'I!1I
clón de mcmuhos, inclllyendu d proceso de creación di! 1.1 IUllld di'
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CIIII~l'r\',u:illn di! Ins R''C:IlrS(l!l Nalurall'!! Rl'nm'ahll'!!. 11 ni\'I'I di'
MUllll:lJ"ll~.

St' adopl,lrall nll'dlll .. 'I l:lInSI'r\'al;ioni!!Ias. 1I'mli,'nl[!';' a dl~h,"l'r la
lala 1II1!1sr:nlllin,ula. p.arlll:ularrnl'lIh· ,'n Cl'rrll'l. I:Ul'm:a!! y mll.m·
1:llI'nr.a!l hitÍrullraflr.a!l. lIlr.rl'!lIll'nlandosl! las lallorp!; de villllanda y
~ualdcrlil di! IlJs IMlS(lltl.,.

St' l'¡p,'ul.lra ulla I,'II11líca dI! rdllrl'slill:illn rnaslva. IIlI '111.,"h'
pro~r.IUI.IS 1'1111"11'1 111,1 sl'dnr puhll1:n y di' I'slllnulos al !it'I:Inr
1'11\ .,,1... lile 111\'1'111111 I'rll\·,'dllS 111' dl·... lrrlllllll'lI las llIarlll'lIl'S di' loo¡
rul'; \' 1t1l'1I11's dt· "IlU" f 1111 11111'0; prlltl'CI: 11111 100IiI'I. I~lrll ,.poy.1r no
....10 ¡,lO poslt'rillr I'rotl'l:","n fllP,,;I,11 \. ólh'wll!r la 1:I11I'Il'rvanon dI'
0;111'1110; \ .'~II.IS. Sllln larnhll'n 1'\ malllt'nmlil'nh. ml'lmn I'~ la
I IIh",rl.; di' ~r.lmll\l'il I:lln 1,1 I:ll111rlll ti .. paslort'o y las 1I\II·mas. St'
d.lró, 1,,,1,'0;1'1 al I'slahl"l:lInil'nlll 111' u'nlrlls di' dl"lólrrullo fOrl!slal
d"1I1ru tll' IIIS'IJrI'I(ram,IS ,1,; R..rnrllla "Ilr.lria.

R"l''Ilrudural:ion Inslilul'illllóll'

St' wnr:luira 1,1 prol:l'sn dl~ rl'fnrrna inslthll:inna\ 'i adminislrativa
dI' 111'1 I'nles puhliws qul' lIlil'ndan al !it'l:lor allrlmla. con las I;on'
Sl'Clwntes nup.vas inlp.rrt!lal:lnnl'!! el,! I:nordinaciein y cnm·
plernl'ntar.illn. nl'cPSQrias para hlll:l'r ..ficip.nl!! !lU R!!slinn.

Sf' al'aran In!! si¡¡uit'nl!!!! insliluh'-l:

• Insltluln Nal'innal "Ilropt'euinio, 1.'1 I:ual t"ndrá cllmo atribución la
pjl'l:IIl:ion dI' la pnlltica de in\'l'lllilladon y a!\i!\lencia técnica
allrnPf'l'uaria l'n todo!! sus il!lpt>f:hl!l. induy,'ndo IQ!'; !IOCialP.!l.
t'I:onllmicos. II¡¡Mlindu!ltriall!!l y III!l rp.fl'rl'nll'!l a la ulilizadon y con·
~t!rvllr.ion dI! III!l !lllelos aRricol811.

• Inslilulo Vl'n,'Zolano dI' Partllll'!l Nal:ionlflp.s. Bosqup.s y Fauna
Sih·l'str~. al cmll s~ le I'nwmlmriarii la PjPCllcílin de la polilica. ad
minislranon, conSI!rvacion ~. dl'!lélrrllllll nadonal de 105 hosques. la
fauna. hl!l SIIPhll!l y Bllua!l pn la~ lonas forMlnl,'!I y CUf'nGas altM.

• Inslitulo Narional dI' PI·sea. CII)'R!! rpsponsahilidlldl'5 se concrelarán
a pllnPr ~n pradir.l la poltlica I:orrl'!lpondil'nl~ a la aclividad
Df"'I~ut'ra y Il'nllra a Sil l;ar~1l la~ adivid.HIr'!l di' im'NlIiIlRcion. con·
SI!r\'aC:lrlll, Il!'SolrMlllo y f"nwnlll d,' la pt'!lt:a: ilprn\'l'(:hamienlo
racional dI" los n'CUNl1'l n .. lunlll'!l dl'l mar y d,' la!\ allua~ cnnlinen
lalt!1'l. lit pl ...:iClIllulII (:111I1 "'1'11 la!' l'I l:onlrl1l Bdminlo;lrah\'o d,~ la al:
li\'ill.1I1 Pf-squp.ra. la aSlslt'nda h'c:niC:il a IIIS pt'llCiulflrl'!l, la
or~al"l.'c:'"n y IIt'!\i1rMlllo el!' pt'lluroños pt!:'ll:adorl'!l. la a!!ilc:ion y

orllal1ll..lI·iol1. conform,' a la LP)', 1II'I'mprl'!Ms ~qUl'ra!l y lal!lllrad,l
.1 Vl'n,'zlIl'la dI" la rlf«:ClI d~ llllura.

111'1111111" ~acillnal d,' Ril'¡':o. 1'1 I:llal SI' l'ncarllilra d~ la ~jl'l:uc:ión d!!
la (l'llllll:a corrl'spondll'ntl"a\ I'slmlto, pr0'il'l:tn. conslruccion.
opt'raLl"n. t:llnsl~r\';II:ilin y adminislración dI'! rlf'qllf'ñRS nhras de
rlt·~.. drl'najl', s;lIll'amil'nln di' pozos y la!luna~. aSl I:l1mo del
d,....lrrollo flslCo. illlrOI'l:ollornic:1I y sonill dI' In!l nrt'il9 ht'neficiMas
por las ohr"s dI' ilprm'pchamj,'nlo hidralllil:o PIPCulada!l o que se
1'1,~:utl'n I'nn r"ndos nar:ionale'!i. Tl'ndra ¡¡eh'mas a !\U carRO la
npt'rólrion \' ;ultninistrill'llln elp las Rr.lIlcil's ohras hidráulicas que con
fllll's 'lllrlll"'cuarlllS h"YiI planl'BCln y rt'altzilIln d Minislerio de
l Ihr.\s I'uhltl:as. En hKllI caso. la dl'Cision dI! incorporar área!l
m,~Ir ..nll' 1,1 ri~o, !it!ra de la cnm(ll'Il'ncia del Ministerio de
"Ilrll:u\tura y Crla,

• Ino;\,,·,I.. ~ ..c:innal dI' Ca¡Mt:ilacinn Rura\. C¡UI' l!!ndrá como
atl'lhllll111l la I'i'~ uc:inn d.. la polttíe:a dI" c:.lpacilaclon, a I:U~'II efloclo
III'hl'la u'nlrahzar, ..n acul'rtlll mn olrll!l or~anism~ tlp.1 Esladll yen
1'~11I'1 1••1 mn d M'lIllsII'lro d,' ElhlCoIl.ion. la dceion nfiC:lal l'n llldo lo
rl'lo1t:lIJ1latlo con la capac:ilal:illll e1pl c:amPf''''ino \l<lra r.I uso de tec
""IIIlllóIS mnrll'rnns 'i1Rril:olas. pecuarias, \lf"'CjUl'ril!\ y fon.,lales.

\'Rl l( .IC\\I:\S

\.1 1~l\"ro;l"" (lllhlw.1 para 1'1 St~:tor "~rll:ola :"1' ha l'lIlimaelo f'n un
t"',11 d,' lIs H~w. 11111111010:0; a \lrt'f:ills eorril'nho:o; para el perlodn 1976
111»(1. D,' .... It! mnnto. lis. 2 "~I mlllonl'''' wrn«;Jl'lIltll'n ill pn~rama
el... "lIslr\ll:nr>" el .. \'1010; .'~rlC1l1as: lis. 1100 rntllnnl'S a Ilralllll'll.
lIl"it.IlHIS y pt."')llt'ñe,"" slsll'm... dI' ril'~(l: II~. :105 millnnl's iI cons
Irlle 1""" d,' \111111"'. \1'1 2IJO mil1nlll's a I'Im:"Irllcr.llln ell'! lil~unils; lls.
tl~l 111111"1I"S a 1.1 ,.. II'1:II.II:ll1n ell! IlI'rras nl'l:f'S.lri;IS para la rl'!formll
.1~rilrI,L !ls. :«_1 rnlll,,",'S a la idl'nlifrc:acil1" prt'llial y af..c:ladlln de
lINras; Us. 200 millonl's a la con!IPrvación y reparacion dI' obras: y

el !lIIldo rP.!lIBnle a la eJecución de impor1antel proyeclol
1'SJll'f:Il'iW!\. p.nlre 101'1 cualf!!l destacan:

• C(llllrol dI.' illlUilS y ret:uperaclón de tierras en el Estado Apure.
I¡Ut! w. rmlpon.' pI dl!58rrnllo inl~ral dp. 540 mil hP.r.táreo!l ~n el
'IUlnlluenio. di' un tolal de 700 mil heclllre~ para U!O agrícola.
l:on una ¡nve"!rin estimada de Us. 340 mlllunet.

• CC1nlínuaciim del Proyecto 1.ona Sur del Lago de Maracalbo,
ml!liianle el I:ual se 8!lpira al !l8neamiento e incorporación de
lf1r, mil hl!(:tnr'!lI!\ 11 un mejor desarrollo que !le alullte al or
1II,ftnmil'!ntn h!rritllrlal y admlni"Irutlvll do la plllnlde Inun
"ahlt!. ifldupmdll5e el equipamiento fí!lico requerido y la
':jec:ucion dp. 105 respectivos proyeclol1 económicos y ~Iales.

I.a inveMlion l'!ltimada p.n C!lte callO aBClende a Os. 256 millones.

• PrtlYloclo Guanare-Ma!lparro. mediante el cual ll8 planea el
desarrollo de 500 mil hectárea!l, esperándose cubrir 150 mil en
el pernxfo del Plan oon una invenión de Be. 550 mll1ones. En
trI' Rll!l ohjetiv~ !W- plantean mejoras para el df!ll8rrollo de una
20 wmunitlalles de la zona. el aumento de la supt!rficle
f'("Jmllmit:llntent!! I'xplolable por la agricultura y 111 ganaderia.la
Rloncracilln dp. empleo permanente y la elevllción de loa niveles
ooucativos de la población local.

• Proyedo para ~I aprovechamiento de 1011 recUI'lOl hidráulicos
de la Cuenca del Unare, que prevé la construcción de variu
prf!!lll!l grandes y medianas para el de5llJ'rollo de 35 mU
hectárea!!, requiriendo una invanión de Be. 250 millones.

• El Proyecto Yacambú-QUíbor contempla el desarrollo de 19 mil .
hectárea.... lo cual hará posible Incrementar la producción
agrícola en 108 vallel de Quibor con una Invenlón estimada ea
B!1, 405 millones.

• El detarro\lo de la segunda y tercera etap81 del Proyecto Turén,
medíante el cualllerán incorporadas 194 mil nuevas hectáreas
al pl'OC8llO de producción.y 18 mejorarán tu condiciones de ex
plolación para 280 mil hectáreas que producen actualmente con
gravel problemu de drenaJe y vIalidad. A elte efeclo, 18 re
quiere una inversión de Be. 184 millonei en el quinquenio.

• El Proyecto Uríbante-ArauC8. ubicado en ti~rrude loa FAtadoa
Apurfl. Barin8!l y Táchlra, ha!lta la frontera con Colombia. 0011

!lisie bask.amentr. en ell8neamlento de un millón de heclAreu
a'provechablf!5 con finel agricolu. E\lo 118 pretende. través de
un con junio de obra!l hidráulicu que Incluyan emballlell.
diquell marRlnalell, redel de drenaje y obru dA navegación
nuvial. asi como la construcción de la Infraf!lltructura necf!ll8rla
para ,,1 transporte. el df!ll8rro\lo de centroi plbladOl'l y la con
sen'lIcinn dp. 1115 cuenca!\, La inversión durante el período 18

estima en B!1. 125 millones.

• El !lislema de riego El Cenizo, con una superficie de 50 mil
hectáreas, fue iniciado en el al\o 1947 y se ha decidido concluir
su dlllllrrollo en el quinquenio del Plan con una Inversión de
B!1. 120 millones. La!l principale!l obras a efectuarse son 1811 con
lempladu en la segunda etapa del embalse ABua ViVII, que lo
c1uye la construcción de dos centros pobladoe y 1811 obru más
importanles de infraestructura de riego, drenaJe y vialidad.

• Para d!!tener la destrucción IndiBCriminlda de los recul'lOl
naturales renovables, se proyecta una inversión de Os. 70
millones que se destinarán a la conservación de Ruelos y aRuu
en lodo el lerritorio nacional y al establecimiento de balel
con!\i!ltentcs para la recuperación y desarrollo de talell1lCUJ'llOll.

• En el mISmo IIenlido, lIe ha elaborado un proyecto de
reforP.!lladón y arborización, mediante el cual se procederá a la
siembra masiva de árboles para aprovechar la materia prima
l'f'Sultante y transformarla en productos celulósicos que acu!1ln
nolable escasez y encarecimiento en los mercadoa Inter
nacionales. La inversión durante el periodo alcanzará. Da. 200
millones.

• Prt~ramil :'o!acional de Silos, ron el objetivo de dotar de in
fraeslruclura basica de almacenamiento de productos agricolaa
a las diferl:nlp!; rl'!llio'lPl del PAí!l. para cubrir una capacidad de
almacenaje aproximada de 500.000 toneladas.

• Conslnlcdón de centros de acopio. mercados mayoristas y red
!W"I:undaria dI' mercados que permitan reducir a niveles Qp
lallles la merma de productos y asegure una distribución
eslable y continua de alimentos y mlteriu primas ea loa prln·
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cipales centros de producdon del palS. Amblls pNlgrdmas
suponen una inversión de Bs. 700 millllnl'S.

Además de los proyectos de inv(~n;ion puhlic.a que han sido
Be~alados. so prl'v(! la ciccuciún de 01 rus pro¡.;r.llndS I:lln t:I cunt;ursu
de capitllll~ privallos. F.n tal S('ntido. la transfllrm'lcion di' pnMlul:'
tOll ganadl!nJ(l dara lu~ar a instalaciollt'S de pla~ltas wnservera~.di:
extraccinn y refinación de pru.luclos grasos. ladl·os. cuerns y
pieles. Otro grupo de proyectos signiiicati\'(Js cnmpnonde las plan'
tas deshidratadoras de hortalizas. la clasificadora d.. tomates. un
central yuquero y un complejo avicola en la Region Zuliana: una
procesadora de café para Los Andes: una procesadora de cacao y
las pmu:Sadoras de merey. semillas cf'rtificadas dt' malz y s0I'H0.
tomate y procesadora de leche para la Regiún Nor·Oriental. en las
cuales 5e pnlpiciara la participaCión preferente a las orgdlliZdclllnes
de los sujetos de la Reforma Agraria y a los productores in·
llependilmtes.

En el campo azucarero destacan Les proyectos previstos para la
mllstrucción de nuevos centrales y la ampliación y consolidación
de 105 centrales existentes. con lo cual se aumentará la base de
satisfacción de la demanda nacional y le incrementaran lus sub·
productos de los centrales. en combinación con otras materias
primas. para generar grandes complejos agroindustriales capaces
de servir de pol08 de desarrollo, en ciertas áreas del pais.

la paulatina lustitución de trigo por cereales naclonall.'s abre y
amplia un r.ampo Importanle para la prodllcdón agrícola e in'
dustrialización de maíz, arroz:. IIOr¡¡u y yuca.

ACOON DEL ESTADO EN DIFERENTES AREAS

Cerealell:

El Estado orientara su acción priorilariamenle hacia el incremtK1to
progresivo en la pnxJucdón ¡Je los ruhnJ8 deficitarios: malz }' sorgo,
hasla lograr la suslilucion plcna de las imporlaCllml$ y. en I:on·
lOCuencia, la sati~faccicin de la demanda nacional. En lo con·
ciernienle al arroz. 1M! .preve la etIlabihzacion del cullivo,
mejorando las condiciones de producciony tomando las
previsiones que permitan aumentar el consumo nacional y
establecer canales de exportación.

Simulláneamcnto. y dentro de los programas de reforma agraria, se
procederá a cambiar la deficiente infraestructura de producción ac·
tual y 11 hacer mas efectivas lal funciones de financiamienlo,
comercIalización y asistencia técnlt:a, provenienles dd Eslado, sin
lo cuaJ es imposible aumentar la productividad y eslahilizar la
producción nacionaJ de cereales. en condic:ion~ que cubran la
demanda nacional.

GranOll LeguminOllOS:

Para el desarrollo de este renglón productivo. se implemlmlarán
ealimulos y medidas que a la vez permilan cubrir la demanda
programada con producción nacional tales como crfodilo St!j(llrn,
suficienle y oportuno; a~ilización de Iranutes en los orKaOlsmlJS
flllancir.ros oficialcs para la entrega de los IOSlImos agrlcolas; in'
cluir en la pnlMramación dcl cultivo las siemhras en las lIwas
prioritarias de Reforma Agraria. es¡x!Cialmente I!n los IX~IWñllS y
grandes sislemas de riego operadll5 por el sc~dor pllhlico; inducir a
los produclon!5 a que gestionen financiamil!nto ofll:idl para la swm·
bra de esle rubro, 851 cumo la realización di! Jlrollramlt!l ¡JI! in·
vesligación que permitan contar con vllrwdadl~ di! S4.'ml1las
resishmhlS a las enfermedades más comUnt'!! I!n d clllli\'" y .1 Sil
vez sean rendidoras y permitan la recoleccion de Ul!H!Chu en furma
mecanizada; y por úllimo, propiciar una reVISlon de 1011 precios.
minimlJ(l. a fin de garllnliúr al productor mejores precios pur su
produdo.

OI~asinOl8l:

A esle wu¡x) se le prestaní especial atendon. por lllllwrar materia
prima para las industrias de aceites y llral>dS comLosllhles.
enlatadoras de sardinas y jaboneri8ll. A la) efeclo, se in!l'
trumenlaran medidas tal(~ como la implemenla¡;iún de un
programa de prodllccion de semilla cerlificadah<ljo rwgo,,a ohjelo
de 8aranli~r una siembra oportuna. Cllnstnll~:lon y dlltauon de la
infruClIlnll:tura indispensllhlc, tal I:IImo sIIIIS. fnl!onfil.lIs. dl~P()Sltos

de cal y fertillzanlell, y ohras di! riel!o; preslar s\lndl~nh! IIsbtenr.1U
h!Cniea a Ills produdor~, reVISllm de los l:lltilo,¡ di! los 111611mllS y
fijación de prt:C;lllll halagadores. ele\'ar el palron de linanclamll'nln

di! al:uerdo a Ins cnstos d.. prllduu:inn. lI'nl~l!r h.ICla la ZlIlllflL.U,'OII

dl'l culh\'o. }' .lIl1p1Jar los pro¡.:ramas 111' 10\ f'Sh~.II·lnll 4111~

heneficlI'n dlrectaml'nh' dIos sujl'tus di! la Rdorma A~rdrla.

RdIU~ y Tllh.~rcul"s,

En esh! rubro. la aCI:",n del Estado se diri¡¡lra ba.slcamente hada
11l!l CUltl\'OS III! 1),lp.1 Y yuca, rt~n¡.:lont'S de Iotrdn Impon.lllcia
nacIonal clln IIIcltll'nCla sohre r.1 consumo hlllll.1II0. anllll.11 .~ 111'

dllslridl En In 41W se rt!fil:rf' .1 la yuc.a. sus Jl'lSIbltuladllS di' l·... ·
pansiún estan ligadas a su desarrolln allrninllustnal. mn·
tl'mpl.mdllst· su incorporadon I:llmo harina pn la dahoraulIlI 111'
alimlmtlls concentrados p.lra animal~. harina prl'COl:IlI.1 di! malz.
pasta dllllwnticia. elr.. En lo IJIII! rt.'sPf"I:ta a la 1),lpa. SI! hará enfasls
en la producllvllldd de los culti\'os y en el usu prnllrt~l\'o di' la
sc~mil\¡1 ct'rtificada nacional. aSI como en el meJoramiento de los
canales de conll'rclalizal:Ínn y ab.lstecímiento.

Fibras y Textiles:

En lo concerniente al cultivo de al¡¡odon. aun cuando se ha IOllrado
111 cllmpll'ta cobertura di! la demanda de fibr¡1 media. se sugil'w la
prumulgacion de nuevos IInl.'óIlnienhlll que faciliten la continuadon
del desarrollo de la IOdustria textil alKOdonera, dentro de con·
venientes marl!I:IWS de dccti\'ídad, medianle una adecuada coor·
dinacion dl~ Ill'stfnn entrt! los organismos Ilficiall!s. la empwSd
pnvada y la FL'th!raclon Campesina de Venezuela. A lal ('fedll. se
promovt'ra la pi.lrtil:illolcioll conjllnhl de las clltidades privadalo del
ramo y dl!1 Instilutu de Comercio Exlerior. para implementar ac·
ciones prnmodonales orienladas. hacia la producción y wrner·
cializadon nacionnlll IIllmnadonal del pruducto; eslahlecer los 1Il!l'
truml.'nlt~ n(!Ccsdrios para un mayor control en la mm'lIizaciofl dd
algtlllólI I'n r.lma dlmtru del Illrrilorio nadonal. y rt:vis.lr la
11~lslacilln reldti\'a al t:Illti\'o, con miras a su aJuste a las nUI!\'as
Slhllll:illi1l's 41W han surgido como conset;uencla de la l!xpansi"lI de
las siembras.

Frutales:

En esle aspecto el Eslallo desarrollara una acción ('.oordlllal!a de
asistencia lecnil:a y crl'(!iticia destinada a incrementar y melorar
las plantacillne!l frlllll:ola!l. en aqllellas áN'as tradicionales de
producr.lon o 1!Il ml(wns arl!a5 1IC11!r.cionadas, de acuerdo (',on SIlS

caradf'nsticas 1'(1.lfoI0)(1I:a5 y 1'(;010811:as. y con enfasls espl!CiaI en
las obras III! IIlfre,,"slnll:hll,1 ill!ru:ola y I!cllnonllca con qUl! cUI!nla y
en su poh:ncialilldd .Illfllllllluslnill.

Cacao:

El prüKrama tiene pur uhjeln la recupl~ración de vaslas areas
cultlvad.ls dlll:at:;lo. el tnl'loramwnlll di: las h:l:nll:as p<lra el manl!ju
de las e"plotadunl'S. cl suministro de semillas ml'jorallils, crt;'latus
o¡Xlrtunlls y la c1sislt'nua 1l~t:lIl¡;¡1 y callolutlluun t11~ l\Js al!ru;ullorl.~.

ulmpnmdl' 1.1 n'Clllll'rauon di! 18.750 Ha. y la fundauon y
n~halllhlacion di' 71illlJ 1Ii1. l~pl!randoSI! para el lIñu HlllO in'
Crl'ml!nleH la prn.tlllo:lun I'n un 43 por Clp.nto en ltlrmin08 relativos
cun n~IIt'dll a 1\17~I,

Cafe

1::\ progruma di' edil! llt'rSlI!U1~. comll Ilhll:hvo fundamcnlaL IO!!rdr
un lOcn'llwnhl lanlll I'n 1.I'pru.luel:ÍIlII clllnO en la pru.hlchvlllad,
('.(In lóI firi.llidóld dll cuhnr \.1 dl'tn,llllla ¡n"'rna y Ins vllluml'nl's de
eX!lllrlell.lIll1. Para IIIHrar I~S\(! IIhj(!hvo Sil ha filadu COrnil mt~ta la
renO\i1CIOn dll 71l1l110 11.1 .. Ids cll,¡les ~ Iran mcorpor.mll"
PWHrt'SI\'.lml'nlt! dman"! 1m. añus del programa.

Los IIhjl'h"os del Plan A¡tru:llla 1'11 mah'na Ile lJt!Sdrrollo r:ana,lero
se uril'nldll a IIhll'ner i1IlI1WnhlS t'n los indll;p,s di: natahd ...!' n·h.llar
IlIs dI' murtallllad, inert'nwnl,¡r ItlS nmdlmit'ntlls I'n e¡"",1 ~. n1rll'llir
IIIS I!ra\'I~ prohhllllel!i lit' sanld.1I1 ammal y ahml'ntdt.Ílln. Al l''''du.
I!I Mll\I!\Il'r1o di' Allrlr.lll1uril y ena. I:llmo or¡.:amslIIlI rl'slMlnSolhle
dI' Itxlll lu I;onu!rnienh~ a lel I'nltlucdón alllmal di! las dllt:n'nltlS
1'S¡w.ÜI'!I explot¡ulas en el P.IIS, ulllhnuara I! lOu'nh\,ara 108
pntgr.llll.ls llUI! IIdl'lanta en materia de S.lllld¡ul Animal. comll son
las l:ampañ'ls conlra la fil'hre aflnsa. 11I11t'n:III'ISIS lIovllla, con Iroles
de l'lI1t!rllll'tI...h$ Y ,It'[enSoI sallltilrla, asl cllmll, lalOh"'1I la
l:apaeil.U:1I111 y 1·1 nWI"r'1I1Ilt'nlll \(:uill:o y alhninislrólh\'1I 11.. 1.1 ex·
plolal:illn. St~ l'I.lhoraran programas ltmdlenll'S a la Incoqxlrauon
111' IdS 1'1IIprCSclS caml'eslllas a esla adlvlllad.
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Ot!Silrrnllu Pesquero

El pr''!lrama pr~\'e Incentivar la formación de coopt'ralivas,
racillndhzaclon de la nuta pesquera arlt~sanal. r~U1pamiento y
adqUlslLlon de embarcaclunt>S p~sql1t~ras. Se intenslficam Id pt'SCa

wntinental '1 se elaboraran prOj(ramilS de PISCicultura.

En lo que a invp.stillacionse renere, peN;igue la evaluacion de la.!I
,xlh,nclahd..des pesqueras para determinar las faclibllidadp.s tpc
nolllglcas y economicas de eltplotación, continuar la evaluaCión de
los rl.'Cursos pisclwlas y 1m l.'5~ial de la sartllOa en el oriente del

pais. intensificar la pP5Ca eltploraloria. evaluación de los recursos
c:amarun. ostra y de t'Spt'CIP.S eomt·rr:lalP.!l en el laRO de Mar,H:albo,
IOveshgaClon y aplicaclon de nuevas tl'enologla.!l en la producclon
de aiaml'ntos para consumo humano y liSO industrial partu'ndu de
la uhlizacion total de recursos pesqueros.

En el aspt!t:to comercial. preve la instrumentacion de la pnlatica de
preclOll mJnlmos al productor. median le la incorporación di ambilo
de du:ha polihr..a. de especies no amparadas actualmente por la
misma, y crear, organizar y mantener. en funcionamiento
eficiente. centros de distrlhución de pescado que contribuyan a la
racionallzaclon del proceso de comercialización.




