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El mercado mundial del 
banano en 1981 y las perspectivas 
para el mediano plazo CARLOSM.GALLEGOS* 

GENERALIDADES 

T anto por su consumo interno como por su exportación, el 
banano es un fruto de gran importancia para muchos países 

de América Latina y el Caribe. Sin embargo, sus variedades y las 
condiciones en que debe llegar al mercado externo difieren 
considerablemente de las prevalecientes en los mercados inter
nos; los requisitos del primero son mucho mayores en calidad, 
presentación y empaque. En este trabajo nos hemos circunscri
to sobre todo al banano destinado al mercado internacional. 

Después de la exportación de café, az úcar y algodón, la de 
plátano es la que genera mayor ingreso de divisas para el con
junto de países de la región, si sólo se consideran los productos 
básicos de origen agrícola. Al mismo tiempo, la industria del ba
nano genera alrededor de un millón de puestos de trabajo direc
tos, lo que es una significativa proporción del empleo rural de 
los países exportadores. Asimismo, el impuesto a la exportación 
de plátano es otra importante fuente de captación de recursos 
de muchos países de América Latina. 

* Del Programa de Comercio Internac ional de la OEA. Aunque 
en algunos países de América Latina se conoce como banano al fruto 
pequeño y tierno que se come crudo y como plátano al fruto más gran
de que se consume coc ido o frito, aquí se emplean las dos palabras 
indistintamente para el fruto pequeño y tierno. [N. de la R.] 

En la actualidad, el rendimiento medio por hectárea es de 
40 ton de banano al año en los países exportadores de Centro y 
Sudamérica, relativamente alto en comparación con otros culti
vos.1 Los productores más competitivos de esas zonas tienen 
ventajas comparativas sobre los productores de otras regiones 
(por ejemplo, Jamaica vs Taiwan), pues poseen una combina
ción ideal de tierra, altas precipitaciones, extensas unidades de 
cultivo, considerable uso de fertilizantes y plaguicidas, así co
mo una extensiva irrigación. Si se considera dicho rendimiento, 
se podría decir que, para cubrir satisfactoriamente las actuales 
necesidades mundiales de importación de banano, sólo se re
queriría cultivar alrededor de 200 000 ha, extensión mucho m e
nor que la de otros cultivos. 2 

A diferencia de la mayoría de los productos básicos agríco
las, el banano es un fruto que no puede almacenarse y se carac
teriza por ser extremadamente perecedero. E 1 máximo período 
permisible entre el corte y el consumo final no supera las cinco 
semanas. Durante ese corto lapso debe seleccionarse, empacarse, 
transportarse a los centros de consumo generalmente distantes3 

1 . En América Latina el rendimien to por hectá rea es de 0.6 ton en 
café; 6 ton en azúcar y 1 .7 ton en cereales. Véase FAO, Anuario de la 
producción, Roma, 1979. 

2. Las superficies cultivadas en América Latina de ca ña de azúcar, 
algodón sin desmotar y cereales son de 3.5, 3.9 y 37 millones de hec tá
reas, respec tivamente. (F AO, op. cit.) 

3. Por ejemplo, el banano se exporta desde Panamá por intermedio 
de la Comercializadora Multinacional de Banano (Comunbana), navega 
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y distribuirse a los mayor ista s (maduradores) y minoristas, hasta 
que al fin al ll ega al consumido r. Po r ello, se deben coord in ar 
cuidadosa mente las fas es de producc ió n, tran sporte y distribu
c ión del fruto. Esta es una cond ic ión fund amenta l para la rentabi
lidad de l negoc io, que en parte exp l ica la fuerte posición de las 
empresas tran snacionales en la economía mundial del banano. 

Dado su carácte r perecedero, el precio se fija de mercado en 
m ercado y día con día; por ell o es imprec iso hablar de un pre
c io mundial del plátano Aún m ás, debido a la extrema integra
c ión vertical en sus fases económi cas -que en lo fundamental 
es tán en manos de empresas tran snaciona les - los precios que 
rea lm ente ref lejan el camb io de propietario son el precio fob 
de importación en Estados Un idos y los prec ios m inor istas en al
gunos de los mercados l ibres de Europa Occidental. 

Los principales países centroamericanos exportadores de ba
nano han formado una agrupa c ión tendiente a ampliar los mer-

CUADRO 1 

Produ cc ió n mundial de banano, 1971-1979 ;, ) ,- -;=• .. sir 
[Miles de toneladas) .._/•''~--"-'""'--..:;; ~ . 

Promedio 
Países 1971-1977 

Co lombia 962 
Costa Ri ca 1 197 
Repúb lica Dominicana 292 
Guatema la 520 
Honduras 1 286 
Nicaragua 116 
Panamá 994 

Subtotal UPEB 5 342 

Brasil 5 506 
Ecuador 2 723 
Méx ico 1 174 
Otros de América Latina y el Caribe 4 536 

Subtotal 13 939 

India 3 426 
Indonesia 1 799 
Filipinas 1 401 
Tailandia 1 329 

Otros países 5 888 

Total mundial 33 124 

Participación de América Latina 
en la producción mundia l (%) 58.2 

el mercado mundial del banano 

área; 4 por o tra parte el impuesto a la exporta c ión es quizil uno 
de los más importantes instrumentos de po líti ca fi sca l adop ta
dos. Por su lado, la FAO ca nali za esfuerzos a fin de formar un 
Acuerdo Internac ional del Banano, cuyos objetivos se rí an ga
ranti zar el equilibrio entre oferta y demanda, con un m ec anis
mo basado en la ra c iona l ización de la producción y de las ex
portac iones; garantizar un precio ju sto para los productores y 
razonable para los consumidores; asegurar a los países importa
dores un abastecimiento regular, y fomentar el consumo. 

CARACTERÍST ICAS DE LA OFERTA 

L a p lanta de l banano crece muy rápidamente y produce de 
1 O a 50 ki los de fruta de 9 a 12 meses después de sembrada . 

A l cosec harse, toda la p lanta se corta y una nueva crece de la 
misma raíz o p lantón. El rep lante, que es un importante indica
dor del nivel de produ ctividad de la cosecha, ocurre en prome
dio cada tres años.5 

"-

Variación 
1979/1978 

1978 1979 {% ) 

1 250 1 300 + 4.0 
1 149 1 078 6.2 

315 290 7.9 
550 560 + 1 .8 

1 300 1 300 O.O 
157 160 + 1.9 

1 056 1 000 5.3 

5 777 5 638 1.5 

6176 6 424 + 4.0 
2152 2 391 + 11 .1 
1 501 1 929 + 28.5 
2 780 2 888 + 3.8 

12 609 13 632 + 8.1 

3 900 4 000 + 2.6 
2 904 2 905 00 
2 390 2 430 + 1 .7 
2 000 2 080 + 4.1 

8 244 8 392 + 1 .8 

37 824 39 129 + 3.5 

48.6 49.4 

Fuente: FAO, Banano - Situación actual del mercado en 1978-1979, Roma, marzo de 1980. 

cadas del producto, fomentar su consumo, tratar de lograr el 
equilibrio entre la oferta y la demanda y buscar precios remune
rativos y es tab les . La Unión de Países Exportadores de Banano 
(UPEB), que se const ituyó en 1974, agrupa a siete países deJ 

unos 13 000 km desde Puerto Armuelles, en el occ idente panameiio, 
hasta Koper, Yugos lav ia . Este trayecto toma 15 días. De all í continúa 
por ferroca rril , 700 km, a Be/grado, y 1 000 km hacia su destino al sur de 
Yugos lavia. 

Tod as las zonas tropi ca les de l mundo producen plátano. 
Brasi l, la India, Indones ia, Filipinas y Ecuador son los mayores 
productores (véase el cuadro 1). Sin embargo, los tres prim eros 
destinan casi toda su cosecha al consumo interno. 

4. Colombia, Costa Ri ca, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pana
má y Ja Repúb lica Domini ca na. 

5. En algunos países productores de Centroamérica el lapso para el 
rep lante es mayor. 
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La producc ión mundial de banano fu e de 39 mi ll o nes de to
ne ladas en 1979, 6 lo que representó un in cremento de 1 .3 mil Io
nes de tonelad as con relación a la de l año anterior y 18.1 % su
perior al promedio anua l produc ido en el período 1971-1977. 
Durante los años setenta, la produ cc ión mundial c rec ió 2.3% al 
año. Los países en desarrollo producen y exporta n 95 % de l 
banano; los de Am érica Latina y el Car ibe son los p rin c ipales 
exportadores. 

A principios de la década de los sesenta, la producción de 
los países de Centroamérica se elevó rápidam ente, con lo que 
se conv irtió en la principal zona productora-exportadora deba
nano. Esta situ ac ió n se debió en buena medida a que se rempl a
zó la va ried ad " Gros Michel ", muy vulnerable a la 1'e nferme
dad de Panamá",7 por la "Cavendi sh" , que perm itió eleva r los 
rend imientos porq ue soporta mejor las enfermed ades. 8 Otro 
fa cto r de im porta ncia fu e que los pa íses centroa meri ca nos 
adoptaron nu evos avances tec no lóg icos, por ejem plo, el uso de 
ca jas para empacar la fruta, lo que fac ilitó su d istribuc ión y ma-

CUAD RO 2 

Exportación mundial de banano, '/ 971-1979 
(Millo nes de dólares y miles de loneladas] 

Colombia 
Cos ta Rica 
Repúb li ca Domin ica na 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Pa namá 

Subtotal UPEB 

Brasi l 
Ecuador 
Otros de América Lat ina y el 

Ca ribe 

Subto tal 

Fi lipinas 
Costa de Marfil 
Otros países 

Total mundial 

Parti cipación de América Lat ina 
en el total(%) 

Fuente: FAO, Banano . . . , op. cit. 

l _ 

Promedio 
1971 -1 977 

Valor Volumen 

26 325 
11 2 1 058 

2 21 
19 293 
87 789 

4 94 
61 539 

31 1 3 110 

18 133 
11 8 1 303 

104 562 

240 1 998 

48 590 
13 138 

113 745 

725 6 581 

76.0 77.6 

6. Véase FAO, Banano - Situación actual del merca do en 1978-
1979, Roma, marzo de 1980. 

7. Esta enfermedad la produce un hongo que pudre la planta del 
banano " Gros Michel" y hace antieconómica su producc ión. 

8. A pesar de ell o, es ta va riedad ha sido atacada desde 1973 por la 
"s igatoka negra", una enferm edad epidémica producida por un hongo 
que afecta el desarro llo de las ho jas y prop icia una madura ción precoz. 
En la actualidad se ha detecta do en Guatemala, Honduras, Beli ce y 
Costa Ri ca. 
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nejo. Finalm ente, las inve rsiones que rea li zaron en este sec tor 
las em presas t ran sna c iona les conso lidaron la posic ió n del área 
como princ ipal exportadora. 

En 1979 se exportaron 7.1 millones de toneladas de banano, 
vo lum en ligeramente inferior al de 1978, pero superior 8.5 % al 
prom edio de l pe rí odo 1971 -1977. Durante el decenio de los se
tenta se reg istró un crec imi ento de 1 % anu al, es decir, un ritmo 
más lento qu e el de la p rod ucción mundial. Un análi sis del coe
fi c iente exportación-producc ión indi ca que menos de la quinta 
parte de la producción mundial de banano ingresa a la fase de 
comerciali zac ión internac io nal. 

A lrededo r de 80 % del vo lumen de las exportac iones mun
dia les prov iene de Amé ri ca Lat in a y el Ca ri be . Ecuador, tradi 
ciona lmente el prim er exportador de l mun9o, cubre 20% y los 
mi embros de la UPEB cas i 50% . Filipin as es otro importa nte ex
portador, principalmente hac ia Japó n, con 12% de l total (véase 
el cuad ro 2). 

Valor 

76 
120 

1 
27 

140 
5 

72 

441 

23 
1 75 

194 

392 

86 
18 

136 

·¡ 072 

77.7 

Va riación 
1978 1979 1979-1978 (%) 

Volu men Va lor Volum en Valor Volumen 

592 85 633 + 11 .8 + 6.9 
1 007 129 1 012 + 7.5 + 0.5 

11 1 6 O.O -45.4 
316 25 267 7.4 - 15.5 
760 177 887 +26.4 + 16.7 
1 23 5 110 00 -10.6 
628 70 600 - 2.8 4.5 

3 437 492 3 515 + 11 .6 + 2.3 

133 24 128 + 4. 3 3.7 
1 425 200 1 386 + 14.3 2.7 

619 152 482 -21.6 -22.1 

2 177 376 1 996 - 4.1 - 8.3 

777 98 860 + 13.9 + 10.7 
144 17 11 6 - 5.6 - 19.4 
614 158 654 +16.2 + 6.5 

7 149 ·¡ 141 7 141 + 6.4 - 0.1 

78.5 76.1 77.2 

A lo largo de los setenta, los ingresos provenientes de la ex
porta c ión de banano se in crem enta ron a un ritmo promedio 
anual de 8.4% en los países de Améri ca Latina y el Caribe. Du
rante 1971-1977 rec ibiero n en promed io 551 mil Iones de dólares 
anua les por ese concepto, que llegó a 868 mill ones en 1979. És
te es un monto alto si se considera que equival e a 43y 14 por 
c iento de l ingreso de div isas por la exportación de az úcar y 
café, res pec tivamente. 



1318 

CUADRO 1 

Contribución del banano a la genera ción de divisas en algunos 
países de América Latina y el Caribe, promedio 1978-1979 
{M illo nes de dólares) 

Exportaciones Exportación 
totales de banano (2)/(1 J 

(1) (2) % 

Martinica 129 75 58.1 
Guada lu pe 109 53 48.6 
Honduras 688 159 23 .1 
Panamá 318 71 22.3 
Costa Rica 897 125 13.4 
Ecuador 1 836 188 10.2 

Fuente: FM I y FAO, Banano. ., op. cit. 

CUADRO 4 

el mercado mundial del banano 

La elevada elast ic idad de la oferta en el la rgo plazo es una 
consecuencia de l alto rendimi ento del culti vo. Así , por ejem
plo, e l rendimi ento en Pa namá (lado de l Pac íf ico) es de 40 
ton/ha. Con este nivel só lo se rí a necesa rio incorporar al cu lti vo 
20 000 nu evas hectáreas para aumentar 11 % la capac idad mun
d ial exportab le Dado que en los países exportadores ex isten 
grandes áreas de tierras marginales con buenas pos ibili dades 
de culti vo, se conc luye que la producción bananera se puede 
ajustar fácilmente a camb ios aún más e levados de la demanda 
internac iona l, sin in cu rrir en cons iderab les in crementos de los 
costos de producción. En el cuadro 4 se presenta n las superf i
c ies de producc ión en los países miembros de la UPEB y sus pro
yecciones hasta 1983. 

Por su lado, la elast ic idad de la ofe rta en el co rto plazo tam
bién es elevada. Cada año se produce más plátano del que se 

S f. d .. d b d I "3fs-,CO~b!GJJ / UPEB 9 uper 1c 1es en pro ucc1on e anano e os pa1s s m1e ros e a , 1970-1 83ª 

{Hectáreas) 

República 
Colombia Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana Total 

1970 21 000 22 100 4 300 
1971 18 000 24 270 4 600 
1972 18 600 25 985 4 800 
1973 16 300 26 920 5 064 
1974 17 800 26 883 5 032 

1975 19 330 25 103 5 050 
1976 19 800 27 430 5 oso 
1977 20 600 25 281 5 300 
1978 21 000 25 052 5 705 
1979 20 881 25185 5 749 

1980 21 793 27 885 6 518 
1981 21 793 28 885 8 704 
1982 21 793 31 885 8 704 
1983 21 793 33 085 8 704 

a. 1980-1983 proyectados; b. En rehab ili tac ión; n.d. No disponible. 
Fu ente: UPEB, Informe mensual, va rios números. 

--· ,..,,-..., 

En los últimos años se ha elevado la dependencia de algu nas 
econom ías de A m éri ca Lat ina con respecto a la exportac ión de 
plátano, especia lmente en el caso de algunos países del Ca ribe. 
En e l cuadro 3 se muestra su contr ibu ción a la generac ión de di
visas en va ri os países de la región; se observa que ningún país 
de Centroaméri ca depende en más de 25% de sus ventas exte r
nas de ese fruto. 

A pesar de que no hay est im ac iones precisas sobre elast ici
dades de co rto y largo plazo para la producción del banano, 9 e l 
análi sis cua litativo de los factores determinantes de la oferta 
indica que la producc ión puede expandirse ráp idam ente, y 
también la oferta exportab le, siempre y cua ndo los países produc
tores cuenten con la apropiada infraestructura de distribución. 

9. La elastic idad se refiere al factor que influye principa lmente 
sobre la var iab le; en el caso de la oferta serían las decisiones de las 
empresas t ransnaciona les. 

19 661 
20 657 
19 853 
20 275 
19 509 

14 191 
16 560 
16 633 
16 660 
16 582 

18 286 
20 513 
20 513 
20 513 

n.d. 13 907 1 200 82 168 
n.d. 15 192 1 200 83 919 

2 296 14 691 1 200 87 425 
2 296 13 988 1 200 86 043 
2 298 13 587 1 200 86 309 

2 298 13 337 1 200 80 509 
2 320 13 949 1 200 86 309 
2 418 14 449 1 200 85 881 
2 380 15 631 1 200 87 628 
2 600 1 5 631 1 2oob 87 828 

2 842 15 881 1 2oob 94 405 
2 842 16 281 1 700 100 718 
2 842 16 681 2 200 104 618 
2 842 16 681 2 200 105 818 

exporta. Ya se v io que e l coeficiente exportac ió n-producción 
por lo común no es mayor de 0.2, quedando un remanente con
siderab lemente alto. Por ello, se ap li can los estri ctos cont ro les 
de ca l id ad que ex ige la competenc ia de l mercado de exporta
c ión; empe ro, en ausenc ia de no rm as internacionales de ca li
dad, es posible elevar fácilmente el vo lumen exportab le, de pre
senta rse una situac ión imprev ista en la producción de a lgún 
país exportador. 10 Es decir, los casos de oferta reduc ida son de 
co rta duración. Por ot ra parte, debido a que no puede alm ace
narse el excedente de p rod ucc ión, el co nsumo de las reservas 
no ca usa efecto alguno en los precios intern ac iona les . Además, 
un porcentaje sign ifi cativo de las cosec has se desperdicia nor
malmente por problemas de ca lid ad y transporten A l margen, 

10. Especialmente aque ll as or iginadas por condic iones climáticas 
adversas (huracanes) y enfermedades. 

11 En el caso de Ecuador se est ima que dicha cantidad es mayor de 
20% por aiio. Véase UPEB, Informe mensual. núm. 3. Panamá, 1980. 
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es mu y fac ti b le la perspect iva de un au m ento cas i in med iato 
de l vo lu men exportab le, sin que ell o represe nte alzas signi f ica
tivas en los costos. 

LA DEMANDA Y SUS ELAST ICIDADES 

Demanda 

E n los prin c ipales mercados consumidores (importadores), la 
dem anda de p láta no está pr inc ipa lmente determ inada por la 

prefe renc ia del consu midor, por el prec io del fruto con re lación 
al ingreso de aqué l y con respecto a los precios ele los sust itutos 
ce rca nos (pe ra, manzana, nara nj a). Según e l lo, la mag ni tud de 
va riación de la ca nt idad dem andada en cada mercado esta rá 
en fun c ió n de las elast ic idades prec io e ingreso y de la elas t ic i
dad cruzada de la dema nda con respecto a los sust itutos. 

La dem and a mundi al de l ba nano ha aum entado de m odo 
p rogres ivo. En 1979 las impo rtaciones ll _5 aro n a siete m il lones 
de toneladas, lo q ue significó un aum ento de 53% con relac ión 
al promed io del decenio de los sesenta. El rit mo anua l de crec i
miento en el decenio siguiente fue más lento, pues las tasas me
d ias anu ales de c rec imi ento f uero n de 3.6 y 1 .5 por c iento en 
cada dece nio, respectivamente . 

Es tados Unidos, el pr inc ipa l importado r mund ial el e p látano, 
adqui ere más de la terce ra pa rte de l vo lu me n que se comercia
l iza in te rn ac ionalmente. Le siguen en im portanc ia la CEE y 
Japón. A l obse rva r las c ifras de l cuadro 5 se puede arri bar a las 
siguientes conc lusiones: 

a] Las importaciones de Es tados U nidos aumentaron d uran
te la década el e los setenta a una tasa anu al med ia de 2.6%, que 
es superio r a la m ed ia mundia l de ese decenio, aunqu e inferi o r 
a la del ante ri or. 

b] El gru po de países de economí a centralmente pl ani f icada 
ha inc rem entado sostenidamente sus im portaciones, que se ele
varon en los años seten ta a un ritm o anu al m ed io de 11 .1 %, 
consti t uyendo el gru po con m ayor tasa de crec imi ento. 

c] En los países en desa rro l lo, p rin c ipalm ente los del Cerca-

CUADRO 5 

Importaciones mundiales de banano, 1960-1979 
(Miles de toneladas) 
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CUADRO 6 

Consumo per cápita de banano en países importadores, 
1970-1979 (ki logramos) 

Estados Unidos 
Canadá 
Japón 
CE E 
Otros pa ises desarro llados 
Economías de plani-

f icación centra li zada 
Pa ises en desa rrol lo 

Total mundial 

Fuente: FAO, Banano . . . , op. 

Variación 
1979/1975 

1970 1975 1977 1978 1979 (%) 

8.1 8.6 9.1 9.6 10.1 + 1 7.4 
9.4 9.2 10.0 10.3 10.4 + ·13.0 
8.1 8.1 7.3 7.0 6.8 - 1 6.0 
7.1 7.4 7.7 7.9 7.7 + 4.0 
5.1 6.4 6.6 7.1 6.3 + 7.8 

O.O 0.2 0 .2 0.2 0.2 O.O 
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 +20.0 

1.5 ·1.6 1.5 ., .6 1.6 O.O 

cit. 

no O ri ente y África de l Norte, exportadores de pet ró leo, y a lgu
nos de Am ér ica del Sur, las importac iones de ba nano crec ieron 
a un ritmo de 5.9% anua l de 1971 a 1979. 

d] Los vo lúmenes que im porta Japón han d isminuido como 
consec uenc ia de un a red uc ida oferta or igi nada por el desvío ca
da vez mayor de la fruta f ili p in a hac ia los m ercados árabes. Por 
otra parte, no hay al parecer otro producto r capaz de surt ir a 
dicho país. 

Se conside ra que el consumo per cápita de p látano au menta 
en re lac ió n d irecta con el ingreso per cáp ita, hasta alcanzar un 
ni ve l el e saturac ió n, el cua l va de nueve a once k i los al año en 
los países desarro ll ados. En algunos países en desarro l lo d ic ho 
ni ve l es m ás elevado po rque e l ba nano se consume no só lo co
mo fruta sino como ali mento bás ico de pri mera necesidad . En 
el cua dro 6 se inc luyen los ni ve les de consumo per cáp ita en las 
princ ipales reg iones importadoras de l f ru to. Se observa que los 
mercados con m ayores pe rspect ivas para aumentar el consu mo 
son los " países en desa rrol lo", Japón, la CEE y los países de eco
nomí a ce ntralmente p lanifi ca da. 

\ 1 

Promedio 1960-1969 
Variac ión 

1978 1979 1979/7 978 Promedio 1970-·¡ 979 

Vo lumen % Vo lumen % Volumen % Volumen % (%) 

Estados Un idos 1 535 335 2 099 32.4 2 306 33.4 2 409 34.4 +4 .5 
Canadá 1 71 3.7 224 3.5 236 3.4 249 3.5 +s .s 
Japón 377 8.2 887 137 804 11 .6 790 11 .3 - 1 .7 
CEE 1 757 38.5 1 989 30.7 2 oso 29.7 1 997 28.5 -2 .6 
Otros pa íses desarrollados 277 6.1 477 7.4 518 7.5 502 7.2 -3 .1 
Economí as de planifi cac ión 

centralizada 66 1.4 232 3.5 299 4.3 300 4.3 +0.3 
Países en desarrollo 393 8 .6 574 8.8 697 10.1 757 10.8 +8 .6 

To tal mundial 4 576 100.0 6 482 100.0 6 910 100.0 7 004 100.0 + 1.4 

Fuente: FAO, Ba nano. . . ,op. cit. 

C.> 
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Elasticidades 

U n ca mb io en el precio al por menor, o ri ginado por modifi
cac iones de los costos de exportac ión, da lu gar a un a va

ri ac ión de la ca ntid ad de plátano que se demanda en los países 
importadores . La va ri ac ió n depende de la hipótes is que se haya 
hec ho con respec to a la elast ic idad de la demanda en función 
de los precios . Si la demanda es inelást ica (O > n > - 1), e l al
za de precios provocaría un aumento de gastos en la fruta y en 
los ingresos de exportac ión, a pesar de la red ucc ión de los vo lú
m enes de consumo y expo rtac ió n. Po r el con trari o, si la deman
da es elás ti ca con res pecto al precio (n < - 1), los gas tos e 
ingresos disminuirían como resultado de un alza de precios a 
pesa r de un au m ento de los vo lúmenes de consumo y exporta-

c ión . !::, ~ ( "' 1 •\ 

En un es tudio rec iente de la FA012 se ca lcu+aron elasticid a
des para el largo plazo por país. En su conjunto se llegó a repre
sertar aproximadamente 75% de las importac iones mundiales 
de banano. Se relac ionaron las importa c iones per cáp ita (Mb), 
como función del ingreso per cáp ita defl ac ionado (Y) y los pre
c ios def lac ionados al por menor de los plátanos (Pb), de .Jas 
manzanas (Pml y de todas las demás frutas (P 5) . 

!.---- ) -

Las ecuaciones de demanda encontradas para los prin c ipa
les m ercados importadores de la fruta cen troam eric ana fueron : 

Estados Unidos 
In Mb = -O 1069 In 

(t = 
R2 = 0. 202 

Pb + 0.0816 In Y+ 1.7949 
-0.45) (t = 0 .28) 

OW. = 1.407 

República Federal de Alemania 
Mb = 5.1841 In Pb + 0.9568 In Pm -2.4058 In Y + 32.3107 

(t = -1 86) (t = 0.11) (t = -0.78) 
R2 = 0.449 OW . = 0.624 

Los resultados obten idos de las elasticidades prec io de la de
manda, por países, se inc luyen en el cuadro 7. Se observa que 
dichas estimaciones osci lan de -0.11 en Estados Unidos a 
-O 95 en Japón. Se halló, as imismo, la elast icidad del precio 
promedio ponderado de -0.42 que se utiliza como va lor "cen
tral " de la elastic id ad globa l de los países importadores. Tal es 
indi cadores fijan la hipótesis de que la demanda de plátano en 
los principales países importadores es inelást ica con respec to al 
prec io al por menor.1 3 

Sin embargo, los coeficientes estadísticos que se encontra
ron en el aná li sis del mercado de Estados Unidos son poco signi
fi ca tivos. Tanto el va lor de t = -0.45 como el coefici ente de 

12. Véase FAO, No ta s sobre los efectos de las oscilac io nes de Jos pre
cios en el tone/aje y los ingresos de exportación de banano, 
CC P:BA/EXPO 78/3, Roma, julio de 1978. 

13. En estudios anteri ores, el Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos (World Demand Prospects far Bananas in 1980, Washington, 
1970), est imó, igualmente, qlr~ la elasti cidad prec io de la demanda de 
banano es inelást ica. Por otra parte, en un análisis de l período de pos
guerra en Estados Unidos se encontró que la elasti cidad precio era con
siderab lemente mayor que uno (H enry Arthur, citado en Ernesto Cru z y 
Ma lco lm Gil/i s, Are the Bana na Tax and UPEB a Viable Strategyt, Unive r
sidad de Harva rd, mayo de 1976). 
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determinación, R2 = 0.2, indi ca n baja confiabilidad y co rrela
c ión entre las va ri ab les anali zadas. El caso de la República Fe
deral de A lem ania es simil ar, con t = - 1 .86 y R2 = 0.45. 

CUADRO 7 

Elasticidades de la demanda de l banano 

Elasticidad E /a s ticidad E /asticidad 
precio ingreso cruzada (man-

Pais (t) (t) za na) (t) R2 

RFA -0.58 0.27 0.70 0.449 
(-186) (-0.78) (O 11) 

Francia -O.SO 0.06 0.652 
(- 209) (O 06) 

Países Bajos - 0.45 0.14 0.778 
(-1 56) (-0.43) 

Suiza -0.35 0.72 0 .89 0.871 
(-206) (2 95) (3 93) 

Estados Un idos -0.11 0 .08 0. 202 
(-0.45) (O 28) 

Reino Unido -0.22 -0.93 0.790 
(-122) (-5.61) 

Japón -0.95 0.48 0.924 
(- 3.77) (1 77) 

Fuente: FAO, No ta s sobre los efectos. ., op. cit. 

Por otro lado, las elasticidades ingreso ca lcu ladas fueron 
muy bajas, lo que refl eja que la demanda de plátano tiende a 
crecer muy lentamente a medida que el consumo se aproxima 
al nivel de sa turación . Además, sa lvo en el caso de Suiza, tales 
coefici entes fu eron de poca sign ificación estadíst ica. Más aún, 
en el aná li sis del mercado del Reino Unido se encontró un valor 
de " t" es tadí sti camente significativo, pero el signo de la elasti
c idad ingreso era nega tivo, lo que podrí a explicarse por la situa
ción res trictiva de la oferta que hay en ese mercado.14 Los pre
c ios de las manzanas parecen tener una fuerte influencia sobre 
la demanda de l banano, es pecialmente en el m ercado suizo. 

Al observar los niveles de consumo per cápita en los diferen
tes mercados importadores se puede cuest ionar la va lidez de la 
re lación entre dicho consumo y los precios al por m enor. Suce
de que en los países donde el precio minorista es relativam ente 
elevado, e l consumo per cápita de banano es álto (Francia, 8.3 
kg; Austria, 12 .2 kg, y Sui za, 10.5 kg), mientras que en donde el 
precio es compa rativamente bajo, e l consumo per cáp ita tam
bién es bajo (Reino Unido, 5.4 kg). As imismo, no parece haber 
una c lara re lación entre ingreso y consumo per cápita, ya qu e 
en países como 1 rl anda, con un ingreso rel ativamente bajo 
(4 230 dól ares), el consumo es elevado (15 .7 kg) y lo inve rso su
cede en países como Japón, que con un ingreso de 8 800 dól a
res per cáp ita, consume só lo 6.9 kg por persona. La falta de un a 
relac ión sistemática entre países en e l análisis del consumo, 

14. En el estudio del Departamento de Agricultu ra de Estados Uni
dos citado se llegó a la conclusión de que el ingreso per cápita es una 
determin ante principa l del ni ve l de demanda de plátano en los países 
importadores. Los resultados de la elasti cidad ingreso de la demanda 
que se encont raron fueron : 
Reino Unido 0.1 
Estados Unidos 0.1 
Canadá 0.5 

Suecia 
Bé lgica- Luxemburgo 
Países Bajos 

0.7 
0.9 
1.6 
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Ja a los resul tados de los estud ios econo m étr icos sob re reac-
on de la dem anda, ll eva rí a a la conc lu sión de que el consumo 

_,e p láta no est á determ in ado por va ri os facto res económ icos y 
soc iales pec uliares en cada país consum idor, además del prec io 
y e l ingreso. 

VAR IAC IÓN DE LA DEMANDA Y EL INGRESO 
,EN FUNC IÓN DE L PREC IO 

A fin de anali za r los efectos que los aumentos de prec ios 
p rodu cen en el consum o de ba nano, a cont in uac ión se p re

senta un ejerc ic io ilustrat ivo. El mode lo esta bl ece las siguientes 
hipótes is: 

a] Se exa mina la reperc usió n de los dist in tos p rec ios en los 
ingresos por exportac ió n de p láta no de Am éri ca Lat in a a Esta
dos Unidos en 1984. 

b] Se conside ran dos situ ac io nes basadas en increm entos de 
los prec ios fob, const antes de 1981 a 1984, de 3 y 5.5 po r c iento 
al año (esta situ ac ión puede resultar de alzas en los prec ios de 
los insumos, es pec ialmente de los deri vados de l petró leo). 

c] Se supone que un aumento de prec io en el luga r de expor
tac ió n se m antiene a través de toda la cadena com erc ial has ta 
la ve nta al po r m eno r, y que ta l aumento produ ce un in crem en
to m enos que propo rc ional en la venta al m enudeo. 

d] Se ca le u ló el prec io fo b y el prec io al por m enor para 
1980 con base en e l prec io fo r promedio en Estados Unidos, su
poniendo que la compos ic ió n del prec io al por m enor en ese 
país es constante. Según ello, el prec io fore ra 47.7% y el f ob 
28.1 % del prec io al po r meno r, respec ti vamente. Las es tim ac io
nes de l prec io fob y el prec io al por m enor para 1980 f ueron de 
218 y de 777 dó lares en cada caso (77 centavos el kil o o 35 ce n
tavos la lib ra). 

e] Se ut ili zó el nive l total de impo rtac ió n proyectado po r la 
FAO para Es tados Unidos en 1984, de 2 306 000 toneladas. 

f ] Se supuso que e l incremento del prec io minori sta só lo ha 
de absorber los in crem en tos en el prec io fo b. 

g] Se utili za ron tres ni ve les de hipótes is de elasti c idad pre
c io. La est im ada para Estados Unidos ( -0.11 ), la central para 
los países importadores ( - 0.42) y un coefi c iente m ás elev ado, 
escog ido arb itrari am ente ( - 0 .9).15 

Los res ultados de l ejerc ic io aparecen en el cuadro 8, de l que 
se desprende lo siguiente: 

a] Con una dem anda m enos elás ti ca en fun c ió n del prec io 
se pueden obtener mayores ingresos de las exportac iones si se 
aum entan los prec ios . As í, con elast ic id ades p rec io de - 0 .11 , 
-0.42 y - 0.9 se calcul a que los ingresos por exportación au
menten 8.9, 8 .1 y 6.8 por c iento, respec tiva mente, si los p rec ios 
fo b aumentan 3 % anu almente de 1981 a 1984. 

b] Si tal alza de prec ios fo b f uese de 5.5% anu al, los ingre-

15. Coef iciente escog ido arbitrari amente en considerac ión a las es
t im ac iones de elast icidad prec io de la demanda en Es tados Unidos ha
ll ados por H. Arthur, que fueron mayores a uno. 
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sos de expo rtac ió n se e levarían ·17.1, 15.7 y 13.7 por c iento, res
pect iva mente . 

c] Con un in cremento anu al de l prec io de 3%, los prec ios 
fo b aumentarían 9.2% en 1984, mient ras que los prec ios al por 
m enor aumentarí an só lo 2.6%. Como consecuenc ia, el vo lu
m en proyect ado de las exportac iones disminuirí a de 0.3 a 2.3 
por c iento, segú n la e last ic id ad de prec ios utili zada, frente a 
un a situac ió n en que no va ri ara e l p rec io . 

d] Con un in cremento anua l de prec ios de 5.5%, los prec ios 
fo b aumentarí an 17.4% en 1984 y los de m enudeo só lo 4.9%. 
Asim ism o, e l vo lum en proyectado só lo di sminuirí a de 0 .4 a 3.2, 
depend iendo de la hipótes is de elas ti c id'ad de prec ios que se 
ut ili ce. 

CUADRO 8 

Efecto de l aumento de l prec io del ba nano sobre la demanda, 
volumen exportab le e ingreso en 1984 
(Fruta de A méri ca Latina en el mercado de Estados Unidos) 

Hipótes is 
de aumento 

Elas tic idad p rec io anua l del precio 
1981-1984 - 0.11 - 0.42 -0.90 

Prec io fob 0 0 218 218 218 
(dólares por ton) 3.0 238 238 238 

5.5 256 256 256 

Prec io al po r menor 00 777 777 777 
(dó lares por ton) 3.0 797 797 797 

5.5 815 815 815 

Volumen de la demanda O.O 2 306 2 306 2 306 
y la exportac ión 3.0 2 300 2 281 2 253 
(miles de ton) 5.5 2 297 2 271 2 231 

1 ngreso por exportac ión O.O 502 502 502 
(millones de dólares) 3.0 547 543 536 

5.5 588 581 571 

Ingreso total de los O.O 1 792 1 792 1 792 
minori stas 3.0 1 833 1 818 1 796 
(mill ones de dólares) 5.5 1 872 1 851 1 818 

Fuente: OEA, Bo letin de precios internac ionales de produ ctos bás icos, 
va ri os números, Washington, 1981, y FAO, Bana no . .. , op cit. 

LAS CO RRIENTES COM ERCIALE S 

E 1 com erc io intern ac ional de pl át ano durante los años cua
renta se rea li zaba pr inc ipalmente entre los países de Am éri

ca Central y Estados Unidos; a Europa Occ idental se ll egó du
rante los años c incuenta. Japó n comenzó a se r importante con
sumidor mundial de bana no en 1963, a raíz de la liberac ió n de 
su rég imen de di v isas. En la actu alidad, el grupo de los países 
de la OCDE sigue siendo el m ás destacado al haber rea li zado 
85% de las impo rtac io nes mundia les en 1979, frente a 86% del 
año anteri o r. 

La co rri ente de banano entre países exportadores e importa
dores t iende a seguir una línea b ien estab lec ida y tradi c io nal, 
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creando en algunos casos mercados preferencial es, lo que 
puede explicarse por vínculos históricos entre países importado
res individuales y grupos de países exportadores. De este modo 

a] Los países de América Central y del Sur exportan princi
palmente a la América del Norte y hacia aquel los países de Euro
pa Occidental que no tienen arreglos comercia les específicos. 

b] Jamaica y las Islas de Barlovento exportan exclusivamen
te al Reino Unido. 

c] Los países de la zona del Caribe francés (Martinica y Gua
dalupe) sólo hacen envíos a Francia. 

d] Otros estados asociados a la CEE exportan principa lmente 
a esta región (por ejemplo, Costa de Marfil y Camerún hacia 
Francia, y Somalía a Italia). 

e) Taiwan y las Filipinas sólo a Japón. 

f) Las Islas Canarias principa lmente a España. 

Este ordenamiento del mercado constituye una li mitación al 
1 ibre comercio de l banano. 

Los mercados preferenciales operan generalmente bajo una 
combinación de cuotas, tarifas y libre acceso. Por ejemplo, en 
el caso de la CEE se aplica un arance l externo común de 20% ad 
valorem a la oferta que no se origina en estados asociados. Ade
más, Francia, Italia y el Reino Unido mantienen restricciones 
cuantitativas para las importaciones de plátano. 16 En el caso 
del Reino Unido, la restricción afecta al banano procedente de 
la "zona del dólar", a fin de proteger la posición de los provee
dores tradicionales, particularmente Jamaica, Dominica, Gra
nada, Santa Lucía y San Vicente. A su vez, ap li ca una cuota 
libre de gravámenes para las importaciones de banano de fuera 
de la Mancomunidad, la cua l ascendió a 4 000 ton en 1979. Por 
su parte, Francia ap li ca un sistema nacional que reserva dos ter
cios del mercado a los departamentos franceses de ultramar 
(Martinica y Guada lupe) y el tercio restante a algunos· países be
neficiarios de la Convención de Lomé, como Camerún, Costa de 
Marfil y Madagascar. En caso de no recibir suministros suficien
tes de esas zonas, se importa de otras fuentes. Tradicionalmen
te, Somalía ha gozado de la posición de proveedor preferencia l 
de ltal ia, pero en la actua l id ad só lo abastece aproximadamente 
15% de ese mercado; el saldo lo aportan países productores de 
Centro y Sudamérica. Además, en Italia se ap li can al banano 
impuestos internos se lectivos. 

La República Federal de Alemania se acoge a un Protoco lo 
de Banano especial del Tratado de Roma, por el cual puede im
portar, libre de arance les, un vo lum en variab le de la fruta . En 
1979, dicho nivel fue de 595 000 ton. Por su parte, Japón ap li ca 
un arancel de importación promedio de 40% ad valorem. Sin 
embargo, a partir de abri l de 1980, concede la entrada con fran
quicia a los países menos adelantados, en el marco del Sistema 
Generalizado de Preferencias. Los únicos mercados no sujetos a 
arreglos especia les y en los que no hay barreras al libre acceso 
del banano son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Norue
ga y Suecia, a los que se les conoce como "mercados libres". 

16. A estos tres mercados se les conoce como " mercados 
protegidos" . 

el mercado mundial e 

Otra importante limitación comerc ial que tiende a conso, 
la estructura del mercado actual del p látano es la combinac1 
de la al ta perecibilidad de l fruto con los costos de transporte rt 
lativamente al tos . Esta combinación condiciona la distancia a 
que se transporta el banano e impone la necesidad de contar 
con equipo apropiado. Los elevados costos proporcionales del 
transporte en los precios de importación de p látano hacen de la 
zona geográfica una variable determinante en la estrategia 
competitiva de exportación. Por ejemplo, para competir en el 
mercado japonés, los productores latinoamericanos tendrían 
que producir a la mitad de l costo de las Filipinas. Aún más, al 
exportarse a grandes distancias se requiere mayor tiempo de 
traslado y, por consiguiente, es menor el tiempo disponible 
para la distribución en el mercado consumidor. 

En 1974, después de más de un cuarto de siglo, e l volumen 
del comercio mundial de plátano registró por primera vez una 
baja como consecuencia de una reducción de la oferta hondu
reña, así como por problemas entre empresas transnacionales y 
diversos gobiernos, a raíz del estab lecimiento del impuesto a la 
exportación en los países exportadores centroamericanos. E 1 

huracán Fifí causó serios estragos y destruyó grandes planta
ciones en Honduras, lo que orig inó que en 1975 ese país expor
tara menos de la mitad que el año anterior. Ello, principalmente, 
contribuyó a que la oferta mundial continuase disminuyendo, 
junto con la caída de las exportaciones en Guatemala y algunos 
países caribeños. Dicha tendenc ia se pro longó hasta 1976, año 
en que se alcanzó el volumen exportab le más bajo de nuestro 
análisis. En ese año se acentuó la tendencia decreciente de 'im
portación dé p látano en Japón y Europa Occidental, que se 
había iniciado en 1973. Contrariamente a ello, los mercados de 
Estados Unidos y Canadá se reactivaron de manera singular, 
con alzas de 1 O y 12 por ciento, respectivamente, con relación 
al año anter ior. 

En 1977, e l aumento de las exportaciones se cana li zó a los 
países desarrollados, principalmente a los de Europa Occiden
tal, mientras los mercados de Estados Unidos, Canadá y Japón 
se mantenían a niveles semejantes a los del año anterior. Du
rante 1977 se reactivó el comercio mundial, 4% mayor que el 
de 1976. Esta tendencia continuó en 1978, año en que se re
gistró un aumento más acelerado de los volúmenes importados 
(7%). Los "países en desarrollo" cont inuaron su aumento acele
rado de consumo de banano, a l igual que Estados Unidos. El 
año siguiente se caracterizó por un crecimiento moderado de 
los vo lúm enes importados, generado por una reducción tempo
ral de la of-erta, la que se debió a inundaciones en Guatemala y 
Honduras, a los efectos adversos del huracán David y a la enfer
medad de la sigatoka negra. En 1980, el mercado mundial con
tinuó con una moderada oferta exportable, como consecuencia 
de los efectos del huracán Al len, los vientos fuertes de Panamá 
y conf l ictos laborales en Costa Rica. El mercado de Japón con
tinuó su tendencia decreciente, lo mismo que el de los países 
de la CEE . 

De los resultados y el aná li sis realizado se podría conclu ir 
que la situación de mercado está principalmente determinada 
por la demanda de importación, frente a una oferta exportab le 
bastante elástica. Sin embargo, hay ciertos datos empí ri cos que 
sostienen que las variaciones de la oferta exportable (aumentos 
o disminuciones) tenderán a afectar la demanda de importa
ción. En un estudio realizado para comprobar esta hipótesis se 
conc luyó que si un país trata de expandir sus exporta ciones de 
banano, cerca de 10% de la cantidad adicional comerc iali zada 
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resultaría en consumo adicional, mientras que e l 90% restante 
sería exportado a costa de sustituir a otro país exportador, por 
lo que esta hipótesis tendría poca validez.17 

PRECIOS 

A pesar de que el plátano se comerc ial iza internac iona lmen
te, su extrema perecibilidad no permite que haya un meca

nismo que establezca un equi librio entre su oferta y demanda 
mundiales. Por ello no se puede habl ar de un precio mundial 
del banano. E 1 paso del fruto desde el productor hasta el consu
midor final ex ige una coord inac ión ef ic iente y una programa
ción precisa de las diversas actividades. Así, la situación del 
mercado se determina por la oferta y la demanda, var iando en 
tiempo y lugar. Dada la imposibilidad de a lm acenaje y las limi
tadas posibilidades de reembarque, la especulación es mínima. 
Por tanto, el equi li brio se da en un mercado y en un t iempo es
pecíficos, variando en cada mercado im portador, cada uno con 
su respectivo nivel de precios. 

En Estados Unidos, el principal indicador de l precio de mer
cado se da al cotizarse e l fruto 1 ibre sobre vagón (for). El lo ocu
rre porque-es el momento en que se cambia de propietario, ya 
que hasta ese entonces e l p látano genera lmente es propiedad 
de la misma empresa que lo produce. El precio for está consti
tuido por cuatro elementos: a] pago a productores; b] costos de 
empaque, transporte al puerto y carga; c] costos de flete y segu
ros, y d] costos de descarga, manejo, derechos de importación y 
comisión a importadores. 

En el caso de la fruta destinada a los mercados libres, pr inci
palmente Estados Unidos y la RFA, el pago a los productores re
presenta de 20 a 25 por ciento del precio for y el costo del flete 
es el de mayor peso y e l que varía con más frecuencia. Por ello 
las fluctuaciones de corto p lazo y las tendencias de largo plazo 
son más indicativas de las variaciones en las tasas de los fletes 
que en los pagos a los productores. Por tanto, la corre lac ión 
entre el precio for y el comportamiento de los productores es 
muy baja. Por su lado, la relación entre prec io fo r y precio al 
por menor del banano parece más significativa; sin embargo, la 
relación precio minorista y consumo es débil, como ya se dijo. 

En el cuadro 9 se presentan los precios for de importación en 
Estados Unidos y la RFA. Cabe derivar las siguientes conclusio
nes, ajustadas a la realidad del mercado mundial del plátano. 

a] Un continuo deterioro de los precios reales de l banano, 
que para el caso concreto de Estados Unidos ha bajado en la 
década de los setenta 3.9% en promedio anual, a pesar del alza 
de los precios corrientes de 6.9% al año. Esta situación condu
ce a un constante deterioro de los términos de intercambio de 
los países exportadores del fruto. 

b] La tendencia creciente en los precios corrientes ha refle
jado principalmente las alzas de los costos de producción y co
mercial itación del banano, que han aumentado por la infl ación 
mundial reinante, las diferentes condiciones ambientales y las 
diferentes productividades, así como por las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. A l mismo tiempo, aque ll as presiones im
placables de l aumento de costos no han sido contrarrestadas 
por un alza compensatoria garantizada de precios del plátano. 

17. Jos de Vries, Forecasting World Banana Trade Flows, Banco 
Mundial, Washington, mayo de 1979. 
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CUADRO 9 

Precios del banano 
(Centavos de dólar por kilogramo) 

Estados Unidos 
(importaciones) 

Valores Va lores cons-
corrientes tantes de 1979 

1970 16.6 48.2 
1971 14.1 37 .8 
1972 16.2 39.4 
1973 16.5 33 .6 
1974 18.4 30.2 
1975 24.7 35.1 
1976 25 .9 36.2 
1977 27.6 36.0 
1978 28.7 32 .5 
1979 32.4 32.4 
1980 37 .1 

------
Fuente: OEA, op. cit. 

RFA 
(Hamburgo cif) 

Valores 
corrientes 

30.9 
30.3 
34.6 
41.6 

Va lores cons
tantes de 1979 

40.3 
34.3 
34.6 

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

T res empresas transnacionales de Estados Unidos son las 
principales productoras del banano que ingresa a la comer

cia li zación internacional. Castle & Cook e, Del Monte (Rey
nolds) y United Brands abarcan alrededor de 70% de las ventas 
de plátano al mercado mundial y tradicionalmente abastecen 
el mercado estadounidense con 90% de su consumo. 

Estas empresas operan en siete países de América Latina y la 
actividad bananera representa un importante rubro de sus es
tructuras de ventas y utilidades. Adicionalmente, tienen fi li ales 
en otras actividades que desempeñan un papel complementa
rio en las fases económicas de exportación del fruto (empaque, 
transporte). 18 

El éxito de las operaciones bananeras de las transnacionales 
se debe a una ef iciente programación y una adecuada adminis
tración en las diferentes fases de producción y comercializa
ción . Las empresas se caracterizan por una estructura vertica l 
de operaciones. Esta fórmula de acción, al mismo tiempo, limi
ta el grado de competenc ia de los pequeños productores nacio
nales, que no cuentan con los recursos económicos y gerencia
les para hacer frente al comp lejo proceso de exportación de 
una fruta tan perecedera. 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

a paulatina incorporación de tierras marginales a la produc
ción de banano en varios países de Centroamérica durante 

los próximos años habrá de e levar los volúmenes exportab les 
del fruto, con la consecuente repercusión en sus precios inter
naciona les. En los siguientes tres o cuatro años aumentará la 
superficie de cultivo de p látano en Costa Rica (8 500 ha), Guate
mala (2 400 ha) y Panamá (1 000 ha), con lo cua l se proyecta un 

18. Para mayores detalles sobre estas empresas transnacionales, 
véase Car los Gal legos, Estudio sectorial sobre la industria del banano en 
los países de América Latina y el Caribe y el rol de las empresas transna
ciona/es, OEA, Washington, noviembre de 1979. 
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incremento en la producc ión de medio millón de toneladas ha
cia 1985; es decir, alrededor de 7% del vo lumen actua lmente 
importado cada año. Además, Honduras espera recuperar el ni
vel de producción exportab le de 1974, cuando el país fue afec
tado por el huracán Fifi, lo que supone elevar su oferta actua l 
de 15 a 20 por ciento. 

Se prevé otro importante aumento de producción exportable 
por las mismas fechas, merced a las cosechas de América del 
Sur, principalmente por incrementos en la productividad. En 
Ecuador se está cu lmin ando e l programa de sustituir la varie
dad "Gros Miche/" por la variedad " Cavend ish", la cua l ofrece 
un mayor rendimiento y sufre menos enfermedades. En Co lom
bia, se espera aumentar la oferta en 30% hacia 1985 a causa de 
mejores técnicas productivas Ello, en su {onjunto, hace que la 
oferta exportab le de América de l Sur hacia ese año pueda ser 
700 000 ton superior al volumen actual. 

En el resto de los países productores-exportadores de bana
no del mundo (Fi li pinas, Costa de Marfi l, Jamaica, etc.) también 
se prevé una expansión de la oferta exportab le hacia 1985, con 
base en la actua l vigencia de planes de mejoramiento de la pro
ducción o incorporac ión de tierras. La s proyecciones de la FAO 
para mediados de los oc henta indican que la oferta exportab le 
mundial sería de entre 9.1 y 9.6 millones de ton. Estos cá lcu los 
representan un incremento anua l de 3.2 y 4.1 por ciento con re
lación a los niveles actua les. 

Por su lado, el ritmo medio anua l de crecimiento de la de
manda mundial, según proyecta la FAO, será de 2.7% hacia 
1985. Los nuevos mercados 1 ibres (Cercano Oriente) ofrecen 
mayores perspectivas de expansión (5% anua l). Asim ismo, tanto 
en la Unión Soviética como en los estados de Europa Oriental, 
donde el nivel de consumo es relativamente bajo, hay grandes 
expectativas. Sin embargo, en el caso de estos países es difícil 
proyectar el consumo futuro, ya que tales decisiones están re
gu ladas por programas y polít icas económicas y no por el libre 
juego de los factores de mercado. En la actua l id ad, las as igna
ciones de divisas para importación de p látano no son priorita
rias. Más aún, en algunos de esos países no se tiene la infraes
tructura comercia l necesaria. Al margen de ello, se espera que 
el crecimiento de la demanda de importación de la Unión So
viética sea de 12% anua l hasta 1985. 

Los principales mercados tradicionales han de seguir aumen
tando su consumo, hasta ll egar al nivel de saturación (aproxi
madamente 11 kg per cápita) . Según ello, el ritmo de crecimien
to del consumo en Estados Unidos y Canadá es de 1.8% anua l, 
mientras que en la CEE y Japón es de 1.4%. A l agrupar las de
mandas parciales, se estima que la demanda mundial deberá al
canzar los 8.3 millones de tone ladas en 1985. 

De acuerdo con estas estimaciones en 1985 habrá un exceso 
de oferta exportable: una sobre-oferta teórica de 800 000 a 
1 300 000 ton. Obviamente, la diferencia dependerá del grado 
de ejecuc ión de los planes y programas actua lmente en marcha 
en los países exportadores. Por otro lado, hay mercados en los 
cua les el incremento de la demanda podría desarrollarse más 
rápidamente. Asimismo, habría que tener en cuenta los factores 
climáticos, que tradicionalmente han afectado desfavorable
mente las producc iones de banano. Estos dos últimos factores 
podrían disminu ir c laramente el excedente teórico en forma 
considerab le. 

el mercado mundia l del banano 

Un excedente de tal magnitud traería efectos adversos en los 
precios corrientes del plátano, situación que debilitaría aún más 
la tendencia desfavorab le de los precios real es y, por cons igu ien
te, la de los términos de intercambio de los países exportadores. 

Por otro lado, si no se genera una exces iva oferta, y dada la 
demanda inelástica a l precio del banano, cabría concluir que 
los exportadores latinoamericanos podrían aumentar sus pre
cios y por ende elevar sus ingresos. Sin embargo, para efectos 
de mayor confiabi lidad estadística, sería necesario un aná li sis 
más detallado de l mercado estadounidense, ya que por ser el 
pr incipa l importador de l fruto de la región es indispensable en
contrar una hipótesis más significativa sobre la elast icidad de 
su demanda con relación a las variables de mayor incidencia. 

En la actua lid ad, el plátano se consume cas i exc lusivamente 
como fruta fresca y t iene un número limitado de otros usos . En 
los últimos años se han intensificado la investigación y e l des
arrollo de nuevos usos, tales como la .e laboración de productos 
deshidratados para la alimentación infantil, go losinas, bocad i
llos de plátano, producción de pape l y utilización del " rechazo 
bananero" ; incluso hay estudios sobre producción de alcohol. 
Sin emba rgo, hasta el momento ninguno de esos rubros ha teni
do la suficiente aceptac ión como para crear un mercado para
lelo al de l fruto fresco, por lo que es preciso intensificar ta l tipo 
de estudios. 

Ante el probable exceso de oferta, se han realizado esfuer
zos en diversos foros internacionales para corregir el posible 
desequilibrio. En el marco de los Programas Integrados de la 
UNCT AD, la FAO canal iza recursos para reunir a productores y 
consumidores, a fin de equi librar sostenida y racionalmente las 
variab les del mercado. Este intento, que se ini ció en 1974, aún 
no ha tenido resu ltados muy positivos. Sin embargo, los objeti
vos son importantes, si es que se quiere alcanzar precios justos 
y remunerativos. Una medida posib le, que contribui ría a los es
fuerzos para concretar un acuerdo internacional, sería iniciar 
un proceso de negociaciones entre los países exportadores de 
Amér ica Latina y el Caribe, tendiente a concertar una estrategia 
regional de desarrollo y delinear políticas encam inadas a buscar so
luciones a los problemas que afectan a la industria de l banano. 
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