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Pref ado 

Desde bace ya varios a.~os, el progr ... de Estudios Sectoriales de la 
OIUDI viene prestando una atenci6n 11VJ concreta a la industria de la 
.. quinaria agricola de diversas regiones del llUDdo en desarrollo, y en 
particular de Aaerica Latina. A base de trabajos anterioraente realizados en 
el a.bito de este prograaa, se ha publicado un estudio titulado "Directrices 
para el desarrollo de la industria de l& .. qutnaria y de los utensilios 
agricolas en Aaerica Latina", Voluaen 1 1 Ko. 38 1 PPD.57 1 de la Serie "Estudios 
Sectorlales". En el citado estudio se exponen detalladaaente directrices 
destinadas a quienes han de adopter declsiones en el piano naclonal, asi como 
a organizaclones subregionales y regionales, con respecto a progr ... s de 
acci6n concretos encaalnados a foaentar la industria de la aaquinarla agricola 
en Jos paises en desarrollo de America Latina. El presente Voluaen II 
contiene tres estudios sobre el Brasil, Venezuela y Guate11ala1 respectivaaente. 

Este estudio lo ha realizado el Sr. George B. Assaf, de la Subdivisi6n de 
Estudios Sectoriales. 

La OlftJDI agradece la valiosa informacion recibida, para la preparacion 
del estudio, de funcionarlos y de representantes de la industrla de los 
citaclos paises. 
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1. IlllJlODUCCIOR 

Se presentan aqui casos concretos del desarrollo de la lndustrla de la 
.. quinarla y de los utensllios agricolas (19JA) relativos al Brasil, a 
Venezuela Y a Guatemala. Se trata del segundo volwaen de 1Dl estudio en el que 
se ezponen estrategias y directrices explicltas, de caracter nacional, 
subregional, regional e Internacional, para el desarrollo de la lnclustria de 
la lmJA de America Latina. A base de los estudios de casos por paises 
presentados en este volUlllell y en trabajos anteriores de la Subdivisi6n de 
Bstudlos Sectoriales de la 01'UDI sobre la lndustria de la lmJA de America 
Latina, el vol1111e11 I de este estudio ofrece directrices practlcas para la 
p:r...cl O& de la citada lndustrla en Aaerlca Latina. Es de esperar que esas 
directrices pend.tan a qulenes ban de adoptc.r declsiones en esta esfera llevar 
a cabo 1Dl desarrollo lntegraclo de la industrla de la IEA, en el contexto del 
desarrollo rural, que baga hincaple en la aiyt- utlllzacl6n de 
co.~catenaciones progreslvas y regresivas en los sectores 11aD11facturero y 
agr:lcola, en la lnfraestructura y, asialBllO, en los procesos manufactureros 
dentro de las propias eapresaa. La ventaja de tit• eatrategla integrada, 
seglin ae la duarrolla en el preaente eatudlo, conalate en que ofrece una 
11a7or probabilidad de que loa progr .... y proyectoa reaultantea del eapleo de 
eata estrategla se aclapten aejor a los paises de Aaerlca Latina y tengan exito 
a largo plazo. 

Para el anilisis realizado en este voluaen II se ha partido de eatudios 
de casos especlales efectuados en relaci6n con la Mesa redoncla a!nisterial 
sobre cooperaci6n entre paises en desarrollo en la industria de la maquinaria 
agricola, celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 3 al 7 de novieabre 
de 1916. 

Bate voluaen debe conalderarse COllO un doC1111ento COllPleaentario en el que 
podran verse ejeaplos concretos de las observaciones generales y de las 
C.ite:ctrlces desarrolladas en el voluaen I. Coao ya se ha dicho, contiene 
estudlos de casos concretos de tres paises latlnoaaericanos: Brasil, 
Venezuela y Guatemala. lsos paises se eligieron porque representan los 
dlversos nivelea de deaarrollo de los paises latinoaaericanos: 1Dl pais grande 
y aclelantado (Brasil), un pais aclelantado de extensi6n media (Venezuela), y un 
pafs pequeiio relatlvaaente poco adelantado (Guatemala). 

late vol1111en II consta de clnco capf tulos. 11 capitulo I constltuye la 
introducci6n al estudlo. 11 capf tulo II ofrece un resmen de bs conclusionea 
y rece111endaciones. Lo• capf tuloa III y IV presentan, en forma consecutiva, 
loa eatudlos de caaoa de desarrollo de la induatrla de la maquiraaria agrfcola 
del Brasil, de Venezuela y de Guatemala. 

11 estudio eata deatinado a las divisiones y departaaentoa auatantivoa de 
la OIUDI intereaacloa en la induatria de la llJA y en la de bienea de capital en 
1eneral, a otroa organi8110a internacionalea, organizacionea regionalea y 
subr•1ionalea, y, por ultillo, • persona• con facultacle• decisoria• y a 
tnv .. tl&adorea de loa sectorea privaclo y p\lblico de lo• pafses en deaarrollo e 
industrlalizadoa, eapecialllente de .Aaerica Latina. 

11 estud!o puede utllizarse de diversaa 1181leraa. In primer lugar, puede 
servir de base para el desarrollo de nuevos aetodos que permitan prClllOVer la 
industrla de la llJA en pafsea en desarrollo, sobre todo en lo• de Aa'rica 
Latina. In se1mulo lupr, puede utllizane como 1ufa y apoyo para pr07ectos y 
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prograaas operacionales de la ORUDI relacionados con las Industrias de la llJA 
y de bienes de capital. En tercer Lugar, ~uede eaplearse cOllO contribucion y 
apoyo a las actividades de otras organizaciones, organisaos subregionales y 
coaislones regionales de las Baciones Unldas. En cuarto lugar, puede ser 
utlllzado COllO instrument~ por institutos locales de investigaclon y 
planificacion de Allerica Latina y de otras regiones. Por ultiao, puede ser 
utllizado COllO docuaento de base por personas con facultades declsorias del 
sector privado interesadas en la transferencia de tecnologia y en la 
constitucion de eapresas conj1Dltas, y de otra indole, en Allerlca Latina. 
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2. US1Mllf DE COllCLUSIOIES Y RECOllllWACIORES 

2.1 Brasil 

2.1.1. Conclusicnes 

En America Latina, el Brasil es el principal fabricante de ll&Jlufacturas 
en general y de .. quinaria y utensilios agricolas (llJA) en particular. 'Ju 
potencial industrial es enorae. Su industria de la llJA es la us 
dlversificada y tecnologicaaente llis adelentada de &lllrica Latina, asi coao 
una de las industrias us adelantadas del llUllClo en desarrollo. La .. yor parte 
de la tecnologia -aproxilladaaente el 80%- actualaente utllizada en esta 
industrla es de origen y de diseiio nacionales. La "'1A de fabricaclon 
brasileiia coaprende desde los utensilios (aperos • illpltllell.tos) agricolas ais 
sencillos hasta tractores y .. quinaria avanzada. 

Esta industria no existe coao entidad independiente, sino que foraa parte 
de las Industrias aetalurgicas y de equipo de transporte. Su for.a actual 
eapezo a perfilarse en 1960 con el estableciaiento en el pais de la industria 
de tractores, y florecio en 1966 gracias a la produccion de cosec:hadoras. Los 
antiguos talleres artesanales se convirtieron en talleres de reparaci6n de 
.. qutnaria illportada, pasando a constituirse despues en pequeiias eapresas que 
adaptaban la ..,A de illportacion a las condiciones locales. 

Bl Gobierno apoyo el desarrollo de la lndustria aediante una politica de 
sustituci6n de illportaciones por la que se gravaban las iaportaciones con 
aranceles extre11ad .. ente eleYados sleapre que existieran en el pais productos 
analogos a los que se pretendia iaportar. Aparte de los controles a la . 
illportacion, el Goblerno taabien proporcionaba exenciones fiscales y creditos 
subven~ionados a quienes deseaban ivertir en la industria o adquirlr llJA. 
llcisten pruebas de que esas politicas beneficiaron a la industria en el 
decenio de 1960 y principios del de 1970. La industria registro un fuerte 
crecililiento durante 1970-1975. Bubo despues un periodo de creclmiento 
relatiYaaente estable durante los diez Uios siguientes. La situaci6n actual 
de esta industrla ea auy diatinta, pues recienteaente ha experiaentado una 
recesl6n deblda a: 

Falta de una politica agropecuaria coherente; 
Falta de coord1Daci6n de las politicas orlentadas a la incluatria; 
La incertichJllbre creada por los frecuentes caabios de la politica 
agricola y de la politica econcSllica naclonal; 
Ineflciencias de la ingenieria de producclcSn y de los planes de 
credlto agricola para la adquisici6n d~ llJA; 
Deseqaillbrios regionales en el creciaimlto de la inclustria; 
lestrlcclone9 en .. teria de diviaaa; 
Aranceles protectores y otras medidas restrictiYas; y 
11 hecho de que el Siatema •acional de Metereologia, Bol'Jlalizacl6n y 
Callclacl Industrial (SIJlllTIO) del Brasil se encuentra todavia en las 
prlaeras f•ses de desarrollo. 

ID el lruil aista a la actuallclacl unas 600 pequeiias y aedianas empresas 
qae fabric• llJA. 1... .,re... esdn ubicadas a la re1iones sudorlental y 
.. rldloaal del pais, y ••tMI controlada• en 1eneral por acclonistaa 
bruUdos. Las aqulnu 'I utensillo• a1.-icolas que principalmente •• 
fabric• 80D lo• requerldo• para preparar el cerreno y para plantar. Ray en 
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el paia cierto niimero de empresaa illportantea que f abrican tractorea 7 
c08echadorn. Estu mpreaas eatan controladu, en au aayoriR o en au 
totalidad, por in•ersioniatu o aociedadea matrices eztrajeroa. 

El Brull posee ahora la ezperiencia 7 gran parte de 108 conociaf.ent08 
teadcoa 7 de los aecani-.s imtitucionalea neceaarios para desarrollar con 
gran Uito uu industria de la mA. Si el problma de 108 citados obaticuloa 
a la producci6n ae aborda debidmaente, la lndustria de la ..iA del Brull 
teadri m.oraes poaibilidadea de creciaf.ento, eapecialaente a niYel 
internacional. 

2.1.2 Rerem4actones 

•> u c:o•terno 

El Goblerno del Brull, en cODSUlta con la induatria priYada, 108 
agrlcultorea, 7 otroa grupoa e imtitucioaea intereaadoa en la ..iA, tal yez 
deaeen: 

Iatenaificar 8118 eafuerzos para posibilitar condicionea econOaicaa 7 
i)Oliticaa eatables que peraitan fomenter el deaarrollo de la 
:lndustria de la llJA; 
Iatenaificar 8118 eafuerzos para deaarrollar el Slstma .. clonal de 
lletrologia, Bonmallzacl6n 7 C.lldad Industrial (Sillll'tllO); 
Subsanar lu insuficienciu de la industria brasileiia de la llJA en 
lo tocante a la lngenieria de producci6n; 
leestructurar el aistema nacional de arancel~s, illpueatoa, 
aulwencionea y otras aedidas protectoru; 
Tratar de obtener aaistencia tecnica Internacional para: 

i) F9tablecer relaciones de coaercio coapenaatorio (ea decir, 
iatercallblo de bienes sin aediaci6n de dinero) 7 de folll&S 
innovadoraa de cooperaci6n econO.ica entre paises en 
deaarrollo (CEPD)/cooperaci6n tecnica entre paises en 
desarrollo (CTPD), tales cOllO eapresaa de produccl6n 
11Ultiuclonales; 

ii) Iniciar proyectos adecuados para auaentar la productiYidad y 
aejorar la calidad industriales; 

iii) Blaborar acuerdos de aubcontrataci6n para eapresaa pequeiias y 
median.as, a fin de corregir los desequlllbrlos regional•• en 
la producci6n de 111.A; 

iv) Desarrollar slsteaas expertos pa~a la reparaci6n y el 
aantenlaiento de llJA; 

v) Facllitar las relaciones entre eapresas brasileias productoraa 
de JIJA y eapresas analogas de otros paises en desarrollo; 

vi) aeestructurar los planes de creclito agricola para la 
adqulslci6n de llJA. 

b) Orgapo1 re&lonalta y OflfDllllOa lpternaclonales 

Los 6r1anos reaionales, la OIUDI y otros oraani8110s internaclonales, 
deberian conaiderar la poslb!lldad de facllltar aslstencia tecnica apropiada 
con objeto de: 

Reestructurar los planes de creclito asricola del Brasil para la 
adqulsici6n de llJAJ 
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EYaluar loa costos y beneficioa que el coaercio campenaatorio 
supondria para la induatria de la llJA, eapecialaalte CUDllo dicho 
coaercio se realice con paises afric.nos; 
Bzplorar las posibilidades de una cooperacian Sar-Sur .a. 1111Plia e 
innovadora en lo tocante a llJA, como las que ofrecea el e«mecio 
compensatorio y las empresas induatrialea aaltlnaclonalea, ea m 
-rco institucional m nozmallzado; 
Fortalecer el Slsteu Baclonal de lletrologia, llozmallzaclan y 
C&lldad Industrial (SIW'tilO) para auaentar la productiridad de la 
lncluatria de la llJA y aejorar la calidad de sus productoa; y Qadar 
a planlflcar, dlseiiar ~ ejecutar progr .... piloto y de dell08tracian 
en esta esfera; 
Bathmlar el crechdento de pequeiiaa y Mdianas fabricaa de llJA 
regionalllen.te dlaperaas, la infraeatructura, las induatrlas y las 
lnstituclones audllarea cone:n:a, a fin de corregir loa 
desequillbrioa regionalea de ... induatria; 
Auaentar la traDBf erencia de tecnologia para aejorar el diaeiio y la 
fabricaci6n de llJA del Brasil; 
Desarrollar slstelllt& expertos para la reparaci6n y el ... tenillieato 
de "'" con lliras a au posible esportacl6n a otroa paiaea ea 
desa1 ~·ollo; 
Poner en contacto a empresas brasileiias productoras de llJA con otras 
empresas analogas de paises en deaarrollo -especialllente de .A.erica 
Latina- para que actuen como catalizador del futuro desarrollo de la 
lnclustria de la llJA del Brasil. 

Venezuela 

2.2.1 Conclusiones 

A fin de superar sus actualea problell88 econ6alcos, el Goblerno de 
Venezuela, en su Sept:lao Plan Baclonal de Desarrollo, ha concedldo a la 
agrlcultura una prioridad llUJ' elevada. Bl Goblerno, de acuerdo con esa 
priorldad, ha elaborado tublen deteralnados prograaas de accl6n en favor de 
la agricultura. Se&Un el Gobierno, iinlcuente sl ae otorga a la agrlcultura 
ese lugar preeminente, sera posible dinaaizarla y hacerla capaz de contribulr 
de manera iaportante al s1111lnistro de aliaentos al pais, a la creaci6n de 
empleo y a una mejora de las condlclones de vlda de la poblaci6n rural. 

Adaas, lae autoridacles esperr.n que la gran priorldad concedlda a la 
agrlcultura peralta modlf icar considerableaente la actual estructura del 
sector, con el consiguiente aumento de la produccl6n de clerto• articulos de 
consmo -ivo, y cuya producci6n a escala naclonal resulta esenclal. Se 
confia en que el empleo racional de tecnicas y tecnologias llOdernas facilite 
el logru de los objetivos propuestos. Bl pais se est& interesando, paes, por 
la introducc16n practica de una aoderna f oraa de agricultura en la que 
deseapeilara un papel ~ iaportante el eapleo de aaquinaria y uteaslllos 
agricolas. 

La estrategla general de Venezuela en cuanto al desarrollo de la 
lndustrla de blenes de capital, de la que foraa parte la 1114ustr1a de la 
aaquinarla agricola, consiste en tratar de viacular aejor aquellos CC111Plejos 
1n4ustriales que producen la aayor parte del equipo utilizado en los diversos 
sectores de la lndustrla. Para pocler aprovechar la •entaja C011P&rativa de 
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Venezuela, sera preciso establecer plantas poliYalentes, ea decir, ma ccmplejo 
de plantas plen--.te lntegradas y CC111Plementarias. 

El pais tiene 1111& buena dotacl&a de uterias pr1- y de rec:uraos 
energeticos, sua plantaa lnd•trialea fllneiODaD blen y m poaibilidadea de 
desarrollar tales mpresaa pollvalentea para la prodacclO. de uienes y 
senicios son, por tanto, excelentea. 

La politlca que se esta siguiendo en Venenela en lo tocmate al sector de 
bienes de capital se orient& al eatableclalento de 1ID CClllPleJo industrial 
lntegrado cuya principal caracteriatica ea la eapec:iallzaclO. de la produccion 
y la COll()leaentariedad entre mpresas. llo obatante, · tllllbi& forman parte de 
este cOll()lejo plantas con una producci6n dlveralficada. 

Ademas, la lndustrla 11&Dufacturera de 11&4p1:lnarla y eq11lpo agricolas poaee 
suflclente capacidad lnstalada para aatiafacer la denzmda nacioaal en aquellos 
sectores en que actualaente existe ma prodllcciO. local. Ba aeeeaario, sin 
embargo, intensiflcar los esfuerzos por conaegulr UD uyor grado de 
COll()le11entarieclad y de cooperaci6n entre empreaaa y con otroa aectores. 

Taabien se esta realizando en Venezuela 1111. eatudio sobre la Ylabilidad 1e 
la producci6n de equipo y utensilioa agricolaa nueYOa y adecuados a las 
condiciones de este pais tropical en lo que ae refiere a aueloa, cllu, 
cultivos y bibitos dieteticos. Tal producci6n pc;clria emprenderse a base de 
plantas con procesos aanufactureros diveraificadoa, aprovechando para ello, en 
su caso, la experiencla de otros paisea en deaarrollo. 

Sin embargo, es neceaaria 1111& labor .as intensa en uteria de 
nonaallzaci6n y racionalizaci6n de la producci6n. Esto exigira uaa reducci6n 
de la inneceaariaaente aaplia ,... de productos del aubaector de la uquh;arla 
y del equipo ~ricolas y de otros subsr;torea de blenea de capital. A eate 
respecto, esta claro que la dell&Dda nacional escas1111e11te justificaba la 
produccl6n de tractores de ruedas. Taabien debiera procurarse nomalizar y 
reducir los costos de 1U1Dteniaiento de exisiencias (costoa de inventario). 

2.2.2 1ec.,,,01clones 

Venezuela precisa asistencia tecnica en varioa aspectoa: 

a) Deaarrollo y producci6n de .. quinaria y equlpo para: 

Deforestaci6n y aprovechaalento de la tlerra; 
Recolecci6n, conservacl6n y accmdlclonaalento, aan11tencl6n y 
transporte de productoa agricolaa. 

b) Produccl6n local de tractores y de plezas de repueato que 
actualllente ae laportan, aobre todo cuando estate una of erta local de .. terlas 
prlmas adecuadaa que podrian utllizarae para fabrlcar eaoa productoa. 

c) Investlgac16n en lo tocante a .. qutnarla apropiada a las ccmdicioes 
locales y produccl6n de la at .... 

d) Capacltacl6n en el empleo y el 11UDteniaiento de llJA, aspecto en el 
que Venezuela tiene aayor necesldad de aslstencla tecnlca. 
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2.3.l 

La -arlcul.tara, ilablda canta aebre todo del Rjo ni'ftl de 
IDduat.rializaclO. de C..taala, conati~e el principal medlo de deaarrcllo 
eCllllfldco del pais. Se U. CCllU:elldo, y aeg11in c..c:edie.loae, prtorida4 a la 
aportaciO. de prodactos ll&l"icolas para facllltar la aolueHa de los problmas 
de la ltalanza de P11&08 4e1. pais. Deaa'fort-'9' !Dte, Uata laaee poco, la 
~iO. de las _.rtaclcmes -aricelu en gnn eseala U. 4etemfnlldo -
ti..._cl6n de la apacidad tie Guat n·1a para alaentar a• poltla:!aa cOD. m 
tnlli:l-1.es cul.tiws alillllltarioa, c-., los 'friJolea, el =-iz 'I el arroz. 
ta real.Id.ad, • los 1ilts.a aiios, C..t-19 lta tenido •e hlportar esos 
.~~ l'fta ...... •U••tar • • .-111e10a. LB ._..rtaclnea agricolaa en 
Cl*R f!lleal• .._ u8illlt:ldo • la -••clw .. l en , • ._. ., • .a crecleat:e 

,., . ID de qdal ..... Biil tlerraa. Bsh •rl.&1116 tlilltwnl• ., rebell6a ..... 
a ft'*8 ftl dec-1• ae ltJO. El ..Ultbrio eatre la p1 • • d'8. 4e 
ll!lll6rtaciBDea -arieolu y le prohccl6n ae allBanhe ea 9l _...l._ tellaria ao 
:relnielto en Gaatmala, cemo ttlllpOeO en la ._.r parte 4e ..ertea central. 

·ad.stea, sin eBhargo. 'baebas perapeetl"t'U para el 4ellarrollo Ml sector 
agricola 'I, por ~•to, pan. la prolhlcci&a tie aJA 'f el crecillimto cle eata 
iadlmtrla. Variu ._ laa ru.es 4ftle per.dten creerlo asi. Sil la 
achal.icla4, el pais eata ...-io por ._.crisis almentaria. Ba -cha la 
tierra insuficiente11e11te aproveehada o DO aprovechada en absoluto. La 
-qulnaria, las herraaientas 'I los utm.ailios agricolas podrim aUBeDtar la 
productividacl en foma considerable. Oficialaente, DO se ha concedido ninguna 
prioridacl al clesarrollo agricola. Bl Gobierno esta pr0110viendo el sector 
llediante diversos planes de incentivos COllO ayucla a la producci6n nacional 'I a 
las aportaciones• Bl mpleo de llJA en la agricultara peraite reducir los 
costo• cle producci6n. 

Por otro lado, el poteacial de desarrollo de 1111a mpresa nacional de llJA 
se ve Uaf tado por lo• siguientes obstaculos: 

Palta de ~.apacitaci6n adecuada en el mpleo 'I BaateniBlento de llJA; 
Palta ~e DOmalizaci6n de lo• pro4uctos; 
Palta de planificaci6n sist..&tica de la producci6n~ 
Palta de 1111& politic• de inversiones coherente oria ''la a la 
industria; 
Inadecuada C011ercializaci6n de los productos; 
Insuficiente financiaci6n de la producci6n; 
Infraestructura inadecuada, especiall!ente en lo relativo a 
carreteras y c011UDicaciones; 
Mercado• extreaad .. ente pequefios para la llJA. 

2.3.2 lcc•cn41cion11 

Las recomendaciones que se hacen en este estuclio para facilitar el 
desarrollo de 1111a eapresa guateaalteca de ll!A se refieren a lo •i&uiente: 
asistencia tecnica externa, obstaculos que dificultan la producci6n de llJA 'I 
aspectos en lo• que la OIUDI podria prestar ••i•tencia tecnica. 

a) Asistencla tlc;nica (.!Il 

Se inclican a continuaci6n las aedidas que el Gobierno podria aplicar para 
aumentar au• posibilidades de obtener AT: 



_"""' ___ ..... __________ -~·-----~ 
-·-

...__. proarwa de CoeperaelGn Tee.tea llltemaelGPal. (CU) .
reflej• la prlortdadea f ljadu a loa Pl_. •el-1.ea de 
IMarnllo .- lac:orporm la CTI ec.> 1lll reeuao ezplielto 7 
mmtlflc:able; 
Batllltleeer 1lll meeanl._, :lnatiblcianal para poder coordinar mejor la 
Cit 7 la AT; 
lre&nar la ~eldlld tecuca naeional. para idenUflcar, fo:rmal.ar 7 
1W•latrar procrw de CTI ., &r; 
Pnporel.ar .U apoyo financiero e :lnatibleional para pl'07ectos de 
eoeperael"1 tea.tea; 
-lpar a .U peraaal callf'lc:ado, o·capaeitar a .U operarlos, 
para tJ9e faclliten ~· tr.aaferacia de tecnologia. 

A fia de -.torar la calldad 4e m procr- de CTI 7 de uistmcia 
t&atta. lell -~ enemea Ulea c- los ·~- de desarrollo 
Lltt ll1ecl-1• ., 1- tiatlatoa pdsea de11Ur9lllldoa podri .. : 

Blllllcar la -..r parte tie la GrI a la •luel'8 Ce pr.bl ... .,. 
lti!atlflC.-.; 
bdaehr 108 ._..toa de loa ez:pertoa ea f oraa clara 7 precl• para 
erihr los lneeBYenlentee de la lllproriwl6n de activl ... ea 71• de 
- eeleccHn de cadldatos deaaceruda; 
llDdlflcar la eatractwra de los actual.ea arreglos de CTI para hacer 
.U 'lltnraple en la capacltacl6n y en el -1nlatro de -4J11fnaria 7 
equlpo aproplados. 

b) Obsycul.os a la pro4ucci6n de llJA 

A fin de superar los actllalea obstaculos a la produccl6n de llJA, podrim 
adoptarse 1aa algulentea lledlclaa: 

l) La cuestl6n del pequeiio tauiio del aercado podria abordarae 
mediate: 

Un enfoque de 1111ltlproduccl6n culdadosaaente definldo; 
lla7orea eafuerzos para aportar a paisea vecinos organizaclos en 
1ID aercado cOllUn, coao en el mterlor llercado ColRla 
Centroaaerlcano (llCC). 

U) La cuesti6n de la lnadecuada c011erclalizac16n de los productos 
podrfa abordarse llCdlante una acc16n a los nlveles nacional y/o 
reglOD411 encaalnada a: 

Bstablecer planes de comerciallzac16n cooperatlva; 
Bstablecer centroa de venta8 y aposiciones; 
Cre.r 1ID 6rgano aaesor que facllite la c011ercializaci6n da los 
productos; 
Bstablecer centros en los que puedan e.xponerse los productos; 
Preparar una gufa de f abrlcantes y vendedores d~ llJA. 

ill) La lnadecaada flnanclacl6n de la producci6n de llJA podrfa .. jorarse 
lledlante planes de crectlto dedlbaaente concebidos. 

lv) La laaa!iciencla de conocl•ientos t'caicos es un obst,calo 
illportante caya superacl6n requiere bastante tlempo. 
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A este reapecto, podrian adoptarae laa aedidas aigul•tes: 

Bstablecer un c•tro naclonal y/o regional de lDYestlgaci6n y 
desarrollo, y/o fortalecer los centroa ezistentes; 
Reallzar diseiios de llJA .as sencllloa; 
Recabar asistencia tecnica de organillllOS lnternacionales y/o de 
paises tecnol6gicaaente .as _adelantados; 
Bstablecer vinculos, y/o fortalecer lGS ya ezistentes, con 
paises vecinos para LCJllP&rtir conoclld.entos tecnicoa y loa 
gaatos que entraiie su adquisiciO., asi ccmo para capacitar 
debid8llellte a quienes hayan de utilizar y lllllltener la llJA. 

c) Aapectos • aue la OllQ)I poclda proporcieer piatepcia tfcnica • 
el sector de la llJA 

C:..tl!llal.a necesita aaiat•cia tlcnica • loa algulentes aspect:oa: 

i) Bstableclld.•to de laboratories tuillicoa ~ .. ta11irgicoa para 
facilitar la produccien 4e llJA; 

ii) Foraulaci6n y ejecvci6n de pr07ectos para la producci6n de 
herrai•taa de 1111DO, y especialllente de azadoaes; 

iii) Capacitaci6n • el diseiio, el ensayo, la utlliuci6n y el 
MDteniaiento de llJA apropiados. 
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3. BRASIL: DBSUOLLO DE LA IllDUSnll DE LA MQDDOIA Y DE 
LOS UDllSILIOS AGRICOLAS 

3.1 lyolucl6n de la fpdpAtrla de la 111C11Jlparla x de loa 
utep•llloa agricolas 

En el Brasil, la ladustrla de la •qainarla agricola es mlY' reclente. 
Esta lnd118trla no exlste como entldad lndependlente, slno que forua prte de 
las Industrias aetalUtglca y de eqalpo de transporte 1/. 

Laa bases de esta lndustrla se establecleronen el decenlo de 1950, en 1111 

.-to en que la lndustrlallzaci6n se estaba desarrollando con grmi rapldez, 
especialaente en el sector de blenes duracleros. Sin l!llbrgo, 811 lnlciaci6n 
data en realldad de 1960, en que &e estableclo el sector de tractores, 
fiorecimdo en 1966 con la produccion de cosechadoras (Yease el cuaclro 1). 
Por lnflujo de una politica naclonal de 8118tltucl6n de :blportaclones, los 
talleres de dibujo se conYirtieron en talleres de reparaci~-11 para •qainaria 
de :blportaci6n. Al cabo de cierto tif!llPO, dlchos talleres ae cODYirtieron a 
811 Yez en peqaeiias eapresas que adaptabmi utensillos y aperos hlportaclos a las 
neceaidades y caracteristlcas locales. La inclustrla braslleiia de piezas de 
repueato es 1Dl buen ejeaplo de eate proceso. Los dlYersos tallerea de 
reparaciones de esta lndustrla atmdieron iniclalaente las necesidacles de la 
lndustrla automoYilistica, y en ellos se realizaba, trabajos de llaJlteniaiento 
y de reparaci6n de •quinaria hlportada. Con el tlf!llPO, estos talleres 
llegaron a reproducir la .. quinaria y los utensilios que antes se illportaban, 
e lntrodujeron aejoras y/o caabios para adaptarlos a las necesidades de los 
agricultores locales. 

11 crecilliento de la industria de la lmJA ae Yio considerable11ente 
estilmlaclo por el potencial agricola del Brasil, que deapert6 el intera tanto 
de eapresas brasileiias como de eapresas trananacionalea. 

Bs probable que el •yor atractivo de la industria de la .. quinaria 
agricola fuera, y lo alga siendo, el taaaiio del aercado nacional. Bl Gobierno 
proporcion6 apoyo a dicho aercado aediante una politica de 8U8tituci6n de 
illportaciones por la que atas se gravaban con arancelea extre1111daaente 
elnacloa en aquellos casos en que es.sdan en el pafs productos analogos. Al 
aillllO tie11po que iapoafa restricciones a la illportaci6n, el Gobierno taabien 
proporcionaba ayuda a quienes decidian inYertir en el sector industrial. Al 
aprobar el Consejo de Desarrollo Industrial (CDI) UD proyecto de deterainada 
eapresa, esta podfa obtener incentivos fiscales tales como exenci6n 0 
redacci6n de illpuestos adaaneros a la laportaci6n de aaquinas-herr .. ientas 0 
de piezas y coaponentes para la fabrlcaci6n de tmJA. Aquellas eapresas en las 

l/ El presente estudio se basa en el doc1111ento nacional del Brasil 
titulado "Industria Brasileiia de la Jlaquinaria .Aaricola - Pro1r .... actuales 
de apayo tecnico•, preparado por los Sres. Cid Vinio Silveira Santos y Luiz 
Geraldo llialhe, Coorclinador del Subproar ... de Inaenieria Aaricola, Instituto 
de InYestiaaciones Tecnol61icas (IP?), Sao Paulo, y Profesor AdJUDto del 
Departamento de Inaenieria Aaricola (BSALQ), Oniver;.'dad cle Sao Paulo, 
respectivamente. 11 cttado clocaaento nacional fue presentado a la llesa 
ledonda lltnistertal 1obre Jlaqutnaria .Aarfcola OIUDI-Il'l'I, celebrada en Buenos 
Aires (Araenttna) clel 2 al 7 cle novieabre de 1986. lse doCUlleDto fue 
preparado con arrealo a las directrices elaboradas por la Sabdivtsi6n de 
lstudloa Sectortale• de la OIUDI. · 
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que aaclonales del Brasil tenian una particlpaci6n mayoritarla en el capital 
podia obtener recursos flnancleroa a aedlo y a largo plazo, proporclonadoa 
prlnclpalaente por el Banco Raclonal de Deaarrollo Econ&lico y Social (BllDBS), 
a tlpoa de interea real negatho, lo que de hecho venia a ser una aubvencl6n. 
T_.1& ae concedio crHltoa subYenclonadoa para la·adquiaici6n de -quinarb 
agricola y para la pramoci6n de aportacloaa de llJA. 

Pese a la blpoaicl6n de algunos coa'tnlea y Uaibclones a las reaesas de 
beneficioa por parte de sus sucuraales _.. el lraail, las e11presas eztranjeras 
no encoatraron grandes obstaculoa para •tablacerae -. el pais. Las mpresas 
tr811811&clonales podio operar en eate a trave. de flliales de 811 propiedad. 
La politica seguida con las mpresas Jl!BranjHas p~endia mazlalzar la 
producci6n nacional de bienes y/o la ~uccl6n de Menes con el -yor 
porcentaje poaible de contenldo nacl-1. En vi~'911 de esta politica, ae daba 
pref erencia a los productoa de lllpo~ia biat~• para el aercado nacional o 
coa grandes poslbilidades de aportacUn. ~do a la reiiida competencla 
entre el gran n61ero de eapresaa tr....-ci~es que operaban en el sector de 
la llaQllinaria agricola, especialaente en la producci6n de blenes aofiaticadoa, 
ae introdujeron-tec:nologias avanzadas sin n1ngUn estiaulo especial por parte 
del C:Obiemo. 

Bn el decenlo de 1970, el C:Obierno apoyo energicaaente el desarrollo del 
sector de bienea de capital. Deade el punto de Tista del BRDES, la industria 
de la 11aq111Daria agricola fo:r11aba parte del sector de bienes de capital, raz6n 
por la cual figuraba entre sus prioridades flnancieras. Bl apoyo estatal a la 
:lDdulltria de la llJA -generosos incentlvos a los productos localaente 
fabricadoa., asi como exenciones fiscales y en -teria de divlsas- ccmdujeron a 
1111 ripido creclalento de esta industrla durante 1970-1975, seguido de 1111 

creclaleato relativaaente eatable hasta 1980 (vease el cuadro 2). 

Bl cuadro 2 11Uestra los grandes C811bios registrados, desde 1980, en los 
lndicadores industriales. Durante 1980-1983, el valor de la produccion 
di .. inuy6 1111 terclo, pero se recupero despues de 1983. 

Bn 1984 se vendieron .a. de 50.000 tractores (el 90% de ellos al aercado 
nacicmal), lo que supuso 1111 amento de las ventas en casi un 95S. Ad.a., 
en 1984 las exportaciones de tractores a11111entaron en casi dos tercios. Esto 
se debi6 en parte a los .. yores niveles de ingresos ~e los agricvltores COllO 

resultado del establecilliento de "precios ainimos" .a. ventajosos para los 
proclucto• agricolas, y en parte a la necesidad de suatituir equipo obsoleto. 

La actual situaci6n de la llJA es algo incierta. Se proporcion6 estflmlo 
a la industria aediante la introduccicSa de un plan de recuperac16n econcS.ica 
(Plan Cruzado). Esto peralt16 a las eapresas elevar los niveles de producc16n 
y de ventas. Por desgracia, las dificultades recienteaente experillentadas por 
ese plan de recuperac16n ban hecho que vuelva a registrarse un brusco descen9o 
de dlcho• niveles. 
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Cuadro 1. Brasil: Producclh. htportaclOn. y ezportacl6n de 
tractores y de cosechadoras. 1965-1984 

l[ACtg[el! a/ eo•m1d2[u-
lllporta- Export•- lllporta- Export•-

Producclon clones clones Prlducclh clones clones 

I 121 374 61 
9 060 639 6 12 80 
6 223 342 31 21 392 
9 671 990 7 14 710 
9 547 423 7 282 1 039 

14 041 60 41 750 1 646 
22 122 184 104 1 150 2 087 
30 207 221 181 1 921 1 014 4 
39 232 251 316 3 506 1 096 25 
46 848 347 195 4 993 2 601 96 
59 166 101 649 7 323 2 570 223 
65 327 191 472 7 219 521 129 
52 966 39 4 584 5 054 141 240 
48 675 6 134 4 291 6 132 
55 247 7 263 4 663 246 
SI 112 7 743 6 601 311 
39 341 10 073 5 049 345 
30 346 6 239 5 545 127 
22 612 3 573 
45 907 6 199 

Al Tractorea de cuatro ruedaa. 

Fpcnte: Associa~ao Racional de Fabricantea de Veiculoa AutOllOtriz .. 
AllFAVEA y Aaaocia~o Braalleira da IndU.tria de Jliquinaa e ~quipaaentoa ABillAQ. 
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Cuadro 2. Brasil: Perfil de la lndustrla de la aaquinarla 
y de los utenslllos agricolas (excluldoa 

tractores) - 1970, 1975 y 1910 

Valor de la 
produccl6n 

lliiaero de lliiaero de (en lllll ones d.e 
.Aiio establ~laientos t1abajadorea dolares i1C.1RJ.) 

1970 365 14 300 95,7 

1975 552 21 500 696,3 

1980 510 27 500 191,5 

l'pente: Censos !ndustrlas - IBGE. 

Cuadro 3. Brasil: Perfll de la lndutrla de la aaqulnaria y de 
los utensilios agricolaa (excluidos tractorea), 

..,leo 

Valor de la 
prodllecicSa 

bgte: ABIJIAI. 

caabios porcentuales - 1910-1984 

1980 1911 1982 

9,0 2,5 -10,6 

14,9 -2,7 -14,6 

1983 

-17,9 

-12,9 

1984 

16,S 

27,3 



- 14 -

3.2 latructwa de la fmluatrla bras~qulnarla y de los 
llt'P'ilioa agricolas Olll> 

3.2.1 legiaenea de tmencia y eropied&d de las qplotaciones 
agricolas del Brasil 

Peae al contlnuo aaaento del area de cultiTo, esta solo represmta 1Dl 

pequeiio porcen.taje del total de tierras disponibles. Por ejemplo, ep 1979, 
s0lo se dedicaba al cultlTo el 7,3% del total de tlerras aisponibled, frmte 
al 6,4S en los diez aios anteriores. lae aiio, del area total de tierra 
disponible, el 6IS era 81JPerficie foreatal, y solo el 3% del are• de cultivo 
era tierras de re&adio (1,7 11Ulones de ha, de 1Dl total de 61,5 11lllones 
de ha). Bil el Brasil, al igual que en auchos otros paises latlnoaaericanos, 
loa reg:iaenes de tenencia y propiedad de la tierra auestran 1Dl8 distribucicSn 
aarcadaaente aslaetrica 1/. Los datos presentados en el cuadro siguiente dan 
cierta idea de la distribucion aslaetrica de la propiedad de la tierra. 

CUadro 4. Brasil: Diatribuclon, por tutaios, de las 
explotaciones agricolas, 1979 

Bectireu 

llenos de 10 
10-50 
50-1.000 
l.000""'.'10.000 
.U de 10.000 

Percentaje 

15,8 
30,0 
11,2 
31,6 
11,4 

BUmero de unidades 
de produccion 

2 600 000 
1 900 000 

450 000 
40 000 

l 800 

1121&: Bil 1979, el nilaero total de hectareas dedicadaa a la agricultura 
ae dlatribuia de la siguiente aanera: 

- I 294 000 hectareu de cultlYos permanmtea 
- 20 508 000 hectareas de cultiYoa teaporalea. 

raente: Report op Brazil by lednald Lcdgard. Consultation on 
the Acrlcultpral lachtnea Induatri11, aarzo de 1979, pag. 4. 

Sea'n un eatudio realtzado en 1967 por el Inatttuto Braatleiio de Refol'll& 
.Agraria (IBRl), el 76S del total de propiedadea reglatradaa pertenecian a 
ainlfundiataa C11J'08 terrenoa eran en general deaaaiado pequeiioa para 
proporcionar trabaJo auftclente o aubslatencia a vna femllia. 11 area total 
de lo• atntfundioa era de 2,5 11tllones de hectareaa, ea declr, aenoa del 14S 

'/,/ The lcono11lat Intelligence Unit, Optrterly lcOD91lic leytcy of 
Brazil, Annual lpppltaent 1913, pag. 12. 
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del area total de tierras de propiedad priYada. Bil callbio, BOlllleDte 150 
latlf111ldlstaa poseiar tierraa con 1111a superflcle de aprozilladmllente 32 
llillonea de hectareaa. Durante el decenio de 1970, y princlploa del de 1910, 
se ban producldo algunos caabloa en la eatractura de la propledacl de la 
tlerra, pero eatos caablos ban Yeni'~o conalatleado en 1111a ~r concentracl6n 
de la tlerra en 1181lOB de los latlf111ldiataa. Bata altuaclcin podria tener 
aerlas conaecuenclas en zonas ruralea donde haata dos tercloa de la poblacl6n 
que depende de la agrlcultura para au BUBtento son trabajadorea agricola3 sin 
tlerras. Para tener 1111a idea de la graYedacl de eata problma rural del 
Brasil, baste declr que en 1980 l• fuerza de trabajo agricola asceadia a 1111 

total de 15 111.llonea de trabajadorea, lo que significa que nada aenoa que 10 
llillonea de trabajadores, y sus faailias, pueden Terse afectadaa. 

El actual Gobiemo del Brasil esta tomndo alguaas Mdldaa para 
reeatructurar la distribuci0n de la propiedad de la tierra. Por eJl!llPlo, ha 
pueato en practica 1111a Ley de Refon1a Agraria pr011Ulgada en 1965 que le 
peraite ~ropiar, por razon de utilidad pliblica, aquellaa tlerras que 
conaldere no aprovecb•daa. En 1915 ae iLicio el •Plan Baclonal de Refol'll& 
Agrarla•, cuya finalldad ea eatablecer, durante el periodo 1915-1919, 1,4 
llillonea de f•iliaa (aproximad•ente 7 111.llonea de peraonas) en terrenoa que 
el Goblemo conaidera no aprovechados, aai COllO en terrenos de propledacl 
estatal (terras devolutas). El citado plan L~ propone exproplar 1Dl08 

43.301.300 hectareaa e instalar en esas tierras a 1.400.000 faaillas. 

El Plan no pretende realizar reformaa radlcalea, slno aillplellf!llte allYlar 
tenslonea entre los propletarioa partlcularea y loa campealnos sin tlerras y 
a111eDtar el area de cultlvo. Taapoco se propone deaarrollar nueYa 
infraeatructura o tecnologia. En la actualidad, el Plan eata encontrando una 
fuerte reaiatencia por parte de quienea poaeen tlerras cOllO barrera contra la 
lnflacl6n, aai COllO por parte de loa grandes hacendadoa y terratenientea. 

Alrededor del 45% de las tlerraa que ae eatin expropiando ae encuentran 
en la regl6n Bordeste del paia J./. Parece ser que estaa aedldaa Yan a 
beneficiar a unas 600.000 faalliaa, y que 107.000 faaillas aas se beneflclarin 
de la recllstribuci6n de 17.000 kilO.etros cuadrados de tierra en el Estado de 
Sao Paulo!/. 

Otro objetivo del plan es tratar de reclucir el naaero de alnlfundlos de 
25 a 30 hectareas o de aenor extenalon. El Goblerno pretende hacerlo 
facllltando crettitos para que los agricultores puedan coiaprar las tlerras de 
otroa y estlaulando la puesta en cOllUn de recursos, coiao, por ejeaplo, 
tractorea y fertillzantea ~/. 

Esta reforma agraria no parece haber ocaslonado una dlaalnucl6n de la 
produccl6n agricola. Brasil espera tener este .no una cosecha record, puea se 

l.I The Economist, lm:Y..IXL.-IUl.il, 25 de abrll de 1917, pa1•. 1-26 1 
especialaente la pa1. 18. 

v llli·, pa1. 18. 

v .lJWl., pa1. 18. 
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prne qae lu coaec:baa de •ia. arroa y aoja saperea. en total. los 
62 111.llanea de toael..... freate a 1lll pEci•edio anual de 50 111.llonea de 
toaeladas a el decenio •terior. Se eapera qae la producci6n de •iz alunce 
loe 21 111.11.aes de t-.1..... lo tpe supone 1lll a-.to del 21% con respecto 
a 1916; la de frijolea. loe 2.1 111.llones de toneladas (un ataento del 21%); la 
de soja. los 16 111.llmaes de toneladas (1Dl a1me11to del 19%); la de aZ1icar. 
los 272 ld.llones de toneladas (1Dl aumento del 5X); y la de arroz, los 11 
ld.llonea de tmaeladas (un au.en.to dd 4%). Unicamente en el caso de la 
IMIDdioca se prnen tasas de crecild.ento aenos espectacularea, puea se espera 
1llUl cosecha de 27 •illones de toneladas, lo tpe aupone un aaM'llto del lX. En 
lo tocante al algod6n, se eapera una producci6n de 2 ld.llones de toneladas, lo 
qae representa 1llUl di-1nucl6n del 13% §/. 

3.2.2 ProdUCCiOD pacional de llJA 11 

a) Perfil industrial 

Ba dificil determinar el alcance de la industria de la lmJA, pues, COllO ya 
se ha indicado, BUB actbidades eaten fusionadas en parte con las de las 
Industrias metalurgica, de transformaci6n de •etales y de vehicul?s 
autOllOtores. Sin embargo, es posible estiaar, a base de los datos 
proporclonados por el Censo Industrial de 1980, qae ese aiio UD total de 
aproxiaadamente 600 plantas se dedicaba a esta actividad, exceptuada la 
fabricacion de herraientas de 1UU10. Admas, esta indust:ria proporcionaba 
eapleo a .as de 30.000 personas, y el valor bruto de su producci6n era de casi 
1.700 ld.llones de dolares de los BB.UU., represent:ando la industria del 
tract:or el 46X de ese valor brut:o de la produccion. 

ABillAQ -•Associacao Brasileira de lndustria de 118qainas e Iaple11entos 
Agricolas•- con sus 340 empresas asociadas pertenecientes al subsector de 
la tmJA, ofrece una estiaaci6n us fiable del nU.ero de plantu. Seglin ABilllQ, 
BUB eapresas representan el 92% de la produccion total de .-rA del Brasil. 

Bl sector industrial de utensilios agricolas esta integrado .. yol'llente 
por peqaeiiaa y medianas eapreaaa financiadas sobre todo COD capital 
brasileiio l/, •ientras que la industria de la .. qainaria agricola esta 
conatituida por eapresas grandee o aedianas COD 1llUl importante participaci6n 
de capital extranjero. 

Bo se dispone de inf ol'll8ci6n concreta COD respecto a la producci6n de 
herr•ieatu de mano agricolu, puea la mayoria de las fabricas producen tanto 

v 1M4., pa1. 11. 

V lata aeccl6n .. basa en el docmento OUDO/IS.607, dtulado -Sl 
eapleo de plmatu pollvalentea para la f abricaci6n de .. qulnaria agricola en 
Aaerlca Latina•, Serie ~DoCUlleAtoa de trabajo aectorlalea•, lfo. 46, 12 de 
febrero de 1986. 

II Bl concepto de pequela y aedlana induatrla del Brasil dlflere del de 
la OIUDI, entre otraa coaaa porque tales Industrias tlenen alli un mayer 
nU..ro de trabajadores. 
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laerrml•taa agricolas ccmo no agricolas. De todos aodos, seglin el Censo 
Iaihla~lal de 1980, 514 empresas se dedlcaban a la producclon de herraaientas 
de -· Tales mpreeaa proporclonaban empleo a ms de 15.000 personas, y el 
YAJ.or •111to de au producct6n ascendia a 263 llillones de dolares de los EE.UU. 
Baa fozma de eYal:aar la lllportmacla relatl•a de la lndustrla de la aaquinaria 
7 de los utensllloa agricolas (exceptuados los tract~res) consiste en 
~la con el sector de transfon1acion de aetales. La participaclon de la 
b1191t:ria de la lllA en. el u&.ero total de plantas del sector de transforaaci6n 
de -tales era del 5,9X; au partldpaci6n en la fuerza de trabajo total era 
del 5,lS, 7 del 6,5X en el Talor total de la produccion. 

Bil 19101 COllO puede Yerse en. el cuadro 51 el •alor de la productiYidad 
..U.a lleg6 a.ser de casi 33.000 dolarea de los EE.UU. por trabajador en la 
1111111atria de la .. qainaria y de los utensilios agricolas, y de 74.000 dolares 
de loe IB.UU. en el caso del subsector de l:.s tractores. 

Bl porcentaje del Yalor miadldo en el Yalor global de la produccion fue 
del 45S en el caso de la lnduatria de la llJA, f rente al 34% en el del 
...,.ector de tractorea. 

La aayor parte de la tecaologia utllizada en la industria es de diseiio y 
orlgen nacionalea; la partlclpacl6n de los CCNllJonentes lllportados e?l el •alor 
total de la producci6n solo ea de aproxilladaaeilte el 3,BS en el caso de los 
tractores y del n en el de laa cosec:hadoras. El Goblemo controla el 
coatenldo naclonal de la llJA por conducto del Conselho de Desenvol•iaento 
Ig4uatrial (CDI). De todos llOdos, el capital extranjero deseapeiia 1Dl papel 
!llportmate ya sea lledlmate asociaciones con e11presas brasileiias o ejerciendo 
an CClll(>leto control en fon1a de filial transnacional. 

b) Collposici6n de la pro4ucciOn 

La industria braslleiia de la .. quinarla y de los utensilios agricolas 
eata muy dlversiflcada, COllO de1111estra las necesidades agricolas que satisface 
y el volUlllell de BUB llUlUfacturas. Como puede Yerse-en el cuadro 6, esta 
lndustria abarca todos los aspectos de la actividad agricola. Sin e11bargo, 
caai el 60S del total de las Yentas corresponde a productos para la 
recoleccl6n y para la preparacion del suelo. 

Bil el cuadro 7 puede verse la gran diversificacl6n de esta industria, 
eapeciahlente en cuanto a eleaentos para la preparaci6n del suelo. Ese cuadro 
auestra que: 

ID los ultimo• nueve aiios, un conjunto de 34 productos representaron 
aproximadallente el BOS del valor de las ventas; 

Con excepcl6n de las cosechadoras autopropulsadas, todos :~. demjs 
producto& tienen una escasa participaci6n en el total de ventas de 
est• industrla. 



C\aa4ro 5, Elll'uU: latllatria 4• l• ... uiaaria 1 4• 101 uten1ilio1 &1J"l~ol&1 • 1980 

Valor de la Valor 
Acti'wi ..... ... Ult!• ... llH!I !!11&!!01 1E2!1ssi§11 aDl!!idu !,tla5i§a en5re 

ea .u.". 
valor ae la Valor 

en .u .. en •i1H produccih 1 lueldot 1 alladido 1 
U.i- de de de nO..ro de ndMl'O de valOI' de la 
.... a I .... " I d6laff• d6larH I d'1arH e•pleedH •pludo• pl'odUCC i6n 

..... , ..... J uteuilioe 
qdcelu 116 n,z u no u,• ,. J21 443 014 49,3 161 400 31,1 3,1 0,31 

Plllwria&llon• H 4,3 ltH 1,0 I 111 13 201 1,2 42 91' 31,0 4,2 0,59 

...._i9acie .. ~lco1• 1 .... 
"-tf:cole, ••f:cole J • 
.... i.wltv• H t,1 2 214 .. , J 911 64 712 1,2 30 664 21,J 2,6 0,41 I 

..... ,....... • ••• c. 114 19,1 3 910 14,2 12 12S 123 391 U,1 Jt 4JO 31,6 3,1 0,41 

~., ......... ., ......... 11 U,3 
2 "' 

10,t • °'' 12 106 1,0 4Z 163 24,2 2,7 O,JI 

Pi.... ' acc ... t. .. 92 U,I 4 ,,, U,O 14 497 
121 "' 

l~ ,6 61 141 H,2 3,1 O,SI 

Totel fUCMl 5IO 100,0 21 463 100,0 15 310 191 464 100,0 404 497 32, 7 3,1 0,4J 

Trect..,.. u 3 S60 17 ,,, 113 152 262 220 13,7 .. , 0,>4 

1vraL Jt1 non 102 903 1 672 316 666 717 

!mll• CeaM 1-..tl'i•l ltlO. llGI. 



Osien.ei• .. 1!7i 
._..icoiu valo~ i 

........ , .. 
.. ...1oa 201.1 29,6 

Si ... H so.o 1.2 

C.ltho 4,S 1,0 

atqo 1.,,.. 
.-i•to lt,l s.6 

ApUucila .. 
•lapi.cid•• 36,2 s.3 

hcoleccie. Ht.l n.o 
'l'NPpor\e 7 
-11\Uci&l , H,Z 3,6 

'hat-'•to 7 
al.ac--ieato 63.l t,2 

ftllfAS 10tAUS 611.4 100.0 

..aCAIO Jll!Dll) 673,9 91,0 

Cu.l4l'O 6. 11 •~••ili Val~ de la• veftta• de ... uiaa~ia 1 ut•ft•iltoa •1~Scolaa • 197S•1tl3 
(•ft ail•• de dllar•• de 19IO) 

1916 
valor i 

1!71 
valor i 

1!71 
valor i 

1979 
valor i vaio!'U,.. 

1211 
valor i 

211.s 36,4 HS 0 t 34,I 214,I Sl,I ltJ,4 30,1 161,0 27,1 111,6 19,1 

42.3 s.4 n.1 4.3 21,I 4.3 29,6 4,6 40,6 6,7 24,7 4,1 

12.1 1,6 u.4 1,6 J.0,6 1,S 11,0 1,7 17,0 2,1 11,1 3,0 

30.4 l.t za.o 3.1 SS,I 1,3 42,J 6,6 30,6 5,1 52,4 1,1 

st.4 6,S 67,3 9,2 St,S 1,1 S7,6 9,0 42,4 7,0 45,4 7,6 

273,Z 34.S 2)4,4 31,t 177, 7 26,3 212,S 33,Z ZOS,3 34,0 222,0 37,3 

H,6 3,2 46 12 6,3 31,S 6,0 31,0 4,1 31,J s,z 29,1 4,9 

67,2 l,S St,6 1,1 11,4 13,0 64,4 100,0 61,6 11,4 "·' 14,S 

719.t 100,0 734,6 100,0 674,1 100,1) 641,1 100,0 603,1 100,0 596,Z 100,0 

779,2 91,6 714,Z 97,4 640,9 95,1 616,3 96,0 566,1 93,7 559,4 tJ,I 

!!!!S!,& Aaaociatao •~uUeba da lwl4atria •• ld•ulua • ••uip .... to• - AllllAQ. 

1212 
valor i 

1!13 
valor i 

107,5 22,4 101,J 26,6 

lt,I 4,1 25,J 6,6 

11,9 z,s 10,7 2,1 

53,I 11,2 11,6 4,9 
' ... 

42,I ••• 30,t 1,1 IO 

I 
131,5 Zl,I Ul,3 31,1 

JO,S 6,4 26,2 6,t 

75,1 u,., 49,6 13,0 

479,t 100,0 310,9 100,0 

454,3 94, 7 360,6 94, 7 
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c) 'ree!zacl&a gdco1a 

Peae a la gran cantldad de -q111Darla y de eqalpo agricola prodacldoa ea 
el Brull, el grado de mecnlzacl6n agricola de eate paia ea am relatlTmeate 
bajo. Batre 1970 y 1980, el millero total de tractorea reglatre un a-.to 
--.ertor al triple. Bil 1910, el Brull contaba con 545.000 tractorea, ea 
declr, 1,7 tractorea por cada 1.000 hectireaa o 115,6 hectireaa por tractor. 
Darante el pe°riodo 1980-1983, ae produjo aaa hlportante dl..tnucl6n del nlftl. 
de mec:alzaclO&, de•ldo a ._. reducci&a de lu Teatu y a la gran neeealdad de 
repgeatoa. 

Bl c:aadro a preaeata al.pnoa datoa eatadiatlcoe ao•re loa prlm:lpalea 
tlpoe de maqalnarla y atenallloa agricolu. Ba lntereaante o .. enar q11e el 
ando de traccUa llednlca ae atlllza ea la 111.- proporclan qae loa tractorea 
y, al 111.- tlapo, C4mD mtltuto de loa aradoa de tracclan ant•J. r_.l& 
paede o'bller'f'arae ma cl&ra preferencla, cada TU ~r, por loa tractorea de 
arm potencla. 

d) c;.rrclo gterlor 

Bl Talor total de 1u :blportaclonea y de las aportaclonea de maqaiDarla 
y 11temilloa agricol.u ea hlportante al ae le CClllP&ft con el 'f'&lor total de la 
produccl6n nacloaal.. Bil realldad, ai ae time ea cveat& el Talor de las 
Tentaa reallzadaa por AlllllQ (Tease el caadro 6) ea el periodo 1975-1913, el 
mer'*'9 enerlor a1Nlorbl6 menoa del 7S de las Tentaa totalea. 

Bato tmi»Ua paecle dmoatrane de otra foma: eamparando el Talor total 
de la prod11ccl6n de la lDduatrla en 1980 con el total de aportaclonea e 
blportaclonea. Bil 1910, el Talor total de la produccl0n de la lndaatrla f1le 
de 1.700 llf.llonea de 46larea de loa BB.UU., llf.eatras q11e el Talor de las 
aportaclonea f1le de 145 111.llcmea de 46larea y aol-te de 15 111.llonea de 
46larea el de las hlportaclonea. 

DD -'1.lala de 1u aportaclonea y cle las blportacionea charante el 
periodo 1975-1984 watra qve la .. lana c.erclal f1le ..,. f aTora•le para el 
Brasil y q11e la relacl0n eatre el Talor cle las aportacl•ea y el cle las 
blportaclonea a1llellt6 del 0,33 ea 1975 al 9,9 en 1980 y al S7,2 ea 1984. 

t) 1pppnae1onu 

11 Yalor de las compraa al enerior poae cle mmlfleato ma dl811lmac:l6D 
.a. o .... contlua de las Id.mu clar•te el pedodo 1975-1914, pus de 
76 ailloaea cle 46larea de lo• a.uu ... ,..0 • --· cle 2 llillonea cle 46larea, 
lo qae lll4lca qae la 1114118trla nacloaal ea practlcm1e11te auto811flcleate. 18ta 
cll•taaclO. clel 9-alor cle las compraa al nterlor fae Hbre todo blport•te m 
1976, ea qae las illportaclonea •e redajeron ea clo8 terc1o• (Y8a8e el caadro 9). 

ID C11111lto a la COllfNIClGn cle las blportaclonu, las 9'qalw 
co••c•adoraa (•.,adoraa y trlllacloraa) COD8tlt11J'• el arapo .a. illport•te a 
lo larao clel pedodo. lo obetate, la drutlca reduccl6D clel total cle 
blportacloaea r.,l•trada m 1976 •• clebl6 precl• .... t• a q11e las co•ecbadoraa 
autopropal••d•• faeron ... tltaldaa por producto• fabrlcado• m el lraall. 
Otro• tlpo• illportat• cle .aqatna• •on la8 9'qaiw leclaeru, lu 9'qalnu 
..,leada8 m YltlC11ltara ~ eD operaclODU mlo ... , ~ la uqainarla para 
•lluda. .... ladwtrlu •dn relaclonada8 con lu lll4wtrlu alillentarla 
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7 de .._.ldaa, qae eaten puando por 1111 proeeao de ...SenalzaclO. 7 npnalO.. 
Sill -.rao, eae proceao de modenalzaciO. 7 npanal6n DO ea anifome Di eati 
~-- Uito ea todoa loa nbaectorea de eaua dos 1ilt1- iDlhmuiaa. Poca 
ea, por ejmplo, la ...SernJ.zaci6n o expnal6n del nbaector de prodactoa de 
acelte 'ft&etal. 

Ba hlportate obaenar qae, en loa 1iltt.oa aiioa, .U de 1111 terclo del 
Talor total de laa hlportacioau correapamdlo a piezaa de repgeato 7 
'*'4 n•tea, probablmente para -qulaarla 7 11tmaailloa a4qulrldoa CGll 
-terlorlUd a la epoca de natlblclOa de hlportaclanea. 

ii) 1D9rtacipu 

U Talor total de las ezportacloaea (Yeaae el C1llldro 10) amll!llto 
CGlltlaanmte de 1975 (25 11111 ... de dOlarea de loa D.W.) a 1981, ea qae 
alau6 loa 163 111lloaea de d61area. Bil loa dos .-. sipleatea se procbljo 
- :biponante dl•f-clO.. Im 1914, 1aa aportaclmaea ae recaperaroD al 
alc•ur 1111 'ftlor apnrl-do de 100 111llmaea de d6larea. 

Bl &lmellU de las ezportaciona se debio ao•re Udo al .-to de ha 
Ymtu de tractorea. Bil el periodo 1977-1912, las aportacionea de tractorea 
repreaeataron-. del 6ft de laa aportaclonea totalea. Bate porceataje f1le 
CC11111idera•lmente nperior al de lu ezportacloaea de caalqalera otra llll. 

Otra eategoria hlponante ea la de lu -.,.iDaa segadoru-trilladoraa, 
eapeclalmmlte lu coaec:Jwdoru a11topropalaadaa. C:- paede Yerae ea el 
cuaclro, eatu .a..iDaa deaempeiiaroa 1111 papel hlportate ea la blilnu 
c-rcial del Brull. Datoa-. recieatea lndlcaria pro'bablmente ma 
tendeacla st.ilar. 

Otru cateaorias so•reaalieatea ea el perfll de ezportacioaea eon: 
-.,.iDaa para l111Plar, aYeatar y seleccloaar cerealea, sealllaa, etc., gradu 
cle disco, y algmaa herrmieatu de mno. 

3.2.3 Obtticplg a la erodpcclOn 

.l prlllera Ylata, DO p&rece que baya oblitiC11loa temf.coa Upottallt~S al 
deaarrollo de la 1Dd11atrla de la 111.l. Bau lnduatria perteaece a 1111 sector 
-trnafomad6n de .. tales, equlpo de trmporte, equlpo .. dnlco y otro. 
bleae8 de c.pltal- relatl•..-te blen de8arrollado y aoflatlcado, sl se la 
CC111P&ra COD otroa sectorea de la econCllda. .ld--'a, el sector de bleae8 de 
capital, del que la lnduatria de la 111.l foma parte, eati blea latqrado y 
4epa4e relatlY--te poco de lo• compoaentea y del equlpo de laportacl6D. 
Por otro lado, liq m .. rcado naeional hlportmte, y razonablmeate 
CGllP8tltiYo (eo11parado COD lo• •rcado• nomalea de America Latflla), qae 
eatimla la prod11cci6n. late aercado ea ateadldo por m gra milero de 
fabrlcaatea de dlYerao• prodactoa, ui come> por ma aplla red imtltaclonal y 
aoflatlcada caya flaalldad ea f011eDtar el 4eaarrollo de la lnduatrla. 

Ila ...,.r10, la lnduatrla bru116 de la llJ.l am parece qae tropleza COD 
lo• aipieatea obat&culoa: 
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Falta de uaa politlca coherente de produccl6n agropecuarla: 

Falta de coordinacl6n de las politlcaa orlentadaa a la lnd.ustrla de 
la llM: 

Falt• de reaenaa suflcleates de dlYlsas; 

Incertld....,res orlg:lnaclaa por los f recueates camblos reglstraclos en 
la politlca agricola y econOlalca naclonal; 

Bl hecho de que allChoa productorea raralea am carecea de loa aedlos 
necesarlos para adqulrlr .. qu:lnarla o utenalllos agricolas; 

Inauflclenclaa de la IDgenleria de producci6n; 

Loa ef ectoa de dlatoral6n producldoa por loa arancelea protectorea y 
otraa lledlclaa reatrictiTaa. 

Bil priller lvgar, el deaarrollo de la lndustria braalleiia de lllll ae ha 
Ylato obataculizado, tal Tez Ilia que por n1Dg1IDa ocra cosa, por la ialt• de 
uaa politica cohereate de producci6n agropecuaria. La aalud econ611lca del 
sector agricola del Brasil deteJ:llina en gr.a lledida el deaarrollo de la 
lnclustria de la llJA. Deaafortuaad....ate, dicho sector agricola ha adolecido 
de ma politica poco alatellitlca, ya aenudo incoherente, de producci6n 
agropecuaria. Laa politlcaa y el apoyo eatatalea ae h.n orientado 
prlncipal.llmlte al deaarrollo de loa cultiToa deatinadoa a la exportacl6n, a 
coata de lo• productoa allaentlcloa para el COll&lmO nacional. Colla resultaclo 
de ello, la producci6n naclonal de altaentoa, a diferencla de los productos 
agricolaa deatinados a la exportaci6n, reaulta baja en cCJll()araci6n con los 
nlTelea internacionalea. 

A juicio de expertoa braaileiioa, una politica agropecuaria .a. UllifoJ'lle y 
abarcaclora, que C011Prencllera la pr0110ci6n de productoa agricolaa para el 
~ interno, habria proporcionado el estillalo neceaario para el adecuaclo 
deaarrollo de la industria de la .. quinaria agrfcola. 

BB aegundo lugar, los frecuentes camblos registrado• en la politica 
ecoa61dca nacional, y en la politica agricola en particular, ba smido en la 
incertldUllbre a aucho• f abrlc.ntes de llJA y ba obatacullzaclo taablen 
considerablemente el desarrollo de la induatrla. 

BB tercer lugar, el de8arrollo de la lndustria de la aaqulnaria agrfcola 
del lr .. 11 se Tlene Tleado aerlameate obatacullzacto por la falta de 
coordlnacl6n de 1 .. poU ti cu naclonale8 orlentaclas a la industrla. lsto ae 
debe principal.aente a que e8e sector se balla en la frontera entre la 
lnduatrla y la agrlcultura, las cualea estan controlaclaa por ainlsterios 
diferentea que a aenudo no coordlnan las aedidu que acloptan !/. 

!I Doc111e11to nacional del Brasil aobre la aaquinaria agrfcola, oo.cit. 
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Por ejmplo: 

Laa declalODea relatlTaa a laa politlcaa lnduatrlalea laa adopta el 
Conaejo de Deaarrollo Ind11Btrlal (CDI), organlzacl6n intendnlaterial 
coord:lnada por al lllniaterlo de Ind118trla y Cclllerclo; ain embargo, 
la lnd118trla de la !mJA eati conalderada cOllO 1Dl aubaector de la 
lnd118trla del autom&ril, cuyaa prlorldadea e intereaea BOD dlferentes; 

Las declsiODea aobre politlca agricola laa adopta el lllnisterlo de 
.Agrlcultura, C)lle eata .U intereaado en la produccl6a de albleatos y 
en la utllizaci6n de otros :lmnmos, cOllO loa fertllizantea, CJUe en 
la .. CJU:lnarla agricola propl.-eate dlcha; 

Las decl5iODea aobre politlca crediticla y precloa agricolaa ae 
adopta. en el lllnisterlo de Hacienda; 

De laa decisiones relatiTaa a laa hlportaciones/ezportaclones se 
ocupa CACEX, aucuraal de c011ercio exterior del Ila.co del Brasil; 

Laa declalones sobre politlcaa de precloa induatrialea lDCUllbl!'ll al 
lllnisterlo de Hacienda; y 

Las declaiones sobre los aueldoa nacionalea incullbea al llinlsterlo 
de Trabajo y a 8118 organl_,• conexos. 

Ba cuarto lugar, loa productorea nralea auelea teaer todaTia 
dlflcultadea para conaegulr recursos flnancleroa COD C)lle poder adC)lllrlr el 
equlpo ~eceaarlo. Bato ocurre peae a loa dlYeraoa planes de cridltoa 
ezlsteates para la adqulalci6n de llJA. 

Ba C)lllnto lugar, otro obataculo a la producci6n de llJA ea el bajo nlTel 
de desarrollo de la lngealeria de produccl6n del Brull 111. Ba 1Dl recieate 
eatudlo de la lnduatrla ae comprob6 que la lngealeria de producto, aalYo el 
upecto del "dlbuJo tecnlco", no eata 11ay deaarrollada U/. Un dliala de 
pequeiu (21-100 trabajadorea) 7 aedlanu (101-500 trabajadorea) eapresaa C)lle 
fabrican llJA reYela lo aiguieate: 

a) IpyeatlgaclOp 

11 57S de lu eapreaaa pequeiaa no hace lnYutigaclODes. 11 porceataje 
ruta.te taapoco hace lnYeatlgaclonea por lo que se reflere a llJA, pero trata 
de infon1arae aobre loa trabajoa reallzacloa por terceroa o a traYea de la 
ulsteacla tecnica. Ba las eapruaa aecllanaa la altuaci6n ea aejor, puu el 
11,SS de ellu reallza lnveatlgaclODea aedlante au proplo personal. 

b) Diade 

1189 del SOS de lu pequeilaa eapreaaa utlllza procluctoa o llOdeloa 
tradiclonalea deaarrolladoa por terceroa; el 43S trata de aejorar el 
rendialento de procluctoa desarrolladoa por terceroa; y aol...nte el SS ha 
deaarrollado aua proploa diaeloa. 

JI/ lat• aeccl6n ae baaa en el doc1111eDto OIUDI/IS.607, de la Serie 
"DoC11118Dtoa de trabajo aectortalea", lo. 46, op.cit., ,,,.. 7-14. 

ll/ 1Jdj. 
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c) IMt"""!US de llCCllda 

Bl 76S de las mpresas pequeiaa reallza llCCllclanea apirlcaa (ala 
c'1.C11los); el 22S efecria cilC11los aenclllos; 7 aenoa del 2S ae Yale de 
crlterios proplos de nlTel tecnlco reconocldo. 

ED las empresas aedianas se obsena macba JMDOS -.ediclia ala c'1.C11lo•; 
el 22S de las mpreaas ha desarrollado 8118 propios criterios de aedlciO.; y 
casl el 6X efectlia las llCCllclones y selecclona los -terlales con arreglo a 
criterlos de preclslOn.. 

d) DibuJos temtcos o tpdpltrlalea 

Casi dos terclos de las mpresas pequeiiaa utillun dibujoa tentcoa o 
aol-te croquia. Bl tercio restate prepara dlbajoa cma lafozmaciO. 
dehll.U. llU.del 50S de las empresas llCCllanu prepara dlbajos detalladoa; 
el reato prepara dibujos de ejecucl6n de coajmitos C011Pleua y detallea 
eapeciflcoa o .Olo utillza croqula. 

e) 1p,•YH 

Dos terclos de las apreaas pequeiias .Olo realiun pruebaa de 
f1Dlclonaaiento elmentales, y las apreaas restmitea efectliaa ensayoa en 
condlclonea realea de fmu:lonaaiento. En las mpreaaa lledlmaa, la altuacl6n 
es diferente; .a. de las trea cuartas partea de ellas reallza maayos en 
condiclonea reales de fmu:iODalliento. Bl llX solo efectlia easayoa 
eleaeatalea; y el 6X tiene laboratorlos de ensayoa y equlpo de lledlda para 
enaayar prototlpos. 

f) Aslstcncla tec;nlca 

Algo .U del SOX de las mpreaas pequeias proporclona aaiatencia tecnlca 
y piezaa de repueato a peticl6n de loa lntereaadoa, pero no dispone de 
881lualea; el 41X proporciona aaiatencia tec:nlca y plezaa de repuesto de las 
que -tienen exiatenciaa en fabrica; las apresas restates opera por 
conducto de proveedores que preatan la aslatencla dcnica, antlmen 
existencias de plezaa de repuesto y dlaponen de anuales de lnstruccionea. Ba 
lu mpresas aeclimaa estoa porcentajes son: 11,lX, 25,9S y SOX, 
respectivaaente, y lu mpreaaa restantes proporclonan capacltaci6n perlOdlca 
al personal de 81J8 proveedores sobre la f oraa de prestar aslstencla 
tecnlca ll/. 

En auto lugar, los reclentes probl ... s econ6micos del Brasil ha 
provocado una gran escasez de dlvlsas. lsto ha aido 1Dl iaportante obstaculo 
al d .. arrollo de la lnclustrla llallUfacturera del pais, 7 ha afectado taablen, 
a11Dq11e en aenor grado, a la lncluatrla de la llJA. lsta ultlma se ha vtsto 
aenos af ectada porque DO depencle tant,. ~~ la iaportaci6n de •cautnarla 7 de 
C011PODG1tes extranJeroa, puea la •yor parte de la aaqulnarta -aproxiaadaaente 
el I~ ae diaeiia 7 construye en el Brasil. 

J1/ En el .. taclio taabien se apreciaron dificultades con respecto a la 
inaenierfa de fabricaci6n, pero tales dlf icultades DO eran ni slatlll&ticas nl 
iaportantes. UIID0/11.607, Serie "Doc1111entos de trabajo sectorlales" Bo. 46, 
op.etc., pa&•· 13-15. 



- 30 -

Por '1.tt.o, t...,ien ae ha ccmprobado que, c.., ocurre con la iDdllstria 
llllUlfacturera en general, el deaarrollo de la incl11Stria de las llJA del Brasil 
ae Ye obataculizado por el slat.. nacional de controlea a la illportaclO. y de 
otras Mdidaa proteccloniatas ll/. Seam loa datoa diaponiblea, el ata~ma de 
controles a la illportaciO. hlplantado por el Brasil, amaque fue beneficloao en 
loa deceaioa de 1960 y 1970, esta retraaando ahora el erect.lento de la 
incl11Stria MDUfacturera, y por tanto, el de la incluatrla de la llJA, pues 
lt.ita el erect.lento de las exportacionea. Esto reYiate especial graYedad 
para la incluatria de la llJA, pues el aUllellto de las exportaciones peraltlria a 
esta incl11Stria salir del marasao en que se halla y lograr 1Dl crecild.ento 
aoateaido. 

3.3 Politicas y pr0&'1PI'' orient•do• a la fndn.Rtria de la 11JA 

3.3.l Politic•• conc:retaa orienta4aa a la 1JM1uatria de la 111JA 

Bl incentiYO proporclonado en el Brasil a la aecmiizaclO. agricola es 
b&aic.aente reaultado de 1Dll politica de inYeraionea en forma de credito 
agricola, de 1Dll politica de illpueatos aobre el ingreso personal, y de otras 
iiE4idas legialativas favvrables a lua lugreav& derlvados de actividadea 
agricolas. Taabien ezisten progr .... de extensiO. agricola que podrian 
estillalar a los agricultorea a 1Dll .. yor aecanizaciO. del ca11po J.!/. 

a) CrCclito agricola 

ID el Brasil, loa principalea objetiYoa del credito rural son fortalecer 
la situaclO. econ6mica de los pequeiioa y aedlanoa productorea y eatillular la 
introducc16n de aetodos de produccion raclonalea, para que de ese modo pueda 
auaeatarse la productiYidad y ele•arse el niYel de Yida de la poblaci6n 
rural. A fin de lograr eatos objetiYos, el credito rural se ha di•idldo en 
categorias especificas: crmitos para gastos corrientea, coaercializaci6n e 
inYersionea, asi COllO creditos para Yarios progr811AS especiales. 

Para eatillular la aecanizaci6n agricola ea necesario el crmito a la 
inYerai6n. Bate crmlto puede obtenerse con diYersos fines, tales COllO para 
regadio; redes de energia electrica y redea telef6nlcaa para zonas ruralea; 
conatrucci6n, rell0clelacl6n o aapllaci6n de lnatalaclones peraanentes; y, entre 
otras coaaa, para la adquisici6n de lliqulnaa y utensllloa agricolas. Batas 
.aquinas y utenailios podrian ser nue.os o llOdernizados con la garantia de un. 
proYeedor, y ban de Ser fabricadoa en el pafs. Los tractores, las Uquinaa 
recolectoras y otras lliquinas agricolaa solo pueden financiarse, si no ban 

ll/ Vease, en especial, s. Teitel y r.B. !homl, "From Iaport 
Substitution to lxports: The llanufacturing Jxport Experience of Argentina and 
Brazil", lconqwic Deulowcnt end CUltpral Qpse, Vol. 34, •• 3, 1916, 
pap. 455-490. 

l!I Beta secci6n se basa en el inf orae "Tb• Brazil A&ricpltpral 
ftachinery In4111try", de Annibal Villela, Consultoria lcon611ica Ltd., Rio de 
Janeiro (Brasil), asi cOllO en inforaaci6n obtenida de fuentes estatales. Is 
lllportante observar que los datos indicados en las dos secciones si1uientes se 
refieren al periodo que acaba en 1984. 
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aldo fabrlcadas en el pais, en el caso de que sem nueYas 7 no se dlaponga 
localaente de .aqulnas nlogas o al se htportm aedlmte conceslones 
estatales de caracter especial. Sin elll>argo, tales casos rara Yez se hm 
presentado, pues las laportaclones de -quinarla agricola son lnslgnlflcmtes. 

Bil 1913, los periodoa de rembolso para la llJA •arlaron entre cinco 7 
doce aiios. llo o'8tmte, para los tractores, las a6quinas recolectoraa, 7 
otraa Mqulnas de grandes d:laenslones, se estlpulo un. periodo de reellbolao 
llizt• de ocho aiioa, .as un periodo de gracla de dos aiioa. Se&lin est1-clonea 
del llanco llundlal ll/, 1Dl credlto de cinco aiioa concedldo en 1975 a 1111 tlpo de 
intern anual del 15S se habria con•ertldo, en 1913, en un.a nl>Yencl6n del 54S 
del principal. Bil 1976, las auhYenclonea concedlclaa por el Banco del Brull 
para la adqulslclOn. de tractores fueron de aproxf ud•mte 250 lli.llonea de 
dOlares de los D.UU. Esta auhYencl6n para la ce111pra de aquiDaa 7 de equlpo 
lledluite recuraos financleroa estatales ae conalderi exeesl•a 7 dmaalado 
costosa W. Ea. 1979 se Mdlflcaron las nomaa que regbn la concesiOn. del 
credlto agricola. Ea. dicll!llbre de 19121 se fijo 1111 lialte a los credltos para 
la adqulslcl6n de ..&qulnaa 7 evulpo en aquelloa casos en que el pago de los 
intereses estuTiera aul>Yencionado. 

Bil 1983, el lllllte establecido para el credito nl>Yencloaado era de 
100 llVI ll/ (aproxtmdmente 3.500 dolires) anuales por aollcltante. Por otro 
lado, las Mqulnaa acclcmaclaa lledlante fuentes de energia altematlYas y 
localaente dlsponibles -por ejemplo, gasogenoa y alcohol- er .. objeto de 1111 
trato especial, sin lialtes de crectlto fljo. Lo alsmo ocurria con el ec)Ulpo 
de rlego 7 con los gastoa correapondlentes a la rehabllltaci6n de a6qulnas y 
equipo lJSados. Batoa crectltos ea condlciones de faYor podian representar 
entre el 40S y el lOOS de la 1DYeral6n total, aeg-Gn la altuacl6n del 
prestatario (empreaaa pequeiiaa, aedlanas, cooperatiYas, etc.) y de'Yengar 1Dl 
lnteres del 60S anual (para las regiones ateadldaa por SUDBD y SUJWI, un 35S 
anual) 11/. Si loa recursos filiancieros auperaran los 100 llVK, el tipo de 

Jll Banco llandlal, Oficina Regional para America Latina y el Carlbe, 
"A lniev of Agricultural Policies in Brazil", Vashlgton D.C,. World Bank 
(1982), pig. 163. 

li/ Recieateaente, en que la tasa de lnflaci6n ha auperado en el Brasil 
el lOOI anual, auchas persona• han defenclido la abollci6n de las aubvenclones, 
inclao las concedidas a la agricultura (en foraa de tlpoa de lnterea 
negatlvo), con objeto de que se reduzcan los aU11entos de precio. 

J1.I 11 JIVI (118xillo Valor de Referencia) ha aido una de las varias 
1111ldadea de cueata utilizadas en la indizacl6n de la econo11ia brasileiia. In 
el p .. ado, se reajustaba cada seis meses (en .. yo y novieabre), al mi..o 
tiempo que el aalario ainillo. Su valor en 1983 era equivalente a 35 d61ares 
de lo• 11.uo. 

llf SUD.All (Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonia) y SUDIJfl 
(luperlntendencia para el Desarrollo del Kordeate) son or1ani8110s federal•• 
creactos concreta11e11te para fOllelltar el desarrollo re1ional. Como parte de 101 
IDcentlTos que SUD.All y SUDlll proporciODID a la• ~eaiOJt4s, loa tipos de 
later'8 que •• aplican en la aayoria de los contratos de financlacl6n 
.. catal .. soa, en ••as re1iones, conaiderableaente aas bajos que lo• tlpo• 
apllc.dos en el resto del pais. 
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1Dterea paaaria a ser del tX anual, .as una correccicm aonetaria D./. Caando, 
en los Ulthlos aiios, la tasa de inflacion del Brasil alc:anzO el lOOX anual, 
estas coacliciones de credito (IX anual + correccion llOlletaria) se conaideraron 
cmeroaas. Teniendo ea cuenta que el liaite de credito para la adquisicicm de 
-quinaria y utenailios agricolas era de 100 llVI (salvo para los pocos casos 
especlalea antes aencionados), y considerando que esto representaba aobaente 
el 25X del costo de un tractor de ruedas de tllllaiio aedimo en 1913, es 
eridente que, si se establece una camparacion con la situaclcm anterior 
a 1979• ea que se reforimlaron las noiwas que dgen el credlto agricola, las 
S11bvenciones f inancieras para la adquisiclon de .. quinaria y de utenailios 
dejaron de exlstir, practicaaente, en 1983. La disainucion, desde 1980, de 
las Ventas de grandes Mquinas agricolas, COllO en el caso de los tractores, 
puede explicarse entre otras cosas por el aU11eDto de los costos de 
financlac16n. Casi del aisao aodo que una subvenclon ctedltlcla de casl el 
SOX del valor de un tractor puede haber inducldo en el pasado una dma!lda 
ezceslva, las restrlcciones tal vez hayan obstacullzado las ven.tas de uquinas 
agricolas, especialaente de las Ms costosas. 

Ad.a. del credito agricola general para inverslones, se ha contado con 
vartoa progr,...a eapt'!cfalP.• dP. r.rP.df tq rl!r@l Pn Tir~ de !9!J cne!es ~!!!!bi~ 
se proporclonaban recursos financleros para la adquislci6n de -qulnaria 
agricola. In el aarco de esos progr...a especlales, solo se concedim 
creditos a los sollcitantes que llenaban uila aerie de requlsltos, entre ellos 
el explicar a satisfaccicm de las autoridades para que se deseaba el credito 
sollcitado. Bae credito podia cubrir hasta el lOOX del valor presupuestado, 
pero nontalaente se Ualtaba a 100 llVR, salvl' en el caso en que se preteadlera 
obtener recursos financieros para la adquislci6n de "patrullas 
•canizadas" 1J!/. A juiclo del Gobierno, las "patrullas aecanlzadas" podian 
utilizar Ms eflclenteaente la .. quinaria agricola y aerecian, por tanto, un 
trato especial, con indepeadencia de que tales patrullas fueran establecidas 
por cooperatlvas o por empresas especializada' en la prestaclcm de servlcios 
agricolas (cultivo, recolecclon, espolvore .. iento de cosechas con 
insecticidas, etc.). 

Uno de loa progr ... a especlales ofrecldoa, coao el PROFIR (Progr ... de 
Financlacl6n para la AdqulslclcSn de Bqulpo de Riego), era partlcularaente 
lnteresante. Bl iinico Ualte fijado por el PROnR -400 llVI- ae referia a la 
adquialci6n de uqulnas y equlpo que consmleran coabustlble iaportado. Se 
blpuo m liaite de cdcllto en aquelloa caaos en que ae utilizaban 
electrlciclad o fuentes cle energia no convencionales. Bl plazo de reeabolso 
era de 6 aioa, con un periodo de gracia de 2 aiioa y tipos de lnteres del 60X 
anual (el 25X para las regionea abarcadu por SUDAJI y SDDDB). Laa 

l!/ La foru de indlzaclcSn Ilia utilizada en el Brasil ante• de 1984 era 
una que &pllcaba el cuabio 11eDBual del Talor nominal de loa Or.nt (Bono• del 
Tesoro Indlzadoa), fljaclo todoa loa ..... por las autoriclades llOlletariaa. In 
1983, el Yal~r cle m Or.rt fue llgeraaente superior a los 8 d6larea de loa 
n.uu. Ir aeneral, el tenino "correccicSn 110Detaria" alplflca "indizaci6n 
119dlante la Yariacl&:a de los Or.nt". 

JAi Lu "patrullaa aecanlzadas" eran 11118 aerie de 8'qulnas y utenailioa 
a1ricolaa perteneclentes a una entidad (cooperatlva, empresa, •tc.) que 
preataba aervicioa a lo• agric'.1ltorea en 11118 deteninada re1i6n. 
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condiciones de credito eran las aiS11&s que para el credito agricola general, 
pero, COllO no habia liaite de cridito, constituian 1DI. hlportante incentiTo, 
sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de inflacion auperaba el 100%. 

b) Exencion de iapuestos al ingreso personal de los protluctores 
acricolas 

El v0bierno Federal proporcionaba fuertes incentiTos a las actiTidades 
agricolas en general, y a la adquisici6n de equipo en particular, aediante 
concesiones en materia de impuestos al ingreso !1,/. En 1970 yen aiios 
posteriores, el ingreso iaponible para los productores agricolas se 
deterainaba de la siguiente aanera: en priller lugar, se detenainaba el 
ingreso bruto del productor agricola; en seg1D1.do lugar, se deducian todos los 
gastos corrientes, tales COllO iapuestos, intereses y aaortizacion, pago de 
aalarios, etc.; por ultillo, se deducian los gastos de inversion. A 
continuacion se indican los gastos de inversi6n correspondientes al preaente 
estudio: 

Grupo de inversiones Bo. 2 - coeficiente = 1 
Partidas 01 - Tractores 

02 - Utensilios (aperos o iaplementos) y equipo 
03 - Caaiones y vehiculos de uso general 
04 - "~tores y generadores 
05 - Dispositivos agricolas 
06 - Aviones espolvoreadores de insecticidas 

(de fabricaci6n nacional). 

Grupo de inversiones Bo. 4 - coeficiente = l 
Partidas 01 - Equipo 

02 - Vehiculos de traccion animal 
03 - Animales de tiro 
04 - Utenailios (aperos) de por lo aenoa un aiio de duraci6n. 

El coeficiente de utensilios y equipo (inversiones Ro. 2, partida 02) 
significaba que los gastos efectuados en la adqulsici6n de un tractor, por 
ejeaplo, podrian deducirse cinco veces del ingreso ~ruto del productor 
agricola. Por otro lado, en el caso de vehiculos de tracci6n animal, lo• 
gastos efectuados s61o podian deducirse dos veces, pues a esta categoria de 
productos solo le corresponde un coeficiente de dos. Coao puede verse, habia 
1Dl claro incentivo a la adqulsici6n de equipo mas sofisticado. 

Al determlnar el ingreso imponlble del productor agricola, la leglslaci6n 
estipulaba que el ingreao neto, \Jlla vez efectuadas todas las deducciones, se 
dividlera por dos. El ingreso neto imponlble se limit6 al 51 del lngreso 
bruto, lo que significaba que el pro4uctor podia reivindicar 1D1 valor mas bajo 
ai ~ ingreso neto establecldo auperaba, una vez efectuadas todas las 
deduccionees, el valor del 51. Asi, pues, despues de tantas deducciones, era 
perfectaaente posible que el productor agricola presentara perdidaa a efectos 
impositivos. In tal caso, las perdidas correspondientes a un deterainado aiio 

a.JI Decreto lo. 902/1969, Decreto lo. 1074/1470, Decreto lo. 76186/1975, 
y De:reto lo. 85450/1980. 
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podian CCJllPGSarae en las declaraciones de loa tre dos slgulentes. In el 
caso de que el lngreso neto illponlble fuera posltiTO, se gra•aba enton.ces con. 
arreglo a la noaenclatura de loa illpuestos sobre id lngreso •i&ente en el pais 
y apllcable a todos los tipos de ingresos. Esta DOllellclatura se graduaba 
progreslv-ente basta el Divel del 55X. In el caso de las mpresas agricolas, 
los coef icientes utilizados para la deducci6n de los gastoa eran los aiaaos 
que anterioraente se ban aencionado. 11 resultado operacion.al se gravaba con 
1Bl 6S, en contraste con el gravaaen. del 30S al 35X apllcado a las mpresas no 
agricolas. 

3.3.2 Progr,,., egisteptes orientaclos a la tDdustria de la 11JA 

a) ProcTI""• de asistencia tecnica 1,1/ 

Bil el Brasil, las dos instituciones princlpales que proporcionan 
asistencia tecnica a la agricultura son.: :lllBDDR (Bllpresa Braslleiia de 
Aslstencia Tecnica y de Extensi6n Agricola) y lllPRAPA (Bllpreaa Brasileiia de 
Investlgaciones Agricolas). Batas organlzaclones reallzan trabajoa de 
inveatigaci6n, ya sea directaaente o aediante acuerdos concertados con otraa 
inatltuclones, y proporclonan aslstencla tCcnica a loa productoru. •o tlenen 
politicas explicltas relatlvas a la aecanlzac16n agricola; sin ellbargo, tlenen 
como objetivos reforzar la capacidad de produccl6n de loa productores 
agricolaa, eathmlar la puesta en practlca de aetodos de producci6n 
raclonales, y elevar el nivel de vida de las zonas rurales del paia. Loa 
eafuerzos desplegados por estas :lnatituciones ban con.aeguldo en general 1Dl 

aayor eapleo de la aaquinaria y de loa utenallloa agricolas. Aparte de las 
actlvidades de 11181.lTBR y de lllPRAPA, exlaten progr .... especiflcoa de 
aalstencla tecnica deatinados a la lnduatrla de la llJA. 

11 program• AGIITIC 

A fin de amaentar su capacidad tecnol6glca, alg1D1.U pequeiiaa y aedlanaa 
eapreaaa del Brasil pldieron al Gobierno que eatableclera 1Dl progr... de 
aslstencia tecnica (AT). Bn rea.,.Jeata, el Gobierno eapez6 en 1980 a explorar 
las formas en que poclria ofrecer dicha aaistencia a esaa e11Preaaa por conducto 
del Kinisterio de Induatria y Collercio, actuando la Secreteria de Tecnologia 
Industrial (STI) de eae Kinisterlo cOllO organillllO de coordlnaci6n. Collo 
reaultado de eaos esfuerzoa ae desarrollo el programa AGRITIC. 

11 programa AGRITIC de AT a la incluatria de la llJA se divide en trea 
subprogramaa: 

Un aubprogr... de ingenieria del producto que ae ocupa de la 
evaluaci6n tecnica del equipo agricola con obJeto de .. Jorar los 
diseios mecanico• y de elevar el nlvel tecno16gico de lo• procluctos; 

Un aubprograma de lngenieria de la f abrlcaci6n que evalu lo• 
actualea procesoa industrlalea de tran8f oraacl6n de .. tales para 
augerir las formaa en que poclrian aejorarae; y 

1.J1 Esta seccl6n se basa en el Doc1118Dto naclonal del Brasil aobre 
aaqulnarla a1ricola, op. cit. 
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Un subprogr... de tecuologia basica que se interesa por la 
nomalizaci6n, la calidad industrial, los sistmaa de paten.tea y la 
lnfomaci6n tecuologica. 

Una caracteristlca sobresaliente de la aecanizaci6n agricola del Brasil 
ha sido la utilizaci6n de -qulnarla aotorizada, especlalaen.te de tractores. 
llo es de sorprender, por tanto, que el prlaer proyecto de :lnvestlgacion 
realizado en el -rco del progr... AGRITEC fuera una eTalaaci6n tecnologlca de 
los tractores agricolas braslleiios. La STI pidi6 al Instituto .AgronOlalco de 
Callplnas (IAC), organisao del Bstado de Sao Paulo, que ldeara 1DI. plan de 
eTaluacl6n de tractores basado en nomas de eDIUIYOB brasileiias e 
internaclonales. La STI 7 otros organisaos estatalea conmma adquirleron 
entonces tractores 7 enallzaron, entre otras, las caracteristlcas siguientes: 
distrlbucl6n del peso estatlco, caracteristlcas de conducci6n, relaci6n entre 
la potencia del aotor 7 la potencia en la barra de arrastre, potencia en el 
aecanisao hidraulico, 7 dlseiio del puesto de trabajo (con especial atenci6n al 
asiento, a los ll&Ddos, a la accesibilidad y al ca.po de Tisi6n del 
tractorista). 

La IAC taabien esta realizando otro illportante proyecto de inTestigaci6n 
en el que ae enaliza el rendiaiento de las aaquinas smbradoras brasileiias. 
La Bscuela Superior AgronO.ica Luiz de Queiroz (BSALQ), de la Universidad de 
Sao Paulo, esta reelizando 1Dl proyecto anilogo sobre la eTalueci6n de las 
caracteriaticas de f1Dlcionaalento de las c£rgadoras de caiiaa de azlicar 
aontadas. 

AGRITBC ha terainado reclentemente 1Dl proyecto de inTestlgaci6n relatlYo 
a la preparacl6n de pautaa teculcas de fabrlcacl6n. En el -rco de ese 
proyecto, se eatudlaron 123 mpresas pequeiias 7 aedlanaa llf de las reglones 
sudorlental 7 aerldlonal del paia, a fin de eTaluer el nlTel tecnologlco de 
aus princlpales operaciones aanufactureras 1Dlltarlaa, es decir, las 
operaclones que interTienen en la fabrlcacl6n de laalnaa 7 tuberias aetalicas, 
aoldadura, tel'llOtrat•lento, fundlcl6n, llOlltaje, pintura y ensayoa. Se seiialo 
la exiatencla de serlos problell&B en lo relatlTo a fundlcl6n, teraotrat .. iento, 
plntura, enaayoa e lnapeccl6n. 

Bl prograaa AC:IITBC ae ocupa prlnclpalaente de loa procediaientoa de 
plntura y del control de calidad. Con arreglo a eate prograaa, el Instltuto 
cle IDYestigaci6n Tecaolo~!ca (IPI) del Batado de Sao Paulo efectu6 1Dl brne 
estudio de 8 induatrlaa que fabrl~an equipo agricola en el "hinterland" de eae 
Batado. Bn el citado estudio ae ezaalnaron ainucioaaaente lo• procedialentoa 
de plntura 7 lo• slat ... • de control de calldad. Loa resultacloa del eatudlo 
ae es~ utllizando para eatablecer UD prograaa de aaiateacla tecnica en 
aateria de procecliaientoa de plntura 7 aiat111&a de control de calidad. Bate 
progr ... de aalatencia tecnica debera realizarae de aqui a unoa aiioa. 

Jl/ Se conalderaron eapreaaa pequeiaa las que tenian de 21 a 100 
trabajaclores, y eapresaa aecllanaa las que tenian de 101 a 500 trabajadorea. 
La8 de IMIDOS de 21 trabajaclorea fueron claaificaclaa coao aicroeapreaaa. 
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Politis;•• naciOMlea qpe D04ri• b«ncficlar a la !JMlwtrla de 
la llJA pero qpe no hap aldo RPtumcnte fomeJ•d•• HD ella 

La :lnduatrla braalleiia de la llJA reclbe QUda, lnclao lndlrecta, del 
1l1t111a braalleiio de coatrolea a la l9portacl6a e lncea.tlTOs a la 
ezportacl6a. Loa controlea a la laportac!6n·Uenen por objeto proteger a la 
lnduattla brulleiia de la potenclalmente perjlllllclal competencia ~rajera, y 
loa lncentlYOS a la ezportaci6a son UD eatiaalo .a. a loa productorea 
naclonalea li./. 

a) Slatne de controlea a la tweprtacl6n 

Lu illportaclonea ae dlYlden en trea categoriaa: prodactoa que requleren 
1111& llcen.cla de illportacl6a, o •guia•, del Departaaento de ea.erclo Exterior 
(Cacex) del -.:0 del Brull: UD aiillero l:laitado de productoa que no 
reQUleren •gaia• nl a1nPn otro tlpo de docaM!Dto del Caca:; y productoa C1l7A 
entrada en el paia eata prohiblda, lndeflnlda o tC11pOralaent"!, por dlYeniaa 
leyea eapeclalea. 

l) Llcenciaa de IPPQrtaciOn: el slat=· de •mu~ 

Caal todos loa productoa de illportaclOn requleren 1111a •guia•. Por lo 
ccm6a., dlcha •guia• debe obtenerae Ates de que 101 productoa seD 
desmbarcados. Lu •guiu• son Yalldu por 60, 90 6 110 diu, seglin el tlpo 
de producto de que ae trate. Por ejmplo, ae concede UDa •gaia• Yillda por 90 
diu para -teriu pr'-8 y compoaentes que hay1D de lncorporarae a prodactoa 
fabrlcadoa en el Brasil; al ae trata de -qulnarla, plezaa de repaeato y 
acceaorloa, la •guia• es Yalida por 180 diu. Bl requlalto de la •guia• se 
aige a aeauclo para dla.inuir la corriente de illportacloaes sin tener que 
deaegar la coaceaiOn de llcencias; en ese caao, lo que ocurre aenclllaaente ea 
que loa f1111Cionarioa mcargadoa tardlD .a. en traitar la aoUcltud de la 
•guia•. Por ejemplo, para lentlficar una aolicitud, loa fUDCionarioa del 
Cacex no tienen .a. que pedir al lntereaado lnformaciOn adlclonal. A esta 
treta para lentificar la traitaciOn de solicitudes de •guiaa• ae la conoce 
cOllO •operacao tart•ruaa•, es declr, •trabajo a paao de tortuga•. 

ii) Si•t'P' egtraoficial de cpotAf de f PP?ttaci6n del Braail 

Bl Depart..ento de Collercio Exterior (Cacex) del Brasil ba adoptado 
Yarloa aetodoa eapecialea para tratar de CODtrolar las illportacioaes. 
Bn 1911, por ejemplo, a todoa 101 fabricantea ae lea exigi6 que -tUYiera el 
Yalor dg aua laportacioaea a la aedia aritllitica del Yalor de las 
laportaclonea de 1979 y 1910. Todos 101 fabricantes que efectuar• 
laportaclonea por UD valor de por lo menoa 100.000 d6lares de lo• Bl.UV. 
tea:l• que preaeatar al Cacex m pla de illportacl6n; aquello• CUJ'U 
laportacionea fueran de m valor superior a la aedia de 1979-10 teafan que 
pre~eatar ma declaraci6n de aua aaociacionea induatriales en la que 
juatiflcara detallad..ente tal exceao. Si el Cacex conaideraba que el aceso 
ea el valor de lat laportacionea eataba juatificado, recbazaba eatoncea loa 
planes de laportaci6n del fabricante. 

W lata aecci6n ae bua en Buaineaa International Corporation, Tracliu 
in LIU» Aacrlca: th• i•act of Changing PoUcig, Ilana York, 1981. 
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ill) Slst=· cle flMPclactOg de btnn de qUteJ 

.._ hlportaclGDeS de bleaea de capital reTI.aten eapeclal hlportaacta para 
la lllllaatrla braalleia de la lmA, paes entre talea blenea po4ri• fiprar la 
-.mnarta y loa utenallloa agricolaa. En aeptlaltre de 1910, el a.co 
Central del Brull illplanto no:maa enc••nMas a redlaclr CGaaideralalwnte lu 
illportacloaea de blenes de capital. Eau nueYU DOmu fiaarabm en la 
llesolucl.Gn. 631 del clta4o banco. Esto requeria fi:unclacl&a exterior a medlo 
y a largo plazo (de 1lllO a odao aiios) para cul toda la -qulaarla y el equlpo 
de hlportacl0a (ccmponeatea y plezaa de repueato). 

Coll arreglo a la ltesoluclO& 631, se eatableclo, para las hlportactoaea, 
11D pla de plazoa de reemlaolso de acuerdo coa el ftl.or de las af = ... 

Caalquler 11aqulnarla y equlpo de hlportacl0n CQO ftl.or oacllara entre loa 
100.000 y loa 300.000 dOlares de loa D.UU. teni• que aer flDacl..toa deade 
el exterior a ._e de ua plazo de rembolao de por lo we tres .&oa. En el 
~ de las hlportaclGDeS por ftl.or de 300.000 a 1.000.000 de dOlares, ae 
ezl&ia a 1u mpreaaa plazoa de reemibolao de por lo - ctaco llioa; para 
pedldoe por ftl.or de 1 a 15.000.000 de dOlarea, ae ed&i• pluoa de atete 
llioa • .._ illportacloaea ftl.oradaa en.Ude 5.000.000 de dOlarea tmi• que 
reabolaarse en plazoa de por lo we ocllo a&o.. Para loa cmipoaeates y 
plezas hlportadoa, el plazo ainlmo aigldo era de 11D aiio. 

Babia desde luego algunas excepciones a lo estlpalado por la cttada 
llesolucl0n 631, entre las que cabe destacar loa COllpollelltea illportadff, que 
estaban exentos en el caso de que fuer• a utlllzarae en mo de loa progr-.a 
de lnceatiTos a la exportaci6n establecldoa en el Brasil, o las peqaeiiaa 
hlportactones justlflcadas por el Consejo Bactonal cle IDTeatlgactones del 
Brasil. 

IT) I11QUestos sobre diylsaa 

Desde abrll de 1910, el Brasil Time apllcando t ... len a las 
hlportaclones au f.llpueato sobre operaclones flnancleras (Illpoato Sobre 
ap.racoea Flnancelras - ISOF). Bate illpaeato graTa las cllTl ... utlllzaclaa 
para pagar blenes y aerTlcios hlportacloa. La taaa del f.llpueato era 
lniciallleate clel 15S del valor local de la canticlad C..-iada, pero en 1911 ae 
ameato al 25S. 

T) Tipoa de 1rancele1 

In general, loa arancelea braalleioa son arancelea ad Talor• que Tan 
clel OS al 205S del precio CIF. Bl tipo de arancel para .. terlas prillaa y 
proclucto• eaencialea ac3bado• que DO bayan aldo proclucidoa localllente ae aitlia 
entre el OS y el 37S; para loa procluctoa que 1ozan de protecclones eapeclales, 
loa tlpoa arancelarloa varian entre el 15S y el 70S; para loa articuloa de 
lajo y otros articaloa no eaencialea, esos tipoa oacilan entre el 64S y 
el 205S. 

Ti) La regla de loa "proclucto• •lwll•Efl" 

la el lraail rl&e un slat... de "prccluctoa aiailarea" en Tirtad del cual 
caaienqaera caae desee illportar procluctoa extranjeroa (en 1eneral -caainaria) ba 
de 4..oatrar que DO exiatcn localllente proclactoa caa• razoaablt111e11te paedan 
aastitulr a loa caae ae preLende importar o que pueden aer fabricado• por 
iDdaatrlalea del paia. 
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Til) leatrlcclonea relatlyaa al •captaaldo lcpceJ• 

Ell el Brull ezistm. dlapoalclones aay estrlctu sobre el •contm.ldo 
local• <-terlales de fabrlcacl6n naclonal) qae tlm.m. por flnalldad hacer 
llll!DOS atractlYoa los c-.cmm.tes extranjeroa. blstm. macl!os prograaas 
m.c•lnedoa a auaentar el porcent.aje de plezaa y ea.ponentes de fabrlcaci6n 
nacional Qlle en.tr.a en. la prodaccl6n de MDafacturas. Ell el cuo de la 
-qainaria agricola, hay 1111 progr ... especial de iacm.tiYOs para a1me11.tar la 
proporci6n de -terlales localaente producldos para la fabrlcaci6n de 
tractores oraga. A aenado se exlge QUe el •contmldo local• de bienes de 
capital sea del an al 90% (en el caso de las cosechadoras, es del 93%). 

Yiii) Varlaclones del tlpo de c4111bio 

El Brull ha recarrldo a llelllldo a la deYaluaci6n de au -eda -el 
cnzeiro- ccmo lledio de reduc:lr lu illportaciones. Baas deYaluaclones lum 
aido con frecaencia efectuadaa en el ~co de politicas restrictlYu, de 
caracter monetario, fiscal y crediticio, enr-•nadaa a lbd.tar la d-ernd11 
naclaaal y a reduc:lr las illportaclones con la esperanza de consegair mi 
saperarit de la balanza camerclal. 

El Brasil .ba efectuado ainideYalaaciones y deYalaaciones hlportmates. En 
general, lu ainideYalaaciones se ban efectaado con arreglo a ana fonml.a QUe 
detenalna la dlferencla entre la inflacicin interior y la inflaci6n del 
exterior proYocada por loa intercallbloa comerciales. 

Antes de 1979, las ainidnalaaclonea er.a la for.a de deYalaacl6n 
pred•tnantf!llellte utlllzacla. El tlpo de callbio ae reaJuataba a iatenaloa 
frecaentea -en general todoa los 11e11ea- aeglin la relaci6n exlatente entre el 
CCJ11POrt-1ento del niYel interior de preclos y el del comercio exterior. En 
diclembre de 1979, yen febrero de 1913, se·regiatraron dos hlportmatea 
deYaluaciones de la moneda (aproxl•d.aente m 30S) frente al dolar. En.tre 
esas deYaluaclones hlportmates, y despu& de ellas, ae reglatraron taablen 
ainidnalaaciones a lntenaloa .a. frecaentes (aaanal o QUlncenal.aente). Por 
ejemplo, a lledladoa de diclembre de 1979, el tlpo de callblo del cruzeiro era 
de 42,3 crazelroa por dolar; a fines de noYiembre de 1911, el tlpo de callblo 
oficial era de 111 crazeiroa por dolar; y en .. yo de 1912, de 155 crazelroa 
por dolar. 

La iaport.ute dnaluaci6n efectaada en febrero de 1913 blzo QUe el tlpo 
de callbio pasara de 292,5 a 310,5 crazelros por dolar. Tras la iaportmate 
dnaluacl6n de febrero de 1913, bubo taablen alnldnaluaclones de la llOlleda, 
altaandoae en 481 cruzelroa por d6lar a prlnclploa de Jmlo de 1983 %1/. 

Deade 1983, el Brasil ha Yenido reglatrando oacllaclonea entre 
dnaluaclones lllportaatea y alnldnaluaclonea de au aoaeda. ID febrero 
de 1986 el Plan Cruzado elialn6 trea ceroa de la llOlleda braalleia para crear 
ana mana: el crazado. Pero, en Ylata de que la altuac16n econcSalca del paia 
era cad& Yez .a. precarla, a fines de 1986 el Qoblerno penaltl6 alganaa 
alnideYaluaciones de la llOlleda U/. 

ll/ nae lconoalat Intelligence Unit, Oqarterly lcOD911lc Raley of 
Brazil, .Annual Supplement 1983, pag. 8. 

U/ nae lconoalat, "Brazil: Suryey", 25 de abrll de 1987, paga. 9-10. 
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b) 11 slat=· brullM de lncf!lltlyos a la gpprtac:i6n 

l) CGntroles a la "IP9rtaci6n 

Al lgual. que en el cuo de las illportacionea, loa controlea a laa 
aportaclones eran ~ estrictos. Para todas las ezportaciones debe obtenerse 
ma llcacia, y las emrpresas que deaean aportar bin de inacrlbirae ea el 
"Cadaatro de bportadorea e Iaportadorea•. Bdatea plaea para aaprhd.r la 
•pia de uportacao• de -f acnraa y tener aol-te •piaa• de -teriaa 
prt.u y de productoa agricolas. En rirtlld de eaoa plaea, loa fabrlcantea 
podra aportar mercanciaa, pero para ello deberin infomar al cacex ea ._ 
plazo especiflcado, tras lo caal dicho depart-.to caacederi la llcacia. 
l8oa plaea aiin no bin empezado a ejec11tarae, y actulMDte loa uportadorea 
bin de aeguir recuniendo a las •guias•. 

ED el caao de ciertoa productoa, el cacex debe aer info:rmdo lnclmo 
ates de que la empreaa sollcite ma llceacia de uportaci6n. La liata de 
prothlet:oa que requierea aprobaclOn prnia Ta Cllllblando con el tiempo, pero en 
ella figuran la aeda, el arrablo, el aladnio y otroa machos -talea. 

ii) lncmtlyea a la UPQrtaciOp. 

11 Brasil proporciona inceatiToa a la ezportaciOn a la illdaat:ria en 
general y, por tanto, indirectallente tamblen a la induatrla de la IEA. Loa 
ezportadorea paeden deducir todoa 8118 lngreaoa de ezportaci6n de aaa 
beneflcioa blpoalblea. T...,ien paeden ded11cir de 8118 ingreaoa imponlblea 
todoa loa gaatoa ef ectlladoa en el utraajero en relaci6n con la Tenta de loa 
prod11ct:oa ezportadoa (por ejemrplo, loa gaatoa de pabllcidad y p~i6n). Bl 
Cobierno t_.,ien paede conceder a loa aportadorea creditoa a bajoa tipoa de 
lDterea. 

ill) Progree• copcretoa de inccnUyu a la RPQttaclOn: 
Befig Y Cig 

Beflex y Ciu son doa progr.... especiflcoa establecidoa por el 
IU.niaterio de Illdaatria y Collercio del Brasil para estlaalar laa 
exportaclonea. Bn Tirtucl del progr ... Beflex ("beaeflcioa flacaia para 
ezportacao•), loa fabrlcantes ezportadores obtiencn dedvccionea del 70S al 90S 
de loa derec:hoa y de lo• illpveatoa a la illportaci6n de equipo y 11&quillarla 
JmeYoa o aaadoa. .Ad..a., lo• ezportadorea tablen obtlenen red11cclonea 
del 50S de loa derec:hoa e illpuestoa que craTan la illportacl6a de .. terlaa 
prt.aa y de componentes. Laa illportaciones a11torizadaa con arrqlo al alatma 
Befles no debcn repreaentar llAa de un terclo de laa exportaclonea 101 del 
fabricate en un aiio dete111lnado. Reapecto de loa prod11ctoa y COlq)OIUllltea 
illportadoa que ae 11tillzan para fabrlcar blenea que 111eco ae reezportan, loa 
fabricates pveden obtener una aupeui6a temporal de loa derec:hoa de 
illportaci6n, reeabolao parclal de lo• derec:hoa abonadoa o reellbolao total de 
tales derec:hoa, aegm laa clrcunatanciaa. Bo obatante, el Talor total de laa 
illportacionea en un aiio deteminado no pvede aer nperlor al 50S del Talor 101 
de las esportacionea. Bl progr ... de Cies reavlta atll princlpalllente a loa 
f abrlcatea con illportantea pr07ectoa de prod11ccl6n deatlnada prlnclpalaeate 
al exterior. 
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Bl prog~ Clex ae eatablecl6 en 1976. Bate progr-. a dlferenc:la del 
lleflex. eau c-.cebldo para las mpreaaa -•facnreru peq1leiiaa y _. ...... 
Bil Yirtall del progr- Clex. las mpresaa paeden obtener haata red11Cclanea 
4el 90S de loa derec:lloa e lllpaeatoa q11e graftll loa blenea de capital 
illportacloa. 

Para poder beneflclarae de los progr-8 Beflex o Clu. los fabrlcmatea 
deben demoatrar que 8118 aportaclonea auperan a 8118 importaclonea. ea declr. 
Q1le n balanza c:omerc:lal ea faYorable. Laa importaclanea con arreglo al 
Procr- Ciex alin baa de aj•tarae a la lq de •prod1JCtos aiallarea• • de la 
4J11e ya se ha tratado anterionaente a prop0alto de loa controlea a la 
importaclO.. Bil Yirt1111 del progr- de Clex. las importacionea no eata 
811jetaa a la regla de loa •prod11ctos siallarea•. pero los fabrlcmatea todaYia 
eata obligacloa a indlcar el orlgen del eq11lpo importado. 

iY) nppdacliR de lu P"rtaclones 

Bl Banco del Brull (Baco do Brull) concede credltoa a la aportaclCia 
por CGD1111cto de n Depar~to de Crmitoa Gmeralea (Crege) coa Yem:bd.entos 
de ... ta 110 diaa. Loll creditos a la aportaciOn COil Yem:ialentos a .U J.ar&o 
pl.no los proporclaaa el Caca (DeparUmento de ec.erclo Bnerior del Banco 
del Brull). Bl Cacex u.bHn proporclaaa. por cond11eto del Fondo Especial 
para la FinmclaclCia de bportaclonea (F:lnez). y utlllzando fondos del ISaco 
Iater-rlcano de Desarrollo, haata el IOS de loa rec11rSoa neceaarloa para la 
aportacliR de blenea de capital a otros paiaea de .Aaerica Latina. En eate 
caao, loa Yem:bdentos Yarian de uno a cinco as. En el caao de blenea de 
capital y de artiC11loa de COD81llO duraderos, F:lnez facllita crmltos. deapa& 
de efecnaclu lu aportaclcmea. por 1111 monto de haata el 15S del Yalor CIF 
fact11raclo. Eaoa preat810s ae efect1Wn cOD Yenclaieatoa que Yarian entre 
110 diu y clnco aa, y debea reellbolsarse ea llOlledas extranjeraa 
coa.Yertiblea. 

Bd.sten mac:baa otru f11entea priYadu de flnanclaci6n de aportaclcmea. 
lu .U hlportantea de las C11&lea SOD lo• bancos ca11erclalea. Loa 
aportaclores pueden conaeguir de loa banco• comerclalea f lnanclacl6n y 
refinmclac16n de 8118 aportaclODes, en base al YOlUleD de aportaclcmea 
reallzaclaa en el aiio anterior a n solicit11d de crmlto. Los preatGIO• se 
conceden COD Yenclaientos MxtMs de 11D aiio. Los pagos de :lntereses aaxiMs y 
1u emslcmea bancarlas cargaclu a las mpresas totalizan 1111 22, 5S anual. Si 
an fabricante no logra 8118 objetiYo• de aportaci6n declaracloa, ba de abonar 
entoaces la dlferencia entre el 22,SS y loa tipos de prest&llO• bancarlo 
corrientes en el Brull. Los bancos C011erciales priYado• baa llegado a ser 
1111& fuente illportante de flnanclacl6n de aportaclonea. 

Y) lolitlca relatiya al tipo de C1Rblo 

Collo se ba lndicado en el lnciso a) de la secci6n 3.3.3, el Brasil 
efectU. reajustea de au tlpo de calllbio, aedlante ainideTalaacione• y 
deYalaaciones illportantea, para reducir las illportaciones y especialaente para 
estlmlar las aportacionea. 
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llecanisaos institucionales para follentar el desarrollo de 
la in4ustria de la 11JA 2J../ 

a) llecmiws institucionales Nra la no11Mlizaciop y el control 
de calidad en la industria en general 

A aedida que se va aapliando la base industrial y tecnologica de los 
paises en desarrollo, aUllellta la necesidad de aedidas exactas y de 
noraal.izacion de los productos. En el contexto de la llDA, la aapliacion de la 
base industrial tecnologica de un pais en desarrollo hace que el aercado 
nacional sea us competitivo, lo que, a su vez, dete:naina 1Dl au.ento de la 
dewaada de llJA de aejor calidad y noraalizados. Las autoridades brasileiias 
estin realizando esfuerzos considerables por a1ae11tar el nU.Cro de noraas 
tecnicas proaulgadas y por desarrollar UD. slate.a apropiado de certifica~ion 
de la calidad. Uno de loa objetivos a corto plazo del Gobierno es el dE 
lograr que las mpresas adopten una nueva actitud hacia la calidad aedimte 
inversiones que alcancen rapidaaente SU fase productiva y propicianclo 1llUl 

dillllinuci6n de los costos de produccion, para lo cual deberin evitarse 
perdidas y que alg11DOS trabajos tengan que rehacerse. A largo plazo, el 
Gobierno confia en que en la lnclustria de la llJA se adopte UD.a nueva actitud 
positiYa hacia el aspecto de la calidad. Una de las foraas en que el gobiemo 
intenta lograrlo consiste en crear aejores vinculos entre la industria, las 
universidades, los centros tecnologicos y los organiaaos estatales. En la 
actualidad, esos vinculos siguen siendo fragiles. llBs concretaaente, la 
intencion es crear una aaplia y diversa infraestructura para apoyar el 
desarrollo de la no:naalizacion y del control de calidad. 

Una de las raaas us illportantes de esta infraestructura es el Sistema 
Bacioaal de lletrologia, ftoraalizaci6n y Calidad Industrial (SIIMETRO). 11 
aistema lo establecio el Gobiemo brasileiio COD objeto de que fol'll1llara y 
aplicara las politicas nacionales de aetrologia, noraalizacion industrial y 
certificaci6n de la calidad de los productos industriales. 11 SIIMBTRO se 
creo COD arreglo a la Ley Federal Bo. 5966 de dicieabre de 1973. Su organo 
adllinistrativo es el COlllBTIO (Consejo Bacional de lletrologia, Bormalizaci6n y 
Calldad Industrial), y SU organo ejecutlvo es el llllETRO (lnstituto Baclonal 
de lletrologia, Bo:naallzaci6n y Calldad Industrial). 

Los objetivos basicos del COIMETRO son los siguientes: 

Foraular, coordinar y supervisar las politicas braslleias en materia 
de aetrologia, normalizacion industrial y certlficacion de la 
calidad de productos industrlales, araonizanclo los intereses del 
Gobierno con los de los sectores industriales y los coDSU11ldores; 

Asegurar la uniforaidad y la racionalidad en la apltcacion de 
unidades de aedida utilizadas en todo el pais; 

PrOllOver activida6es voluntarias de noraalizaci6n; 

lstablecer nor.as relativas a productos y aateriales indu9triales; y 

~11 Esta •ecci6n se basa en el Doc\IDento nacional del Brasil sobre 
aaquinaria agricola, op.cit. 
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~oordlnar la partlclpac16n del Brasil en actlTldadea lnternaclonales 
relaclonadas COD la DOl'llallzaclin :lnd11Strlal y el control de calldad. 

Bl lllnlstro de Bstado para Industrla y Collerclo ea el Presldente del 
COllllBrltO. qulen tlene COllO secretarla ejecutlTa a la Secretaria de Tecnologia 
Industrial (STI). T811blen soD representantea del COlltETRO varios lllnlaterios, 
la Confederaclin Baclonal de lndustrla, la ConfederacioD Kaclonal de Caaercio 
y aepreaentantea de loa cons ... ldorea. 

Bl IllllBrltO -Organo ejecutlvo del alate11a- actlia aecllante cOlai.tes de 
coordlnaclin, y ae cre6 para que coordlnara las actlvldadea de Dormallzaclcin y 
de control de calldad en detenalnadoa sectorea, asi ccmo pa~• an10nlzar tales 
actlvldadea a nlTel eatatal. 

La flgura 1 repreaenta el organlgrm del SlllllBrltO, que contlene: 

Bl aubalate11a metrologlco; 
Bl aubalate11a de normallzaclO.; 
11 aubalstema de calldad industrial. 

Las actlTidades relatlvaa a la induatria de la aaqulnaria agricola se 
reallzan prlncipalllente dentro de los dos ultiaos subsistemas. 

1) 11 subsist"" de DOraalizac16n ipclustrial 

Bate subsiste11a consta de dos rms: los Coaites de Coordlnaciin 
Sectorial (organisaos estatales de DormalizacioD) y la AsociacioD Brasileia 
para la BoraalizacioD Tecnica (AB111'), foro de noraalizaci6n privado y nacional. 

11 Coaite de Coordinacion Sectorial para la aaquinaria y los utensilios 
agricolas, conocido coao GOAGRI, se creo en 1984 y esta realizando una 
illportante labor con respecto a la normalizacion de la llJA. Baas actividades 
aerin coaentadas Ilia adelante. 

Los Comites Sectoriales de la ABB't se establecieron en septieabre de 1940 
coao organizacion privada, pero en 1962 ae transforaaron en organisao 
plibUco. Desde au fundaci6n, la ABB'l ha venido preparando documentos 
tecnicos, y difundiendo informacion tecnica, concernientes a la 
nor11&lizaci0n. Dentro del subsisteaa, la ABB'l sigue deaempeiiando un papel 
illportante y eaite auchas normas tecnicas. 

In la ABft, el trabajo es de caracter voluntario ~ lo realize un personal 
de apoyo integrado por 4.000 peraonas. Bl consenso dentro de la c011UDidad se 
logra, en el seno de la ABB'l, por conducto de 23 C011ida Braaileios (CB) que 
controlan unaa 700 c011isionea tecnicas. 

Las normas de la ABB'l, prevhmente aprobadaa por los miembroa de los 
Comitea Brasileios -en loa que estin repreaentados cona1m1idorea, productorea, 
institucionea cientfficas y tecno16gicaa y organismos eatatales- ae presentan 
al Coaite Sectorial especifico de IIMBTRO, que las analiza y clasifica como 
•or11&a Brasileiaa (KBR). 
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ii) 11 sist.., de calidad imlustrial 

11 priaer esfuerzo sistelllitico por desarrollar 1Dl slstema de 
certlflcacion de la calidad para productos industr!ales se hizo en 1940, al 
alsao tiempo que se creaba la ABlll'. Debido a la falta de interes de las 
Industrias am incipientes del Brasil, no se hizo ningUn &Yance htportante 
hasta el decenio de 1960. La creacion de SillmTRO, en 1973, represento un 
esfuerzo adicional por establecer en el pais una solida infraestructura que 
penU.tiera atender al aspecto de la calidad industrial. 

Pese a todos estos esfuerzos, en ese aspecto el Brasil no ha hecho .as 
que apezar. 

El subsistema de calidad industrial establecido en el seno del SillmTRO 
conslste en una aerie de noraas y procediaientos apropiados para realizar la 
certlficacion de la calidad aediante la certificacion de la confonU.dad. 

Se entiende por esta la certificacion, aediante 1Dl certificado o 1Dl aello 
( .. rca), de que UD deterainado producto industrial es conforae 0 Se ajusta a 
ciertas nol'llas o especificaciones tecnicas. Las :lnspecciones necesarias debe 
realizarlas un agente independiente o 1Dl laboratorio que no tenga relaci6n 
alguna con el fabricante, y de acuerdo con las disposiciones especiales del 
SIIDTRO. 

El Certificado de Confol'llidad es el doc1111ento que acredita que 1Dl 

producto no solo es conforme a las normas o especificaciones tecnicas, sino 
taabien que se ajustan a las disposiciones especificas del SI1'11ETRO. Ademis, 
al producto que se ajusta a las normas pertinentes se le pone una Marca de 
Conformidad (o un Sello de Conformidad). En teoria, la fabricacion de un 
producto con arreglo a una Ronna Brasileiia debiera significar que ese prcducto 
posee un determinado nivel tecnologico. En tal caso, el Sello del llWllTRO 
confil'll& su calidad, pero lo cierto es que solo unos pocos productos (por 
ejeaplo, cOJUDUtadores y enchufes electricos) han sido aprobados para que 
puedan ostentar la marca de conformidad del IlllETIO. 

b) Mecanismos institucionales para la nor111lizaci6n de MIJA 

Desde 1980 se vienen haciendo, sobre todo por parte del I!lllETRO, y aas 
recientemente por la ABiT, esfuerzos concretos por no1'1111lizar la llJA. 

Los proyectos de normas para la maquinaria agricola se elaboran en dos 
Comites Brasileiios (CB). El CB-5 se ocupa de las normas para tractorea, y el 
CB-12 de la normalizacion de otros tipos de maquinas y utensilios agricolas, 
como cosechadoras, arados, vertederas, seabradoras y equipo de riego. 

Bl IIMETRO tiene un plan provisional de normalizaci6n basado en los 
resultados de un estudio realizado por el Instituto Cientifico y Tecnologico 
del Estado de Rio Grande do Sul (CIER'l'EC), en la regi6n meridional del 
Brasil. Bl proyecto del plan de normalizaci6n se esta revisando ahora con 
objeto de que tenga en cuenta las necesidades basicas identificadas en los 
ultimo• aios. 

In el cuadro 11 puede verse el alcance de las actividades de 
normalizaci6n desarrolladas en el Brasil en el sector de la maquinaria y de 
los utensilios agricolas. 
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Este rapido Crec:laiento de la BOl'lllllizacion de la .. quinaria agricola Se 
consiguio gracias a los planes de incentivos estalecidos por tres organisaos 
brasileiios de financiacion de la investigacion y el desarrollo. Entre 1911 y 
1913, la STI patrocino 1Dl progr ... encaainado a proporcionar apoyo f:l.nanciero 
para la noraalizacion de aaquinas y utensilios agricolas, y desde entonces el 
FilllP (Organisao Brasileiio para la Financiaclon de Estudios y Proyectos) viene 
proporcionando fondos para ese progr.... El Consejo Bacional de 
Investigaciones (CBPQ) taabien ha patrocinado deterainadas actividades 
concernientes a la nol'lllllizacion de equipo de riego y de drenaje. Esos fondos 
peraiten proporcionar ayuda a las pequeiias Industrias para que puedan enviar 
su personal calificado a las reuniones de los Coaites Brasileiios y de las 
eo.isiones Tecnicas. Los fondos taabien se utilizan para la labor de 
asesoraaiento en la preparacion de proyectos de nol'll&S a exaainar en las 
divers.as reuniones y coaites tecnicos. 

c) lonMS de calidad industrial para la .. guiparia agricola 

Aparte de la noraalizacion, se estan hacien.do esfuerzos considerables por 
elevar el nivel de calidad de la llJA brasileiios. Collo se ha indicado, la 
Certificacion de Conforaidad es una parte iaportante de los esfuerzos que el 
Brasil realiza por aejorar la calidad de sus productos industriales. Tenien.do 
en cuenta el destacado papel que deseapeiian los tractores en la aecanizacion 
agricola, se esta procurando aejorar la certificacion de conforaidad de la 
aaquinaria agricola de fabricacion brasileiia. 

Para que el Gobierno autorice la venta de tractores agricolas en el pais, 
estos han de soaeterse a una aerie de pruebas por parte de los organisaos 
facultados para ello, con objeto de cerciorarse de que se ajustan a las 
disposiciones nacionales. A este proceso de inspeccion se le denoaina 
"hoaologacion", y desde el decenio de 1950 lo viene utilizando el Centro 
Bacional de Agronoaia (CEBEA), una division del Ministerio de Agricultura. 
Los incentivos crediticos a las ventas solo se proporcionan en el caso de 
aquellos sectores que se han sometido al proceso de homologacion. 

Las autoridades brasileiias, con arreglo a las disposiciones del SilllBTRO, 
se estan ocupando de transf ormar los procedillientos de t.omologacion en un 
sistema de certificacion de la calidad. El IRllETRO ha autorizado a dos 
centros de ensayo tecnologicos bien equipados -el CE1'EA y una estacion de 
ensayos del IAC- para que prueben los tractor!&. 

Otras aedidas que se adopten en el proceso de certificaci6n de la calidad 
de la aaquinaria agricola se ref eriran al flDlcionamiento de las sembradoras en 
lineas (a chorrillo), pues hasta abora solo se ban realizado estudios basicos 
o esploratorios de esas maquinas. El equipo de riego es otro aspecto que se 
esta exa11inando con objeto de mejorar sus caracteriaticas tecnicas en apoyo de 
las importantes inversiones planeadas en el pais. Las autoridades brasileiias 
consideran de importancia esencial un sistema para la evaluacion tecnica del 
funcionamiento de los dispositivos y aparatos de riego, asi como de 
componentes (por ejemplo, aspersores, rociadores, bombas, etc.). In realidad, 
el Brasil ha presentado recientemente al Banco Mundial una propuesta de 
proyecto para la implantaci6n de dicho sistema. 



Cuadro 11. Rormaa diaponiblea para maquinaa y utenailioa a1ricolaa 
(al 31 de octubre de 1986) 

ABRr - CO!IITB BIASILBlo IU!IBRO 12 

9ftDUAll! \'IP l . .l .lRll Sl\Dll.t.G DD&GT ••.&tUllRD\ 

COMISIOBIS Proyecto• Rormaa 
TBCRICAS kn de norma• In braaUeflaa 

preparaci6n diaponiblea reaiatro diaponiblH 

C'OSICllADOU.:J 2 2 1 -
; 

llllUFICADORAS - 2 - I -
SILOS Y SICADOW - 2 - -
LABltARZA DBL SUBLO 4 1 3 4 

SIRBIADOU.S D LIDAS 
(A CBOUILLO) 5 1 - 2 

SIGUlllW> Y llOOBOlllA - 5 - I 2 

1 

IIIGO Y DIDAJI 13 9 • I 9 I 
1 

TIILLADOU.S 1 - - l -
MQUID.S PUA LA LUCBA I 

comu. LAS PI.AW 1 - - -
!01.'AL 26 22 8 17 

48 25 
I 

TOTAL 
(ABIT 

+ 
DR) 

5 

2 

2 

12 

8 

7 

35 

1 

1 

73 

-

z:-
0\ 

hlllt;•: Doc•ento naclonal del BraaU aobre maquinaria aad=-:c=-::o:..:::1:.:•:..:.•-=.P.::'a=-:....· ...:1:..:. 7...:•:...._ ___________________ _ 
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d) Red de lnfoD1Aci6n tecnol6glca 

Desde 1984, el Gobierno del Brasil viene realizando 1Dl m.plio progr ... de 
apoyo al desarrollo cientifico y tecnologico. El progr ... -deno-tnado PADCr
recibe apoyo financiero del Banco llundial y entraiia el estableclaiento de una 
.·ed nacional de inforaacion tecnologica integrada por 22 centros 0 nucleos 
informativos. 

Con respecto a la industria de la aaquinaria y utensilios agricolas, dos 
nucleos revisten especial iaportancia: el RUcleo Basico de Inforaaci6n sobre 
Bormas Tecnicas (SIIORTEC) y el RUcleo Sectorial de Inforaaci6n sobre 
Maquinaria Agricola (llSilllA). 

SIBORTEC tiene los siguientes objetivos: 

Organizar e integrar iniciativas, en .. teria de inforaaci6n tecnica, 
aediante 1Dl desarrollo integrado de colecciones de cloCUllel!tos, 
registro de equipo COllP&tible, intercllllbios de ezperiencia, 
ampliacion de servicios existentes, y proxi...mte, en las 
principales instituciones que tienen que ver con la noraalizaci6n; 

Proporcionar asistencia tecnica a la industria con respecto a la 
identificaci6n, localizaci6n, equivalencia y aplicaci6n de noraas 
nacionales, extranjeras e internacionsles. 

Las actividades de SIBORTEC se basan en la labor que se est& llevando a 
cabo en tres organizaciones brasileiias: IlllETRO, ABllT e IPT. Los objetivos 
del SIBORTEC estan estrechaaente relacionados con los objetivos del RSI/MA. 
El BSI/llA es el nucleo de informacion coapletaaente dedicado a la industria de 
la maquinaria agricola y au labor la realizan el IPT, en el Estado de Sao 
Paulo, y el CIElft'EC, en el Estado de Rio Grande d' Sul. Trabajando en 
colaboracion, el IP'l y el CIEll?EC ofrecen informaci6n tecnica a la industria 
brasileiia de la aaquinaria agricola aediante: 

Un sistema de informacion tecnica sobre productos, servicios y 
fabricantes; 

Documentos tecnicos, como un boletin informativo peri6dico (enviado 
gratuitamente a 2.000 usuarios), publicaciones especializadas 
(monografias) y manuales tecnicos; 

Servicios a los usuarios, como servicios de consultas, difusi6n 
selectiva de informaci6n y recuperacion retrospectiva de documentos; 

Informacion bibliografica. 

Esta red de informaci6n tecnica es un importante instn11ento que permite 
al sector industrial racionalizar los procesos de producci6n e innovar 
productos. 
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3.3.5 Efectos de las politicas y progr ... s actuales 

a) Los efectos de los creditos subvencionados para la 
aecanizacion de la agricultura 

Los creditos con tipos de interes subvencionados constituyen. desde 1972. 
un illportante instruaento de la politica agricola brasileiia. Algunos aiios 
(por ejemplo 1975). el illporte total de los creditos concedidos al sector 
agricola fue superior al valor neto de la produccion. Adellis. esos creditos 
han sido fuerteaente subvencionados aediante tipos de interes negativos. 
Durante 1975-1979. aproxilladaaente el 80% de los creditos agricolas se 
destinaron al cultivo de seis productos: soja. arroz. trigo. aaiz. ~fe y 
caiia de azucar. Segiin un estuclio realizado en 1979 por el Instituto de 
Econoaia Agricola del Brasil. basado en lDl.a 1111estra de 6.000 explotaciones de 
Sao Paulo t011ada en 1977. las explotaciones agricolas grandes obtenian 
proporcionalaente una aayor parte del credito disponible. Adeaas. estudios 
coneJCos realizados por el Banco Central del Brasil revelaron qoe el credito 
taabien se concentraba eil deterainadas areas. ll/. 

:faabien hay pruebas de que los creditos no sieapre se utilizaban 
acertadaaente y que estillUlaban una excesiva aecanizacion y 1Dl excesivo empleo 
de fertilizantes. sin que ello condujera por fuerza a un auaento de la 
producci6n ode los rend:laientos ?,!l/. 

Segiin otro illportante estuclio. el sistema de subvenciones al credito 
agricola del Brasil ha ocasionado 1Dla distorsion de los precios de los 
factores de producci6n. especialaente del precio del capital l:J./. De acuerdo 
con el cita&lo estudio. esta distorsi6n del precio de los factores de 
producci6n ha est:laulado la sustituci6n de capital artificialaente abaratado 
para la contrataci6n de 118JlO de obra. y, al aisao tieapo, un desplazaaiento de 
la producci6n desde las explotaciones y regfones de aayor intensidad de mano 
de obra a las explotaciones y regiones en que los costos de 118JlO de obra eran 
llUcho mas elevados. Las conclusiones del estudio fueron las siguientes: 

In el Bras~l, el credito subvencionado ha contribuido a un a111tento 
de las diferencias de ingresos entre las regiones, 

Al igual que en auchos paises en desarrollo, la decision de los 
gobiernos de ofrecer subvenciones para la aecanizaci6n agricola fue 
sugerida por un pequeiio grupo de ricos latlfundistas y de 
iaportadores de aaquinaria agricola pesada. Parece ser que, durante 
el periodo objeto de exa•en (1960-1971), esos grupos fueron los 
principales beneficiarios de lo• creditos para la aecanizacion 
agricola; 

W "· Bekerman "The.Impact of the International enviromaent on Brazil: 
From 'Miracle' to Recession", Yorld Prices anO Deyelopment, S. Griffith-Jones 
and G. Harvey, eds., Gover Publishing Co., 1985, pag. 136. 

~ Banco llundial, Yorld Deyelopment Report 1986, Bueva York, O~ford 
University Press, 1986, pags. 98-99. 

lQ/ l.lll.d. Vease tambien J.B. Sanders y v.w. Ruttan, "Biased Ghoice of 
Tecnology in Brazilian Agriculture" en Induce Innovation. R. Binsvanger, 
v. Ruttan, and others (eds.), John Hopkinr University Press, Baltimore, 1978. 
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Loa efectoa de laa aubYenclODea agricolaa en el empleo dependen de 
la elaatlcidad de aastltucl6n entre la -o de obra 7 el capital, ea 
declr, de la facllidad COD que eate pueda 811Stitulr aquella. SI eaa 
elaatlcldad ea baja (es declr, al la MBO de obra no puede aer 
nstltulda por capital con ~ran facilldad) entODces, en teoria, los 
prlnclpalea efectoa de los ~rt!dltos aerian reduclr los costoa de 
produccl6n a nl•el de e.zplotaclon agricola 7 a1111e11.tar la produccl6n 
al nl•el del sector ll/; 

Si por otro lago, la elastlcldad de S11Stituclcin fuera relatl•.-ente 
ele•ada, entoncea la aub•encion del crt!dlto tendria 1Dl l.mportante 
efecto de desplazaaiento de la aano de obra. Bl estlldlo llega a la 
cODclusl6n de que las elastlcldades de S11Stitucl0n BOD realaente 
eleYadaa, pues •arlaron entre el 1,5 en 1950 7 el 1,9 en 1960, lo 
que supuso un iaportante efecto de desplazaaiento de la MBO de obra; 

La elastlcidad de aubstltuclon es -cho lleDOr en el caao de las 
grandee e.zplotaclones que en el de las pequeiiaa. En 1960, en Sao 
Paulo, la elastlcldad de S11Stituci6n correspoadlente a las grandee 
e.zplotaclones agricolas era de 0,4, llientras que la elasticldad 
correspondlente a todas las e.zplotaclones del Brull era de 1,9. 
Asi, pue~, las grandes e.zplotaclones eat•ban relatiYMlellte Ma 
lnteresadas en las subYenclones para la aoqulsici6n de aaquinaria 
que peraltlera ahorrarles ll&JlO de obra; 

Bl estudio tabien llega a la conclusion de que, gracias a n poder 
politico, el pequeiio grupo de ricoa latifundiatas del Sur 
(Sao Paulo) podia obtener del Gobierno aubYenclonea para 
aecanizacion con objeto de austituir por capital una llllDO de obra 
relativmaente escasa. Esto origlno UD cllllbio de ventaja comparatlva 
en la produccion de caiia de aricar de la region llorte, donde los 
salarios eran bajos 7 se hacia un uso intensivo de la ..no de obra, 
a la regi6n Sur, en la que los salarioa eran elevadoa 7 la ..no de 
obra escaaeaba. En 1950, el Bordeate (Pernabuco) produjo 
13.727.000 toneladaa de caiia de aZlicar, 7 el Sur (Sao Paulo) 
6.914.000 toneladaa, alc•nzando la producci6n total de 8llbaa 
reglonea, 12.481.000 toneladas. ID 1960, esas cifraa paaaron a aer 
de 37.147.000 toneladaa en el Borte, 38.296.000 toneladaa en el Sur, 
y 46.424.000 toneladaa la produccion total. Bate auaento de la 
produccion de caiia de aZlicar en la regiOn. Sur ae produjo al aillllO 
timpo en que el Sur, eapeclalaente la regi6n product:ora de azacar 
de Sao Paulo, eataba aecanizando rapidaaente ~us operacionea 
agricolas. 

111 La raz6n fun.daaental de eaoa efectoa ea muy clara. Bl credito 
agricola concedido para la adquiaici6n de maquinaria hace que el precio de 
eata (capital) sea relatlvaaent~ barato. Con creditoa aubvenclonadoa, loa 
agrlcultorea pueden producir exactaaente lo miaao que antes, pero a un coato 
aenor, utllizando la alama cantldad de maqulnarla (capital) y de llaDO de 
obra. Bato ae debe a que la maqulnarla lea cueata entoncea relatlv.aente 
11enoa. Ad..&a, la productlvldad auaenta debido a la aayor rentabilldad de la 
producci6n cOllC> reaultado de loa ahorroa de coatoa conaeauidoa araclaa a lo• 
cr'4ltoa aubvencionadoa. Veaae B.P. llnavanger, "'l'be MicroecOD011ica of 
Induced Technical Change", en In4ucccl Innontloa, qp. cit., pap. 91 a 128. 
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Bl referldo estulllo Ila sldo cltado ... llmll!llte JJI. 

De toclos aodos. a .. caando la Mtoclologia del esbldlo no ae caeatlone. 
lu coacl•lones del al_, debeD lnterpretarae desde sa propla perapectlYa. 
Bl esbldlo DO dice que los crmltos subYenclonados sean lnaproplados para todo 
tlpo de Hcanlzacl6n, slno sobaente los destlnados a la adqulsicl6n de 
tractores Jl./. llo esta claro que loa crmltoa S11bYenclonadoa para la 
adqulslcl6n de .. qulnarla de tracclO. ant .. 1 y/o 11teaslllos mumales llabri .. 
sarUdo efe';tos desfaYOrables anilogos. T-.poco puede lnferlrae del cltado 
esbldlo que los crmltos para la ad.,.alslcl6n de tractores concedldos en el 
perioclo 1960-1971 tendri .. loa alsmoa efectos en el decenlo de 1910. Por otro 
lado, en otros paises, y en perioclos .as reclentes, se Ila obsenado que las 
subYenclones ban tenldo efectos ..&logos Ml. 

b) lfec:tos del sistme de controlea a la t-mnaclPn. x de 
incen\lyoa a la •IPPUaclO.. del lrpll 

Bl slat ... bruileiio de coatroles a la illportaciPn y de lncentiYOS a la 
exportaclPn parece llaber tenldo macho mto en la redacclPn de 
illportaciones U/. Las illportaciones de bienes de capital ( .. qulnaria y 
equipo) ban descendido a casi cero. lajo la protecci6n de esos controles, la 
in.tustria braslleiia Ila alc.nzado la a11tosuflciencia tecnologlca: la aayor 
parte de la tecnologia actual11e11te utilizada en la industria brasileiia es de 
origen y diseiio nacionales. Por lo que se refiere a la indvatria de la llJA, 
los f abricantes brasileiios producen y diseiian llasta el IOS de la tecnologia 
utllizada para fabricar aaquinaria y utensllios agricolas. SegUn al.gunos 
coaentarlstas, esa aatosuficiencta tecnologica en 1Dl aos DO babria sido 
posible sin 1Dl a11Plio sistCIUl de controles a la illportacion. 

Otros paises latinoaaericanos ban easayado la politica brasileiia de 
controles a la illportaci6n: Argentina, Chile, ll&ico, Peri y Venezuela ban 
tratado, todos ellos, de eaalar al Brasil en su slat ... de controles a la 
h1Portaci6n, pero adaptUidolo a BUB propias necesidades. En general. sin 
embargo, la aayoria de esos intentos de reducir las illportaciones DO ban 

JJ../ Los resultados de ese estuclio se ban citado especialaente en los 
trabajos de B. BiD8Vanger y SUB colegas del Banco "'-'4lal. Vease, 
B. BID8Vanger •Agricultural Mechanization: A Cullparative Blatorical 
Perspective•, World BanJt Staff Working Paper 673, Washington, D.C., 1914, y 
B. BlD8Vanger y c:. Donovan. Mricultural ftec;b•niution; I1nu tpd Poltciea, 
Washington D.C., World Bank Report •o. 6470, 30 de octubre de 1986. 

lJ/ Conviene recordar que la• diver••• elasticidades de sustituci6n 
estiaadas se derivaron de una f1DlCi6n de producci6n de elaaticidad constante 
de 8118tituci6n en dos etapas. Las elasticidades estf••d•• son, pues, fiables 
solaaente al las regresiones calculadas en el procediaiento de estiaaci6n en 
dos etapas se especifican correctamente. 

Jj/ Banco llandial, World Deyalopwcpt Report 1916, op. cit., 
pegs. 95-101, y B. BiD8Va&er y c:. Donovan, op.cit. 

~ Cuanto •• dice a continuaci6n acerca de los etectos del sisteaa de 
control de las illPQrtaciones implantado por el Brasil se basa en Tradig Ip 
Lltlp AMrica: The Ipact of Changig PoHci11, op. dt. 
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taido &ito. 9'claa• ban aido las razoaes •• ae 'baa dado para ezplicar ese 
laecllo, pero lu .U ca-· Y*!Dte achlcidaa SOil: coaataates CMl»ioa de politica, 
CGlltroles • la hlportaciOa de caracter parcial - lagar de geaeral, y \Illa 

corrapc:Ua geaenlizacla. La Argeatina y llUl.co ae cit .. a __.o como 
ejmploa de paiaes ea qae loa conat .. tes Ullbioa de politica, loa controles a 
la hlportaciaa de caracter parcial en lagar de geaeral, y el corrupto •i•t
eWf•latratiYO, Jaan aido laa razones por las C11&l.es tales paiaea .Olo ban 
logndo ma diaaimaciO. relati•-te ~ de las hlportaciones. Bil la 
Arc•tl.Da, loa contlmloe cmbioa de politica ban creado uaa gr.a 
illcertidmbre; como reaal.tado de ello, la :lnnraiO. ae ha canaelaclo y el 
deaarrollo ae ha retraaado. 11&:1.co ae ha riato conaiderablmen.te perj111licado 
por la corrapciO. l!ll la a•tntatraciO. de sa ai•t- de coatrol a laa 
hlportaci_.., por lo 4l1lf' DO ea de aorprender qae este aiat- hay& teaido 181 

&Ito lillitado. 

Loa caatroles a la hlportaciO. illplaatadoa por el Brull ban tenldo &lto 
poqae •• hlpedido el cierre de apreaaa o ma di••11PCi0a de la prodacciO. 
por DO pocler ca11petir caa loa productoa eztranjeroa, ccmo ocmrl6 • Cldle, 
Ur11&11Q' y eapecialmente ea la Arc•tl.Da. S:ln l!llltargo, ban dado lagar a 
deapidoa y a la ellldnaciO. de lineaa dt! produccUia .. ttecon&d.caa. 

Ante loa estrictoa controles a la hlportaclO., lu mpreaaa ban teaido 
qae bullear fuentea de --1niatro locales, y la mayoria de ellaa lu ban 
encoatrado. La 1niaqaeda de pro•eedorea locales alternati•oa esti clado 
resaltadoa, pero reaalta coatoaa y puede llnar 1Bl tie.po conalderable. Laa 
mpreaaa qae hall coaaeguido·reduclr 1aa hlportacionea y •--tar laa 
aportaclonea aon rec....,..aada• por el Cacez con ma •guia• especial, •ilida 
por 11D .no, ea la qae ae lndicmn loa prodllctoa qae tales e11preaaa paed• 
blportar y • qae cmntida4es. Bate aiatma de •guia• especial pendte a laa 
mpreaaa nitar gr .. parte del papeleo qae supone la aollcit1111 de 18la Ucm.cla 
de hlportacl6n. Bl aiatma de •guia• especial parece que fuacioaa blen. 

De todoa llOdoa, el aiatema braalleio de control de illportaclonea ha 
teaiclo deaafortua.adoa efectoa aecuadarioa. Por un lado, hacia dlficll la 
entracla de aaterlaa prillaa necesarlaa. Laa empresaa we ban •lato obligaclaa a 
bacer ma gr .. cmntlda4 de tdaites, y la dt!llOra con que ae conceden lo• 
peraiaoa para illportar productoa ba pro•ocado a Tecea t!llbotellaalentoa de la 
producclOn y 1ID a1Jlle'lltO de loa C08t08 de eat&. 

Ad..U, tabla ae ba dlcho qae el alatma de controlea a la aportaclk 
y otraa aedldaa protecclonlataa acloptadaa por el Brull entraian un prejalclo 
con reapecto a laa aportaclonea de MDUfactaraa, entre laa que flprada 
la JIJA Jj/. late prejalclo contra laa aportaclonea ae debe a que lo• 

at v. Tyler ("!'be Alltl-bport Blaa la Bra&ll•, VeUylrt•m•fUIW. 
Arghty, •oi1m1e11 119, •o. 1-2, 1913, ,&aa. 97-101; Tease tabien OllDDI, 
•IDdaatrlal DeTeloJ119Dt leYlev: Braz11•, lealoaal and C011Dtry St111llea Branch, 
Cllapter 2), al comparar el relatlYo atractlYo del aercado lnterno frell\te al 
•rcado de aportac16n a 1977, a bue de ma naluaci6n de la protecc16n 
D011iml y de lo• tlpoa de nbvencionea a la aportacl6n, coaprueba que a 51 
de 51 r .... de la llldaatrla braallela exi•tia el prejvicio, contra laa 
aportacionea, de cave laa pol:itlcaa proteccioniataa bacia qua el •rcado 
ucloaal faera .U atractl•o qae laa aportaclonea ayadadaa Mdlate 
nlwaclonea. 
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coat:rolea a la laport:aclon ban hecho q11e el aercaclo naclaaal. aea relat:i._t:e 
.a. at:ractiYO, y aslalaao a la exlatencia de ..... polit:ica laplicit:a 
~iatente en pemltir las ezport:aclonea 1inlu.ent:e c:undo ae ~- at:endido 
las neceaidadea del aercaclo nacloaal. Conaiderada la caeatiO. en 
ret:roapectiYa, eat:e prejuicio laplicito contra las ezport:acionea paed.e q11e 

~a eatado jast:ificado durant:e el periodo c011prendido entre el final de la 
seg1Dla guerra mmdial y el decenlo de 1970, paea durante eae periodo la 
d=md• naclaaal. era la prlncipal fuerza prcmotora del creclalento 
_,.act:urero. Sin mltargo, en la act:ualidad, eata politica ea 11eDOS creible 
por dos razaaea: en prl.ller !'agar, la inlhJatrla -.fact:urera del Brasil - la 
fJ11e pert:enece la :lnd11St:ria de la llJA- ha aaperado con macho la fase lncipiente 
de deaarrollo q11e podria jastiflcar a1guna proteccl&a frente a la C011petencia 
ezt:ranjera; en aegllildo lvgar, la reciente baja de loa precioa mmdialea de loa 
prlncipalea productoa pr:lmarios de ezport:acl6n del Brasil -cafe, aoja y 
aricar- aignlflca que el Brasil debe procurar a-.-ntar la ezport:acl6a de 
ll&llllfact:uraa para obtener diYisaa que le son neceaariaa y 11ejorar au aituaci6a 
c- reapecto a la deuda ezt:erna. 7' eate aentldo, la lndust:ria de la llJA 
podria deaeapeii•r 1lll papel illport:ante. Para un mayor creclalent:o, el sector 
_..fact:urero en general, y la industrla de la llJA en particular, d6:bera 
... liar aua act:iYldades a loa 11ercados de ezportaci6n. Para ello ae re.-riri 
clert:a reeatruct:uracl6a y liberalizaci&a del siatema de controlea a la 
illportacl6n y de otraa lledidas proteccionlstaa del Brasil. 

Actvalmente, el 11ercado exterior parece ten.er poca illportancla para la 
lndustrla brasileiia de la llJA. En 1981, por eje11plo, la particlpaci&a de lu 
ezportacion.ea ca.> porcentaje del total de Yentaa de llJA, en 111lidadea 
Yendidas, fue inferior al 6%. Esto ae debe a quf!, protegida ca.> eati por los 
controlea a la illportaclon, la induatria de la EA ae ha orientado 
prlnclpalaente al 11ercado nacional. u dificil deterainar ai la pequeiia 
participacl0n de las ezportaciones en el total de Yentaa tmabien ae debe a que 
los planes de incentivos a la exportaci6n ezlatentea en el Brull ban 
resultado ineficaces en el caso de los fabricantea de llJA. llo obat-te, los 
datos correspondientea al decenio de 1970 en relaclon con loa planes de 
lncentivos a la exportaclon en general no parecen confil'll8r la opln16n de que 
el creclaiento de las exportaclon.ea de IUIJlUfacturaa ae deblo prlncipalllente a 
las aubYenclones. .Aunque estas politicas de incentiYos a la exportaci6n eran 
illportantea por cuanto se oponian a las politicas proteccionlstu que 
coartaban las exportaciones, el creclaiento de las exportaciones de 
11anufacturas parece haber aido influido por otros factorea: auaento de la 
dlllaDda debldo al a'Ullellto de loa ingreaoa, liberallzacl6n del c011erclo 
lnternaclonal, aayor C011Petltlvidad de la industrla braalleiia por haber 
alcanzado au aadurez bajo la politlca de auatitucl6n de laportac,.onea, y 
eficaz explotaclon de la ventaja coaparativa del Brasil en lnduatrlaa 
tradiclonalea lJ../. 

c) Lo• efectoa de la excnclOn de lmpueatoa •9bre el ingreao 
personal en el Brasil 

Laa ezencionea de impueatoa aobre el ingreao personal de loa productorea 
ruralea tiene por objeto eatimular la adqu1alc10n de 111.A. Deaafortunadallellte, 
ea dudoao que talea exenclonea bayan tenldo el efecto deaeado. La raz6n de 

lJ../ "lncSuatrlal Deyelepmcnt lcyiey: Brazil", op. cit. 
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ello ea que, en coadlcloaes DOl'8&1.es, loa prodactorea agricolu .-ca maoa 
•..--toa aobre el 1ngreso -:a lnslpiflcate que en dlcbu aacloaea tal yez 
naa poco lnc:mtiTo adlcloaal para adqairlr clertaa Mqaiaaa 7 11taallloa. 

3.4 f'abaru necesicladea de 1a indus\ria de la lllA Y Mdfd•• fwtvu, 
ID fnpr de qta l!Mlustrfa, de orgepl-1 naclmtlu, ralmtlu 
e interpaciogales 

3.4.l hturas MCUid•des de la lpdw\ria de la lllA Y mfd•• 
futuns, de alrtpre Mc;iQMl, n fa'Pr de ea fpdpyla 

La industria braslleiia de la lllA necealta QUda para: 

Elf •l••r loa obstaculoa coa que tropleza au produc:clGn, ntre loa 
que cabe citar: falta de ma polhlca agropecuarla coherente, falta 
de coordinaclGn de las politicas orlenbdaa a la l.Ddmtrla, falta de 
reaenas auflclentea de dlTlsas, lnc:ertla.brea creMu por loa 
frecuentea callbloa de las politlcaa agrieola 7 eccia&llca .. c1oaalea1 

def lclenclas en cuaato a lngenleria del proclucto 7 a planes de 
crettlto agricola, ar.ncelea restrictiYOa y Mdidaa proteccioolstaa; 

llejorar el f11Dclonninto de los •calsaos lnstituclonalea para 
fomentar el desarrollo de la industria; 

Elaborar politlcas y progr .... que slnua de catallzador para 1111 
.. yor desarrollo de la ind11Strla, y especlablente para correglr loa 
deaequllibrlos regionales en el creclaiento de la industrla. 

El Gobierno del Brasil solo podra hacer al.go por si mlllllD para satlsfacer 
las tres necesldades prlnclpales de la industria de la lllA ya lleDClonadas. 
Pero para poder proporcionar a dicba industrla una aslstencia eflcaz a largo 
plazo se precisara ayucla de orguaos reglonales y de orgual9110s internaclonales. 

A corto plazo, el Goblerno puede adoptar medldas concretaa de aslstencla 
a la ind11Stria lntenaiflcando 8118 esfuerzos para crear condlclones econO.icas 
y politicas eatables que pemltua el futuro deaarrollo. Bl control de la 
lnflaclOR y la suaYizaclOR de las reatricclones en .. terla de diYisaa aerau de 
illportaacia capital a eate reapecto. Bl Gobierno, en 11Di0n de la lndustrla, 
taablen podra redoblar aus esfuerzoa para crear mecual9110s inatitucionalea que 
pemltua fomenter el desarrollo de la industrla de la llJA. S? requerirau 
esfuerzos, aobre todo, para fortalecer el Sistema Kacional de lletrologia, 
Koraalizaclon y Calidad Industrial (SilllBTRO), con objeto de facilitar la 
tranaferencla de tecnologia, la llOdernizacion, la racionalizaciO., la 
austituciOR de importacionea y una .. yor productiYidad industrial. 

A la neceaidad de mejorar la noraalizacicSn y el control de calidad ae 
aiiade otra necesidad conexa, que ea la de establecer un .. rco inatitucional 
na~ional para a1111iniatrar inforaacicSn tecnica actualizada a inatitutos de 
i .• veaiti1aci6n y ,.preaas de llJA del Brasil. Bl Gobierno puede pres tar 
aaistencia a la industria ayudando a las eapresaa 11AD11f actureraa a doainar la 
tecnolo1ia que lea pemita mejorar el diseio y la calidad de la llJA de 
fabricacl6n brasileiia, haciendolas con ello .as coapetltivaa en los .. rcados 
llUlldlales. lsta clase de asistencia es de especial illportmu:la para la 
pequeia "I mediana eapreoa. 
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M-fw, el Goltlemo 7 la lnd•trla de la lllA t..a.Un deberian 
lllt&alflcar - eaherzoa para aproYechar la recl•te ezperlencla del 8raall 
l!ll el aec:tor de la lllA CGll objeto de lalclar 7/0 fortalecer prog~ de 
cooperaclGa caa otroa paiaea • deaarrollo, eapeclahlente de Aaerlca Latina. 
Em eaherzoa 4e cooperaclO. paed• reYeatlr wnc••• fo~: mpreaaa de 
prochac:claa coajm.taa, capacltacl6n 7 "bov-hov" tecmcoa, QUda para el dlaeiio 
7 -u11Jall!llto de ..... de calldacl, etc. 

S. aeceaarlu medldaa naclaaalea CGll objeto de reeat111Ct11rar loa plamea 
4e cridlto agricola del Brull para la adcpdaiclcia de ma.. Loa productorea 
qrarloa, eapeclahlente loa peq1leioa produc:torea, todaYia auelen tener 
dlflcaltlldea para caaaegalr loa recunoa fiuacieroa que lea pend.tan adq11blr 
el e.pdpo aeceaarlo, 7 eato ocarre peae a la ezlatencla de dlYeraoa plamea de 
c:ridlto para la a41J11lalclaa de ma.. 

r ... lin ae precl- mdldaa de caricter naclaaal. para •-tar la 
eapaclUd del Brull l!ll ~to a lngaleria del producto, para •-tar lu 
reaenu 4e dlYl.au, 7 para folmllar 7 ejecatar politlcu 7 p~ 
..,. ....... a deaarrollar eata lnd•trla 4e - ~ . .u e4111lllbrmla 
realeelMDte. Sia lllltar&o, lu mdldu naclaaalea que ae adopten para 
utlafacer lu cluaa necealdaclea 4e la lnd11atrla aerin pro...,lmente mlcho 
.U eflcacea al Yan ac...-n•dH de aaiatencia teanca lllternaclonal aproplmta 
4e organoa regiaaalea 7 de organiaoa lllternaclaaalea. 

3.4.2 hturM Mdidaa. ep faur de la tMu\ria. de orunilF8 
uctoaalca, regioaalea e internactoaalea »_/ 

Bil .America Latina, el Brull ea el prlllcipal productor de -.facturaa en 
aeaeral 7 4e ma. • partlcalar. Bl potenclal :lnd11Btrial de eate paia ea 
eaome. Deaaraclad•mte, la criaia de diYiau que actaallleate padece podria 
aer m. aerio lllpedlmeato para el f11t11ro deaarollo de la l.Dduatrla 
__,.acturera • n coaj11Dto, y eapeciahlente para el de la lnd11atria de 
la ma.. La aaiatencia tec:nica m11ltilateral, y deter11ln•d• uiatencia tec:nica 
de orpnimoa lllternacioaalea tales COllO la OIDDI, podria deaeapeiar an papel 
blportai.•.te contrilnayeado a dimimlir las dificultadea de loa fabricantea 
brulleiioa de ma. en -teria de diYiau. .& eate reapecto, la OIDDI, por 
ejmplo, podria actaar COllO or1ani-. de coordlllaci6n para facllitar 
neaoctaciODeB, sobre cooperatiYaa de 111.&, entre inatit11ciODeB del sector 
pliblico 7 del sector priYadO del lra&ll e inatlt11Cl0De8 analo&aa de otros 
paiaea de .Aa.erlca Latina 7 del llUlldo en deaarrollo. .& aaa negoclaclonea 
podrian aalstlr dlYeraaa partea latereaadaa en eapraaa conjantaa y/o en 
pr~1ectoa de cooperacl6n que podria atillular el crecilllento de la lnduatria 
de la 111.&. Laa dlYeraaa aubcllYlalonea de la OIDDI -por eJeaplo, las de 
Cooperacl6a lcoaa.tca para Paiaa en Deaarrollo y Pr0110ci6n de InYeraloaea y 
Tecaoloaia- podrim daeapeiar un papel fand111ental en el f OMDto de tal 
cooperacl6a Sur-Sur. 

lJ/ Esta seccl6a ae baaa en el doC111eDto de la OIODI "JlaeYoa conceptos y 
matoquea para la cooperacl6a en .. terla de deaarrollo llld11Btrla1", 
v;. lfC/lfota 5, 22 de abrll de 1987, "I n el docmento "Illduatrlal Dnelo1JMDt 
leYlev: Brazil", op. cit., ••ccf6n 3.S. 
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BJd.aten indicloa de que el sistma de controlea a la hlportacHa y otru 
Mdidaa proteccloaiataa del Brull, amique beneficloaoa en loa decenioa de 
1960 y 1970, estan retardand.o ahora el creclaiento de au indaatria 
MD11facturera, lncluida la industria de la llJA J!./. Por ello, cierta 
reestnacturaci0n del sistema de aedidaa proteccioniataa del Brull -impaestoa, 
aranceles y subYencioaes- t.abien foaentaria el desarrollo de la induatria. 
A11Dq11e ae trata prlnclpalaente de UDa cueation de caracter nacional, a)&unos 
organia.oa lntemacionalea -sobre todo la UllCDD y el Banco llandial- poaeen 
ezperlencia pertlnente en esta esfera y, en cuo necesario, podria recabarae 
de elloa aaiatencla tecnica. 

En la segunda parte de los decenlos de 1970 y 1910, el Brasil ba tenldo 
enonae exlto en el camerclo cOllpeDSatorio con paiaes afrlcanoa. lstoa 
arregloa hall entraiiaclo en general el lnterc.ablo de 11a1111facturas bruileiiaa 
por productos prhlarioa afric.aos. Organi8110s lntemacionalea tales COllO la 
OllJDI, y organos reglonales, podrian deampeiar un papel eaencial 
proporcionando asistencia tecnica para eYaluar los costos y beneficlos de 
tales arreglos en el ..:aso del lnterc-.bio de llJA del Brasil. En el ai8llO 
contexto, la OllDDI, entre otroa organiaaoa, podria ezplorar la posibilidad de 
UDa mayor cooperaci0n Sur-Sur en 1IB -rco lnatitucional .a. foi:aal. 
ADAlog...ente, la OlllJDI podria prestar asistencia al Brasil en el desarrollo de 
arreglos de cooperacion, tales cOllO empresas aaltinacionales de producci0n en 
el sector de la llJA. 

"Las empresas aaltinacionales de produccion son empresas que se 
liaitan esencialllente a establecer acuerclos de participaci0n en el 
capital social entre dos o .as paises en desarrollo o entre nacionales de 
diehos paises, con el fin de aamentar su capacidad industrial de 
producci0n y/o estillular el desarrollo de los recursos naclonales 
aecliante un proceso de acclones 1111tuas y concertadas para la creacion, 
aapllaci0n y/o aejor aprovechalliento de su potencial de producci6n y, 
asial8llO, para foaentar los aoYlalentoa de au coaercio interior y 
reforzar su posiclon negociadora en el aercado llUDd.lal. lstas empresas 
garantlzarian la obtencl6n reciproca de beneflclos graclas a laa 
econoaias de escala, la eapeclalizacl6n y la coaple11entarieclad de los 
recursos.• ~./ 

Dada su gran coaplejidad, las eapresaa llUltinaclonales de producc16n 
debieran eatudlarse con smo cuidado. Si, una ·vez hecho esto, se conalderaran 
aatuaaente beneflciosas, podrian iniciarse inaecllataaente los trabajos 
preparatorlos, pero el eatableclaiento proplaaente dlcho de tales eapreaaa 
lleYaria 1Dl tleapo conaiderable11ente aayor. La OIUDI ha preparado pautaa para 
facllltar la creac16n de talea eapreaaa !1/. 

JJ1 Veaae, en eapecial, s. Teitel y r.1. ThoUlll, op. cit., paga. 455-490. 

~ UJUDO/PC.133, •aeunt6n de expertoa sobre el eatableciaiento de 
eapreaaa aultinacionalea de producci6n en loa paiaea en deaarrollo", parr. 12, 
13 de febrero de 1916. 
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Las eapresas llUl.tlnaclonales de produccio~ son UDa foraa especifica de 
cooperacion econOalca y tecnica entre pa!ses en desarrollo (CETD/CTPD). La 
Segunda Conferencia General de la OIUDI, celebrada en Liaa (Peru) en .. rzo 
de 1975, subrayo la necesidad de lDl& aa.yor CEPD/CTPD entre paises en 
desarrollo, e hlzo 1Dl 11....tento a la cOllUDf.dad internacional con objeto de 
que redoblara sus esfuerzos para ayudar a dichos paises a participar en 11a7or 
lledida en la produccion industrial aundial llediante lDl& 11a7or cooperacion 
Sur-Sur. El Plan de Accion de Caracas, apoyado por la Conferencia de Alto 
RiYel sobre Cooperacion EconOalca entre Paises en Desarrollo, celebrada en 
Caracas (Venezuela) del 13 al 19 de aayo de 1981, hizo suyas las 
recoaenclaciones contenidas e?l el Plan de Accion de Buenos Aires para la 
pro110ci0n y realizacion de la CTPD. T811bien rec011endo que en la prestacion de 
apoyo a proyectos de CEPD/CTPD se dedicara especial atencion al eapleo de la 
tecnologia, al personal calificado y a los recursos disponibles en los paises 
en desarrollo. 

La OllODI, en lDlion de las autoridades brasileiias, debiera explorar otros 
lledios innoYadores de CEPD/CTPD para f011entar el desarrollo de la industria de 
la aaquinaria agricola del Brasil. Una foraa potencialaente fructifera de 
CIPD/CTPD son las ReUDiones Ministeriales de Mesa Redonda sobre llJA. Estos 
tipos de reuniones estan encaaf nados a ayudar a los paises en desarrollo a 
prcmover sus industrias de la 111.A y, finalaente, a auaentar su produccion de 
al:laentos aediante el f 011ento de acuerdos de cooperacion a largo plazo entre 
paises en desarrollo. En esas reuniones, los participantes: 

Interc811bian experiencia e inforaacion sobre la situacion y las 
tendencias actuales de la industria de la llJA en sus respectivos 
paises; 

Exaainan proyectos concretos de cooperacion en la industria de 
l& llJA y discuten la foraa en que podrian ejecutarse con exito 
araonizando las necesidades especificas con las capacidades 
existentes; 

Inician UD dialogo e identif ican areas de cooperacion. 

La OIUDI, en mion del Gobiemo de Argentina, ha organizado recienteaente 
lDl& Remi6n Ministerial de Kesa Redonda aobre Cooperacion entre un deterainado 
grupo de paiaea en deaarrollo -el Brasil entre elloa- en la eafera de la llJA. 
La remion ae celebro en Buenos Aires (Argentina) del 3 al 7 de noviembre 
de 1986. En ella ae identificaron aproximadamente 90 proyectoa en ; ~ sector 
de la llJA para au eJecucion, en un futuro proximo, por loa participantea en la 
reuni6n. En un iaportante nU.ero de eaos proyectoa participan fabricantea 
braaileiios de llJA. 

La OIUDI tambien podria prestar asistencia al Brasil en el deaarrollo de 
au Sistema Racional de Retrologia, Rormalizaci6n y Calidad Industrial 
(SilllBTRO). A eate respecto, la ORUDI podria ofrecer proyectos de asistencia 
tecnica con arreglo al enfoque OIUDI/PIUD de deaarrollo inatitucional 
(desarrollo de la capacidad). Tales proyectos podrian crear una capacidad 
duradera en el SillllTIO para planear, promover y coordinar la implantaci6n, en 
la induatria brasileiia de la llJA, de normaa de aeguridad de la calidad y de 
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gesti6n de la calidad ~/. Desafortunadaaente, el pleno desarrollo del 
SillllTIO es una tarea a largo plazo. A corto plazo, la ORODI podria ofrecer 
asistencia tecnlca para planear, diseiiar y ejecutar prograaas 
piloto/de110straci6n de llJA que abarcarau la aetrologia, la Loraalizaci6n y la 
calidad industrial. 

La asistencia tecnica de la ORODI y/o de otros organisaos internacionales 
y 6rganos regionales taabien seria valiosa para ayuclar al Brasil a que aejore 
su ingenieria del producto en la fabricacion de II.TA. 

Taabien se precisa asistencia tecnica para ayudar al Brasil a reubicar o 
reestructurar la producci6n de llJA, mediante su redespliegue desde el prospero 
Sur a la depriaida region Rordeste del pais. A1Dlque es esta una esapresa 
dificil, la ORODI podria empezar por incentivar proye~tos que estillulen el 
crecilliento de las pequeiias y medianas empresas de produccion de llJA dispersas 
en la region. Esto taabien podria lograrse concedienclo 1Dl -yor vol1m1en de 
subcontratacion de llJA a pequeiias y aedianas empresas en 1Dl area mis aaplia. 
Sin eabargo, nunca se insistira lo suficiente en que la asistencia tecnica que 
se preste al Brasil para ayudarle a reubicar la produccion de llJA 
trasladindola a la depriaida regi6n Bordeste del pais probableaente no tendra 
exito si se limita simplemente a reubicar instalaciones de producci6n y no se 
reubican al misao tie.po las correspondientes estructuras, Industrias e 
instituciones de apoyo, tales como institutos de investigaci6n y desarrollo, 
1Dliversidades y otros medios de servicios de capacitacion. 

Asimismo, se necesita asistencia tecnica para ayudar al Brasil a que 
reestructure sus planes de credito agricola para la adquisicion de MUA. Esto 
podria hacerse ideanclo planes de credito que subvencionen a las instituciones 
crediticias en lugar de a los agricultores, con objeto de estillular a las 
priaeras a asumir mayores riesgos de prestamo a minif1Dldistas. Ademas, esto 
induciria a las instituciones crediticias a conceder importancia a 
prestatarios y oportunidades de inversion que hasta ahora no les han 
interesado YI. 

Ademis, seria util la asistencia tecnica para aumentar la transferencia 
de tecnologia -especialmente Tecnologias de Automatizaci6n Flexibles y de 
microelectronica ("'5)- con objeto de facilitar en el Brasil la produccion de 
MUA mejores, eficaces en f\Dlci6n de los costos y de gran calidad. Una parte 
importante de esta forma de asistencia tecnica ayudaria al Brasil a obtener de 
su experiencia con la MUA una mayor rrntabilidad comercial mediante el 
desarrollo de sistemas expertos para la preparaci6n y el mantenimiento de MUA. 

Los sistemas expertos sor. programas de computadora que "aplican los 
procesos del razonamiento logico a un cuerpo de conocimientos y lo almacena 

!1.f Para una evaluacion del Sistema de Metrologia, Bormalizaci6n y 
Calidad Industrial del Brasil, vease la publicaci6n de la ORUDI "Metrology, 
Standardization and Industrial Quality Phase I and II", DP/ID/SER, C/12, 
18 de febrero de 1987. 

!JI Vease World Banlt, World Deyelopmcnt Report 1916, op. cit., 
paas. 98-99. 
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ccmo 'base de conoclllientoa' en una COllP1Jtadora• ~/. Bl Brull ha 
desarrollado ahora una lnduatrla de COllP1Jtadoru propla IR1J' aoflstlcada, y COD 
ulatencla tecnlca aproplada podria deaarrollar alstemaa ezpertoa de lllA COD 
lliru a la ezportacl6n ill. 

Flnalllente, la OllUDI podria ayuclar el Brull a facllltar el 
eatablecllliento de relaclODea entre t.11presas productoru de lllA del Brasil y 
otru mpreaas anilogaa de paiaea en deaarrollo, eapeclalllente de .&aerlca 
Latina. Por lo comm, este aetodo de "hel'MD••iento• de mpreau se reflere 
al "he11M»e•fento• de pequeiias mpreaaa de 1Dl pais deaarrollado COD otru de 
11ll pais en deaarrollo, con el apoyo de acuerdoa bllateralea oflclalea. La 
eatrategla de mpreaaa "he:rmanadas• podria actuar ccmo catallzador del futuro 
crecllliento de la industrla braslleiia de la lllA. La OllUDI podria ayudar al 
Brasil en una futura ezploracl6n de poalbllldades r.on respecto a tales 
operaclones y tllllblen en el "herman••fento• de fabricantes braslleiios de llJA 
COD otros fabrlcantea de paisea en deaarrollo. 

3.5 Concluslones. recorpdaclones y esferas de DOsible 
asistencla tec:nlca 

3.5.1 Concluslonea 

Bl Brasil poaee la industrla de la llJA Ilia dlversiflcada y 
tecnol6glcaaente us adelantada de Allerlca Latina, y una de las Industrias Ilia 
avanzadaa del llUlldo en deaarrollo. Bl Brasil fabrlca desde los Ma senclllos 
utensilios agricolas hasta uqulnaa y tractorea potentea de avanzada 
tecnologia. Pese al continuo crec:htiento registrado en los decenloa de 1960 y 
1970, eate sector ha ezper:htentado recienteaente una recesi6n aotivada por: 

La falta de una politica coherente de produccion agropecuarla ~/; 

La falta de coordlnacion en las politicaa orientadas a esta 
industrla ill; 

La lncertidumbre creada por loa frecuentea caabioa de la politica 
nacional agropecuaria !I/; 

La ineficacia de loa planes de credito agricola para la adquiaici6n 
de llJA W; 

~ "lluevoa conceptoa y enf oquea para la cooperaci6n en el deaarrollo 
industrial", op. cit. pag. 12. 

~ Veaae, P.B. Evans. "State, Capital, and the Transformation of 
Dependence: The Brazilian Computer Case", World Develomcnt, Vol. 14, 
Bo. 7, 1986, paga. 791-808. 

~ Documento nacional del Brasil aobre .. quinaria aaricola, op. cit., 

ill Did· 

.t1J Documento nacional del Brasil aobre .. quinaria aaricola, op. cit., 
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Las lneficlenclas de la lngenleria del producto ~/; 

Las lillitaciones en aateria de divisas ~/; 

Los aranceles restrictivos y las aeclldas proteccionlstas ~/; 

El hecho de que el Siste11a Racional de Metrologia, Rol'llalizaci6n y 
C.lidad Industrial (SI1911TRO) se encuentre todavia en las prilleras 
fases de desarrollo ,il/. 

En la actualidad, el Brasil posee la ezperiencla, gran parte del 
"lcn.ov-hov" tecnlco y aecanisaos institucionales necesarios para desarrollar 
con gran mto una lndustrla de la llJA. Si los probleaas anterioraente 
seiialados se abordan de una 11a11era adecuada, las posibilidades de creciaiento 
de la industria de la ..iA del Brasil son enoraes, sobre todo a nivel 
internacional. 

3.5.2 Reconoaentlaciones Y esteras de asistencia tecnlca 
cme se sugieren 

a) Al Gobie~o del Brasil 

El Gobierno del Brasil, en consulta con la industria privada, con los 
agricultores y con otros grupos e ins~ttuciones interesados en la inclustria de 
la llJA, tal vez desee: 

Intensificar sus esfuerzos para crear condiciones econO.icas y 
politicas eatables que peraitan el futuro desarrollo de la inclustria 
de la MIJA: 

Intensif icar sus esfuerzos para desarrollar el Sistema Racional de 
Metrologia, Rormalizaci6n y Calidad Industrial (SIIMBTRO) del Brasil; 

Subsanar las deficiencias de la industria brasileiia de la MIJA en lo 
tocante a la ingenieria del producto; 

Reestructurar el sisteaa de aranceles, lapuestos, subvenciones y 
otras aedidas protectoras del Brasil; 

Recabar asistencia tecnica Internacional para: 

i) Bstablecer comercios compensatorios y empresas multinacionales 
de producci6n; 

.5J!I "Bl empleo de plantas polivalentes para la fabricaci6n de maquinaria 
agricola en America Latina", op. cit. 

~ "Industrial Development Review: Brazil", y Teitel y Thoumi, op. cit • 

.w llli· 

1J/ "lletrology, Standardization and.Industrial Quality Plase I and II", 
OR. dt. 
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ii) Iniciar proyectos adecuados para auaentar la productiTidad y 
aejorar la calidad industriales; 

iii) Elaborar arreglos de subcontratacion para pequeiias y aedianas 
eapresas, a fin de el:lalnar desequllibrios naci~nales en 
cuanto a la produccion de llOA; 

iT) Desarrollar sisteaas expertos para la reparacion y el 
aantenlaiento de llJA; 

Y) "Beraanar• a eapresas productoras de llJA del Brasil con otras 
eapresas analogas de paises en desarrollo; 

vi) Reestructurar los planes de credito agricola del Brasil para 
la adquisicion de llJA. 

b) A los orgapos regionales Y organisaos internaciopales 

Los organos re!ionales, la OllDDI y otros organiSllOs internacionalPs 
deberian considerar la posibilidad de prestar asistencia tecnica apropiada con 
objeto de: 

Reestructurar los planes de credito agricola del Brasil para la 
adquisicion de MIJA; 

ETaluar los costos y beneficios, para la industria de la llJA, del 
comercio compensatorio, especial.mente con paises africanos; 

Explorar las posibilidades de una cooperacion Sur-Sur mas aaplia e 
innovadora en el sector de la llJA, en foraa de comercio 
compensatorio y de empresas 1t11ltinacionales de produccion, en un 
aarco institucional mas rutinizado; 

Fortalecer el Sistema Bacional de Metrologia, Bormalizaciun y 
Calidad Industrial (SIIMETRO) para aumentar la productividad de la 
industria de la MUA del Brasil y mejorar la calidad de sus 
productos; y ayudar a planear, diseiiar y ejecutar programas 
piloto/de demostracion en esta esfera; 

Estimular el crecimiento de la produccion de MUA de empresas 
pequeiias y medianas regionalmente dispersas, asi como de las 
correspondientes infraestructuras, Industrias e instituciones de 
apoyo, para eliminar los desequilibrios regionales de la industria; 

Aumentar la transferencia de tecnologia para mejorar el diseno y la 
fabricaci6n de lt!JA del Brasil; 

Desarrollar sistemas expertos para la reparaci6n y el mantenimiento 
de MUA con ~lras a una posible exportaci6n a otros paises en 
desarrollo; 

"Rermanar" a empresas productoraa de MIJA del Brasil con otraa 
analogas de paisea en desarro,.lo -eapecialmente de America Latina
para que actuen como catalizador del futuro desarrollo de la 
industria brasileiia de la MIJA. 
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4. DESARROLLO DE LA IJIDUSTRIA DE LA MAQUillARIA Y DE LOS 
UTEHSILIOS AGRICOLAS EB VDEZUELA 

4.1 lyolucion de la industria de la aaauiparia y de loa utep•ilios 
aaricolas OIJA) 

Al igual quo! en auchos otros paises latinoaaericanos, la industria de la 
maquinaria y de los utenailios agricolas de Venezuela se desarrollo a pa~tir 
de talleres que producian herraaientas de aano y algunas aaquinas y utensilioa 
sencillos. El desarrrilo de este sector en su fo1'118 aoderna -es decir, 
fabricacion de ~quipu, aaquinaria y herraaientas de llllllO- data principalaente 
del decenio de 1960. Las priaeras fabricas de tractores se establecieron coao 
Sb~ursal4s o filiales de eapresas transnacionales, tales coao Jobn Deere, 
Deutz y Ford. En la actualidad, esta induatria se ve afectada por la crisis 
econOaica con que se enfrentan Venezuela y auchos otros paises 
latincaaericanos HI. A fin de superar la crisis econOaica, el Gobierno ha 
adoptado ~ierto nU.ero d~ Jidas que beneficiarian especialaente a la 
industria de la llJA. 

A este respecto, con arreglo a las pautas contenidas en el Sexto Plan de 
Desarrollo Bacional, se ha conc.?dido prioridad a la agricultura. En ese Plan 
se hace notar "'Jll8 inadecuada relacion entre la producci6n y el consUllO de 
productos agricol•s", asi como un marcado deterioro de las condiciones de vida 
en las zonas rurales ~/. Por este motivo, el Gobierno ha propuesto que se 
realice 111' programa de accion encaainado a la Plena consolidaci6n de la 
agricultura como actividad econO..ica prioritaria" ~/. A juicio del Gobierno, 
solo si se otorga a l• agricultura semejante import.ancia podra lograrse que 
sea dinamic~ y capaz de contribuir en forma sensible al suministro de 
alimentos al pais, a la crP ·~ de empleo, y a una mejora de las condiciones 
de vida de la pobladon nh .. 

Ademas, las ~utoridades esperan que la alta prioridad concedida a la 
agricultura contribuya a moditicar considerablemente la actual estructura de 
dicho sector y permita una mayor producci6n y productf vidad de ciertos 
articulos de consumo masivo, para lo que es esencial una producci6n a escala 
nacional. Se espera que el empleo racional de tecnicas y tecnologias modernas 
pueda contribuir al logro de esos objetivos. Por ello, el pais se esta 
ocupando ahora de la introducci6n practica de una moderna forma de agricultura 
en la que la maquinaria y los utensilios agricolas desempeiiar&n un papel muy 
importante. 

~I Este estudio se basa en el documento "Politicas nacionales, 
regionales e internacionales para fomentar el desarrollo de la industria de la 
maquinaria en America Latina", presenta.: por el Sr. Gustavo Adolfo Martinez, 
Director de la Division de Planificaci6~; Agricola, CORDIPLA1', Venezuela, en la 
Mesa Redonda Ministerial URIDO-IITI sobr~ Maquinaria Agricola, celebrada en 
Buenos Aires (Argentina) del 2 al 7 ee noviembre de 1986. Eate documento 
nacional de Venezuela fue preparade ~on arreglo a las pautaa elaboradaa por la 
Subdivision de !studios Sectoriales rl~ la OIUDI. 

»t lJWI., pag. 1. 

~ .IJll.4., pag. 1. 
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La estrategia general de Venezuela para el desarrollo de la industria de 
bienes de capital, de la que for.a parte la industria de la aaquinaria 
agricola, conalste en tratar de relaclonar aejor aquellos ce111plejos 
indaatriales que producen la aayor parte del equlpo utilizado en los dlTersos 
sectores de la industrla. Para poder aprovechar la veniaja cC111parativa de 
Venezuela, es necesarlo el estableclalento de un centro de producclon 
pol1Talente, es decir, un ce111plejo de plantas plenaaente lntegradas y 
ce111pleaentarlas. 

4.2 latruct11ra actual de la IMuatria de la aagvtparia y de los 
uten•llloa agricolas CllJA> de Venezuela 

La induatrla de la llJA de Venezuela esta prlncipalaente en 118DOS del 
sect.or prlvado. En. la lndustrla, el Estado se llaita a desapeiiar el papel de 
supervisor. En. el pasado, en callbio, el Estado ejercia cierto control de las 
importaciones, de la producci6n, de los precios, de la distribuci6n y de la 
utilizacl6n de aaterlas priaas. 

Las importaclones consiaten prlnclpalaente en tractores agricolaa y 
cosechadoras. La industrla de la llJA de Venezuela se ocupa sobre todo del 
aontaje de lliqulnas y utensillos. !lluchas de las piezas aon~adas son de 
importaci6n. 

El equlpo reaolcado, el equlpo hldraulico y el equlpo arcmlco ce111plejo 
(excluldos los tractores) son fabrlcados por las grandes eapresas del pais. 
Las eapresas ~equeiiaa y aedlanas producen equlpo de tracci6n anlaal y 
herrullentas de 118DO. 

In la actualldad, existen 20 eapresaa pequeiiaa y aedlanas que se ocupan 
de la producci6n y el 110ntaje de llJ.A. Ademia, un aayor niillero de empresas se 
dedica a la produccion de utensilios agricolas y a la f abricacion de 
depc)sltos, silos, bebecleros, etc. Esas eapresas se hallan dlspersaa por todo 
el paia, pero las grandea empreaas tienden a eatablecerse cerca de los centros 
urbanos illportantes. 

4.2.1 Distribucion, por tap•ios, de las exportacionea 
udcelas en Yenezul.!1 

La distribuci6n por taaaiios es la siguiente: pequeias explotaciones 
(haata 10 ha), un 30S; explotacionea de pequeiia a mediana d:laensi6n {de 10 a 
200 ha) \D1 35S; explotacionea medlanaa (201 a 500 ha), \D1 20S; explotaclones 
de dillenaionea aedianaa a grtndea d:laenaionea (501 a 5.000 ha), \D1 lOS; y 
explotacionea muy 15randea (Ilia de 5.000 ha), \D1 5S. La mayoda de las 
explotacionea agricolas tienea, puea, menoa de 200 ha. 

4.2.2 Tipos de paquinaria agricola utilizados en fenezgela 

Cada UDO de lo• diveraoa tipos de actividad agricola requiere au 
ma~uinaria apropiada. En cada UDO de elloa, el equipo que mas adelante se 
indica ea el mas coaninmente utilizado. 

a) Pregaraci6n de la tierra a efectoa de nivelaci6n, riego y drenaje. 
lntre el equ!po utilizado en las actividadea de defore1taci6n y nivelaci6n del 
terreno cabe citar: 



llaqulnaria autopropalsada 
Bi•eladoraa 
Tractores oruga 
Otros tipos de tractores 
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Reaolques y lliquinas para el mparejado del suelo 

b) Preparaci6n del terreno para la slellbra. Las lliquinas y utenalllos 
utilizados en los trabajos preYios a la ale.bra son: 

Tractores de ruedas 
•Big-rcmes• 
Gradaa 
CultiYadores 
Aza£ones rotatiYos 

c) Slellbra y fertilizacion de calti•os. Para poner la al!llilla en la 
tierra preparada se utillzan: 

Sellbradoraa a Yoleo 
Sellbradoraa de precisi6n 
Equipo para la aplicaci6n de fertilizantea 

d) llantenilliento de cultiYos. Venezuela utiliz.a el slguiente equipo 
para la lucha contra las plagas y las enferaedades, la eacarda, etc.: 

CultiYadores de br~zos fijos 
Aspersores de diyersas clues 
Guadrias 
Aeronayes para fuaigaci6n de cosechas en pie 
Equlpo de rlego 

e) lecolecclon. llaquinaria y equipo utilizados para la -utenc16n y 
tranafo111&ci6n de productos: 

Elnadores 
Raacadores 
Trllladoras 
Molino• 
Secadoras 
Tractores de carretera 

T .. bien se utillzan diYersos utiles llalluales: 

llachetea 
Pico• 
Layaa 
"Patine•" 
Chicora• (herramientaa para cavar la tierra) 
Raatrllloa 
Azaclores para escardar 
Carretillaa 
Ceatoa 

11 empleo de los diveraoa utenailios o aperos mencionados exiatentea en 
el paia permite realizar con mayor eflclencla loa trabajoa agricolas 
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noraal.ea. .A.111UJ11e las lliquinas y utensillos utillzados for.an pane de 1111 
•paquete• tecnologico, ae ac!aptan a las diferentes configuracionea del terreno 
y gracias a au utilizaci0n ha aU11e11tado la pericia tecnica de la fuerza de 
trabajo. 

4.2.3 Pro4uccion aaclonal de tlJA 

Venezuela no fabrica tractores, pero si produce diTersos tipos de 
•qulnaria e imple11entos agricolas, entre ellos lo• siguientes: rastras, 
rodilloa, arados, carretones, fertillzadoras rot•·-iyas, aeabradoras, 
niYeladoras, cultiYadorea, rotocultores, discos de arados y rastraa, aecad.oras 
rotatiYas, zanjadoras, aubsoladores, aurcadores y palas y remolques. 

Acleaas, Venezuela produce herraaientas _tales como chicoras, picos, 
eacardillas y azadonea, palas y layas, carretillas, .. rtillos, •chetea, 
pat:lnea y chlcoronea, carretones, rastrlllos, cuchillos, piquetas y azuelas. 

El paia t..i,ien produce el siguiente equipo agricola: comederos 
autcmaticoa para ayes, comederos colganten, bebecleros autcmaticos, 
fmalgadorea, comederos de canal para aYes, comederos ~uales para ayes, 
platoa iniciadorea, YalYUlaa para bebederos, bebederos de plastico, canales 
para cOllederos y bebecleros autOlliticos, y bretes. 

Conteaido local de los procluctos de ftbricaciOn nacional 

El conten!do local de los productos •endidos en el aercado interior •aria 
de uli producto a otro, pero en alg1D1os casos llega a alcanzar el IOS. COllO 
reaultado de las politicas adoptadas por el Rinisterio de FOllento para 
eatillalar la incorporaciOn de piezaa y coaponentes de fabricaciOn autOctona, 
ha a1111M!Dtado en fol'llA considerable el contenido local en la fabricaciOn de 
aaqulnaria e impleaentos agricolas. Los productos con una incorporaciOn 
eapecial.aente eleYada de piezas y componentes de f abricaciOn nacional son: 
laalnas y perfiles de al1111inio, graseras, tornilleria, acero calibradc y otros 
articuloa. Los coaponentes que auelen iaportarse son: barras de acero de 
gran resistencia, laainaa de acero inoxidable y al aanganeso, rolineras o 
cojinetes, cuchillas, rodaaientos, gatos hidraulicos, cadenas, cajas de 
engranaj~• y ejes de cardan telescOpicos. 

Por lo que se refiere a las herraaientas agricolas, el coaponente 
nacional eata integrado por tor.iilleria, electrodos, madera aserrada y otros 
articulos menores. Para la fabricaciOn de equipo agricola, se utilizan 
aapliaaente los siguientes productos de fabricacion nacional: laminas 
galvanizadas, tornilleria, remaches y poleas, y componentes iaportados tales 
como laainas de acero inoxidable, valvulas automaticas para paso de aguas, 
cadenas transportadoras, polipropileno y colorantes. 

.\.2.4 Perfil inclustriA). 

In Venezuela, la producci6n tiende a concentrarse en las grandes 
eapresas. Tres eapresas fabrican casi toda la .. quinaria y los iapleaentos 
agricolas registraclos como de producci6n nacional. Tambien existe una 
tendencia concOllitante a concentrarse en la produc~i6n de pequeiios articulos o 
de articulos poco iaportantes desde el punto de vista de su valor. 
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llo eld.aten machos eatablecbdentos con ._. base productlYa 
dlYeralflcada. Sin embargo, eatas empresas cleaarrollan ana actiYldad 
~ora al atencler las necesldadea naclonalea cle articuloa de myor 
cl='mll• que pueden procluclrse en el paia. 

Bil Venezuela DO exlsten empreaaa que aeaa al aiSllO tlempo fabrlcantea de 
bleaea cle capital y de •qulnarla y equipo agricolaa. A.1111. cuaado eatoa 
1ilt1- son conslderados bienea de capital, conatltuyen subaectorea 
perfecumente cllferencladoa en cunto a 8118 particularldadea y a au 
problmitlca. Ed.ate, por un lado, 1111. plantel industrial aetalaec:Udco 
cleatlnaclo a la procluccloD de eatructuraa aetillcas, YilYUlaa, procluctos de 
caldereria, bombas, tuberiaa, procluctos forjacloa, fundlclonea y olroa 
articulos de uso frecuente en la lndustrla petrolera y petroquialca, en el 
sector electrico y en la lndustria traasformadora. Por otro lado, exlsten 
eatablecbdentoa eapeciflcaaente dedicados a fabricar •quinaria, equlpo, 
l.llple11e11tos y herraalentaa agricolas. 

Bil el sector de bienea de capital se obserYa ua.a tenclencia a la 
integracioD Yertical. Por este aotiYo, se ha trataclo de crear 1111. complejo 
procluctiTo que haga uso cle las capaciclaclea inatalaclas clel pais en forma 
horizontal, si bien siguen plaateindose probl .... en eate senticlo. 

Bil el caso de los fabricaatea de •quinaria y equlpo agricolas, las 
entreTlstas aantenlclas coD directiTos y gerentea de la empreaa drl r8llO lleTaa 
a pensar quc SOD auy pocos los eatablecbdentos f abrilea en los que exlste una 
integrac16n Yertical SJ../. Tampoco exlste una illportante compleaentarledacl 
entre mpresas. Esto se refleja en una tenclencla a tratar de procluclr en cacla 
taller aolaaente algunos articuloa, aclquirlendose en el aercaclo otros 
•terialea e inlnmos Deceaarlos. En auy pocas ocaslones, flnaaa que poseen 
plantas de fabrlcac16n de discos para procluclr sus proplos arados y rastras 
ofrecen tales plantas a empreaas de la C011Petencla. 

En las cltaclas entreTlstas se ha adverticlo que muchas empreaas 
Tenezolanas fabrlcantes de .. qulnarla, equlpo y aperos agricolas son reaclas a 
la dlTerslficacic>n aedlaate la proclucci6n de plezas y COllPOJlentes destlnados a 
otros sectorea. Esta resist~cla se C011Prende, pues tenlendo en cuenta la 
dlTersldad de tlpos de productos y la exceslva Tariedad de llOclelos existentes, 
ae requeririan ingentea vol'llaenes de .. teriales e ina11110a. Esto haria 
s1m111•ente dificultoso el aanejo de los •iS110s, al tiempo que auaentariaa en 
for11a considerable los coatos por concepto de moTilliento de exiatenciaa 
(lDYentarlos) ~/. 

En Venezuela, el enfoque de aultiproducci6n -tan rec011endable para paiaes 
que eaten iniciando programaa de inverai6n para el eatablecilliento de plaataa 
aanufactureraa de bienea de capital y aaquinaria agricola- t .. bien ae adopta 
en establecillientos induatriales que vlenen funcionando desde hace aiioa. 

'J:l/ Docuaenco nacional de Venezuela aobre aaquinaria agricola 
("Politic•• nacionalea, regionales e internacionales para fomentar el 
desarrollo de la industria de la aaquinaria agricola en .America Latina"), 
QR. cit., pag. 9. 

w ,W4. 
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Para que tenga Uito, el enfoque de 1r.al.tlproduccl6n deberi tener en 
cuenta la realldad ecoaOldca, social y pelitlca del paia ll/. Esto exlge 
emprender acclones preYlaa o paralelaa en .. terla de noDl&l.lzaclO. y 
raclonallzacl6n, dlrlgldas a reduclr la Yarledad lnnecesarla. Bl enfoque de 
-1.tlpro4uccl6n puede ofrecer Yentaju tales COllO 1111& 11&70r y llejor 
utlllzacl6n de la capacldad de produccl6n instalada y el dcminlo de tecntcas 
de producci6n dlYerslflcada. 

Bil los cuadros 12, 13, 14 y 15 puede Terse que la lnduatrla de la 
.. qulnarla y de los imple11e11tos agricolaa de Venezuela no f11Dclona a plena 
capacldad. Parece aer qu-. exlate en el paia suflclente capacldad lnatalada 
para atender las necesidades internas en cunto a loa productos seiialadoa, con 
•r&en suficiente para la exportaclon §0./. Bil los cltados cuadroa tmdtien 
flguran los nlYeles de produccl6n de herr.U.entaa y equipos agricolaa 
alcanzados en los .nos 1912 y 1913. Bil mdtos caaos exlstia auficiente 
capacldad para satisfacer la dflM!lda interna ill. La d=pnda interna 
dlsailluyo dristlc.11e11te en 1912 y 1913, COllO consecuencla del estanc .. tento de 
la ecODOllia nacional durante ese bienio. 

Destle 1914, ae Ylene reglstrando una sensible recuperaci6n deblda a la 
politlca de reactlyacl6n econO.ica del actual Goblerno, especlalaente en lo 
relatlYo al sector agricola. 

Collo puede verse en el cvadro 13, la baja tasa de produccl6n naclonal de 
Mquinarla e iaplementos agricolas ha conducido tmdtien a una aenor d•pnda de 
blenes de iaportacion. Laa autortdades venezolanas aeiialan que esta aenor 
cf •em!• de Mquinaria y equipo de iaportacl6n hulica que no se esti operando 
la neceaaria reposicl6n del capital fijo del pais, y ello perjudlcara, a la 
larga, a la capacldad productiva. 

Es de destacar que el conatante auaento del producto agricola se ha 
baaado en un proceso de c .. bio tecnologico y llOdernizacion aediante la aasiva 
illcorporaclon de nuevas tecnicas y de equipo de capital. Bate a1111e11to del 
producto se ha logrado con una superficie cosechada relativaaente aenor, pero 
empleando el doble de tractores agricolas, de seaillaa certlficadaa, de abonos 
quialcos, etc. 

Laa autoridades eaperan que las actualea aedldas gubernaaentalea 
relatlvas al refinanci .. iento de la deuda agricola, el auaento de los precloa 
aiafaoa de ciertoa productos, la aodificacion de leyes que rigen la actividad 
fbYnciera del sector agricola y el plan de inversiones extraordinario para 
dicbo sector, conatituyan un eatiaulo inaediato para la recuperaci6n de esta 
actividad productiva. In tal sentido, el Goblerno Raclonal preve en lo• 

~ .lJlisl., pag. 10. Veaae tamblen, para una evaluaci6n general de eate 
enfoque, el clocuaento UlllDO/IS.607, titulado "Bl eapleo de plantas 
polivalentea para la fabrlcaci6n de maquinaria agricola en Allirica Latina", 
Serie "DoCU11entoa de trabajo aectorialea", Ro. 46, 12 de febrero de 1916. 

jJ/ Docuaento nacional de Venezuela aobre aaquinaria agricola, 
op. cit., pag. 11 • 

.w .lJlisl. 
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pl.anea actaales (1915-1916) .-pllar la frontera agricola. La agrlcultura 
req11erlri 39 3 llillones de hectireas. 29 4 aillonea de las caalea (ea declr. 
el 73S del total reqaerldo) corresponden al slat ... de •cuttlYOS mecmlzadoa 
amaalea•. Para la produc:clO. pecuarla ae reqaeriran 1Jll08 24 llillones de 
hectireaa. lo que equlYale a cul dupllcar la auperflcle actualmente 
•tlllzada Bl. Batu clfraa lndlcan q11e es necesarlo reallzar 1111 1-portante 
esf"Derzo para mdemizar la actbldad agropec.aria. Esto aupoadri 1111 

lmportante a-...ito de loa acblal.es nlYeles de mecanlzaclO. y. por tanto. 
a-...itoa de la d=enda de -q11lnarla y equlpo agricolaa. eapeclahlente de 
tractorea de ruedaa. I'll loa c.adroa 16-21 puede Terse el probable a1me11.to de 
la d•er1a de -q11lnarla e illplaentoa agricolaa. 

I'll loa cuadros slpientes se seiiala el comnmo aparente de tractores de 
ruedaa 7 de oruga. el millero de tractores de ruedas 9 la pl'OJ'ecciO. de la 
dmenda de tractores de ruedas (dos Yerslones). la hlportacl&n de ruedas de 
tractor de los Estados Unidoa 7 las poalbllidadea de integracl6n naclonal9 es 
declr. la poslbllldad de lncorporar componentea de fabrlcaci6n naclonal il/. 

4.2.5 Obstaculos a la eroduccl6n 

Uno de loa prlnclpales obstaculoa con q11e tropleza VeneZ11ela en la 
produc:cl6n de llJA es n lnadecuada red de carreteras. La carreteras nelen 
encontrarse en .. 1 estado • en algunas zonaa DO existen y caando SOD buenas ae 
hall81l circunscrltas a ~lertas zonas. Loa escasos aedlos de transporte y la 
lnadecuada lnfraestrucwra DO contrlbuyen, loglcaaente, al deaarrollo de la 
ind98trla de la llJ.A. Los slstmas de rlego y de drenaje, y los silos, BOD my 
deflclentes en cumto a cobertura y calldad. 

Los expertos estatales tuiblen seiialan el hecho, 1iD. tmto parad6jlco. de 
q11e, en el pasado, el fa•orable tlpo de ca.blo de la llOD.eda Yenezolana con 
respecto a las prlnclpales aonedas lnternaclonalea, ha constltuldo 1Dl 

illportante obstaculo al desarrollo de una lndustria autoctona de la llJA. Un 
tipo de callbio favorable hacia que resultase barata la illportaci6n de 
.. qulnarla e iapleaentos agricolas. Esto cre6 dlficultades tales coma una 
dependencia de tecnologfa extranjera no apropiada a las condlciODes 
agroecol6glcas de Venezuela 7 una inercia en cuanto al desarrollo 7 diseiio de 
la .. quinarla, las herr .. lentas y la infraestructura de apo70 necesaria. 

La industrla de la llJA t .. bien tiene gran dif:h:ultad para obtener 1Dl 

s1111lnistro local de aaterias prillas esenci~les. A veces, estas dlflcultades 
se lulD vlsto exacerbadas por el hecho de que las autorldades pertlnentes lulD 
deaorado BUB declslODes en lo tocente a materlas priltaa, sobre todo por lo que 
se reflere a la concesi6n de 110neda preferenclal para coaprar clertas aaterlas 
prlmas -por ejeaplo, clertos tlpos de acero- DO exlstentes en el pais. 
Ademaa, la comercializaclcn y el almacena.alento de los pr.oductos agricolas son 
a aenudo lnadecuados. 

W Docmento naclonal de Venezuela sobre maquinarla agricola, 
OU. ;it., pag. 16 • 

.6J/ 11 consumo aparente ae define COllO la prod~cc16n naclonsl lleDOB 

i11POrtaclones -'• exportaclodes. 
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CUadro 12. lliqainu e hiplea.'tltoa aadcolaa (mldadea) 

capacidad 
lnaUlada 

Prodvc;ciO. 
Prone to 1912 1913 

aaatra emlpeaad• 5 390 1 Ol3 

aaatra de lnaau.lento hldriallco 1 954 524 

ltolo (rodlllo) argentlno 313 122 

Ar .... 1 549 331 

Carretoaea 20 

Fertlllzadora rotatl•a 150 113 

Sellbra4ora-aboaadora 1 500 741 

Bl•ela4oru 42 

CulU•a4orea 753 190 

Rotocultorea 2 

Dlacoa de ara4oe y rutru 10 OChl 4£ 210 

Secadora rotatl•a 3 232 1 130 

Zanja4or o aurcador 2 

Subeola4or 26 

Surca4ora 146 

Palu y rmolquea 400 

Fuente: Docmento nacional de Venezuela aobre .. qulnarla 
agricola (1916), p.12 

411 

430 

57 

204 

10 

47 

93 

21 

233 

1 

41 121 

706 

1 

1 

70 

... 



Cuadro 13. Venezuela; Importacionea de maquinaria 1 equipo a1ricolaa - 1975-1913 

Producto 1975 1976 1977 1971 1979 1910 1911 1912 

Tractorea de ruedaa (unldadea) 27 966 
27 "' 

39 414 20 105 11 943 11 021 16 966 11 421 

(toneladaa) 

"'quinaa, aparatoa y artefactoa 
aaricola• y horticola• para la preparaci6n 
y trabajo del auelo y para el cultivo. 3 555 2 116 3 69" 2 051 4 324 1 604 1 604 l 455 

llaqulnaria coaechadora y trllladora; 
prenaaa para paja y forraje, cortadoraa de 
ceaped, uquinaa para la U.apleza de aranoa, 
aeleccionadoraa de frutaa, etc. 6 172 3 136 6 557 5 963 5 531 4 546 4 001 3 167 

"'cauinaa para orddar y otraa uquinaa 
y aparato• de lecheria. 126 163 241 174 311 569 514 561 

$ 
Prenaaa, eatrujadoraa y d~• aparatoa empleadoa 
en vtnlcultura, aidreria y aimilarea. 14 25 I 7 2 21 3 1 

Otraa uquinaa y aparatoa para la aaricultura, 
horticultura, avicultura y aplcultura, tncluidoa 
loa aerainadorea, lncubadoraa y criadoraa. 1 195 2 059 2 936 4 656 1 335 2 036 2 362 519 

llaqulnarla para 110lineria y para trat .. iento 
de cerealea y l..,.abrea aecaa. 3 610 2 332 2 575 1 633 1 449 1 631 1 537 3 113 

lliquinaa y aparatoa no cltadoa nl comaprllldldoa 
• otroa 1111area del preaente capitulo, para la 
tad1aatrla panadera, aalletera, paateleria, paataa 
alisieaticlaa, lnduatrla aaucarera, cervecera, 
camu, peacadoa, lea•brea ' frutaa. 7 915 7 204 10 151 1 983 4 299 6 530 9 179 5 352 

Dpte: Doc,...to naclonal de Venezuela aobre maquinarla aadcola (1916), P'I· 13. 
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Cuadro 14. Rerraaientas agricolas (unidades) 

Ca pa cl dad 
instalada 

lroducci6n 
Producto 1982 1983 

•Cbicoras• (herraaientas 
para caTar la tierra) 

Picos y palas 
Escu'dillas y azadones 
Palas y layaa 
Carretillas 
llartillos 
llachetes 
Patinea y chicoronea 
Carre tones 
batrilloa 
Cuchillos 
Plquetas 
Azuelaa 

360 000 
512 500 

1 043 500 
500 000 
25 000 

1 177 000 
1 000 000 

250 000 
600 

100 000 
10 000 

225 000 
63 000 

32 228 
158 183 
235 219 
48 884 

5 250 
194 561 
134 615 

13 350 
200 

3 071 

54 300 
41 226 

l'uente: Docuaent., nacional de Venezuela sobre maquinaria 
agricola (1986), pag. 14. 

Cuadro 15. Bquipo agricola (unidades) 

36 540 
145 057 
173 324 
83 976 

8 388 
168 173 
186 945 

51 600 
100 

10 020 
3 000 

161 873 
12 258 

Capacidad 2[odll,,ion 
Proclucto lnatalada 1982 

Collederoa autOllitlcoa para aves 2 000 211 
Collederoa colgantea 120 000 35 912 
Bebederoa autom&tlcoa 217 000 83 100 
Fmtaactore• 6 500 1 255 
COllederoa de canal para aves 19 000 4 000 
Collederoa 11U1118les para aves 125 000 78 300 
Plato• inlcladorea 35 000 ... 
V'1T11laa para bebederos 22 000 7 645 
Bebederoa de pl'8tlco 155 000 17 200 
Caaalea para coaederoa autOllitlcos 55 000 11 768 
Canales para bebederoa autom£tlcos 26 000 592 
Bret ea 150 41 

h•t•: Docmento naclonal de Venezuela sobre •qulnarla 
aaricola (1986), p'a. 15. 

1983 

181 
18 400 
49 436 

795 
2 700 

58 000 . .. 
7 424 

16 596 
4 890 
6 837 

64 



Aiio 

1975 
1976 
1977 
1971 
1979 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
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Cuadro 16. Venezuela: Consaao aparente de tractores 
de ruedas - 1975-1984 

Peso Valor 
(en ailes de kg) (en ailes de Ba) 

27 965 311 157 
27 358 320 486 
39 384 501 321 
20 105 294 100 
11 943 179 499 
11 028 193 475 
16 966 316 705 
18 421 367 178 
3 357 75 740 
6 084 175 504 

Uni dad ea 

5 179 
5 066 
7 293 
3 723 
2 112 
2 042 
3 142 
3 411 

622 
1 127 

fp«pte: Instituto de Coaercio Exterior y cilculos de la DivisiOn. de 
PlanlficaciOn. Agricola (COIDIPLAll), citados en el DoClaellto nacional de 
Venezuela sobre aaquinaria agricola (1986), pag. 11. 

Aio 

1975 
1976 
1977 
1971 
1979 
1910 
1981 
1912 
1913 
1984 

Cuadro 17: Venezuela: Consumo aparente de tractorea 
de oruga - 1975-1914 

Peso Valor 
(ea ailes de kg) (en at.lea cle Ba) 

19 260 164 252 
17 637 144 170 
17 461 179 034 
7 138 16 215 
2 717 27 350 
2 650 31 626 
5 262 64 452 
5 807 86 500 
1 705 60 315 
2 144 37 125 

Uni dad ea 

494 
452 
441 
201 
70 
61 

145 
141 
44 
55 

bcncg: Inatituto cle COllerclo bterior y calculo• de la Dlvi•i6n cle 
Plaaificacl6n A&rfcola (COIDIPLAll), cltaclo• en el DoCV!MBto uclonal de 
Venezuela aobre uqulnaria a1dcola (1916), pq. 19. 
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Cuadro 18. Parque de tractores de ruedaa (nnldades) 

.Aiio lllportaciones 1980 1981 1982 1983 1984 

1961 683 34 
1962 1 908 153 95 
1963 1 540 158 123 77 
1964 2 039 274 209 163 102 
1965 3 038 516 408 311 243 152 
1966 1 678 361 285 226 172 134 
1967 1 479 385 318 251 199 152 
1968 1 983 615 516 426 337 267 
1969 2 338 865 725 608 503 397 
1970 2 692 1 144 996 835 700 579 
1971 3 406 1 703 1 448 1 260 1 056 886 
1972 3 502 1 996 1 751 1 488 1 296 1 086 
1973 2 143 1 382 1 222 1 072 911 793 
1974 2 737 1 957 1 765 1 560 1 369 1 163 
1975 5 179 4 066 3 703 3 340 2 952 '- 590 
1976 5 066 4 281 3 977 3 622 3 268 2 888 
1977 7 293 6 600 6 163 5 725 5 214 4 704 
1978 3 723 3 518 3 369 3 146 2 923 2 662 
1979 2 112 2 070 1 996 1 911 1 785 1 658 
1980 2 042 2 032 2 001 1 930 1 848 1 725 
1981 3 142 3 126 3 079 2 969 2 844 
1982 3 411 3 394 3 343 3 223 
1983 622 ... 619 610 
1984 1 127 1 121 

l'aent11: Boletlnea de Coaer~lo Exterior de Venezuela, Anuarloa 
Batadiatlcoa del lllnlaterlo de Agrlcultura y Cria, cifraa y proyecclonea del 
sector autOllOtor del Minlaterio de Foaento, y calculoa de la Diviai6n de 
Planiflcaci6n Agricola (COIDIPLAI), citados en el Documento naclonal de 
Venezuela aobre 11&q11inaria aaricola (1986), pag. 20. 
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Cuadro 19. Proyeccion de la deman.da de tractores 
de ruedas - 1985-1989 

A B 
Superficie Parque de Grado de pee,,..,. 
cosechada tractores aecanizaci6n de 

mo (hectireas) (unidades) (AIB) tractorea 

1980 1 731 083 34 109 50,75 
1981 1 674 525 34 196 48,97 
1982 1 685 072 34 425 48,95 
1983 1 589 907 31 807 49,99 
1984 1 594 768 29 632 53,82 
1985 1 658 559 30 817 53,82 3 962 
1986 1 724 901 32 050 53,82 4 120 
1987 1 793 897 33 332 53,82 4 285 
1988 1 865 653 34 665 53,82 4 456 
1989 1 940 279 36 052 53,82 4 635 

Faentt:: C&lculos de la Divisi6n de Planificaci6n Agricola, citados en el 
Docuaento nacional de Venezuela sobre .. quinaria agricob (1986), pag. 22. 

Cuadro 20. lllportaciones de ruedas de tractor de los Bstados Unidos 
de america ( 1Jllidadea) 

Distribuci6n 
Potem;ia (en 
(BP) 1978 1979 1980 1981 1982 Te;tal porcentajes) 

lleno• de 40 65 56 117 198 14 450 9,69 
De 40 a 60 . . . 12 ... 39 11 62 1,34 
De 60 a 80 75 . . . ... 10 95 180 3,18 
De 80 a 100 200 dl 41 58 10 390 8,40 
De 100 a 120 255 196 218 2.52 142 1 063 22,89 
De 120 a 140 355 133 210 236 136 1 070 23,05 
De 140 • 160 356 32 91 83 26 588 12,66 
De 160 a 180 5 22 21 57 12 117 2,52 
"'9 de 180 37 28 54 32 1 152 3,27 
1lo upecif icaclo 159 145 102 57 108 571 12,30 

llS&: Por n eac:aaa illportaacia, no •• incluyen laa illportacionea 
corr..,aadient .. a lo• aiio• 1983 y 1984. 

b11&1: Docmento nacioaal de Venezuela aobre MCJUlnaria 
aaricola (1986), '"· 23. 
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Cuadro 21. Traetores de ruedas, desglose de aateriales y 
posibilidades de integraci9n nacioual 

(en porcentajea) 

Descripci6n 

cap6 del aotor 
Conj1Dlto guardafango trasero 
Conj1Dlto de asiento 
C&ja de la carroceria 
Baatidor 
Sistema de direcci6n 
Suspension delantera 
Conj1Dlto de eje delantero 
Conj1Dlto de dif erencial y de bloqueo 
Conj1Dlto de puente traaero 
Conj1Dlto de pedal de f reno 
Conj1Dlto de f reno de tuabor 
Conj1Dlto de freno 1UU1ual 
llotor 
Filtro de aire 
Sistema de aceleraci6n 
Sistema de enfriamiento 
Sistema de escape 
Sistema de c011bustible 
Bateria 
Co meta 
Ames es 
Cable de arranque 
Demas partes del sistema electrico 
Tablero de inatruaentos 
Conj1Dlto de faros 
Conj1Dlto de eabrague 
Conj1Dlto de pedal de embrague 
Tren de engranajes 
Caja de cambios 
Mando de caja de cambios 
Conj1Dlto de mando de toma de fuerza 
Freno sobre tranamisi6n 
Conj1DltO de arbol de toma de fuerza 
•emuiticoa 
Ruedas 
Pintura 
Liquidoa 
Seaia61idoa 
lnganche 
Sistema hidraulico 
Berramientaa 
Conj1Dlto de bomba hidraulica 
Sistema de acoplamiento 

Valor 

0,833 
1,576 
1,045 
0,409 
1,163 
2,180 
4,306 
3,327 
2,327 
6,787 
0,639 
2,020 
0,448 

23,486 
0,479 
6,197 
1,057 
0,463 
0,522 
0,987 
0,044 
0,229 
0,052 
0,194 
0,566 
0,447 
2,507 
0,343 
6,478 
8,140 
2,111 
0,303 
0,023 
1,188 
8,027 
1,929 
0,767 
0,023 
0,959 
1,056 
5,441 
0,129 

... 
Puente: Docmaento nacional de Venezuela aobre •quinaria · 

a1£fcola (1986), paa. 24. 

Posible 
incorporac16n 

0,730 
1,576 
1,045 
0,409 
1,163 
2,180 
3,200 
1,667 
0,539 

0,639 
1,515 
0,448 
2,118 
0,479 
0,197 
1,057 
0,463 
C,204 
0,987 
0,044 
0,229 
0,052 

0,032 

0,343 ... 

8,027 
1,929 
0,767 

••• 

... ... . .. 
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En la actualldad, no exlste nlnglin aecanlsao lnstltuclonal naclonal 
adecuado para ayudar a f abrlcantes de P!DA a selecclonar tecnologias apropladas 
y a adaptarla a las condlclones del pais. Este es un aspecto en el que el 
pais necesita sobre todo expertos callflcados y otras foraas de aslstencla 
tecnica. Otras barreras al desarrollo de la industrla naclonal de la llJA 
son: la lnexistencla de un centro naclonal de lnforaacion capaz de inforaar 
aapllaaente, y en forma regular, sobre llJA y procesos relatlvos a estos 
prO"uctos; y la falta de suainistros regulares de aaterias prillas, de recursos 
financieros y de IUlDO de obra calificada. Adl!llis, poco es el apoyo 
instltucional nacional que se proporclona a los agricultores o trabajadores, 
en unidades de produccion, por lo que se refiere a capacltacion en el eapleo y 
al aanteniaiento de la maqulnaria. 

4.3 Politicas Y prograaas orientados a la industria de la MIJA 

4.3.l Mecanismo institucional para fomentar el desarrollo 
de la industria de ls MIJA 

Basta 1984 no exlstlo un aecanisao encargado de coordinar el desarrollo 
de la industria de la MUA. lluchos eran los departaaentos estatales que, con 
caracter especial, se ocupaban de esta industria. Esta situacion cambio con 
el estableciaiento de la Comisi6n Racional para 1 Mecaniz3ci6n de la 
Agricultura. Este organo asesora al Gobierno sob1 todas las cuestiones 
relacionadas con las politicas nacionales para lft aecanizacion de la 
agricultura. 

A continuacion se indican las autoridades institucionales encargadas de 
determiPados aspectos del desarrollo de esta ineu~tria. 

El Ministerio de Agricultura y Crla; 
La Oficlna de Tipos de Cambio Dif,renciales del Ministerio de 
Hacienda; 
El Mihi&terio de Fomento y Agricultura. 

Bl Ministerio d~ Fomento se ocupa de las cuestiones relacionadas con la 
creaci6n de empresas para la produccion de MUA. El Minist~rio de Agricultura 
y Cria se encarga de evaluar la utilizacion y ID&liutencion de la maquinaria y 
el equipo agricolas. La Oficina de Tipos de Cambio Diferenciales del 
Miniaterio de Hacienda se ocupa de la disponibilidad de divisas para la 
industria. 

Tambien existen 6rganos estatales pequenos y mis especializados que se 
encargan de aapectos concretos relacionados con la produccion y el desarrollo 
de !a MUA. 

CORPOIRDUSTRIA, que concede prestamos para el desarrollo de la 
pequeiia y median£. industria; 
FOICRET, que concede prestamos a empresas grandes; 
CORuIPLAI, que es la que aprueba los planes de desarrollo. 

Adema• de los organos estatales arrib& mencionados, existen numerosaa 
instituciones financieras privadaa que conccden prestamos para la adquiair.i6n 
y mantenimiento de maquinaria. 
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Venezuela t.-bien tiene diveraoa aecaniaaos inatitucionalea para la 
aeleccion de tecnologia o para adaptarla de aodo que reaulte apropiada a las 
condicionea locales. Bl lliniaterio del lledio Allbiente, en union de organimoa 
.as especializadoa, COllO POllAIAP Y PRODBTBC, realizan ea~udioa detalladoa 
aobre las condicionea del auelo. 11 lliniaterio de Agricultura y Cria 
proporciona aseaoraaieno aobre aaquinaria apropiada para determfn•daa tareas. 
11 lliniaterio de FOllento concede licenciaa para la illport&cion de IEA. Batoa 
organoa eatatalea tienen por objeto asegurar que la aaquinaria y loa 
utenailioa agricolas de fabricaci6n nacional o hlportadoa aatiafagan las 
neceaidadea concretas de Venezuela. Sin ellbaJ go, en la practica, ca.> ya ae 
ba indicado, loa fabricantea de llJA alin tropiezan con dificultadea para 
obtener ayucla en la aelecci6n y adaptaci6n de tecnologia apropiada a las 
condicionea del paia. 

A nivel nacional no exiate niglin 6rgano que ae encargue ezclusivmaenta de 
la inYeatigaci6n y el deaarrollo de MJA. Bo obstante, el lliniaterio de 
Famento ai proporciona apoyo para eatablecer nuevas mpreaaa de IEA, asi COllO 

a todo cuanto tenga que ver con la inveatigaci6n, la cnmercializaci6n y la 
producci6a de piezaa de repuesto. Aunque no exiate niDguna lq aobre el 
porcentaje de aaterialea de fabricacion local (el den.inado •contenido 
nacional o local") que ha de entrar en la fabricaci6n de loa productoa, el 
lliniaterio de Foaento eatillula la utilizaci6n de coaponentea de fabricaci6n 
nacional aediante el Prograaa de Incorporaci6n de Partea y Piezaa Bacionalea. 
late progreaa lo ejecuta el Departaaento Sectorial de lndll&trias del 
lliniaterio de Foaento. 

4.3.2 Politicas y progr•p•s exiateptP.s orient.ado• a la 
industria de la llJA 

Bn Vunezuela se viene aplicando una aerie de aedidaa que contribuyen al 
fortaleciaiento de la induatria de la llJJ. Baas aedidaa t.-bien peraiten 
aaaentar la participacion autoctona en esta induatr.ia con airaa a au ezpansi6n. 

Bntre las Ilia illportantea de estas aedidaa cabe citar las relativas a 
protecci6n arancelaria con arreglo al Pacto Andino, incentivos a la 
exportaclon (VAii) del orden del 70S, el Prograaa de lncorporaci6n de Partes y 
Piezas Bacionales, y otras polfticas y prograaas conezoa de cuya ejecuci6n ae 
encarga el Ministerio de Fomento. 

Las politicas relacionadas con la induatria de la llJA las formulan y 
ejecutan los diversos ainister~os antes aencionadoa. lsas politicas se 
refieren principalmente a cuestiones relacionadas con la illportacion, 
fabrlcaci6n, distrlbuci6n y normativa de uso de aaquinarla e implementos. t.os 
citados entes oficiales tienen por objeto regular las relaciones entre los 
fabricantes y ensambladores, iapcrtadores, proveedores y usuarios, con arreglo 
a las necesidades determinadas en loa planes anualea de desarrollo 
agropecuarlo. 

La principal eatrategf a de Venezuela conaiste en reducir progreaivaaente 
la dependencia de los proveedorea extranjeroa de aaquinar:la e impleaentos 
agrfcolas, incentivando para ello la producci6n nacional. A tal fin, ae esta 
estimulando el desarrollo de la fnduatria aetalatcanica en.cuanto a aaquinaria 
y aperoa agricolaa, con financiaaiento de la prod~cci6n nacional en base a 
~presa• o fabric•• de taaaiio aedio a grande, y limitando las importacionea de 
acuerdo con la demanda anual de MUA. 
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Laa politicas nacionalea aplicadaa en loa Ul.tiaoa aiioa para el 
creciaiento del sector agricola (1914-1916) constit117en el principal ele11e11.to 
llO~ivador o eatillulante del deaarrollo de la inclustria de la .. quinaria 
agricola de Venezuela. 

Bl rapido auaento de la auperficie seabrada anualaente ha deterainado una 
eztraordinaria dellallda de .. quinaria y aperos agricolas. Se eatiaa que, 
durante el periodo inclicado, la superficie cultivada habra a1111eD.tado en 
500.000 hectareas, siendo los principalea cultivos cerealea el .. iz, el sorgo 
y el arroz. Bl objetivo general ea lograr, bajo el presente Gobierno, el 
autoabasteciaiento nacional de los principales productos y .. terias prillas de 
origen agropecuario ,6!/. 

4.4 lec:esidades futuras de la industria de la MgUfnatla y de loa vtmellloa 
<ueros> uricolaa, y aeclid•• a tQMr. en loa pianos ucl99•1, ruiogal e 
lpteruacional, para ayudar a esa inclustria 

4.4.l luturas necesidades de la industria 

Seglin expertos venezolanos, las futuras aedidas a adoptar con reapecto a 
la inclustria de la llJA deberian concretarse en estillular la producci6n y la 
cllYersificacion de la lndustria nacional de la aaquinaria y los aperoa 
agricolaa. Esto peraitlra reducir la dependencla externa, al ofrecer a los 
fabricantes nacionales una mayor participacion en el aercado. Loa incentives 
a la procluccion de llJA se proporcionarian al sector privado, aanteniendo el 
Bstado au papel de orientador y regulador. Dentro de los preparativoa de esaa 
futuras aedidas, se ha fortalecido el apoyc- y la coordinaci6n institucionales 
aedlante el reciente estableclaiento de la Coalsl6n lacional de llecanlzaci6n 
Agricola. -

Bl caabio regiatrado en la paridad de la aoneda venezolana ha encarecido 
los productos de importaci6n y ha puesto de aanifiesto la necesidad cle 
fabricar en el paia el equipo y la aaquinaria neceaarioa. Esto sianifica que 
ha de aejorarae la infraeatructura exiatente y crear otras nuevaa. Taabien 
aera neceaaria la adecuada capacitacion de recuraoa h111&110s para lograr 1D1 
incre1Dento de la producci6n nacional y poder aatisfacer la demanda actual 
de lfJA. 

La eatrategia de Venezuela para el desarroHo de la induatria de la llJA 
consiste en reducir progresivamente la dependencia tecnol6gica del exterior y 
estillular la industria nacional. A tal fin, se esta estillulando el deaarrollo 
cle la induatrf a metalmecanica en los aspectos de la aaquinaria y cle loa 
impleaentos agrfcolaa, asi como el financiamiento de la produc~i6n nacional en 
base a empresas o fabricas de tamaiio medio, lfmitando al aismo tiempo la3 
~rtaciones. 

Las polf ticas nacionales aplicadas en loa ultimo• aiios (1984-1986) por el 
C:Obierno son el principal factor de estfmulo a la proaoci6n y al desarrollo de 
la industria. Baas polfticas ban tenido coao resultado un auaaento de la 
superficie de cultivo y ha inducido una mayor demanda de aaquinaria •&~fcola. 

jj/ Documento nacional de Venezuela sobre maquinaria aarfcola, 
op. dt., paa. 26. 
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Se estilla que el aUllellto de la superflcle cultivada ha sido del orden de las 
500.000 hectireas, en las que principalaente se sle11bran cereales COllO el 
aaiz, el aorgo y el arroz 15,/. El prop6sito es lograr el autoabasteciaiento 
nacional de los princlpales productos y aaterias pri.aas de orlgen agropecuario. 

Para adoptar un enfoque de aultiproducclon que entraiia el estableclalento 
y la integraclon de un complejo de indus~rias, productos y procesos, Venezuela 
aapira a deaarrollar una industria de bienes de capital. Es clara la 
necesldad de contar con complejos industriales integrados para la produccic>n 
del equipo utlllzado en ciertos sectorea: equipo rodante, .. quinaria y equlpo 
agricolas, sector electrico, sector petrolero, Industrias transforaadoras, e 
inst~!D.taclon y electrc>nica. 

En el caso especifico de la .. qulnarla agricola, pese a la incertidaabre 
en cuanto a que las empresaa actualaente dedicadas a la fabricacion de aperoa 
agricolas puedan diveralficar su produccion, parece sin eabargo posible la 
aplicacion del enfoque de plantas aanufacturer~3 de produccion diversificada 
para la fabricacion de nuevos implementos utlliza~'s en la agricultura. 

El Consejo Baclonal para el Desarrollo de la Industria de Bienes de 
Capital considera esencial hacer estudios detallados que peraitan de~e,....inar 
las posibilidades de fabricacion de maquinaria y aperos agricolas adaptado~ a 
las caracteristicas del suelo, el clima: los cultivos, los hibitos 
alimenticios, etc., del pais. A este respecto, se han establecido contactos 
con lliembros de la Facultad de Agronomia de la Unlversidad Central de 
Venezuela. La Facultad de Agronomia ha m.ostrado lnteres en realizar estudios 
para deterainar la vlabilidad de fabricar en Venezuela prototipos de 
maqulnarla agricola que actuallllente no se producen en ninglin pais, ni si~uiera 
en los Ilia desarrollados, que tradicionalmente han exportado esos productos a 
Ve:nezuela, pero que no slempre han respondido a las necesidades de este pais. 

El concepto de multlproduccion tambien se ~plorari mis a fondo. Bate 
concepto en IDOdo alguno es desconocido en Venezuela .6.6,/. Ya exiete11 unidades 
fabriles que f1Dlcionan con exito como plantas manufactureras de produccion 
dlversificada. 

El Consejo lacional para el Desarrollo de-la lndustrta de Bienes de 
Capital, con asistencia tecnica de la ORUDI, 113 hecho progreaos en la 
fol'llUlacion de una eatrategia de desarrollo encaminada al eatablecimiento de 
1D1 coaplejo de producci6n de bienes de capital y de servicios basado en la 
especializaci6n y en la compleaentariedad de empresas. 

La idea es contar con un complejo y con plantas polivalentes o de 
aultiproducci6n. :en efecto, se tlene el proyecto de establecer una 
intraestructura indus~rial consolidada (siderurgia, ,aluminio, forja y 
f11114ici6n) para satisfacer las neceaid~des de los diveraoa sectorea. 

~ Documento nacional de Venezuela sobre maquinaria agricola, 
op. cit., pag. 28. 

fJj,/ Vease Carlos Enrique Varga• Arenaa, "AlglDlaa consideracionea aobre 
la induatr!a de aaquinaria agricola y bienes de capital, y el concepto de 
aultiproducci6n en Venezuela", 1986. 
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Venezuela posee cierto n.iillero de plantas indaatrlalea en lea citaclu 
eaferas de produccion., y que, debiduaen.te utilizadas, ofrecerian ma excelen.te 
oport\1D.idad para aplicar con. mto "!l enfoque de aultiproducci6n.. El pais 
posee ma 811Plia aerie de recursos ain.erales y energeticoa que ban. hecho 
posible la in.stalacion. de cOll()lejos sider\irgicos in.tegradoa y aeaiintegraclos, 
los cuales proveen a diversos fabricantes del sector aetalaecanico en. general 
y del de bienes de capital en particular. 

4.4.2 Bedldas futpras. en favor de la in.dustrla 4e la llJA. de 
orunisaos nacionales, ruionales e ln.ternacionales 

Varlas son. las aedidas que podrian adoptarse, a los n.ivelea n.acion.al, 
regional e in.ternacional, para facilitar el de3arrollo de la lndaatrla 
venezolan.a de la lllJA. Baslcaaente, estas aedidas COD.Slaten. en politlcas y 
pogr .... de accion con.eretos, a corto y a aedio plazo, para ellaln.ar los 
actuales obstaculos a la produccion. Estas aedidas debleran ser acloptadas por 
los organiaaos n.aclon.ales coapetentes, con. a)lOyo aaterial y asesoraaiento de 
los organisaos re6 lon.ales e internacion.ales pertinentes. La fol'Jla e2pecifica 
del apoyo a prestar por los organisaos region.ales e intcrnacion.ales depen.dera 
de los obst6culos con que concretamente tropiece la produccion. 

A corto plazo, son n.ecesarios recursos para finan.ciar la prOllOcion de 
nuevas Industrias, capacitar a personal encargado de la ~roduccion, el aan.ejo 
y el aan.teniaiento de maquinaria, y vincular sectores y eapresas que producen 
bienes de capital. Tambien es preciso facilitar a los usuarios informacion 
detallada sobre productos disponibles y leyes reg~ladoras de las 
importaciones, asi como proporcionar incentivos a los ezportadores. 

A medio plazo, son necesarios programas de ac~ion concretos para aapliar 
el mercado de la MUA y el suministro de piezas de repuesto para esta 
industria, y mejorar y ampliar la red de carreteras. A largo plazo, deberan 
fom'1D.tarse, a nivel nacional, las actividades de investigacion y desarrollo en 
el sector de la MUA, procurando que esa labor resulte comercial.aente rentable; 
asiaisao, deberan habilitarse recursos para poder dinponer de personal que 
conozca mas a fondo los aspectos de la produccion, el emp!.eo y el 
man.teniaiento de MUA. 

4.5 Conclusioues y esfiraa de posible aaistencia tlcuica 

4.5.1 Coraclusionea 

a) La politica que se viene siguiendo 11!11 Venezuela en el sector de 
bienes de capital tiene por objeto eatablecer un complejo industrial integrado 
cuyaa principalea caracteristicas sean la eapeciallzaci6~ de la producci6n y 
la complementariedad entrP. empreaaa. Ro obatante, formaran parte de eae 
complejo plan.ta~ de poducci6n diveraifl~ada. 

b) Como el pafa eata bien dotado de recuraoa energeticoa y de materiaa 
pri .. • y aua plantaa induatrlalea funclonan bien, Venezuela tiene excelentea 
poaibilidadea de deaarrollar tale• empreaaa de multlproducci6n para la 
fabricacl6n de bienea y la preataci6n de aervlcloa. 

c) La induatrla de la maqulnarla y del equipo agrfcolaa tiene 
auf lclente capacldad inatalada para aatlafacer la demanda naclonal de aquelloa 
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productoa que actual.llente fabrica. Ea aecesarlo. sin ellbargo. lntensiflcar 
loa eafuerzoa por conaeguir un 9a70r grado de compleaentariedad y de 
cooperaci6n entre empresaa y con otroa sectorea. 

d) Bil Venezuela ae esta eatuclianclo la viabilidad de abordar la 
producci6n de nuevos equipoa y aperos agricolaa. adaptados a sus condicionea 
de pais tropical por lo que se reflere a sueloa. cllaa. cultivos y h&bitos 
allaentarioa §1/. Eaa produccion podria emprenclerse a base de plantas 
poliYalentea9 ea decir 9 de producci6n diversificada9 aecliante la adaptaci6n9 

en au caao. de la experlencla de otros paises en deaarrollo. 

e) Ea neceaaria una labor .as intensa en .. teria de normalizacion y 
racionalizaci6n de la produccion. Esto exlgira una reduccion de la g... de 
productos -exceaivaaente aaplia- tanto en el subaector de la .. qulnaria y el 
equipo agricolaa CClllO en otros subsectores de bienea de capital. 

f) Con reapecto a la fabricaci6n de tractorea de ruedas, esta claro que 
la demuu'a lnterna dificllaente juatiflca tal producclon. Tabien debe 
procurarse la noraalizacion de dichos tractorea 9 con airaa a una reduccion de 
los gaatos de lnventarlo (es decir, de untenlalento de exlstenciaa). 

4.5.2 Asistencia tecnica 

Venezuela necesita asiatencia tecnica en diveraoa aspectoa: 

a) Deaarrollo y produccion de maqulnaria y equipo para: 

La deforestacion y aprovechaaiento de terrenos; 
La recoleccion, conservacion y acondicionaaiento, manutencion y 
tranaporte de productos agricolas. 

b) Producci6n nacional de tractores y de piezas de repuesto que 
actualaente se illportan, aaxlae cuando existen en el pais .. terlas prlllas 
euficientea y adecuadaa que pet'llitirian producir esos bienes. 

c) InYesti1aci6n y produccion de maquinaria apropiada a las condiciones 
locales. 

d) Capacitaci6n en el uso y mantenimiento de llJA. Bate es el aspecto 
en el que Venezuela tiene mis necesidad de asistencia tecnica. 

jJJ Documento nacional de Venezuela sobre aaquinaria aaricola, 
op. cit., pas. 13. 



- 11 -

5. GUll'llW.A: DESARIHJLLO DE L& IllDUSTRIA DE IA lllQUIIWtU Y DE 
LOS UTBllSILICIS AGRICOLAS §J./ 

5.1 La evoluc16n de la inclustria de la .. guinarla y de los 
utrn•tllos agricolas 

ED Gaate111l2, la agriculture representa .as de UDa cuarta parte del PIB y 
absorbe .as de la aitAd de la fuerza de trabajo econo.tc.aente activa. Las 
ezportaciones de productos agricolas -especlalaen.te caf e y algo46n
representan las tres cuartas partes del total de ezportaciones de Guatemala. 

CUadro 22. Guate111la: aaquinaria y utensilios 
agricolas utillzados en 1979 

llUaero de 
Ardculo Unidades u:plotaclones 

Arados (de traccion aniltal) 2C 757 19 916 
Arados (de tractor) 4 863 2 816 
Cultiva~ores mecanicos 3 082 1 619 
Gradas 5 020 2 586 
Plantadoras 1 905 1 064 
Cosechadoras 345 227 
Trilladoras 489 345 
Desgranadoras de mai~ 1 389 1 265 
Bollbas para pulverizar 36 654 17 883 
Trac tores 8 931 3 420 
C•lones 2 848 4 557 
Vehiculos todo terreno 

y caaionetas 6 238 1 948 
1.emolques 13 966 4 173 
Bollbas de riego 3 862 2 274 
llotores fijos (diesel) 5 938 3 532 
llotores fijos (electricos) 3 376 904 

Al Total de explotaciones: 37.674. 

rucnte: Cenao Agropecuario, 1979 • 

Proporci6n 
respecto del 

total de 
u:plotaclones Al 

52,9 
7,5 
4,3 
6,9 
2,a 
6,0 
9,2 
3,4 

47,5 
9,1 

12,l 

5,2 
23,6 
6,0 
9,4 
2,4 

.611 11 presente estudio se basa en el Documento nacional de Guatemala 
aobre lo in~uatria de la maquinarla y lo• utenailios ag~icolaa, tf tulado 
"Breves apilfttes sobre politic• industrial con enfasis en la incluatria de 
.. tulnaria agricola", prescntado por el Ing. Agr. Oscar Rolando Castillo, 
Director General Adjunto, Servicios Agricola• (DIGIS), Guatemala, en la Mesa 
ledoncla Ministerial sobre Maquinaria Agricola, celebrada en Buenos Aires 
(Araentlna) del 2 al 7 de novlembre de 1986. 11 cltado documento fue 
preparado con arreglo a las directrices elaboradas por la Subdivisl6n de 
lstudlos Sectorlales de la OIUDI. 
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Sin eabargo, coao puede Terse en el cuadro 22, el grado de aecudzacion 
agricola de Guatemala es auy bajo si se tiene en cuenta la superficie de 
tierra cultiYable del pais -aproxiaadaaente 1.850.000 hectareas- y que tiene 
unas 40.000 explotaciunes agricolas, 

La aayor parte de la .. quinaria y de los utensilios agricolas utilizados 
en Gaat-la son de illportaci6n, pues en el pais no eriste una industria de la 
.. quinarla agricola proplaaente dlcha. Ea clerto que se produce en pequeiia 
escala .. qulnarla y utenslllos (principalaente estos Ultlaos), pero en general 
lo fabrican diversas empresas que producen blenes de capital, y no empresas 
especlalizadas en la producclon de aaqulnarla agricola. 

En los Ultlaos aiios, la adqulslcion de aaqulnaria y de utensllios 
agricolaa ha dlllllinuido debldo princlpal.aente al continuo descenso de la 
producclon agricols. En 1981, esa produccion solo creclo en 1Dl 1,7%. nlcha 
produccl6n dlBilllnuyo en 1Dl 2X en 1982, y en 1Dl 2,5X en 1983. 

Debldo a la caida de los preclos lnternaclonales en 1980, el subsector 
del algod6n -el principal consualdor de aaqulnarla, tractores, arados, gradas 
y cultlvadores- redujo su zona plantada en aproxiaadaaen~e 1Dl terclo. Esto ha 
conducldo a una illportante dlsainucion de la delMlndr de aaqulnarla y 
utenalllos agricolas. Los lngresos obtenldos del cafe, que representa 
alrededor del 30X de las exportaclones totales de Guate11ala, taablen ban 
reg!str&do 1Dl brusco descenso coao resultado de la caida del preclo llUDdlal de 
ese producto. Aunque la produccl6n de cafe no esta auy aecanlzada en 
Guat-la, el descenao de esa producclon taablen ha afectado conslderableaente 
a la demanda de aaqulnarla y de utenalllos agricolas. 

11 aercado de la aaqulnarla agricola se ha vlsto aalaiaao serlaaente 
afectado por la receai6n que actualmente experlaenta el paia. 

Por tanto, el futuro desarrollo de una lnduatrla de la aaqulnarla y de 
los utenallioa agricolas en Guatemala depende esencialaente de una 
recuperacl6n de la economia del pais, sobre todo de loa sectores manufacturero 
y agricola. Asi, pues, un. examen de la estructura y del reclente 
comport .. iento econ6mico de la economia y del sector agricola del pais 
proporclonara informaci6n basica para poder deteralnar las perapectivas de 
desarrollo de una industria de la 111aquinaria agricola. A continusci6n se 
exaaina el reciente comportaaiento econO.ico de Guatemala. 

5.2 Eatrgctura y comportomiento de la ecooomfa y del aector 
agricola de Guat1111la 

5.2.1 Tenclenciaa econ6mica1 recientea §1./ 

In 1960, Guatemala se 1Dl~6 a otros paisea de America Central para 
constituir el Mercado CollUn Centroaaericano (MCC). El MCC tenia per ~bjeto 
pr01110ver la indu1trializaci6n de la region. Las prudentea politicaa monetaria 
y fiacal adoptadas en el MCC permitieron al paia casi dos decenios de 

§!l/ lsta secci6n ae b~sa er el borrador de la publlcact6n de la OIUDI 
"Incluatrlal Development Review: Guatemala", preparado por la SubdivtstcS:i de 
l1tud101 le1tonale1 y de Pai1e1, 1986. 
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creclldento econO.U.co sostenldo 11J./. Bntre 1960 y 1910, el porcentaje med.lo 
anual. cle creclldento clel PIB fue del 5%, la inflacl6n se aantUTO, en general, 
en el n anual y la tasa aedia de creclldento clel PIB real por habitane fue 
del 2,n anual. 

Sin embargo, desde fines clel clecenlo cle 1970, la econoaia cle Guatellllla se 
ve seriaaente afectacla por la decuplicacion cle los precios del petr0leo y por 
la receai6n llUlldial. La econoaia ha regiatrado graves desequilibrios de la 
balanza cle pagos, y, especlalaente durante el periodo 1971-1981, crecientes 
deficit fiscales. Esta cOllblnacion de factores ha conducido a una profunda 
recesion econO.U.ca, que ha perjudicado en particular a los aectores 
producttvos de la ecODOllia, aobre todo a las llUlUfacturas y al coaercio. 
Desde 1911, la tasa aeclta anual de creclaiento ha venldo di•iouyendo casl 
todos los aiios. Durante el periodo 1981-1915, la tasa aeclia anual del PIB 
disai.nuyO en 1D1 2%. Durante el aiaao periodo, la tasa aedia anual de 
creclldento del PIB real por habitante fue de -4,7X, y en 1984 el desempleo 
lleg6 a alcanzar una cifra estlaacla del 41,7% de la poblaci6n econO.icaaente 
actiYa. 

211 Guate11ala, la receaion taabien ha sido foaentacla por la aagnltud del 
deficit fiscal y de la deucla externa del sector publico. 

11 deficit del sector publico viene cr~cienclo anualaente pese a la 
drastica reduccion de la t~veraion publica, aobre todo por ~~ que se refiere a 
proyectoa de infraeatruct. -· La recauclaci6n tributaria, una de las .a. bajaa 
del llUlldo coao po1·centaje '.el PD, di•inuy6 del 7 ,6S del PIB en 1981 al 5,3S 
en 1984. La deuda externa total del paia se triplic6, al paaar de 
820 aillonea de d6lares de los IE.UU. en 1980 a 2.456 aillonea de d6larea 
en 1984. 

Deacle 1981, el coaercio de Guatemala con otroa paises del llCC, que 
represent• casi el 30% de las exportacknes totalea de aercanciaa del pais, ha 
venido di•inuyenclo continuaaente. lsto se ha debido a divers•• razones. Se 
ba registrado una receai6n econ6aica que ha afectado a la aayoria de los 
paises centroaaerlcanos. Guatemala ha tenido proble11aa de coaercio bilateral 
con alguaos aie11bros de la cOllUllidad del llCC. 11 pals taabien ha 
ezperiaentado considerables dlficultadea par liquidar en llODeda fuerte C11entaa 
de la balanza de pagos lntra-llCC. COllO casi el 90% del coaercio del llCC lo es 
de ..aafacturaa, no es de sorprencler que el sector manufacturero de Guataala 
baya sido el .a. afectado por las diflcultadea del paia en au. tranaacclonea 
coaercialee con el llCC. 

La dt .. tnucion del comerclo del MCC tamblen ha slgnlfic•1o uua 
dt .. tnuci6n de las reservas de dlvlsas. Esto ha conclucldo a una reducci6n de 
las laportaclones de blenes de capital y de materiaa priaaa esenciales, p2ra 
.. yor perjulcio del sector manufacturero, ~ue tanto depencle de las 
laportaci~es. 

In reapuesta a la recesi6n, el Gobierno viene arbitrando deade 1981 
diveraaa aedidas econ6aicaa para eatabllJzar la eccnoaia. lsas aedidas hall 

JJJ/ Para m&a detallea, veaae "ln4ustrial Deyelopw,nt leyiey: 
fill•t'ft'la", op. cit., capitulo 2. 
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detendnado una fuerte contracci6n de la dmanda naclonal y ana caida de la 
ln•eral6n de capital y de lu ezportaclonea. 

5.2.2 latructura del siste-- agricola de Gaaterrla 

Bl desarrollo de la lndustrla de la aaqulnaria y de los utensilloa 
agricolaa del pais refleja en gran aedlda la fase de deaarrollo, y la 
eatructura, de su agrlcultura. Asi, pues, el exaaen del desarrollo de la 
agrlcultura de un pais revela con frecuencla el potenclal de desarrollo de una 
industria autoctona de la llJA. 

Aun cuando sea uno de los paises aas lndustrlalizados de America Central, 
la econoaia de Guateaala es predoainanteaente agricola. Entre 1970-1914, las 
eJCpOrtaciones de productos priaarios representaron .as del 7SS de los ingreaoa 
de ezportaci6n. Durante el aiSllO periodo, la participaci6n te la agricultura 
en el PIB fue en general del 26,SS, y aproxilladaaente el SSS de la poblaclon 
econO.icaaente activa trabajaba en la agricultura. Alrededor del lOS de la 
superficie total de Guatemala es terreno cultivable. En 1983, por ejeaplo, de 
una superficle total de 10,9 •illones de hectareas, Guateaala solo tsiia 
1,3 aillones de hectareas de tierra cultivable, 480.000 de las cualea se 
dedicaban a cultivos permanentes y 1,33 hectareas a pastos permanentes. 

En los ultiaos aiioa, se han tomado aedidas energicas para dlverslflcar la 
agricultura de Guatemala y a1111entar asi la produccion y la variedad de los 
cultivos de ezportacion. Por ejemplo, ABACAFE, la asociacion nacional del 
cafe, ha procurado, con arreglo a su prograaa de diversificaci6n, estillular a 
los productores de cafe a que abandonen el cultivo de este y se dediquen a la 
producci6n de aceite de palma, habida cuenta de au hlportancia coaercial. 

Ademas, desde 1984 existe 1Dl ,rograma de la Secret~ria Permanente del 
Trrtado General de Integracion EconO.ica Centroaaericana (SIECA) cuya 
finalidad es ayudar a los pafses del MCC a diversificar las ezportaciones 
agrfcolas, de llOdo que no dependan de unos cuantos cultivos coaerciales cuyos 
precios estan descendiendo invariableaente en los aercados internaclonales. 
Bl citado prograaa tiene tres objetivos. Bl priaero de ellos es satlsfacer la 
dC!llallda de aliaentos basicos de pafses veclnos -en particular Mexico y 
Venezuela- aediante la exportacion, a esos paises, de maiz, frljoles y arroz. 
Bl aegundo objetlvo ea conaeguir eatablec~r en los paiaes del MCC un prograaa 
de producci6n agrfcola f ntegrado en virtud del cual los pafses mieabros puedan 
aancomunar o juntar sus recursos para aumentar la productivldad de articulos 
de priaera necesldad. El tercer objetivo es armonizar la variedad de loa 
cultivos con objeto de emplear reservas de productos agrfcolas procedentes de 
todos los pafses del MCC. Se espera que, como resultado de este programa, los 
productoa agrfcolas del MCC sean mis competitivos en loa mercados muncliales. 
Tamblen ae eapera que los miembroa del MCC puedan adqulrir a menor precio 
luaumos agricolas tales como aemillas, productos qufmicoa y equipo agricola, 
al eatoa lnsumos son objeto de negociacionea conjuntas por conducto del MCC en 
lugar de entre miembros individualea que act6en independientemente. El SIECA 
eatima que el mercado potencial de productos alimenticioa del MCC puede llegar 
a repreaentar actualmente una cifra de 5.000 mil~c~e• de dolarea de los 11.uu. 

Basta 1983, 'uatemala, al igual que otroa pafaea de Am!rica Central, 
eatuvo dedicando una creciente proporci6n de aua tierraa arables a loa 
cultivoa de explorac16n, en detrimento de los cultivo3 alimentarioa. En 1970, 
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en .Aaerlca Central solo se destlnaba a estos Ultlaos el 16S de la nperflcle 
total cultlY&da. En cmblo, U. del SOS de la tlerra se destlnaba a los 
cultlTOB de ez:portaclon ll/. En 1970, el porcentaje de la nperflcle dedlc..ta 
en Guatmala a los cultlvos aliaentarlos alcanzo el 2S,3S, nperando con. ello 
a la media regional (16S). Sin embargo, la superflcle total dedlcada a los 
cultlTOB de ez:portaclon y a pastlzales era de aproxt .. dncente el SOS (cultlTOs 
de uportaclon: 10,ft; pastlzales: 29,IS) W. Bata con.centracl6n en los 
cultlvos de uportaci6n puede verse Us claraaeate al se comparan el 
porcentaje de tlerra dest:lnada a los clnco productos de elq>Ortaci6n 
prlnclpales -algodon, cafe, aricar, bananos y sorgo- con el de tlerra dedlcacla 
a tres productos allaentarlos bisicos: el -iz, loa frljoles y el arroz. En 
Aaerlca Central, durante el periodo 196S-1970, de una auperficle total 
cultlvada de 3.367.000 hectareas, el S9,7S se dedlco a productd allaentarlos 
baalcos y el 40,3S a cultlvos de exportacl6n. Sin embargo, entre 197S y 1979, 
esas clfras fueron. del S2,2S en el caso de los productos allaentarlos bjslcos 
y del 47,IS en el de los cultlvos de ezportacl6n. Asi, pues, al se cmparan 
los periodos 196S-1970 y 197S-1979, podra verse que en este Ultiao la 
superflcie total dedlcada en America Central a los cultlvos de exportaci6n 
creclo a elCPen&as de los cultivos allmentarios. 

Los datos corresponclientes a Guatemala auestran una tenclencia sillilar. 
Durante 196S-1970, de una superficie total cultivada de 1.242.000 hectareas, 
el 67,3S se utllizo para productos aliaenticios baaicoa, y el 32,7S para las 
exportaciones. En el periodo 197S-1979, de una superficie total de 
l.1S6 lu:!ctareas, solo el S7,6S Be utilizo para productos aliaenticioa bisicos, 
y el 42,4S para los cultivos de exportaci6n. Asi, pues, al se c091Paran los 
periodos 196S-1970 y 197S-1979, taabien podra verse que, en el caso de 
Guatemala, durante este ultiao periodo se 1edic6 a los productos de 
elCPOrtacion 1Dl creciente porcentaje de la superficie cultivada, a expensas de 
los cultivos aliaentarios 111. Las cifras de produccion de cultivos 
aliaentarios y de elCPOrtacion corresponclientes al decenio de 1970, taabien 
seiialan 1Dl fen6meno similar si se establece una c011paracion con el decenio 
de 1960. 

El cuadro 23 muestra el caabio porcentual de la producci6n de los 
principales cultivos alimentarios y de exportaci6n (prOlledios anuales) en 
America Central. In ese cuadro se compara la situacion del decenio de 1960 
con la del de 1970 (concretamente, el periodo 1960-1969 con el de 1970-1979). 
El cuadro muestra claramente que lo mismo que ocurrio en America Central, 
ocurrio taabien en Guatemala: frente al decenio de 1960, en el de 1970 la 
produccion de cultivos alimentarios basicos registro 1D1 aumento, pero ese 
aumento se vio empequenecido, en porcentajes, por el auroento regiatrado en la 
produccion de cultivos de exportacion. Sin embargo, deade principios del 

1.JI Vease John Weeks, ~Economies of Central America, Bueva York, 
Holmes y Meir {1986), y Rola Reinhardt, "Agro-Exports and the Peasantry in the 
Agrarian Reforms of 11 Salv4dor and Nicaragua", World Development, volumen 15, 
Ro. 7, paga. 941-959, (julio de 1987). 

1:1,,/ John Weeks, op. cit. 

lJ/ John weeks, op. cit., paga. 101-104. 
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decenio de 1980, las autoridades de Guatemala han intentado energicaaente 
reatablecer la prellin.encla, en la produccion agricola, de los cultivos 
al:laentarioa tradicionales del pais. El Gobierno ha estiaulado es~a vuelta a 
loa cultivos al:laentarios tradicionales aecliante la aanipulaci6n de los 
precioa agricolas de apoyo (subvencionados). La reciente disainucion, en el 
aercado aundial, de loa precios de los cultivos coaerciales de Guatemala 
taabien ha conducido a una reorientacion hacia los cultivos alillentarios 
b8aicos, especialaente los cereales y las leguainosas ~/. 

Cuadro 23. Caabio porcentual en la produccion de los principales cultivos 
alillen.tarios y de exportacion, proaedios anuales corresponclientes 

a los decenlos de 1960 y 1970 (comparacion del periodo 
1960-1969 con el ~e 1970-1979) 

Productos 
alillenticios Costa El .America 
bisicos Rica Salvador Guatemala §./ Honduras IUcaragua ~/ Central 

llaiz 1,0 77,8 24,8 14,5 17,4 28,9 
Frijoles -31,3 105,6 16,0 10,6 -2,7 14,9 
Arr oz 90,2 32,0 60,6 108,4 60,6 72,3 

Cultivos de 
exportacion 

Sorgo 152,l 53,4 97,0 17,6 14,5 47,1 
Aricar 64,2 105,6 105,8 78,3 93,8 91,9 
Algocl6n -59,4 27,6 66,7 -33,8 60,9 48,9 
Bananos 142,3 - !:/ 98,4 44,5 822,l 84,9 
Cafe 27,4 19,8 38,0 155,0 54,l 38,0 

Crec:llliento de 
la poblaci6n 25,0 30,0 32,0 35,0 34,0 31,0 

Al Aiio agricola 1977/1978. 

~ Se omite el ultimo aiio agricola del decenio debido a loa efectos de 
la guerra. 

J;/ La producci6n de bananos de El Salvador es inaignificante. 

luepte; John Weeb, The lconomiea of Ceptral America, Holmea and Meier 
(1986), p.105. 

W "Indu1trial Devclo•ept Reviey: Guatemala", op. cit., pag. 6. 
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5.2.3 Pripdalea tiPOs, uvjjos y redwmes de HOPl"'•d de 
las explotacion.es agricolas de Gu&t-e·la 

Ba Wrica Central, junto con la tendencia a concentrarae en lu 
aportaciones agricolas, se b& registrado tabien un almBlto paralelo del 
porcentaje de f-ilias rurales que no tienen tierras. Bil 1970, por ejmplo, 
• de ana cuarta parte del total de faailias ruralea no tenian tlerru. ec.o 
puede Terse en el cuadro 24, a) y b), de las faailias rurales que poaeian 
al.gunaa tierras, aprozilladaaente el 17% tenia aenoa de 0,7 hectareas y el 50% 
cuatro hectareas o aenos. Las cifras correspondlentes a Guatemala son incluao 
ma aorprendentes: el 15% de las familias tenia aenos de 0,7 hectareu, y 
el 57S cuatro hectareas o aenos. Asi, pues, los datos 11Uestran que en 
Guatemala, en 1970, un iaportante rorcentaje de faailias rurales no teniaa 
tlerras y que la llllYOtia de las faailias rurales ezplotaban llinifundios ea los 
que cultiYaban aenos de 4 hectareas de tierra. Por lo cOIRin, en .Aaertca 
Central, las explotactones de aenos de cuatro hectareas son de11A&iado pequeiias 
para ser autoauficientes, y sus propietarios se ven obligados a buscar 

Cuadro 24. Distribucion de las familias rurales y de las tierras de 
cultivo segiin el tamaiio de las explotaciones - 1970 

a) Distribucion porcentual de familias rurales 

Taaaiio de 
la explo
taci6n 

(Bectareas) 
Sin tierras 
Menos de 0,7 
0,7-4 
4-7 
7-35 
35-350 
aas de 350 
Total 

Sin tierras o 
con tierras 
insuficientes 

Costa El 
Rica Salvador Guatemala Honduras Btcaragua 

26,3 26,l 26,6 31,4 33,8 
32,2 24,4 15,0 10,3 1,5 
13,1 36,2 42,3 24,1 24,2 
13,l 36,2 42,3 24,1 24,2 
14,6 4,9 7,4 18,l 18,1 
8,3 2,0 1,4 3,9 13,5 

_Q_,.1 _.Q.,Z ~ ___JU ___..L.Q 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

86,7 83,9 65,8 59,5 

Merica 
Central 

28,1 
16,8 
32,6 
32,6 
10,7 
4,0 

-'L.! 
100,0 

bb: La 11enci6n "sin tierras o con tierras insuficientes" se refiere a 
las ezplotactones de menos d~ cuatro hectareas. En general, las ezplotaciones 
de cuatro hectareas o menos son demasiado pequeiias como para ser 
autosuficientes, y las familias que las ocupan ban de trabajar a jornada 
parcial en otro lugar para aumentar sus ingresos. 
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(b) Diatrlbucion porcentual de las tierraa de cultivo 

r...no de 
la ezplo- Costa Bl Merica 
taciln Rica Salvador Guatemala Honduras lUcaragua Central 

(Hectireas) 
llenos de o,7 0,3 1,3 1,0 0,8 0,6 
0,7-4 1,5 12,3 11,3 5,5 1,6 6,0 
4-7 1,5 5,2 6,3 6,1 1,8 4,0 
7-35 14,3 16,7 15,1 27,4 11,3 16,2 
35-350 41,1 33,6 23,9 32,7 44,1 35,2 
ais de 350 ....ilJ ~ ~ ....21.J 3LZ -&I 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

112.U: La raya (-) indlca que el porcentaje es inferior al O,lX. 

Fuent~: John Weeks, The l~onomie1 ~f ~ent[Al Aae[i~A, Holmes and lleier 
(1986), pig. 112. 

trabajoa remmeradoa COllPl•entarioa para amaentar aua lngreaoa ll/. Bn 
Guatemala, caal "practicaaente no exiate el 'agricultor aedio'; es declr, el 
agricultor con baatantea tierraa como para aer autoauficiente" JR/. 

In el cont-axto de Aaerica Central, se conaideran "agricultores aedioa" 
autosuficientes aquellaa faailiaa ruralea que poseen explotacionea de 1..11& 

estensi6n de 4 a 35 hectareaa 1:J./. 11 cuadro 25 llUeatra que, en Guatemala, 
solaaene el 14X de las explotacionea eataban comprendidaa en eaa taaa de 
taaiioa en 1970. Laa partea a) y b) del cuadro 24 tuabien peraiten ver que 
aproziltadaaente el 2S de las familias rurales poseen alrededor del 65S de las 
tierraa de cultivo. Bn la parte b) del cuadro 24 puede verse aaiaisao que 
el 84S de las familiaa ruralea poaeen el l9S de la tierra. Jatos datos dan 
idea de la gran concentracion de la propiedad de la tierra en llaDOB de 1D10s 
cuantos. Otroa datos indican que eata concentraci6n de la propiedad de la 
tierra era llUcho mayor en el decenio de 1970 que en el de 1950. 

Bl cuadro 25 indica la diatribuci6n de familias, aeg1in el tamaiio de las 
esplotaciones, en 1950, 1964 y 1979. Bn 1950, el 48S de las familias ruralea 
tenia esplotaciones de aenos de dos "manzanaa"; en 1964, esa cifra deacendi6 
al 44S, ascendiendo al 60S en 1979. Casi lo mi8ll0 cabe decir si se eatablece 

w John Weeks, QR1 Gil., paa. 114. .., Tosr w John Weeks, op. cu., paa. 113 

w John Weeks, RR1 s:il., paa. us 

n 't o1 Ab S •a,, 
CA/,, 00 
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Cuadro 25. Guateiaala: Distribuci6n de faailias con arreglo al 
taaaiio de las explotaciones - 1950, 1964 y 1979 

T..mio de la Distribuci6n de f .. ilias 
ezplotaci6n 1950 1964 1979 
(llanzaaas) Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

llenos de 1 21,3 20,4 41,1 
1-2 26,3 23,6 19,4 
2-5 21,6 J0,9 20,1 
5-10 12,2 12,5 1,4 
10-32 7,7 1,9 6,6 
32-64 1,1 1,6 1,5 
64y.U -kl ___LI~ _ __LZ 

Total 100,0 100,0 100,0 

lllb: Lo curioso de las t.res ultillas categorias de tallaiios se debe al 
mpleo, en la lledlcion de los terrenos; de la arcaica lledida dencminada 
•caballeria•, que en Guateiaala equlvale a unas 64 wan~a• o 43 hectareas (y 
qu- dlflere de la 1Dlidad de lledlda del aiBllD noabre utlllzada en Cuba y en 
Puerto Rico). 

hcnte: John Weeks, The lcQDOllies of Central Allerica, Bolaes and lleler 
(1916), p. 116. 

una eo11paraci6n entre el porcentaje de r .. 111as rurales que en 1964 poseian 
aeaos de ana "wanzana" (0,7 hectareas) de tlerra y el porcentaje 
correspondlente a 1979. In 1964, el 20S de las f•lllas rurales tenian aenos 
de una ..azana de tlerra; en 1979, esa clfra ae habia eleYado al 41S Ji/. 

5.2.4 Cowportaalcnto ecop6wtco reclcpte del aector agricola 

La prodacci6n agricola, calculada con arreglo al indlce de prodacci6n, 
vlene 41 .. lnuyendo d..Se 1981. Las estadistlcas disponibles auestran que el 
indice de prodacc16n agricola, atllizando 1975 COllO aio base, a1111eDt6 en 1911 
en algo • del lU, alcaundo 1Dl valor de 111,4, dl .. inuy6 en 1913 en 
aprost .. d .. ente el 6S, ait-'ndoae en 111,7, y ae recuper6 liaermente en 1914, 
...atado alrededor del n, con lo que alcanz6 el 113,9. 

Gaat ... la ha dependldo tradicionalllente de clnco productoa de 
aportacl6n: cafe, aricar, algod6n, bananoa y came. Sin embargo, la 

~ late atlleJlto podria explicarae por el mayor crecllliento de la 
poblacl6n, pero la poblaci6n rural taabien regiatr6 a creci•lento entre 1950 
., 1964, pedodo en el que dl•inuy6, avnque solo fuera li1er..ate, el 
porcentaje cle f .. llia• con aenos de una unzana de tierra. Jobn Veeu, 
op. etc., '"· 117. 
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illportancla de esas exportaclones tradlclonales ha dlsminuido en los ult:lmos 
aiios. Por ejemplo, en 1978, esas clnco exportaclones agricolas tradlclonales 
representaron el 67% de las exportaclones totales de aercancias del pais, pero 
en 1984 esta clfra descendlo al 52%. Los lngresos proTenientes de las 
exportaclones agricolas se ban utlllzado para apoyar la ezpanal0n del sector 
llUlUfacturero, especlalllente la elaboraclon de aliaentos, bebldas, tabaco, 
textiles, Mdera y papel. Desde 1980, Tienen dlsmlnuyendo los lngresos de 
Guate11ala por concepto de cultlYOs de exportaclon tradlclonales. Esta 
disalnucl0n de los ingresos ha creado una creciente dellaJlda de crettltos para 
capital de ezplotacion. Desafortunadeaente, el sisteaa bancario coaerclal no 
ha podido conceder nln&Un nueTo prest.-o agricola debido a las diflcultades 
que auchos agricultores ban tenldo para ofrecer garantias colaterales o 
prendarias en la crisis actual por la que atraTiesan los preclos de sus 
productos. 

5.3 Producci6n naclonal de Mguinaria y utm•lllos uricolas 1!ll 

Bil l;aataala no eziste nlnguna i.nduatria de la Mquinaria agricola 
propilllll!llte dicha. Sin eabargo, la Mquinaria y 101 utensilios agricolas 
(principalmente estOB ult:lmos) 108 fabrican diTerBaB empresas prodUCt~raB de 
blenea de capital. Bn 1983, los blenes de capital representaron el 6,5S de la 
produccicm industrial total del pais, lo que, en Tabres constantes (quetzales 
de 1958), supuso 1Dl aonto de 73.485.800 quetzales. En lo que respect• a 101 
blenea de capital, sector al que pertenecen la Mquinarla y Joa utensilios 
agrfcolas, los productos aetallcos (excluldos la .. quinarla y el equlpo de 
tranaporte) representaron el 52,6%, correspondiindole a la .. qulnaria de 
construcclcm, no inclulda la .. qulnarla electrica, el l,lS de la produccl6n 
total. Aai, pues, en 1983 la producci6n de Mqulnarla, inclulda la agricola, 
repreaent6 1Dl porcentaje auuaente pequeiio de la produccl6n de blenes de 
capital. 

Bn la actualldad, la aayor parte de las Industrias de bienea de capital 
se dedican a la producci~d de herr .. ientas y utensilioa agricolaa, coao 
.. chetes y azaclones. Bn reslldad, en Aaerica Central aol.aeate 11 SalTador 
produce .U llJA. Bn 1979, el Talor de la producci6n de llJA de Guatmala fue 
de 3,3 millonea de d6larea de loa 11.UU.; eata am& fue 3,57 Tecea superior a 
la de 1970. La producci6n de •chetea repreaeata el 66S de la produccl6n 
total de llJA de Guatmala. Le algae en illportancia la produc~i6u de 
azaclonea. La producci6n de .. chetea y de azaclonea deampeia 1111 papel 
illportaate ea la agrlcvltura del paia. La raz6a de ello ea caue, a difereacia 
4e lo• pa{aea .U grades de .Alllrica Latina, Ila Mcaaizado caai por CGllPl•to 
na operacionea agrf colu y al almo timpo tlene tae utilizer illlllO de obra 
callflcada, eacaa• y cara. Guatmala dlapone de reaerTu rela~IT .... te 
1randu de uno de obra barl' :a y no callflcada. lata llllllO de obra ao 
callflcada puede utlllzaHe econ6alcaMDte al trabaJa cwa herr•leataa de mno 
tales coao .. chetea y azadonea, aobre todo a las reaioaea .U aoatdoau, ea 
que el equlpo •canlzaclo no paede utlllzarae eflclau.eate. 

ll/ Canto ae dice a eata ucd6a u 1NIN • el doc•mto nacioaal de 
Guat-la ao'bre .. qulnarla qdcola 7 a el doc1meato UllD0/11.607, tltahdo 
"11 ..,1eo de plat•• pollYalatea para la fakicac1'11 de -.alnarla .,rfcola 
en ~rlca Latina", lo. 46 de la lerle ~de trabaJoa aectorialu", 
Sub41Ylai6n de latvdloa Sectorlalea, DlYial&a de latwdlo• ladwtrlalea, 12 de 
febrero de 1986. 



---------------------------

- 91 -

Adflllis de aachetes y azadones, Guatemala taabien produce trilladoras de 
aaiz y otros tipos de trilladoras, cortadoras de paja, pulverizadores 
11a11uales, arados de aadera y de hierro, gradas, sellbradoras, aolinos de 
aartillos, plcadoras y trituradoras, vehiculos agricolas, carros agricolas, 
aquinas para la elaboracion del Cafe, sellbradoras aanuales, aventadoras, y 
carretas de bueyes. La aayo~ parte de esos productos se fabrican en los 
talleres, pero poco es, desgraciadaaente, el capital que se invierte en esos 
talleres. 

Aunque son auchos los tipos de articulos que se producen dentr6 de cada 
gMJpo de productos, los distintos productos son esencialaente del aisao diseiio 
bisico y, por lo cOlllln, de escasa calidad. 

Con la iaportante excepcion de los aachetes y de los azadones, casi toda 
la .-.A de fabricaci6n nacional se destina al aercado interior. 

En. Guatemala se produce una uq>lia aerie de aquinas y de utensilios, 
pero en eacala my pequeiia y simpre por encargo. Por ejmplo, dos eapresu 
tipicas, incluidu en un estudio cenaal de 1911, daban mpleo a un total de 
63 persoaas y producian 15 graclu, 5 descucaracloras, 87 aventadoras y 
3 trlllacloras. Baas mpreaaa taabien recibian peclidos de otros sectores 
lndastriales. 

En el pais solo bay 11D08 cuantos fabrlcantes de aaquinaria y utensilios 
agricolaa. Se trata, sobre todo, de pequeiios tallerea, varios de ellos 
ublca4os en zonas rurales. A continuaci6n ae indlcan los ms iaportantes: 

COLLillS: fabrica herraaientas de 11&110, especlalaente aachetes 
RBSORTIS QUICBE: fabrlca aperoa y eleaentos de traccion aniaal 
TAU.BIBS POBiitiS BIOS: fabrlca 8aq11inaria agricola en general 
llAQUillARIA AC:ROillDOS?IIAL S.A.: fabrica, entre otras cosaa, arados, 
culti'Yadores, ucardlllos, plantadoras, dlstrlbuidoras de 
fertf llzantes, f111igadoras y remolques. 
MaCO: fabrlca, entre otru cosas, aradas, remolques y cultlvadores 
llAQUIJIAIIA TOKI: se dedlca, prlnclpalllente, a dlstribuir y 
fabrlcar equipo de slat .... de rlego. 

Toclas ••tas lndastrlas, con excepc16n de COLLillS, esta enteraaent:e 
constltuidaa con capital aut6ctono y no utlllzan llcenclas extranjeras. 

Otra e111>resa, lllASA, que fabrlcaba utenalllos para la preparaci6n y el 
cultlvo del auelo, cerr6 hace unos aios debldo a probl ... • de coaerciallzaci6n 
y de 1uti6n, y sa activo fue adqulrldo por .A.OCO. 

AAICO es la eaprua .U moderna con buenas perspectivas. Su 
caracteristicas prlnclpales son: 

Conata de dos divlsiones: una dlvisi6n tradlclonal dedlcacla a la 
procluccik de bastidore• •t'1lcos, estableclda ea 1962, y una nuna 
dlYisi6n aarolndustrlal creada en 1984. 
Su capital •• enter....ate 1uat ... lteco. 
La prodaccl6n esta dlverslflcada en la dlvlsl6n l114ustrial: 1racla(, 
rmolcaaes, cultivadores, aollnos de Mrtillos, plcadoras 'I 
trlturadoras, etc. 
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Fabrica sus propios aodelos, que son copias o adaptaciones de los 
diseiios de otros fabricantes. 
Race trabajos de reparacion y IMUltenlaiento y produce piezas de 
repuesto. 
El pro;eso industrial cQ11Prende todas las fases, exceptuada la de 
fun.dicion, pues dispone enteraaente de la cadena de produccion de 
bastidores aetalicos. 
El objetivo en cuanto a produccion es obtener unos ingresos totales 
de 1,5 •illones de dolares de los EE.OU., en cinco aiios, aediante la 
exportacion de sus productos a Aaerica Central y el Caribe. 

Iaportaciones 

Las illportaciones de aaquinaria, utensilios y berraaientas agricolas 
registraron un continuo descenso en el periodo 1977-1913, pasando de 
31,7 aillones de dolares a 6,2 aillones de dolares. Sin eabargo, en 1914 se 
observe> una illportante inversion de esta tendencla, al auaentar las 
illportaciones en casi un 60S (veanse los cuadros 26 y 27). 

La reduccion de las illportaciones se debio principalaente a que los 
tractores, que en 1977 representaban el 62,6% de las aisaas, se situaron en 
un 28,1% en 1983. 

Las laportaciones de maquinaria y utensilios agricolas (exceptuados los 
tractores y las berraaientas), taabien disainuyeron continuamente durante el 
periodo conslderado, pues su valor, de 11 aillones de dolares en 1977, se 
redujo a 3,5 alllones de dolares en 1983. 

Cuadro 26. Guatemala: Composicion de las illportacion~~ - 1977-1984 

Berra- Maquinaria y (en miles de dola-
Afio mientas utensllios Trac tores Total res de los 11.UU.) 

1977 2,6 34,8 62,6 100,0 31 725 
1978 5,6 33,3 61,1 100,0 27 157 
1979 6,6 41,5 5!,9 100,0 20 449 
198v 7,2 33,9 5B,9 100,0 17 859 
1981 8,0 38,l 53,9 100,0 15 570 
1982 20,0 42,0 38,0 100,0 8 434 
1983 15,5 56,4 28,1 100,0 6 155 
1984 14,1 48,7 37,2 100,0 9 086 

lJ,1..IJlli: Banco de Guetemalo. 

Deade el punto de vista de au valor, las importacionea de maquinaria y de 
ntenstlio• agricolas mas importantea son: partida 712-02-01: ' segadoras 
mecanicaa, coaechad~ras, trilladoras, enfard~doras; partida 712-C2-02: 
desgranadoras de maiz, maquinaria para la recoJ.ecci6n de la c~iia de azucar y 
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del arroz, desfibradoras, aolinos de cafE; y partida 712-02-03: cosechadoras 
y clasificadoras de granos y fruta (vEase el cuadro 27). 

En 1984, los siguientes palses fueron los proveedores de KUA als 
importantes de Guatemala: 

Herraaientas de aano: El Salvador (61%), Brasil (11%); 
Maquinaria para la preparaci6n del suelo: Estados Unidos (32%), 
Jap6n (25%), Italia (18%); 
Segadoras aecanicas, trilladoras, cosechadoras: Estados 
Unidos (71%), Reino Unido (27%); 
Desgranadoras de .alz, descascaradoras, etc.: Estados Unidos (34%), 
Brasil (27%), El Salvador (13%); 
Cosechadoras y clasificadoras de granos y fruta: Estados 
Unidos (79%); 
Tractores: Estados Unidos (57%), Mexico (16%), Espafta (10%). 

5.3.2. Exportaciones 

LaF ventas de aaquinaria y utensilios agr{colas al P.xtranjero registraron 
un cont1nuo creci•iento durante el per{odo 1970-1978, pues su valor, que en 
1970 fue de 624.000 d6lares, en 1978 duplicaba esa cifra. 

La .. yorla de los productos exportados por Guateaala eran .achetes, que 
representaban el 95% del valor total de las exportaciones. En 1981, las 
exportaciones alcanzaron una cifra -'xi.a y, al •iSllO tie.po, aostraron un 
caabio de perfil: la venta de .achetes al extranjero d~sainuy6 dr4sticamente, 
al tie.po que auaentaban algunas exportaciones importantes de equipo .ec4nico 
para la preparaci6n y el cultivo del suelo, as{ como las exportaciones de 
algunos otros articulos (vEase el cuadro 28). 

Es interesante observar que todas las principales categorias de MUA 
exportadas por Guatemala aumentaron su participaci6n en el aercado en 1984. 

En cuanto al destino de las exportaciones, el principal comprador de 
machetes es Nicaragua (71%), seguida de Costa Rica. Por lo que se refiere a 
los demis art{culos, El Salvador y Mfxico aon los principales clientes. Asl, 
pues, las export~ciones de Guatemala se destinan principalmente a palses 
vecinos de AmErica Central. 

5.3.3 Canales de distribuci6n y f inanciamiento 

Las ventas de maquinaria y utensilios agrlcolas importados las realizan 
representantes de diversos fabricantes de tractores que desempeftan la funci6n 
de proveedores e importadores. Antes de 1977 habla mis de 12 agentes, de los 
que ahora s6lo quedan menos de la mitad. 

El Gobierno concede cr6ditos subvencionados a los agricultores, ~ero 
principalmente para la adquisici6n de fertilizantes. La cantidad m4xima de 
tales crflitos es de aproximadamente 8.400 d6lares de los EE.m;. Esta 
cantidad es insuficiente para comprar un pequefto tractor (60 HP) con aperos, 
que cuesta mis de 13.500 d6lares. Ast, pues, este tipo de financiamiento s6lo 
es aprovechado por pequeftos agricultores para la adquisici6n de equipo de 
pequeftas proporciones, como, por ejemplo, una picadors manual o mec4nica, cuyo 
costo e• de aproximada111en~e 1.000 d6lares. 



Cuadro 27. Guate .. la: l•portacionea da .. quinaria, uten1ilio1, herramienta1 y tractor•• a1rfcol11 - 1977-1914 
(In ail•• de d&larea da 101 11.uu., pracio ClP) 

c1aa1.hcaci6n 
twJCA ftODUCTOS 1977 1978 1979 uao 1911 1982 1913 1914 

~~tcaaient•• aaricol•• 

699-12-01 836 l 509 l 358 1 291 l 240 l 689 955 1 3R4 

Kaquinariaa ) uten1ilio1 aar1cola• 11 038 9 031 8 478 6 062 5 939 ~ 542 3 473 4 773 

112-01-01 Aradoa 635 662 392 263 130 93 d4 139 

712-01-02 CultivadorH 495 490 446 127 168 4 38 16 

112-01-03 Gradaa 1 625 1 .. ,8 583 402 155 65 16 42 

112-01-04 flant•dor&• 185 290 194 112 128 3'9 227 198 

112-01-os Otra .. quinaria .. ctnica para la praparaci~n 
y el cultivo dal t•rrano N.l.C. 450 607 442 251 292 139 273 162 

112-02-01 Se1adora1 .. clnica1, co1echadora1, 
trillad~ra1, enfardadoraa, etc. 2 528 l 384 l 988 971 1 926 473 664 1 001 

112-02-02 De11ranadora1 da aafa, da1ca1caradora1, ·.o 
I:" 

.. quinaria para la co1acha de cafta de aa4car 
1 de arroa, da1fibradoraa, .olinoa da caft 2 945 2 268 2 367 l 444 1 071 785 537 l 035 

112-02-03 ••colectoraa 1 claaificadoraa da 1rano1, 
fruta 1 huavo1 21\4 382 384 502 138 188 417 543 

112-03-01 Ordeftador•• 32 39 38 35 32 5 5 7 

712-03-02 De1natadoraa 18 29 51 57 27 13 19 11 

112-03-·~3 Otra .. quinaria lecher• 102 87 152 111 126 53 19 362 

112-09-01 lncubadoran, criadoraa 189 119 212 169 34 17 281 60 

712-09-02 Acceaorioa aarfcolaa 5 29 18 21 7 3 2 2 

112-09-03-01 Kolino1 aanualea para 1rano1, comedaroa 
avfcola1, etc. 183 173 415 325 447 424 147 425 

112-09-03-9 Otra .. quinari& 1 acceaorio1 1 382 l 004 793 1 272 l 258 921 714 770 

713-01-00 Tractor•• y pi•••• 19 851 16 617 10 615 10 506 8 391 3 203 l 727 3 649 

TOTAL 31 725 27 157 20 449 17 859 15 570 8 434 6 155 9 806 

JU'inte: laac:o de Cuteaala. 



Cuadro 28. Guatemala: exportacion de maquinaria y uten1ilio1 a1ricola1, 
1977-1984 (In mile• de dolare• de 101 BB.UU.) 

Claaificaci6n 
IQUCl 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

699-12-01 llachetea 914 1 202 1 070 49 8 

712-01-01 Aradoa 1 1 17 32 -
712-01-02 Cultivadorea l l 
712-01-02 Gradaa - l 1 26 
712-01-04 Plantadoraa - - - - -
712-01-05 Otra aaquinaria mecmitca para 

la preparaci6n y cultivo de 
terrenoa 1.1.c. 14 19 122 810 420 

712-02-01 Segadoraa mecmitcaa, 
coaechadoraa, trilladoraa, 
enfardadoraa, etc. - - 5 307 ·-

712-02-02 Deagranadoraa de maiz, 
deacascaradoraa, maquinaria 
para la coaecha de caii~ de 
a&Ucar y de arro~. da•fibra-
doraa, molinoa de cafe 9 32 28 10 65 

712-02-03 Recolectoraa de aran~• y de 
frutaa, aeleccionadoraa y 
claaificadoraa de huevoa - l - 27 16 

712-03-02 Deanatadoraa - - - 5 
712-03-03 Otra aaquinaria lechera - - - - -
712-09-03 llolino~ aanuale• de grano• y 

otra aaquinaria y acceaorioa - - 10 53 25 

TOTAL 938 l 257 1 254 1 319 534 

Fuente: Banco de Guatemala. 

1983 1984 

48 22 
- 18 

- 3 

43 61 

80 2 
•c ...,, 

127 

4 

1 

303 106 
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Bl procedlalento habitual para COllPrar aaquinaria consiste en obtener 1Dl 

Credito del proYeedor, reflllbolsable en 1Dl period.o de dos O tres aiios 1 U 
obtener financiaci6n de ban.cos coaerciales. 

Tradicional.aente, la aaquinaria y el equipo fabricados en Venezuela se 
c011Pran al coDtado. 

5.3.4 Perfil industrial 

Ilia del 65% de las industrias de Guate11ala soD pequeiias empresas. Ilia 
del 75% de esas eapresas se concentran en los departaaentos de Guate11ala, 
Santa Rosa y Quetzaltenango. Los productos aliaenticios representan alrededor 
de 1111 tercio de la produccioD de esas eapresas • 

.Aproxf .. daaente el 70X de la industria llUlUfacturera del pais se 
encuentra en Ciudad de Guate11ala. A. fin de esthmlar la descentralizacioD 
geografica de la induatria, en 1975 el Gobiemo cre6 en Santo TOllis de 
C&stilla una zona industrial y de libre coaercio. Desafortunadaaente~ esos 
intentos de descentralizaci6n por parte del Gobiemo ban tenido escasos 
resul~ados y en la actualidad pocas SOD las e11presas que se ban establecido en 
la nue~a zona industrial de libre coaercio. 

En 1976, el Gobiemo tallbien prOllUlgo una ley para eatillular el traslado 
de induatriaa desde la Ciudad de Guate11ala a otras ciudades. A.dellis deade 
1976, la dispersi6n regional de eapresas aanufactureras viene figurando coao 
objetiyo en loa planes de deaarrollo industrial. Ilia recientmente, tambien 
se intent6 estillular la descentralizaci6n liediante la prOllUlgacion, en 1982 y 
1984, de DueTas leyes de incentiYos industriales. 

Debido a la actual crisi• econ6alca, Guate11ala diapone de poco dlnero 
para adquirir manufacturas de laportaci6n. Bo es de sorprender, por tanto, 
que el pais laporte relativaaaate por.os blenea de capital Ji/. Bl bajo nivel 
de laportaclones, y eapeclal.aente de las de blenes de capital, ha tenldo 
efectos perjudlciales en la induatria, que preciaa aanufacturas de laportacion 
para producir y aantener las actualea lnstalacioraes aanufact~reras. lluchas 
plantas fancionan. a aenos del 50X de su capacldad, y en algunos casos ae han 
Yisto obllgadas a cerrar. 

Laa eapreaas hutustrlale• de Guatemala se enfrentan con diversos 
problell&S. In priaer lugar, troplezan con los inconvenientes que supone 1Dl 

bajo crecialento de la producci6n y la of erta de una gama de productos 
dell&Si.&> reducida. lsto se debe a la di•inuci6n de las lnversiones 
p6bllcas, prl'Yadas y extranjeras en el sector industrial, a la escasez de aano 
de obra calificada, a la vulnerabilidad de la lnd1111tria a factores extemoa 
que ella DO puede controlar, a la dependencla de tecnologia extranjera 
lllportada, y a las diflcultades que entraiia la obtenci6n de recuraos 
fi1U11Cleros y de aaterias pri .. s esenciales. 

Iii/ In 1975, las iaportaciones de bienes de capital representaron el 
20,2S del total de .. rcancias iaportadas. lntre 1975 y 1984, la participaci6n 
de las lllportaciones de bienes de capital en el total de aercancias importadas 
descen4i6 dr,sticaaente al 11,SS. 
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En segundo lvgar, tales mpresas adolecen de un bajo nivel de 
industrializacion. Durante el periodo 1962-1981, la produccion industrial 
paso del 13% al 16%, con lo que solo registri un creciaiento del 3%. La baja 
tasa de crecilliento de la produccion industrial refleja en gran aedida el 
pequeiio taaaiio de los aercados de productos de Aaerica Central en general y de 
Guatemala en particular. El bajo nivel de industrializacion significa que 
exiaten pocas mpresas en el plano nacional capaces de satisfacer todas las 
necesiclades del aercado local. Un ejmplo notable de mpresa nacional capaz 
de atender las necesidades del aercado local es •eerraaientas Guatemala• .as 
caa6naente conocida por su nOllbre anterior de "llachetes Collins•. 

lluchas son las razones que se han dado para ezplicar el bajo nivel de 
industrializaci&n de Guatemala ll/. En priaer lvgar, cabe seiialar la 
inauflclente lntegraclon de la produccion entre los sectores prillario y 
secundarlo y el sector industrial. Esto se debe principalaente a problemas 
estructurales: escasez de lndustrias productoras de blenes interaedios y de 
bienes de capital, y escasez de ~royectos agroindustriales. 

En aegundo lvgar, la tasa de crecilliento de la dellllnda de productos 
industriales es auy baja. Esto es resultado de UDa disainuci&n de la deaancla 
lnterna de productos industriales y de 1Dl descenso de la dell&llda externa de 
eaos productos a causa del colapso del Mercado COllUn Centroaaericano (MCC), 
principal aercado de exportacion de Guatemala. 

5.3.5 Ob8ticulos a la pro4ucci6n de 1114 

ea.o ya ae ha indicado, Guatemala no tlene UDa industrla nacional de 
aaqulnaria y utensllioa agricolas, productos que son fabricados principalaente 
por pequeiios talleres rurales. Machetes Collins (Berraaientas Guatemala) y 
AARCO son en realidad los U.icos fabricantes nacionales de llJA. El hecho de 
que aean tan pocos los fabricantes nacionalea de 1114 se debe a loa iapo1-tantea 
obstaculos con que tropieza la producci6n de tales articuloa, y que coartan el 
deaarrollo de 1Dl& indutrla aut6ctona de IBJ4. 

Loa obstaculos a la producci6n de 1114 en Guatemala son los aiaaoa con que 
ae enfrentan otroa paiaea de America Central. El principal de ellos es el 
taaaiio -IJUIUllleDte pequeio- del aercado nacional actual y potencial. E•to hace 
que a las eapresas guatemaltecas lea resulte auy dlficil beneficlarse, en 
cuanto a reducci6n de coatoa unitarios, de la producci6n en gran escala. 
Taabien ae plantea el problem& de la inadecuada comercializacl6n de loa 
productoa. In 1111chos casos, lo que ocurre siapleaente ea que ae dedica poco o 
nlngiin eafuerzo a dlcha coaercializacl6n. Esto se refiere en especial a los 
pequeios talleres ruralea. La raz6n de ello ea obvia: la producclOn de loa 
pequeiioa taUerea ruralea ae deatiM a un mercado local conocldo y limitado, 
por lo que ea neceaaria la comercializacion local. Esto alfnlfica que el 
creclalento de loa tallerea se ve limitado por el taaafio del mercado local. 

111 Veaae el documento nacional de Guatemala aobre .aquinaria aaricola, 
tltulado "Breves apuntea aobre politica industrial con enfa•l• en la lnduatria 
de aaquinarla aaricola", apendice: "Cooperaci6n entre paf$e8 en deaarrollo en 
la industria de aaqulnaria agricola". op. cit. 
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Los fabrlcantes de llJA ban de pagar a aenuclo elnados preclos por las 
-terlas pr:laas y por otros diYersos insmaos, 1111chos de ellos illportados, 
necesarios para la producclon de llJA. Admis, dichos fabrlcantes no tlenen en 
general facil acceso a recursos flnancieros, o aimpleaente no lo tienen en 
absoluto, que les peraltan desarrollar sus eapresas. Otro obsticulo es la 
falta de terrenos a precios razonables en los que poder construir 
instalaciones de produccion. T.abien tropleza la produccion con otros 
obstaculos ya aenclonados al hablar de la lndustrla de Guate11ala en general: 

El bajo niTel de industrializacior. y de cmapetencla tecnlca de la 
lndustrla; 
La insuficiente lntegracion de la produccion entre los sectoreL 
pr1-rio y secundario y el sector industrial; 
El bajo crecialento de la demuula de productos industrialea. 

5.4 Politicas y Pro&rfP•s orient:ados al desarrollo de la 
industria de la SA 

5.4.1. Politicas y Pro&t!P!• existenteo orientaclo• a la 
ind11stria de la llJA 

Guatemala no cuenta con una industria de la SA propiaaente dicha y no 
tiene politicaa concrete~ orientadas al desarrollo de una industria autuctona 
de este tipo. Una ra:On de ello es la creencia de que la aeca1.lzaci0n 
agricola proTocaria 1ID deseapleo generalizado. Existen, sin embargo, 
politicas enc••lnadas a facilitar el desarrollo econO.-ico y la 
lndustrlallzacic>n en general. Esas politicas se exaa~oan con .. yor detalle en 
la seccic>n siguiente. Baste decir aqui que las actuales politicas de ayuda a 
la industrializacic>n obedecen al iapetu que ban dado al desarrollo industrial 
la creaci0n del ltCC y el Convenio Centroaaericano de incentivos fiscales al 
desarrollo industrial, establecido en el decenio de 1960. En Guate11ala 1111 

resultado directo de ese Convenio fue la creacion de "Berranientas de 
Guatmala" (o "Machetes Collins") para la produccion de aachetes. La eapresa 
"Berr .. ientas de Guateaala" conaiguio llegar a ser la principal fabrican'~ 
nacional de llJA debido principalllente a que durante siete aiios estuvo 
totalaente exonerada del pago de impuestos. El citado Convenio 
Centroaaericano expiro en dicieabre de 1985, aiio en que fue sustituido por el 
lluevo legimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

11 nuevo regillen preve los siguientes aranceles en relacic>n con la 
producci6n y el eapleo de llJA. Los aranceles sobre partidas relacionadas con 
la produccion y el eapleo de llJA son los siguientes: 

Iaportacic>n de materias prima-, aachetea, azadonea, etc.: 5S sobre 
el valor importado; 
Aperos agricolas: 20S (con fines proteccionistas). 

Actualaente existen en 'uateaala dos leyes iaportantes relativas a la 
tndaatrtaltzaci6a en general y que t .. bi'8 beneftctan a lo• f abricantes 
d• llJA. La pri•r• de ell•• - LI! DI I•cnnvos A LAS IMPllSAS IIDOSTRIALIS 
DS llPGITACIOll, ~.1creto-LeJ 21-14 - proporctona incenttvos a las eaprHas 
esoner8adolas de iapvesto• a las iaportactones. La segvnda de ellas es la LI! 
DS iOiiilttO PARA LA DllCll'llALIZACIOll JIDUSTIJAL J lllPllSAS ACOGIDAS A LOS 
iDitICIOS DI LA PIQUllA JIDUmIA, Decreto-Lq 24-79. In virtucl de ena Ley, 
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caan.to ... retiraclas se encuentren las mapresas de la capital, aayores seran 
los belleficios fiscales que obtengan 1.2./. 

Es hlposible eTaluar los efectos de estas dc,s leyes, pues hasta el 
llOlleD.to no existe ninguna industria de este tipo que se haya acogido a los 
beneficlos que ..i.a~ leyes otorgan. 

Al sector de la llJA tuabien se le concede prioriclad en la eatrategia 
general de desarrollo industrial de Guatemala. Bl Plan Bacional de Desarrollo 
Industrial de 1913-16 establece que •se priorizara la reactiTacion de aquellas 
Industrias que fabriquen .. quinaria agricola de tecnologia aillple, tanto para 
proTeedor al sector agricola ao41o~ coao tradiclonal, y a aquellaa que 
fabrlquen detenalnada .. quinarla y e«J'lipo especifico de tecnologia sencilla 
para las actiTidades agropec11erlas e hllaatrlalea productoraa de bienea de 
COll81mt bialco para la poblacl0n"' ill 

5.4.2 pqliticaa indvstrlllaa nacionalea gpe poclriap f&cllltar la 
producclc)n DACiOnal de 111.A pero DO hep aido cgpre&IMD.te 
fOJ'llUlad&S para esta industria 

Guatemala cuenta con Tarias politicas y eatrategiaa naclonales de 
induatriallzacion que podrian facilitar la produccicSn nacional de llJA, pero 
que no hall sido expresamente concebidas para esa industrl~. Tales politicaa y 
eatrateglaa tlenen au origen en el Sistema l'acional de PlanificacicSn de 
Guatemala. Bate aiate11a esta a cargo del Consejo l'acional de PlanificaclcSn 
BconOalca (COllAPLAll), que foraula politicas econOlaicas y sectoriales. .Ademis, 
el llinisterio de Bconoaia adalnistra los inatruaentos legales para la 
lndustrlallzacicSn, aai cOllO aua organiB110a ejecutivos CORFil'A y GUATDPRO. 
Batos organl11110a ae ocupan, respectiTaaente, de la flnanciacion y de la 
fncentivaclcSn y pr0110cl0n de las exportaclones. Desde la abollcion de 
GUATDPRO en 1913, su f1Dlcimiea ban aido asmidaa por el llinlsterlo de 
BCODOllia y por GUATIADE, eapresa c011ercial del sector prlvado. 

Bl Plan de Deaarrollo Industrial de 1976-79 fue preparado en el .. rco del 
Plan ••clonal de Deaarrollo a plazo aedlano para 1975-79. ED 1979-82 y 
1913-16 se prepararon otroa planes econ61licoa in4uatrlales. El principal 
objetivo de lo• planes de desarrollo industrial a aedlo y a largo plazo era 
aatlafacer las necesidades basicas, especialaente de productos alillenticios, 
del pueblo guatemalteco. Laa ~edidas de austeridad introducidas sobre todo en 
1912-14 para bacer f rente a la receaion econO.ica tuvieron ef ectos 
perJ11Cllclales, aunque inevitables, por lo que se refiere al logro de los 
objetlvoa y a la aplicaclon de las eatrategiaa del plan de desa~rollo a plazo 
1114lao. 

Loa principale• objetivos de la estrategla industrial a plazo aediano 
eran: 

w 
ft· "'·· 

U/ 
a. '"·· 

DoC111eDto naclonal de ;uateaala aobre aaqulnarla agricola, 
.... 7. 

DoC111411lt~ naclonal de Guatemala aobre aaqulnarla agricola, 
,,,. 1. 
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a) Contrlbulr de ... era iaportante al logro de los ohjetlYOa y aetaa 
fljados en los planes nacionales de deaarrollo ecODOalco global, COD 
ana estructura de produccion adecuada a 1Dl propuesto aoclelo de 
"Decesidades basicas" de indust:dalizaci6n. 

b) Eathmlar el de:aarrollo de la induatrlallzaci6n COD arreglo a las 
slgulentes prlorldades: 

Industrias aliaentarias, a fin de favorecer loa nlvelea de 
aliaentacion de la poblaci6n de bajos ingresos. 
Industrias textil, de la confecclon, del cuero y del calzado, 
COD 1111 elevado porcentaje de lnsuaoa locales, para apoyar la 
actual estructura del CODSUllO nacional. 
llateriales de construccl6n y vlvlendas para la poblacl6n de 
bajos ingresos. 
IDS11110s lndustrlales para proporcionar apoyo a la agrlcultura y 
a la cria de ganado. 

c) Hacer hincaple en el desarrollo de pequeiiaa y aedl.nas lnd<;..strlaa 
que utlllcen tecnologias lnteraedias y senclllas. Se conslder6 que, 
para lograr .,ate objetlvo, era illportante adoptar las slgulentes 
aeclldas: 

Desarrollar grupos lndustrlales lnterdependlentes aedlante la 
vlnculacl6n de fabricas productoras de articulos de CODBUllO 

basicos a fabricas de bienes interaedios y de algunos blenes de 
capital proveedoras de eapresas ~roductoras de articulos de 
coJl81lllO basicos; 
Pr0110ver la descentralizacion industrial a base de una 
reubicacion industrial racional, a fin de optiaizar el 
aprovechalliento de los recursos naturales y benef iciar a las 
zonas rurales mis depriaidas; 
lliainar gradualaente el eapleo y el subeapleo estructurales 
aediante la creacion de pequeiiaa Industrias y de industrias 
artesanales; 
lacionalizar el sisteaa aanuf acturero para poder aumentar la 
productividad con arreglo a lo• objetivos de empleo propueatoa; 
Apoyar financieramente a la industria aanufacturera, sobre todo 
aediante un mayor eapleo de fondoa nacionales y Ull'1 utillzaci6n 
mis raclonal de fon~os externos. 

En anteriorea planes de desarrollo industrial de Guatemala (1976-1979 y 
1979-1982), el sector p\iblico desempeii6 el papel de proaotor del desarrollo a 
traves de sus or,anlaaos e~ecutivoa CORFIBA y GUA?IXPJ.O. Para hacer frente al 
deterloro del comercio del MCC -que estimulaba la diversificacion de los 
procluctos- y a la recesi6n econ6mica lnternacional, en los citados planr.s 
industriales se propuso la diversificacion de las e.xportacionea fuera del MCC, 
el a\llento de la producci6n de petr6leo y su ulterior transformaci6n en 
productos petroquimicos, y el establecimient~ de plantas hidroelectricas para 
reducir las importacionea de enerafa. En recientea planes de desarrollo 
tambien ae ha indicado que las fabrlcas financiadas por CORFI1'A deberfan 
oraanizarse coao cooperativas industriales con objeto de hacer extensivos sue 
benefictoa a la poblaci6n en general. Ad..aa, en los ultimas planes ae ha 
propue•to la reor1anizaci6n de GUATEXPRO como oraanisao de apayo para 
financiar la exportaci6n de manufacturaa. 
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5.4.3 Caabios recientes de politica iDctustrial 

Los objetivos y estrategias priDcipales del actual Plan de Desarrollo 
Industrial (1983-1986) SOD los siguientes: 

a) Gontribuir al logro del objetivo principal a largo plazo de elevar 
el Divel de vida de la poblacion guate11alteca; 

b) Orientar la estructura del sector manufacturero para satisfacer las 
necesidades bisicas de la poblacion en cuanto a articuloa de cODS11110 
duraderos y no duraderos, y, siaultaneaaente, apoyar las 
vinculaciones verticales con aquellas r..aa de la :lndvstria que 
S1111inistren productos interaedios y bienes de capital; 

c) Favorecer el rroceso de descentralizaci6n y utilizaci6n induatriales 
de recursos r _curales; 

d) Proporcionar apoyo al desarrollo de pequeias y aedianas induatriaa; 

e) AU11entar y diversificar la gama de 118Jlufacturas destinadas a la 
exportacion; 

f) PrOllOver el desarrollo de la ciencia y de la tecnologia naclonales y 
regular las importacioDes de tecnologia, y foraular el Priaer Plan 
Bacional de Ciencia y Tecnologia; 

g) Proporcionar apoyo al establecilliento de fabricas que generen empleo. 

El plan actual se propone reactivar el sector 118JlUfacturero a traves del 
sector privado. Se espera que el sector pliblico preste apoyo a la industria 
aediante incentivos fiscales y financiacion. En los casos en que COIFIBA 
acepte participaclones en el capital social, se procurara esti11Ular el 
establecimiento de nuevas fabricas, pero sin entrar en competencia con el 
sector privado. 

5.4.4 Mecanismos institucionales para f911entar el desarrollo 
de la lnctuscria I!/ 

Guatemala cuenta con las siguientes instituclones para dlriglr la 
industrializaci6n del pais: 

a) Orgonizaclones del sector pUblico 

Las principales instituciones del sector publico dedicadas a fomentar la 
industrlalizaci6n son las siguientea: 

11 Conse1o Racional de Planificaci6n lcon6mica CCQIAPLAI) formula 
estrategias y planes econ6micoa y sectoriales para lograr un creciaiento 
equillbrado entre loa diveraoa sectores de la economia. Esta labor la 
realiza au Secretaria General (SBGIPLAlf); 

J!/ Esta aecci6n se basa en el documento de la OIUDI "Induatrial 
Development Review: Guatemala", op. cit., cap{tulo 3. 
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Loa dl•eraoa depart.aentos del IU.nlaterlo de .....,,.fa flscallZllll el 
C1m1Pllalento de la leglalaclon lnclustrial y camerclal de la aig1aiente 
-era: 

l) Bl Deparu.ento de Politlca Incluatrlal flacallza el C1m1Pllalento de 
laa dlapoalclonea Juridlcaa que cdenta el proceao de 
inclustrlallzaci6u, en especial por lo que ae reflere a lncentiYOB 
flacalea para el deaarrollo lndaatrlal; 

il) Bl l>epartllml!lltO de Callerclo Interior y Bzterior flacallza la 
ce111erclallzaci6u de clertoa prod11ctoa aujetoa a control de precioa, 
contlngentea ~e ezportacUn. e blportaclOn., la conceal6u de 
llcenciaa y la expedlcl6u de certificados de orlgen, y ae ocupa 
aat..18llO de la f iacallzacl6u del alat... de derechoa de giro y de 
otraa fwlonea preri.-te d•...-n-•• por GUA!EXPlm, orgal8110 
ejecutiYO del IU.niaterlo de ICGIMlllia anterloraente encargado de 
lncentlTar y pramo•er lu ezportaclonea; 

ill) Bl Depanwnto de Integracl6n aeaama1ca se ocupa de loa probl .... 
y de laa reatrlcclonea qae afectan a la comerclalizacl6n, en 
el llCC, de loa productoa y -ufacturaa guatemaltecos; 

iT) Bl Depar~to de Satadiatlca General reline, proceaa y pablica 
eatadiatlcaa econOalcaa e lncluatrialea. 

11 lanco de Cgat=da <BG> fue eatablecldo en 1945 como principal banco y 
agente fiacal de C:U.teaala, encargado de formalar y de apllcar b 
politlca llODetarla, de 81JPerTiaar el fancioaaallDto del aiat ... baacarlo 
y de controlar laa reaenaa exterlorea del paia. 11 banco adalnlstra 
Tarloa fonclos para fines eapeclalea, tales como loa qae prantizan 
pdatmoa a peqveiiaa eapreaaa y lineaa de credito a la aportacl6n 
eatablecldaa por preat .. lataa extranjeroa. Tlllblea .... lnlatra la ..tal6n 
de bonos del Tesoro para controlar y caaallzar la 1Dtrada de dlTlaaa ID 

el paia; 

Corporad6n lippciera laciopal CCOIOIA) fue eatableclda ID 1972, como 
organlzacl6n aut6noma, para promoTer 1111 deaarrollo diTeralficado de loa 
aectorea :ln4uatrlalea, alnero y del turlmo. Kata oraanlzacl6n preataba 
apoyo a eapreaaa aedlanaa y grandea aedlante flnanclaci6n a largo plazo, 
partlclpaci6n en el capital social y aaiatencla tecnlca. Laa operaclonea 
de CORnlA ae flnanclaban prlnclpalaente con credltos extranjeros. Laa 
conalderables dif lcultade• experlaentadaa en relacl6n con el flujo de 
fondos ("cash flow") hlcleron que en 1914 se reeatructurara COIFIBA coao 
eapresa alzta, partlclpando el sector ,Ubllco y el sector prl•ado en el 
capital social con 1111 60S y un 40S, repectiTaaente; 

11 Ipatltpto r•c;p,tee de C1pacitaci6n Y Pro4gctiylda4 CiltlCAPl laparte 
capacitaci6n y cursos educativos, en especial para aandos aedios, aai 
como capacltaci6n ID el eapleo a trabaJadores en el propio IITICAP y/o en 
f'brlcaa. 

b) Orsaplztclppes del sector priyado 

Tlllbl'8 se ocupaa de la lndustrlallzaci6n del pais la• si1uiente• 
oraanizaclones del sector privado: 
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14 Cjwen de Igduatria Ggat=;Jteca, que repreaenta al aector prlftdo 
ate loa organimoa del sector p\ibllco encargacloa de dtrtalr la 
lDdustrlallzacl0n de Guataala y ate otras lutlt11eloaea -clonal.ea e 
lntemacionales que ae ocupan de cuestlonea lnlhmtrialea; 

La Cj=ra de Cc!Mrcio Gaat,..lteca, qae prcmaeYe loa lntereaea de m 
111.mbroa y represent• a eatoa ante el C:Obienao y ante otraa hultltuclonea 
cc.ercialea. TGlbi&. ae encarga de certlficar el orlgen de las 
merc:ancias producidas en el paia; 

pun+•, empreaa camerclal creada por el sector prlTado en 1912 para 
p~Ter, fuera de loa aercadoa del llCC, la diftr8lficaci6a de las 
aportaciones y la ccmercializaci6n de loa productoa de ezportaclan. 

5.4.5 lecientea c•hloa de DPlitica Y de •nv a Y apa efec:toll 
en la hMl•trla x en la Drod11CClin de M 

Ba Guataala, la producci6n de llJA ae ba Tiato afectada por recientea 
cllllhloa de politica y de progr ... s encaainadoa a pr0110Ter el desarrollo de la 
industrla en general. Ba particular, cuatro illportatea c:mlbtoa·de politica 
hlln tenido efectoa considerables en la industrla 11U111facturera, y por tanto en 
la p~ucci6n de llJA, de Guatmala. 

Ba prlaer lugar, el aistma de controles a la hlportacl6n eatablecido por 
Guatemala en noTieabre de 1972 ba reducido st!DBibleaente el B1111iniatro de 
insulos bisicos necesarioa para la industrla 1111D1Jfacturera del pais. Esta 
reducci6n de las .. terias priaaa y de otroa inaU110s de iaportaci6n hlln tenido 
efectoa perjucliciales en la produccion 11a11ufacturera y en la calidad de lo• 
productoa. 

Otro caabio ae ref iere al Regiaen de lmergencia sobre Transferencias 
Internacionales, eatablecido en 1983. late Regiaen de Eaergencia pel'lliti6 al 
Banco Central eaitir bonoa del Tesoro en dolares COD acuercloa de recompra a 
tipoa coapenaatorioa. En 1983-1984, el Banco coloc6 dos eaielones de "bonoa 
de eatabilidad" por 1111 llODtO de 500 aillones de d6larea de 108 D.W. Bn 
DOYtellbre de 1984 ae inlci6 la faae II del Regiaen de Baergencia, en la que ae 
ir.trodujo 1111 aiateaa de tipo de caabloa a trea nh'elea y tipoa de inter& 
variable COD arreglo a loa aercadoa internact~~•lea. Taabien ae puaierOD a 
diapoaici6n del sector prlTado nuevaa lfneas : crecllto en 80Deda estranjera. 
El Regillen de laergencla ba tenido por finalidad allvlar las dificultadea 
financier•• del sector privado de la economia. Deaafortunad.aente, el Regiaen 
no ha podldo facilitar auficientea diviaas al sector 11a11ufacturero para que 
eate pueda llevar. cabo 1111 dinaaico rejuvenecilliento de la induatria 1.5/. 

In tercer lugar, la Ley de incentivoa a las eapreaaa induatrlales de 
esportaci6n, proaulaada en 1984, viene proporcionando incentlvoa flacalea 
compleaentarloa y facllidadea para la reexportac16n lata ley, que 
compleaenta lo• lncentivoa proporcionadoa por la Iniclativa de lo• 11.UU. en 
favor de la Cuenca d~l Carlbe y por otroa acuerdoa de importaci6n no 
reciprocoa, eata propiclando condicionea maa favorables para la producc16n y 
esportaci6n de MUA. 

Ill "Industrial Development Review: Guatemala", 2p. cit., paa. 5. 

l 
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Bil caano 111gar, )IQ que aeialar el maeYO Acaerdo aobre aracelea 
exterlorea ca eee del IEC, qae en.uo en. YILor en ocblbre de 19&5. Bate 
acwerdo ba afectado CGaBlderableaente tanto a la protecclan araacelarla 
efectln c.., al slat- de incentlToa fiscalea a la lndustrla. Ba demaalado 
praato para naluar loa efectos de eate nuen acuerdo arancelarlo. Sin 
l!llltargo, e... 7S ae indic6 en la aecci6n 5.4.1, el maeTO acuerdo arancelario 
cmatlene dlapoaiclanea ezplicitaa, en. faTor de la industria de la llJA, que 
deherian eat1-1.ar la prodlacci6n de esta. 

5 .5 hblrM MUid•du de la "Mlustria de la llJA y M414•• f11t11ras. 
• fanr te CM •IMlwtrla. de o[l'Pt.,. nacional.ea, ru,i9P1Jea 
e illterMclm•' ea 

5.5 • .a. 1ecn•••u fUtaru de 1a fMwtrla de la 1114 :r Mdldp 
•deeJea a faTor de ella 

C- Gaatemala llO C1lf!llta con 1111& indaatrla naclcmal. de la .aq11inaria y de 
loa utensllioa qricelu, lu nec:eaidadea futuraa de eaa ind11Btria aerh 
CG1111lderablea. Batu necealdadea ae refieren. a loa alpiatea upectoa: 

a) Deflnlci6n de politlcaa de pramoc:i6n eapeciflcaa en faTor de la 
lndaatria; 

b) Formalacl6n de proyectoa industrlalea concretoa para qae a:!nan de 
catallzadorea del deaarrollo de la industrla; 

c) B1isqaeda de 1111& cooperaci6n Internacional aproplada en .. teria 
tecnlca y flnmlcl•ra. 

La necealdad de dafiuir politlcaa de promocl6n eapeciflcaa en faTor de la 
:llldaatrla ea onla. ED eaencia, eato entraiia la algulente aerie de 
Mdlduli/: 

Detenainar por qae raz6n ea t.portante para Guatemala el deaarrollo 
de la induatrla de la llJA; 
Identlflcar la dt!llallda actual de llJA; 
Identlflcar productoa apropladoa para la aecanlzacl6n agricola y el 
deaarrollo rural; 
Deteralnar la actual capacldad de producc16n naclonal de Guateaala; 
Ident.lflcar lo• obataculoa a la produccl6n con que troplezan loa 
dlveraoa tlpoa de lnatalaclonea aanufactureraa y foraular politlcaa 
para ellalnar tale• obataculoa; 
Identlflcar y/o crear aecanlaaos lnatltuclonalea para coordlnar Y 
promover la produccl6n de llJA; 
Crear una eatrategla lntegrada para el deaarrollo de la lnduatrla y 
la aecanlzacl6n de la agrlcultura; 
Deaarrollo de proaramaa de acci6n naclonalea eapeciflcos para 
facllltar el deaarrollo de la lnduatrla de la JIJA. 

I.Al Batas aedldaa ae ezponen detalladaaente en el Voluaen I del praente 
eatudlo, tltulado "Directrices para el deaarrollo de la lnduatrla de la 
.. qutnarla 1 de lo• utenalllo• a1ricolaa de .Altirlca Latina", OIUDI, 
Subdlvlal6n de latudlo• Sectorlalea, 1917. 
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Seglin lo anterloraente expuesto y las oplnlones expreaadaa por loa 
propios expertos suatemaltecos Ill. la aejor foraa de atender las necesldades 
del pais sera fol'llUlar proyectos industrlales para la producci6n de 
llerr..tentas de -o -especlalaente de azadones- que slnan de catalizadores 
del desarrollo de la lndustrla de la NJA II/. Loa proyectos de fabrlcaci6n de 
herr..tentas de -o beneflclarian a la aayoria de loa agrlcultores que alin 
ezplotan pequeiias parcelas utllizando herraaientas de 11a110, y constltulrian la 
hase de una futura fabrlcaclon de NJA .as perfecclonados. Otros proyectos 
apropladoa serian los relatiYOS a la producci6n de sabradoras. cultiYadores. 
claaificadoras, zapaplcos o plochas, layas y otras herr-lentas por el estllo. 

T-.blen es claro que Guatemala deberia buscar cooperaclon internaclonal 
aproplada en aaterla tecnlca y flnanclera para la foraulaci6n y ejecuci6n de 
esos proyectos. Callo podra Terse en la seccl6n aigulente, seglin expertos 
guat-1tecos, la experlencia del pais en cuanto a la asistencla tecnlca 
exte:rna anterloraente reciblda no ha sldo partlcularlll!Dte fructifera ft/. 

5.5.2 lledldas fytpras, en fayor de la lndwtria de la llJA, de 
or«tPf "Qs aaclonales. reclonales e internaclonales 

Laa aedldaa futures para el desarrollo de la industrla de la llJA de 
Guatemala rnlsten esenclalaente la foraa de aslstencla tecnica extema. Los 
esfuerzos del pais por desa1·ollar una lndvstrla naclonal de la llJA podrian 
potenclarse en f oraa considerable aediante asistencia tecnica apropiada de 
organiSllOs reglonales e internacionales. Desgracladaaente, COllO ya se ha 
indlcado, la experlencla de Guatemala con la asistencia tecnlca externa 
reclblda no ha sldo nada fructifera. Esta desafort1JDACla experlencla con la 
asistencla tecnlca (AT) se debe en cierto llOdo a la propia incapacldad del 
pais para senlrse de la AT segiln sus deseos, y asialSllO a las diYersas 
inauflciencias de la AT proporclonada por organiSllOa extemos, tales cOllO los 
organiSllOs internartonales de deaarrollo y prograaas de ayuda bilateral de 
paises desarrollados. 

a) Llaltaciopes naclonales 

SegUn e.zpertos guatemaltecoa, Guateaala, al lgual que la mayoria de lo• 
paisea centroaaerlcanos, no puede aenirse de la AT en la forms en que el paia 
deaearia. Muchaa son las razonea a que ello se debe: 

Al papel de la coopercion tecnlca Internacional (CTI) o de la AT no 
aieapre ae le ha dado la debida importancia en los planes naclonales de 
deaarrollo; 

A aenudo, la AT o la CTI no se ban baaado en la daumda real; 

11.J DocW11ento naclonal de Guatemala aobre maquinarla agricola, 
ep. cit., paaa. 7 y a. 

Ill lltl4., apendlce, "La fabricacion de azadonea en herreriaa locales". 

IJ./ DocG11ento naclonal de Guatemala sobre aaqulnarla aaricola, 
op. cit., pa&•· 7 ya. 
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Falt:a de aecanisaos institucionales nacionales que pe:raitan coordinar 
debiduaente la AT; 

Deficienciaa nacionales en cuant:o a la foraulacion, identificacion y 
jerarquizacion de proyectos; 

Escasa diaponibilidad de recursos hU11&11os; 

Rest:ricciones a la asignacion de recursos a ni•el nacional; y 

Escasa capacidad de las 1Dlidades ejecut:oras para asiailar conociaient:oa y 
experiencia pertlnent:e deriYados de la CTI 9!J./. 

La lncapacidad de Guat:e11ala para ut:ilizar la AT seglin aua deseoa t:iene 
clertaa consecuenciaa DO deaeables. En prlaer lugar, m los progr .... de CTI 
DO Bie11Pre se reflejan las prioridades relat.i•as a la AT. En aegundo lugar, 
exiate una dispersion, y a aenudo una lncoherencla, en la ut:llizaci0n de 
la CTI. En t:ercer lugar, con frecuencla • loa proyect:os es tan -1 fo:nmladoa y 
las oficlnaa nacionalea correapondientes tienen poca capacidad para controlar 
y/o eYaluar proyectoa. En cuarto lugar, no es raro que loa proyectoa hayan de 
rellOdelarse durant:e au ejecuci6n, con el conaiguiente caabio de los reault:adoa 
y objeti•os finales, en 1111chos casos con perjuicio. 

b) Insuficiencias dP l• At 

Loa expert:oa guatemaltecoa t•bien sostienen que el pais ha t:enido 
ciertos problemas con la AT externa !1/: 

Los recursos de la CTI se han utilizado principalaente para proyectos de 
caracter general, en lugar de lograr solucionea a problemaa detectadoa; 

Los aerYicios de los expertos internacionalea no sieapre responden a los 
requeriaientos ni justifican su alto coato. 

Debido a estos problemas, loa expertos guatemaltecos aoatienen que la CTI 
no ha contribuido senaibleaente a reaol•er los problemas del pais; lo ai11110 
cabe decir de la asistencia tecnica de los expertos internacionalea ,!ii. 

5.6 eoncluaiene1, recomenclaciones y eateraa de posible a1i1tencia tlcnica 

5.6.l Cencluaiones 

La agricultura, habida cuenta aobre todo del bajo nivel de 
induatrializacicSn de Guateaala, es el principal instru11ento de desarrollo 
econ611ico del pais. A fin de facilitar la solucion de los problemas de la 
balanza de pagoa, se ha venido dando, y seguira dAndoae, prioridad a la 

!QI Doc1111ento nacional de Guateaala sobre aaquinaria agricola, 
op. cit., paga. 7 ya. 
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exportacion de productos agricolas. Desafortunadaaen.te, hasta hace poco, la 
proaocion de las exportaciones agricolas en gran escala ha conducido a una 
aenor capacidad de Guatemala para aliaentar a su poblacion con los productos 
tradicionales: frijoles, aaiz y arroz. En realidad, en los ultiaos aiios, 
Guatemala ha tenido que iaportar esos productos para poder aliaentar a su 
poblacion. Las exportaciones agri~olas en gran escala han dado lugar a la 
aarginacion del caapesina4.• y a un creciente nU.ero de labradores sin 
tierras. Esto proToco 41stutblos y reTeliones araadas en el decenio 
de 1970 fi/. En Guatellal.a, al l&ual queen la aayor parte de Allerica Central, 
aUn no se ha resuelto el preblema 41el equilibrio entre la proaocion de las 
exportaciones agricolas y la produecion de aliaentos. 

BJdsten, sin emltargo, ~uenas perspectiTas para el desarrollo del sector 
agricola y, por taate, para la produccion de llJA y el creciaiento de esta 
induatria. Varlas ama las raz..-.s para creerlo asi. Actualaente, hay una 
crisis aliaentaria en el paia. Grandes extenslones de tlerra no se aproYechan 
suflclenteaente o no se ap11>.,,·echan en absoluto. El eapleo de aaquinaria, 
~erraaientas y utenallt .. agricolas peraitiria un auaento sensible de la 
productiYidad. En este aoaento, las autoridades estan concedit?lldo prioridad 
al deaarrollo agricola. El Goblerno esta prOllOTlendo el sector aediante 
diYersos planes de incentivos a la produccion nacional y a las cxportaclones. 
El eapleo de llJA apropiados peraite reducir los costos de produccion. 

Por otro lado, el potenci~l de desarrollo de una industria de la llJA se 
Ye liaitado por los siguientes obstaculos: 

Falta de capacitaci6n adecuada en el eapleo y aanteniaiento de llJA; 

Falta de noraalizacion de los productos; 

Falta de uaa planificacion consecuente de la producci6n; 

Falta de una politica de inTersiones coherente orientada a la industria; 

Inadecuada coaercializaci6n de los proyectos; 

Inauflciente financlaclon de la producci6n; 

Infraestructura lnadecuada, ~obre todo por lo que se reflere a las 
carreteras y las cOll1Dlicaclones; 

11 hecho de que los aercados de llJA sean sataaente reducldos. 

5.6.2 Rec:0MD41ctonu 

La8 recClllelldaclones de este estudlo encaainadas a facilitar el desarrollo 
de 1111& ln4U8tria aut6c:tona de llJA se ref ieren a la asistencia tecnic:a y a los 
obataculoa con que actualllente tropieza la producci6n de llJA. 

131 Parec:e ser que los conflictos anlldos no han af ectado seriaaente a 
la producc16n, pero los inaresos provenientes del turiSllO han disainuldo en 
fonaa considerable. Vease John Weeka, op. cit., pa1. 119. 
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a) Asistencia tiqilca 

lledidas que el Gobierno podria aplicar para poder beneficiarse aejor de 
la Ar: 

Blaborar progr ... s de cooperacion tecnica Internacional (CTI) que 
contengan UDa seleccion de las prioridades establecidas en los Planes 
Bacionales de Desarrollo que incorporen la CTI COllO recurso explicito y 
cuantlficable; 

Bstablecer 1Dl organisao institucional para aejorar la coordinacion de la 
CTI y de la AT; 

Reforzar la capacldad teCDica naclonal para identlflcar, foraular y 
adldnistrar programas de CTI y de AT; 

Proporcionar ll&YOr apoyo financiero e institucional a proyectos de 
cooperaclon tecnica; 

Aalgnar y/o capacitar a llis personal con objeto de que facilite la 
tranaferencia de tecnologia. 

Bntes externos tales COllO organisaos internacionales de desarrollo y 
deterainados paises desarrollados podrian aejorar de la siguiente aanera la 
calidad de sus progr ... s de CTI y de asiatencia tecnica ,!!/: 

Utllizar la aayor parte de la CTI para resolTer problemas ya 
ldentlficados; 

Foraular con claridad y precision los aanclatos de los expertos, a fin de 
evltar toda iltprovisacion de acti•idades y/o la inadecuada aelecci0n de 
candidatos; 

!lodificar la estructura de los actuales arreglos de CTI para bacer Ilia 
hincapie en los aspectos de la eapacitacion y el suainistro de aaquinaria 
y equipo apropiados. 

b) lli•inacion de los actuales obsticulos a la proclucci6n de llJA 

A fin de superar los actuales obsticulos a la produccion de MUA, podrian 
adoptarse la• medldas siguientes: 

i) 11 problema del pequeiio tamaiio de los mercados podrfa abordarse 
aediante: 

f!/ Estas reeomendaciones relatives a CTI y a AT se basan en las 
forauladas en el Documento nacional de Guatemala sobre aaquinaria agrfcola, 
op. cit., 
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Un enfoque de aultiproduccion cuidadosaaente definido '-!._/. 

llayores esfuerzos por exportar a paises vecinos organfzadoa en 
un aercado coaUn.. coao en el anterior MCC. 

ii) El problema de la inadecuada coaercializacion de los productoa 
podria abordarse aediante una act.,.cion. a los niYeles nacional y/o 
regional. encaainada a: 

Establecer planes de coaercializacion cooperatiYa; 

Establecer centros de ventas y exposicioDP.~; 

Crear un organo asesor que colabore en la coaercializaci6n de 
los productos; 

Establecer centros en que puedan exponerse los productos; 

Preparar una guia de fabricantes y vendedores de llJA. 

iii) El problema de la insuficiente financiacion de la produccion de llJA 
podria aliviarse aediante: 

Planes de credito debidaaente concebidos. 

iv) La insuficiencia de conociaientos tecnicos es un obstaculo 
iaportante cuya superacion requiere un tieapo considerable. 

A este respecto, podrian adoptarse las aedidas siguientes !,i/: 

Estableciaiento de 1Dl centro nacional y/o regional de 
investigacion y desarrollo y/o fortaleciaiento de centros ya 
existentes; 

Produccion d~ disenos ais sencillos de llJA; 

Solicitud de AT de organisaos internacionalea y/o de paisea 
tecnologicamente mas adelantados; 

!,2/ Para 1Dla evaluacion general del enfoque de aultiproduccion, vease 
el documento "11 empleo de plantas poli,alentea para la fabricacion de 
maquinaria agricola en America Latina", pp. cit. Sin embargo, es preciao 
seiialar que, a corto plazo, no es probable que el enfoque de multiproducci6n 
pueda aplicarse con exito en Guatemala, habida cuenta de las actuales 
condicione• economic•• del pais. 

!ii Las citadas medidas correctoras para superar los obataculo• a la 
produ~ci6n se analizan detenidamente en el volumen I del presente eatudio 
"Directrices para el desarrollo de la industria de la aaquinaria y de loa 
utenallioa agricolas en America Latina", op. cit. 
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Estableciaiento de vinculos y/o fortaleciaiento de relaciones 
ya existentes con paises vecinos a fin de coapartir 
conoclaientos tecnicos, y los gastos que entraiie su 
adquisicion, y de capacitar a personal en el eapleo y 
aanteniaiento adecuados de llJA. 

lsf eras de posible asistencia tecnica en el sector de la llJA 

Por cuanto se ha dicho, es evidente que Guatemala necesita asistencia 
tecnica en los siguientes aspec~os: 

a) Estableciaiento de laboratorios quiaicos y aetalurgicos para 
facilitar la produccio~ de llJA; 

b) Foraulacion y ejecucion de proyectos para la produccion de 
herraaientas de aano, y especialaente de azadones; 

c) Capacitaclon en el diseno, ensayo, utilizacion y aanteniaiento de 
llJA apropiados. 

I 
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Para la orientacion de nuestro prograaa de publicaciones y cOllO apoyo a 
nuestras actividades de edicion, le agradeceriaaos que llenara el presente 
cuestionario y lo devolviera a la ORUDI, Division d~ Estudios e 
Investigaciones, Subdivision de Estudios Sectoriales, D2073, P.O. Bolt 300, 
A-1400 Viena (Austria) 

CUESTIOBARIO 

Directrices para el desarrollo de la industria de la :.aquinaria y de los 
utensilios agricolas en .&aerica La~ina: Estudios de casos por paises -
Voluaen II 

1. iSon utiles los datos contenidos en 
el estudio? 

2. iEs correcto el analisis? 

3. iEs nueva la infol'll8cion proporcionada? 

4. iEsta de acuerdo con las conclusiones? 
de este estudio? 

(llarcar las casillas 
correspomllentes) 

Si Ro 

LI LI 

LI LI 

LI LI 

LI LI 

5. iConsidera que las recomendaciones son acertadas? LI LI 

6. iLa presentacion y el estilo ile han facilltado 
la lectura? LI LI 

7. iDesea recibir nuestas publicaciones de 
manera sistemitica? 

En caso afirmativo, sirvase 
especificar los temas que 
le interesan 

8. LDesea recibir la ultima lista de 
doc11nentos preparados por la 
Subdivision de !studios Industriales? 

9. Otras observacionea 

lombre: 
(en letraa ma7Uaculaa) 

Inatituci6n: 
(direcci6n complete) 

recha: 

LI LI 

LI LI 

.................................. 

.................................. 
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