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Prefacio 

Desde hace varios aiios, en el prograaa de estudios sectoriales de 
la OIUDI se viene prestando especial atencion a la industria de la aaquinaria 
agricola de diversas regiones en desarrollo del aundo y, en particular, de 
America Latina. El presente docuaento se basa en la labor previamente 
realizada en el aarco de ese prograaa. Se ofrecen, ademas, a los encargados 
de la adopci6n de decisiones a nivel y a las organi~aciones subregionales y 
re;ionales directrices concre~as sobre prograeas de accion para estiaular la 
industria de la maquinaria agricola en los paises en desarrollo de America 
Latina. Tres estudios aonograficos por paises sobre el Brasil, Venezuela y 

Guatemala integran el voluaen II del estudio. 

El presente estudio ha sido realizado por el Sr. George B. Assaf, 
funcionario de la Subdivision de Estudios Sectoriales. 

La OlftJDI desea ex:presar su reconociaiento a los funcio· ·arios 
gubernaaentales y representantea industriales latinoaaericanos por la valiosa 
informaci6n que le hall proporcionado en la preparacion de este estudio. 
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llOTAS EXPLICATIVAS 

A aen.os que se indique otra ~osa, la palabra "dolar~s" o el simbolo ($) 
se refieren a dolares de los Estados Unidos. 

El punto (.) se emplea para separar millares y millones. 

La coaa (,) se emplea para indicar deciaales. 

La barra entre dos cifras que expresen aiios (por ejemplo, 1960/81) indica 
un aiio agricola, un ejerciclo financiero o un aiio acadeaico. 

El guion entre dos cifras que expresen aiios (por ejemplo, 1960-1965) 
indica que se consider& el periodo completo, incluidos aabos lliios. 

A lo largo del documento la palabra "toneladas" indica toneladas metricas. 

En los cuadros se ban eapleado los siguientes signos: 

Tres puntos suspensivos ( ••• ) indican que los datos faltan o no 
constan por separado. 

El gufon (-) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco stgnifica que el concepto en cuesti6n no es 
aplicable. 

Es posible que los totales no representen una suma exacta, por 
haberse redondeado las ctfras. 

Adeais de las abreviaturas, simbolos y terminos comunes y de los 
aceptados por el Sistema Internacional de Unidades (SI), en el presente 
informe se han utilizado los siguientes: 

Abreviaturas econ6micas y tecnicas 

CEPD Cooperaci6n econ6mica entre paises en desarrollo 
CTPD Cooperaci6n tecnica entre paises en desarrollo 
CUCI Clastficacion Uniforme para el Comercio Internaclonal 
ET Empresa transnacional 
IMA J;1dustria de maquinaria y utensUios agricolas 
MCCA Mercado ComUn Centroamericano 
PIB Producto interno bruto 
t.a. toneladas anuales 
VAI Valor anadido industrial 
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1. IRTRODUCCIOR 

El presente estudio versa sobre el desarrollo de la industria de 
maquinaria y utensilios agricolas (IMA) en Aaerica Latina*. En el se trazan 
estrategias y directrices explicitas de alcance nacional, subregional, 
regional e internacional para el desarrollo de esa industria en America Latina. 

El estudio consta de dos volU.enes que se publican por separado. En el 
voluaen I se exponen directrices practicas para la proaoci6n de la industria 
de maquinaria agricola en Aaerica Latina. Se considera que esas directrices 
peraitiran a los responsables de la adopci6n de decisiones acometer el 
desarrolio integrado apropiado de la industria de maquinaria agricola en el 
contexto dr.l desarrollo rural, poniendo enfasis en el mixiao aprovechaaiento 
de las vinculaciones de concatenaci6n regresiva o progresiva en las industrias 
manufactureras, la agricultura y la infraestructura, asi coao en los procesos 
de fabricaci6n dentro de las e11presas. Si bien en el texto se describen 
claraaente las ventajas de esta estrategia integrada, su principal utilidad, 
tal coao se plantea en el estudio, radica en que hay una mayor probabilidad de 
que los programas y proyectos que de ella se deriven sean .as adecuados para 
los paises de Aaerica Latina y, por consiguiente, tengan mis posiblidades de 
exito a largo plazo. 

Las directrices practicas elaboradas en el volumen I se basan en la labor 
anteriormente realizada por la Subdivision de Estudios Sectoriales en relaci6n 
con la industria de maquinaria agricola en America Latina y, en particular, en 
los estudios monograficos por paises presentados en el volumen II. 

El volumen II debe considerarse como 1Dl documento compleaentario cuya 
consulta servira para ilustrar concretamente las observaciones y directrices 
generales plDltualizadas en el volumen I. Presenta estudios monograficos sobre 
tres paises de Aaerica Latina: el Brasil, Venezuela y Guatemala. Se 
eligieron estos paises para los estudios de casos, dado que representan los 
diversos niveles de desarrollo de los paises latinoamericanos: 1Dl pais 
adelantado grande (Brasil), 1Dl pais adelantado mediano (Venezuela) y 1Dl pais 
pequeiio menos desarrollado (Guatemala). 

El estudio va dirigido a las divisiones y departamentos sustantivos de 
la OBUDI que se ocupan de la industria de maquinaria agricola y de los bien£s 
de capital en general, a otros organismos internacionales, a organizaciones 
regionales y subregionales y, por ultimo, a los responsables de la toma de 
decisiones y de las investigaciones tanto del sector privado coir.o del sector 
publico de los paises en desarrollo y de los paises industrializados, en 
especial de America Latina. 

El estudio puede utilizarse de distintas formas. En primer lugar, puede 
servir de base para la elaboraci6n de nuevos metodos de promoci6n de la 
industria de la maquinaria agricola en los paises en desarrollo en general y 
en America Latina en particular. En segmido lugai·, puede utilizarse como guia 
y apoyo para los proyectos y programas operacionales de la 01'1.JDI relacionados 
con la maquinaria agricola y los bienes de capital. En tercer lugar, puede 
utilizarse como contribuci6n y medio de apoyo a las actividades de otras 

* A lo largo del texto, la expresi6n "maquinaria agricola" abarca los 
diversos tipos de maquinaria, aperos, utensilios y equipo utilizados en las 
actividades agropecuarias. 



- 2 -

organizaciones de las Baciones Unidas, de las coaisiones regionales y de los 
organos subregionales de las Naclones Unidas. En cuarto lugar, puede 
utilizarse coao instr\Jllento en los institutos locales de inv~stigacion y 
planificacion de America Latina y otras regiones. En quinto lugar, puede 
Utilizarse COllO dOCUllento de informacion Dasica para quienes, teniendo a SU 
cargo la adopcion de decisiones en el sector privado, se interesen por la 
transferencia de tecnologia, las operaciones conjuntas y otros tipos de 
actividades en Aaerica Latina. 
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2. RESUMElf DE LAS CORCLUSIOllES Y RECOllERDACIOIES 

2.1 Conclusiones 

Entre los paises de America Latina se dan grandes diferencias de cliaa, 
suelo, topografia, tipos de produccion agropecuaria, taaaiio de las 
explotaciones agricolas, voluaen de los aercados y nivel de desarrollo 
econoaico. Ro ES sorprendente que existan taabien grandes diferencias entre 
las Industrias de aaquinaria agricola de los diversos paises de America 
Latina. La principal diferencia entre los p~ises radica en el nivel de 
coaplejidad tecnologica. SegUll se desprende de los datos de produccion y de 
c~aercio E:Xterior, los tres paises ais grandes de la region (el Brasil, 
la Argentina y Mexico) y dos paises del Grupo Andino (Coloabia y Venezuela) 
producen casi el 85% del total de la aaquinaria agricola fabricada en America 
Latina. Aunque, en general, todos los paises de la region producen 
herramientas aanuales, los bienes que requieren un aayor grado de coaplejidad 
tecnologica se producen principal.llente en los paises mis grandes y aas 
adelantados, coao el Brasil, la Argentina y Mexico, y en los paises aedianos 
cOllo Colombia y Venezuela. Sin etabargo, a diferencia de los p~ises grandes, 
los paises aedianos son iaportadores netos de aaquinaria agricola mis cOl'apleja 
coao tractores y otra aaquinaria aecanica. Los pequeiios paises de Aaerica 
Central producen principalaente herraaientas aanuales, en su aayoria machetes, 
y son importadores netos de la mayor parte de la aaquinaria agricola. 

Para la mayoria de los paises de America Latina, la maquinaria agricola 
no representa una actividad se~.rada. En el Brasil, por ejeaplo, la industria 
foraa parte de las Industrias aetalurgicas y de fabricacion de equipo de 
transporte. En los pequenos paises de America Central, la industria es 
practicamente inexistente. En Guatemala, por ejemplo, solo hay unas cuantas 
empresas que producen utensilios agri~olas, principalmente machetes, y dos o 
tres empresas que producen a nivel nacional. En mucnos paises, incluso en el 
pais adelantado mis grande (Brasil), la mayor parte de la aaquinaria agricola 
producida esta destinada al mercado nacional. 

La industria de maquinaria agricola de America Latina tropieza con un 
grave obstaculo que entorpece considerableaente su desarrollo: se trata del 
hecho de que en pocos paises se han fijado criterios claros para justificar el 
establecimiento o el fortalecimiento de esa industria, o sea, para determinar 
la fonna en que el desarrollo de un3 industria de maquinaria agricola puede 
contribuir a la realizaci6n de los objetivoa globalea de desarrollo nacional. 
Ese hecho se ha traducido en la ausencia de una estrategia integrada para 
la IMA, lo cual significa que, a nivel de elaboracion de politicas, no ha 
habido una fusion eficaz entre las estr•~egias y los programas de acci6n para 
la mecanizaci6n de la agricultura y la creacion o el desarrollo de otras 
industrias e infraestructuras conexaa. Al no haber una estrategia integrada 
para la industria, no hay tampoco un aprovechalliento optimo de las 
vinculaciones de concatenacion progresiva o regresiva en las industrias 
manufactureraa, la agricultura y la infraeatructura y en lo~ procesos de 
fabricaci6n dentro de las empreaaa. Ro es aorprendente que otra consecuencia 
de esta ausencia casi abaoluta de eatrategias integradaa sea la falta de 
mecaniamos institucionalea de coordinaci6n de politicas y las deflcienciaa en 
la determinaci6n de loa medioa de acci6n para llevar a la practica eaas 
politicaa. 

La IMA tropieza t .. b~in con otroa obataculoa para la producci6n que 
limitan aeriaaente au deaarrollo. l~tre loa obataculos adicionalea para la 
producci6n, cOllUftea a toda America Latina, cabe deatacar: 
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a) La incertiduabre creada por los fre~uentes caabios de politicas 
agricolas y econO.icas nacionales, que repercute negatlvaaente en la 
produccion y en las inversiones en la lit~; 

b) Las politicas macroeconO.icas inapropiadas; 

c) La coaercializacion inadecuada de los productos; 

d) La normalizacion y el control de calidad inadecuados de los 
productos; 

e) Las deficiencias de infraestrur.~ura, en especial de transportes y 
coaunicaciones; 

f) Los diseiios inadecuados; 

g) La insuficiencia de recursos financieros; 

b) La falta de conociaientos tecnicos; 

I) La falta de recursos huaanos, especial.mente de personal capacitkdo 
de gestion a nivel aedio; 

j) La inforaacion inadecuada sobre las Industrias conexas en el pais y 
en el extranjero; 

k) Las deficiencias en aateria de investigacion y desarrollo, pruebas, 
evaluacion y fabricaclon de prototipos de equipo adaptados a las condiciones 
locales; 

1) Las deficiencias de las instalaciones y servicios de reparacion y 
mantenimiento y de capacitacion y extension; 

a) El escaso apoyo que se presta a la produccion en pequena y mediana 
escala de maquinaria agricola; 

n) ~l suministro inadecuado de materias primas y de otros insumos; 

o) La falta dP informacion sobre los productos o la ausencia de una red 
regional de informacion tecnica y comercial sobre maquinaria agricola; 

p) Las existencias inadecuadas de piezas de repuesto. 

Adeaas de loa obstaculoa mencionados para la produccion, c~munea a todos 
los paises latinoamericanoa, cabe mencionar otroa obataculoa que impiden de 
torma especial el desarrol~o de loa paiaea menoa adelantados de America 
Latina, como los paises mis pequefioa de America Central: 

a) El bajo nivel de complejidad tecnologica que solo permite una 
participacion limitada en loa mercadoe internacionalea; 

b) La alta dependencia de productoa y componentea importados, como 
engranajes, tranamiaionea, valvulaa, juntas, ruedaa, ejea, bombas, etc.; 

c) El bajo nivel de integraci6n horizontal debido al baJo nivel de 
deaarrollo economico; 
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d) La falta de asistencia y capacitacl6n tecnicas institucionales; 

e) El reducido tamaiio de los aercados, que iaplica series de producci6n 
cortas y costos unitarios de producciou mis altos. 

2.2 Recomendaciones 

Las recoaendaciones de este estudio se refierP.n a prograaas de accion 
concretos a nivel nacional, sc~regional, regional e Internacional encaainados 
a supriair los obstaculos para la produccion de naquinaria y utensilios 
agricolas y a proaover el desarrollo de esa industria. 

2.2.1 Progr8111as de acci6n nacionales 

Los gobiernos nacionales deberian elaborar prograaas de acci6n concretos 
para suprimir los obstaculos con que tropieza la producci6n de aaquinaria 
agricola. Entre las diversas opciones cabria seiialar las siguientes: 

OBSTACULO 

1. Falta de materias priaas 

2. Y.ercados pequefios 

3. Falta de recursos 
humanos especializados 

4. Financiacion inadecuada 

5. Infraestructura inadecuada 

6. Vinculos inadecuados entre 
sectores, empresas e 
industrias productoras, 
en especial de bienes 
de capital 

SOLiJCJOBES POSIBLES 

Centralizaci6n de las adquisiciones; 
garantias de precios adecuados a los 
agricultores 

Producci6n de multiples productos, 
aercados comunes, exportaciones a 
paises vecinos, disenos apropiados 

Disefios apropiados, desmecanizaci6n o 
desautomatizaci6n de la produccion, 
centros de capacitaci6n 

Prestamos, subvenciones, subsidios, 
exenciones fiscales, gravaci6~ fisc 
de tierras, aplicacion de impuestos 
al consumo y sobre el valor anadido, 
impuestos sobre la renta, incentivos 
para la exportaci6n, distribucion de 
ingresos de los planes de 
estabilizacion entre los pequefios 
agricultores 

Estrategia a largo plazo: 
construccion; a corto y mediano 
plazo: mejoramiento de los vinculos 
en el pais y con los paises vecinos; 
disenos y productos que requieran una 
infraestructura menos compleja 

Mejorar la coordinacion y la 
informacion; crear una junta nacional 
de planificacion de la Il'ut 



OB$TACULQ 

7. Conocillientos tecnicos 
insuficientes 

8. Coaercializaci6n inadecuada 

9. Falta de normalizaci6n 
de los productos 

10. Informaci6n inadecuada 
sobre los productos 

11. Existencias insuficientes 
de piezas de repuesto y 
servicios inadecuados de 
reparacion y mantenilliento 
de maquinaria agricola 

12. Politicas macroeconO.icas 
inapropiadas 
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SOLQCIORES PQSIBLIS 

Centros nacionales de investigaci6n 
y desarrollo, introducci6n de diseiios 
sustitutivos mis sencillos, centros 
de capacitaci6n, vinculos con otros 
paises vecinos o Ilia adelantados 

Dedicar Ilia tieapo y mis recursos a 
la coaercializaci6n 

Fuertes incentivos para la 
normalizaci6n de los productos; 
creaci6n de un instituto nacional de 
nor11&lizaci6n de productos 

Creaci6n de un banco nacional de 
informaci6n sobre maquinaria agricola 

Proporcionar capacitaci6n adecuada 
en el funcionamiento y el 
mantenilliento de maquinarias y 
equipo agricolas; financiaci6n para 
la acumulaci6n de existencias 
suficientes de piezas de repuesto 

Evitar la sobrevaluaci6n de los 
tipos de cambio y los cambios 
frecuentes de politicas econ6micas 
nacionales; de ser absolutamente 
necesario el control de las 
importaciones, utilizar 
cuidadosamente y supervisar su 
aplicaci6n; controlar la inflaci6n e 
impedir las crisis de la balanza de 
pagos 

2.2.2 Programas de acci6& subregionales 

Los organos subregionales deberian estudiar la posibilidad de introducir 
programas de accion encaminados a: 

a) Proporcionar la informacion pertinente a los paises miembros; 

b) Alentar la cooperacion subregional en materia de investigaci6n y 
desarrollo; 

c) Poner en practica la cooperaci6n subregional mediante reuniones y 
com1Dlicaciones peri6dicas entre los diversos 6rganos nacionales de 
coordinaci6n de politicaa, a fin de contribuir al desarrollo de la industria 
de maquinaria y utensilios agricolas; 

d) Evaluar loa obataculoa para la cooperaci6n y determinar medidas para 
superarlos; 

e) Eatablecer 1Dla dependencia subregional de informaci6n sobre 
maquinaria agrfcola; 
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f) Establecer una red subregional para la lnYeatig&ci6n y el deaarrollo 
y la capacitacion especializada; 

g) Intercaabiar lnforaaci0n y aseaor .. iento aobre practicaa de 
adquisicionea; 

h) lncontrar coparticipea aclecuadoa para operacionea conjuntaa y otros 
arreglos de producci0n cooperatiYa, como laa mpreaas 11Ultinacionalea de 
produccion y otras folll&B iDnoYadoras de cooperaci0n econo.ica y tecaica entre 
paiaes en deaarrollo (CIPD/CTPD). 

2.2.3 ProCT!!lf' de acci6n regionales 

Loa organoa regionalea de .&aerie• Latina deberian estudlar la poslbilidad 
de lntroducir progr .... de acci6n con airaa a: 

a) Eatablecer centroa reglonales de lnvestigaclon y desarrollo para 
contrlbuir a una inYeatigacl0n econO.lca y coaerclal.aente viable, y elaborar 
prototlpos; 

b) Establecer centroa regionales de informaclon sobre aaquinaria y 
utensilios agricolas; 

c) Establecer redea regionales para &Ulinistrar :lnstalaciones y 
servicios de capacitacl0n en aateria de investigaci6n y desarrollo; 

d) Organ!zar exposiciones rurales aabulantes de aaquinaria y equipo 
agricolas adecuados; 

e) Crear centroa regionales o concertar acuerdoa regionalea para la 
normalizacion de la aaquinaria agricola; 

f) Alentar loa acuerdos de especializacion regional en la f abricaclon 
de productoa; 

g) Establecer centros regionales para elaborar los diseiios de productos 
apropiados para las condiciones locales; 

h) Facilitar los acuerdoa encaainadoa a suprimir las barreraa 
comerciales en la region; 

i) Fortalecer o establecer eapreaas cooperativaa entre paises mieabros; 

j) Deter11inar los obstaculoa con que tropiezan los centroa de 
produccion interregionalea y elaborar medidas para auperarlos; 

k) Aplicar programas de accion regionales mediante reuniones y 
comunicacionea periodicas entre loa paiaea mieabros. 

2.2.4 Program•• de acci6n para la OIUQI y otroa or1anitm01 
intemacionalet 

La OllUDI y otro1 organiamoa intemacionales deberian estudiar la 
po1ibilidad de adoptar programaa de accion o de aaiatencia tecnica 
encaminado1 a: 
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a) Proporcionar DaeTOS aetodoa de financlaci6n y de preataclon de apoyo 
.. terlal; 

b) Bllprencler eatuclioe experiaen.talea aobre eatrateglas de fe>1aento del 
deaarrollo de la DIA; 

c) Inlclar planes plloto de tallerea rurales; crear una base de datos 
de planes y dlaeiios de fabrlcaci6n apropiados; 

d) Facllitar eatadistlcas, estuclios sectoriales e inforaacion 
tecnologica pertlnentes; 

e) Prestar aslstencia para fortalecer la capacidad de los institutos 
locales para ensayar, evaluar, diseiiar, elaborar y fabricar prototipos de 
equipo adaptados a las condicionea locales; prestar asistencia para la 
deterainaci6n de aetodos apropiados de ensayo y evaluacion de .. quinaria y 
utensilios agricolas; 

f) Prestar asistencia para el estableciaiento de instalaciones y 
servicios descentralizados de reparacion y aanteniaiento, junto con 
instalaciones de capacitacion y servicios de extension apropiados; 

g) Prestar asistencia para el fortaleciaiento de la capacidad de 
investigacion y desarrollo de los institutos nactonales proporcionando 
servtcios de ccnsultoria, instalactones y servtcios de capacitacion y diseiios 
y prototipos adecuados de .. quinaria y utensilios agricolas; 

h) Prestar asistencia para el estableciaiento de instalaciones piloto y 
de dea:ostracion para la produccion en pequeia y aediana escala de maquinaria y 
aperos agricolas y posterioraente para el estableciaiento de instalaciones de 
produccicSn coaercial; 

i) Prestar asistencia para explorar las posibilidades de factlttar 
.. yor asistencia tecnica y f inanciera que se ajuste a los valores sociales y 
culturales de los paises latino .. ericanos; 

j) 'restar asistencia para estudiar la posibilidad de concertar 
intercaabios de deuda por participacion en el capital y, si estin 
justificados, f~r.ilitarlos; 

k) Presta. ~sistencia para reestructurar los sistemaa vigentes de 
aranceles, impuestos, subvenciones y otras medidas de proteccion; 

1) Prestar asistencia para evaluar los costos y beneficios del comercio 
compensatorio para la IMA; 

a) Preatar asistencia para estudiar la posibilidad de introducir 
aodalidadea mas aaplias e innovadoras de cooperacion Sur-Sur, como las 
empresas de produccion aultinacionales y otras formas de cooperacion econ6mica 
y tecnica entre paises en desarrollo; 

n) Prester asiatencia para f ortalecer o crear sistemas nacionales de 
metrologia, normalizaci6n y calidad industrial; y ayudar a planificar, diaeiiar 
y ejecutar prograaas piloto o de demostraci6n en £sta esfera; 
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o) Prestar asistencia para faaentar la expansion de la producci6n 
regionalaente dispersa en pequeiia y aediana escala, de aaquinaria y utensilios 
agricolas en America Lat~na; 

p) Prestar asistencia para crear, cuando proceda, siste11as expertos 
para la reparacion y el aanteni.lliento de aaquinaria agricola; 

q) Prestar asistencia para heraanar empresas de proclucci6n de 
aaquinaria agricola de America Latina con empresas anilogas de otros paises; 

r) Prestar asistencia para elaborar nuevos tipos de .. quinaria y equipo 
agricolas de utilizaci6n y fabricacion shlplificadas. 
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3. ALGUBOS IEQUISITOS BASICOS: D.EtEllllIRAI LA DllWUJA DE llAQUllWll.l Y 
~ILIOS AGRICOLAS Y LA CAPACIDAD EXISTDTI PARA SATISFACEILA 

En este estudio se presentan directrices para el desarrollo de la IM en 
America Latina. Al igual que en otras regiones en desarrollo, en los paises 
latinoaaericanos la agricultura y la industria han competido en el pasado por 
las inversiones nacionales y la asistencia tecnica externa. Ro obstante, la 
posicion de la OllUDI ha sido por largo tieapo que la agricultura y la 
industria son, y deben ser, sectores coapleaentarios en las estrategias de 
industrializacion de los paises en desarrollo debidaaente concebidas. 
La ORUDI t•bia ha considP.rado que la ausencia de politicas de 
industrializacion aaplias e integradas suele ser 1Dl gran obstaculo para el 
progreso econO.ico y social d~ los paises en desarrollo. En la industria de 
la .. quinarla agricola, las politicas de lndustrlalizacion aaplias e 
integradas implican 1Dl& fusion eficaz, a nivel de elaboracion de politicas, 
entre las estrategias y los progr ... s de accion para la aecanizacion de la 
agricultura y el estableciaiento o el desarrollo de las demas Industrias e 
infraestructuras conexas. 

Una estrategia integrada para el foaento del desarrollo de la IMA a nivel 
nacional requiere: 

La designacion de objetivos; 
La deterainacion de la situacion actual del sector en el pais, las 

politicas y loa aecaniSllOS para desarrollar la industria; 
La deterainacion de los obstaculos para la produccion; 
La evaluaclon de los aecanismos institucionales existentes para 

elaborar y coordlnar aedidas de politica; 
La determinacion de los aedios de accion para aplicar las politicas. 

Sohre la base de los criterios aencionados, el vol\Jllen I del presente 
estudio ae divide en cinco capitulos. En el tercer capitulo se puntualizan 
los objetlvns y otros re~uisitos basicos para el desa£rollo integrado de 
la IMA, tales cOllO la determinacion de la demanda de maquinaria y utensilios 
agricolas y de la capacidad del pais para atenderla. En el capitulo cuarto se 
examina la necesidad de adoptar un enfoque integrado para la fabricacion de 
maquinaria agricola. En este enfoque se hace hincapie en la utilizacion 
maxima de las vinculaciones de concatenacion regresiva 0 progresiva en las 
Industrias manufactureras, la agricultura y la infraestructura asi como en los 
procesos de fabricacion dentro de las empresas. 

Por ultimo, en el capitulo quinto se presentan programas de acci6n 
concretos de alcance nacional, regional e Internacional para fomentar el 
desarrollo de la industria. Estos programas de acci6n estan encaminados a la 
obtencion de resultados concretos, por lo que prestan especial atencion a las 
caracteristicas especificas de los paises en desarrollo de America Latina. 

3.1 Importancia del desarrollo de la fn4ustria de maquinaria Y utf!D&illos 
agricolas para Apierica Latina 

Una estrategia apropiada de fomento de la IMA l/ en un pais detenninado 
solo puede fonnularse cuando el gobierno este absolutamente convencido de los 
motivos concretos por los que el desarrollo de esa industria es i~portante. 

l/ Para una definicion de maquinaria agrfcola, vease el apendice, 
Definicionea de mecanizaci6n. 
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En el caso de Aaerica Latinll, esos criterios difieren obviaaente de un pais a 
otro. Sin embargo, todos los paises tien.en COllO objetivo ca.Un el progreso 
econO.ico y social. Los re&ponsables de la adopcion de decisiones en los 
paises latinoaaericanos consideran noraalall?llte que el logro de la 
autosuficiencia econO.ica en la produccion de aliaentos y en los aedios de 
industrializacion es iaportante para la realizacion de este objetivo global. 

Ro obstante, la conveniencia de que un pais desarrolle su propia IIU. 
depende en gran aedida de la ventaja coaparativa y no necesariaaente de la 
autosuficiencia en la produccion de aliaentos. Al fin y al cabo, coao han 
SOStf'llido con razon algunos paises latinoaaericanos, Si un pais puede utilizar 
sus recursos con aayoc eficiencia desarrollando otras industrias o la 
agricultura, tiene poco sentido desperdiciar los recursos creando una 
industria de .. quinaria agrirola para lograr el objetivo de la autosuficiencia 
alillentaria. Ese arguaento es especialaente valido cuando este objetivo se 
puede lograr en fol'ltA ais eficiente iaportando aaquinaria agricola a aenor 
costo que desarrollando la capacidad nacional para producirla. Por lo tanto, 
es conveniente que, antes de asignar sus escasos recursos a la proaocion de su 
propia IIU., cada pais se cerciore de que dispone de una ventaja comparativa 
real o potencial en esa industria o, en su defecto, de que hay poderosas 
razones de orden no econO.ico que &si lo aconsejan. 

Por otra parte, la proaocion de la capacidad nacional en la produccion de 
11aquinaria agr1cola presenta una serie de poderosos alicientes. A corto 
plazo, peraitiria a cada pais producir ais econO.icaaente la aisaa cantidad de 
aliaentos y, a ais largo plazo, producir ais aliaentos al ainiao costo 
postble. En efecto, para desarrollar t?do el potenctal agricola de Aaerica 
Latina, es preciso reforzar las concatenaciones entre la agrtcultura y la 
industria. A este respecto, el auatnistro de herraaientas y utensilios 
agricolas mediante el desarrollo de una industria nacional podria deseapenar 
un papel decisivo. Ademis, el desarrollo de Industrias locales de aaquinaria 
agricola en los paises latinoaaericanos puede contribuir a atenuar los 
problemas de deuda externa de la region al pr0110ver la f abrlcadon local de 
productos actualmente iaportados que absorben una proporcton considerable de 
las divtsas de la region. Mis taportante aUn. seria el hecho de que, gracias 
al desarrollo de la IilfA, los paises de la region podria liberar parte de sus 
escasos recursos para dedicarlos a la realizaci6n de otros objetivos legitiaos 
de desarrollo. 

Para algunos paises, la producci6n de aaquinaria agricola taabien puede 
servir de traapolin para la produccion de otros bienes de capital ya que esta 
actividad industrial requiere procesos, herramientas y equipo de producci6n 
siailares a los que requiere la produccion de otros bienes de capital. La 
produccion de aaquinaria agricola y la de bienes de capital taabten tienen en 
cOllUn tecnologia, metodos de organizacion de la produccion, conocimientos 
tecnicos, callficaciones profesionales y materias priaas similares. Adema•, 
la produccion de maquinaria y utensilios agricolas p~ede ser la base a partir 
de la cual podrian desarrollarse las aptitudes especializadas de fabricacion y 
las tradiciones industriales. 

Con una estrategia apropiada para el desarrollo de la IMA, la producci6n 
de esta industria puede crear empleo adicional en sectores rurales no 
agrico~,. y tambien en la agricultura. 
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3.2 Deterainacion de la deaanda de aaauinaria y utensilios •11.ricolas 

A fin de foraular una estrategia apropiada para el desarrollo de la IMA, 
es illportante deterainar la estructura existente de esa industria en funci6n 
de la oferta y la deaanda de sus productos. Para ello, es preciso deterainar 
la demanda y la capacidad existente para atenderla. Se exaainan en priaer 
lugar las directrices para deterainar la deaanda de aaquinaria y utensilios 
agricolas. 

La priaera fase de un progr ... para proaover el desarrollo de la IMA debe 
ser la elaboracion de un pronostico de la deaanda de esos productos, o sea, 
deterainar que lliquinas y equipo peraitiran a cada explotacion agricola 
concreta un auaento efectivo de la produccion y los ingre$os y definir las 
estratecias de aecanizacion agricola apropiadas cOllpatibles con los objetivos 
1e las estrategias industriales nacionales. 

I.a expresion concreta de las deaandas de la cOllUllidad agricola es un 
iapo~tante elemento de cualquier estrategia de aecanizacion. Las evaluaciones 
s.elen basarse en extrapolaciones de estadisticas de iap~rtacion previas y se 
expresan exclusivaaente en terainos cuantitativos de los productos, por 
ejemplo, 100 tractore&, 2.000 arados, etc. De esta forma se descuidan los 
aspectos sociales y geograficos del desarrollo agricola y, al aisao tiempo, se 
perpetuan las estructuras de tecnologia predominantes en el pasado, quedando 
excluido, por ejemplo, todo el equipo que no se suele considP.rar como 
aaquinaria agricola. Cabe la posibilidad de que se elabore un plan de 
desarrollo agricola en funcion de las necesidades directas de segadoras, 
tractores, trilladoras, etc., pero descuidando otros elementos, como redes de 
transportes, aaterias priaas, energia e instalaciones de almacenamiento, sin 
los cuales se produciran estrangulamientos de consecuencias fundamentales. 

La determinacion de la demanda de equipo agricola y rural requiere tres 
pasos: 

El primer pas~ es analizar los paraaetros basicos de las estructuras de 
aecanizacion: lar caracteristicas del sisteaa agro-socio-ecologico (cultivos, 
suelos, niveles de precipitaci6n, sistemas de tenencia de tierras, tipos de 
explotaciones agricolas, densidad de la aano de obra, nivel de ingresos de los 
agricultores, estado actual de aecanizacion y equipo utilizado). Con este 
anilisis se obtiene un aapa teenico de inforaacion sobre las necesidades de 
aecanizaci6n, que puede utilizarse como elemento basico para la planificacion 
futura. 

11 segunclo paso conaiste en traducir los objetivos de producci6n de 
aliaentoa y de autosufici~ncia alimentaria en planes hipoteticos a corto, 
aediano y largo plazo concentrados en la demanda de equipo por parte de los 
agricultores y las comunidades ruralea. De esa aanera, la modernizacion de la 
agricultura tradicional ae expreaa COllO la deaanda de maquinaria agricola por 
grupoa •ociale• cOllO las faaillaa ruralea, las aldeaa, las ciudadea o los 
grupo• de cludadea y aldeaa. 

El tercer p110 e• deterainar el desfa•e entre el nivel tecnologico de la 
aecanizaci6n neceaaria y la tecnolo1ia di•ponible para atender las necesidades 
deterainada•. In eate ca10 ea iaportante eatudiar toda la gama de 
alternativaa tecnol6gica• que •e ofrecer1 y no dejarse obnubilar por lo que 
actualaente •e utiliza. Por ejemplo, al el tran•porte reaulta aer un punto de 
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estrangulaaiento flDldaaental, la prioridad sera encontrar un Sistema de 
transportes adecuado. El probleaa no se resuelve necesariaaente con 1Dl 

tractor convl'!llcional. 

llunca se insistira lo suficiente en que los caabios estructurales 
derivados de lDla estrategia de mecanizaci6n a largo plazo no se haran realidad 
si se adopta una actitud pasiva frente a la tecnologia. Los resultados de las 
tecnologias anteriores y actuales ya son conocidos: raras veces han 
contribuido a lograr su principal objetivo de auaentar la produccion agricola 
e incluso han creado nuevos probleaas. 

El ultimo paso en la estillaci6n de la demanda e9 la evaluaci6n 
cuantitativa de la demanda de cada tipo de equipo en 1U1 periodo determinado. 
En cada situaci6n esta evaluaci6n tendra dos aspectos: 

a) El aspecto tecnico: naturaleza del producto, rendimiento tecnico, 
condiciones de ~~o, costos, fuente de energia, probleaas de mantenimiento; 

b) El aspecto social: usuarios a que esta destinado el equipo 
(faailias, ald£~s o ciudades enteras). 

La evaluaci6n cuantitativa de la demanda final debe estar relacionada con 
los objetivos determinados previamente: objetivos de autosuficiencia 
alimentaria y de producci6n de alimentos, nivel de inversiones en la 
agricultura, nivel de empleo y nivel de ~ida deseado para la poblaci6n rural. 

3.3 Recesidad de detet11inar los productos adecuados para la mecanizacion 
agricola y el desarrollo rural 

A fin de poder prever la demanda de maquinaria agricola, es preciso que 
los zobiernos determinen claramente la maquinaria y el equipo apropiados para 
la mecanizaci6n agricola y el desarrollo rural a que aspiran o para el logro 
de cualquier otro objetivo nacional adicional. En otras palabras, cada 
gobierno debe preparar 1Dla lista detallada de especificaciones y demanda de 
los distintos productos. Como esto depende de los objetivos de desarrollo 
concretos del pais, solo es posible dar criterios generales de orientacion en 
la selecci6n de "productos adecuados" para los diversos paises. Los productos 
deberan elegirse conforme a los siguientes criterios: 

Los cultivos que han de producirse; 

Las condiciones particulares del suelo del pais; 

Las piezas de maquinaria y equipo ~ara las cuales pueda haber una 
demanda efectiva de los agricultores, respaldadu por ingresos 
suficiente; 

Las materias primas (insumos) requeridas; 

El tamano de las explotaciones agricola del pais; 

Las disposiciones vigentes sobre tenencia de tierras; 

Las Industrias auxiliares y de apoyo que se requieren; 

La infraestructura de apoyo necesaria; 
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La cantidad de mano de obra necesaria en relar.ion eou el capital; 

La estructura de apoyo para la comerciali~acion y los servicios de 
posventa, reparaei6n y •anteniLien~o que se requieren; 

La complejidad de los productos, en funci6n del nivel tecnologico 
del pais; 

La 01'UDI ha elaborado una tipologia para deterainar el nivel tecnologico 
de un pais ZI; 

La clasificacion de niveles tecnologicos establecida por la 01'UDI es la 
siguiente: 

i) Rivel t.ecnologico I: producci6n de herramientas y equipo agricola 
manuales principalmente; 

ii) Kivel t·,,~.nologico II: produccion de maquinaria y equipo de 
tracci5n animal principalmente; 

iii) Rivel tecnologico III: producci6n de maquinaria y equipo agricolas 
mecanizados principalmente. 

Es evidente que la elecci6n de la maquinaria y el equipo adecuados para 
la producci6n depende de una amplia gama de criterios, que variara de un pais 
a otro. Bo obstante, es posible dar una orientaci6n general para la elecci6n 
de los productos apropiados. La ORUDI tambien ha preparado una lista de 
productos adecuados para los tipos concretos de explotaciones agricolas de 
diversos paises en desarrollo 11. 

3.4 Becesidad de determinar la capacidad nacional existente para la 
producci6n local 

Una vez determinada la demanda de maquinaria y equipo agricolas en un 
pais de acuerdo con los principaleR sistemas de producci6n agricola, la fase 
siguiente consiste en averiguar de que medios locales se dispone para atender 
esa demanda. La primera prioridad es determinar la capacidad nacional 
existente para la producci6n local de maquinaria agricola. 

Puede recurrirse a un censo para averiguar esa capacidad nacional de 
~roducci6n local. Ademas, debe hacerse un analisis de las distintas 
instalaciones de producci6n de maquinaria y utensilios agricolas del pais, a 
fin de evaluar su capacidad, su rendimiento previo y actual y sus problemas. 
En el analisis de la oferta in~ustrial nacional debe desglosarse la oferta por 
lnstalaciones que esten en condiciones de producir las principales categorias 
c~ maquinas y equipo que tienen demanda en el mercado. 

21 Monografias sobre tecnologia industrial apropiada, No. 4, 
Appropriate Industrial Tecbnology for Agricultural Macbinerv and Implements, 
01'UDI, Naciones Unidas, Rueva York, \979. 

'J./ llid· 
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Existen tres ~ipos de instalaciones de produccion en America Latina: 
talleres r~rales, eapresas pequenas y medianas y grandes eapresas. Por 
eJeaFlo, la industria de maquinaria y utensilios agricolas de Guatemala y de 
El Salvador e~nsiste principalmente en talleres rurales. En Venezuela, la 
mayor parte de las instalaciones de produccion son pequeiias o aedianas 
empresas. En el Bra~il, amique pueden encontrarse los tres tipos de 
instalaciones de produccion, las grandes eapresas son mis nUllerosas que en 
cualquier otro pais de Allerica Latina. 

Si bien la clasificaci6n de las instalaciones de produccion varia de lUl 

pais a otro, se utiliza comUn.ente el esqueaa aproximativo que se describe a 
continuacion. El taller rural e& una instalacion de producci6n ubicada en 
zonas rurales, que suele ser de propiedad familiar y emplea de una a cinco 
personas. La produccion se suele efectuar aanualaente sin apenas utilizar 
maquinas de accionamiento mecinico o electr!co. Ademis, suelen ser 
instalariones sencillas aut6nomas y, con excepcion de las materias primas, 
todos los insumos son internos. 

La pequefia empresa suele encontrarse en el limite entre las zonas urbanas 
y rurales y emplea de seis a cien personas. Este tipo de empresas utiliza 
para la produccion una combinaci6n de miquinas herramienta manuales y 
maquinaria mecanica o electrica sencilla. Fabrica determinados productos 
basicos de forma continua y presta diversos servicios, como reparacion y 
mantenimiento, trabajos externos especiales y suministro de piezas de 
repuesto. Las instalaciones de apoyo de que disponen las pequefias empresas, 
tales como fundiciones y fraguas, son limitadas y, ademis de las materias 
primas basicas, compran tambien fuera ciertos componentes y elementos de 
equipo. 

Las empresas medianas y grandes estan instaladas en zonas urbanas y 
emplean por lo menos a 100 personas y, por lo general, a muchas mas. Fabrican 
productos o grupos de productos especificos en grandes cantidades utilizando 
maquinas especiales semiautomaticas y automaticas. Disponen normalmente de 
instalaciones especializadas de apoyo, como fundiciones, talleres de fragua, 
instalaciones de termotratamiento, salas de herramien~as y laboratorios de 
control de calidad, o tienen acceso a ellas. El programa de fabricaci6n de 
estas empresas se basa en las importaciones de determinados componentes y en 
la adquisici6n local de componentes a traves de industrias auxiliares. 

3.5 Recesidad de determinar los obstaculos con aue tropieza la producci6n en 
cada tipo de instalaci6n manufacturera 

Una vez evaluada la capacidad nacional de producci6n local, el paso 
siguiente debera consistir en determinar los principales obstaculos con que 
tropiezan las instalaciones de ~roducci6n. Raturalmente, estos obstaculos 
difieren de un pais a otro, pero en general se ha comprobado que los problemas 
de la IMA de America Latina son los siguientes ~/: 

~/ Vease "El empleo de plantas polivalentes para la fabricacion de 
maquinaria agricola en America Latina", Serie de documentos de trabajo 
sectoriales RUlll. 46, URIDO/lS.607, 12 de febrero de 1986, y "!studio sobre la 
industria de la maquinaria agricoh en America Latina", Serie de estudios 
sectoriales RUlll. 6, UlfIDO/IS.407, 16 d~ septiembre de 1983. 
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a) Los talleres rurales de propiedad faailiar han experiaentado 
probleaas a causa de los siguientes factores: 

Falta de aaterias priaas; 

Diseii.os inadecuados; 

Insuficiencia de recursos financieros; 

Falta de conociaientos tecnicos; 

Control de calidad y coaercializacicn deficientes. 

b) Las eapresas pequeiias~ aedianas y grandes se enfrentan con probleaas 
ocasionados por: 

El reducido ·~~.-en de los aercados nacionales; 

Los diseii.os inapropiados; 

La incertiduabre en la disponibilidad de repuestos y de 
aanteniaiento; 

La falta de productos noraalizados; 

El aQlento de loa precioa de las materias primas; 

La falta de personal capacitado de gesti6n a nivel medio; 

La insuficiencia de recursos financieros; 

La infraestructura inadecuada; 

El desconociaiento de las Industrias de la misma raaa en el propio 
pais y en el extranjero. 

3.6 lecesidad de determiner los mecanismos institucionales existentes para la 
coordinaci6n v la promoci6n del desarrollo de la producci6n de maguinaria 
Y utensilios agricolas 

Es iaportante analizar los mecanismos existentes para la coordinaci6n y 
promoci6n del desarrollo de la IMA, a fin de comprobar si son adecuados. Para 
hacer esta comprobaci6n, deben deterJD~~arse en primer Iugar los mecanismos 
institucionales que existen para la coordinaci6n de las politicas de fomento 
de la producci6n de maquinaria y utensilios agricolas, por ejemplo, una junta 
o ,., comite nacional de planificaci6n sobre maquinaria agricola. Como 
~ .mplos de este tipo de organismos cabe citar la Comision lacional de 
Mecanizaci6n de la Agricultura de Venezuela y el Sistema Bacional de 
Metrologia, Bormalizaci6n y Calidad Industrial del Brasil (SIIMETRO), aunque 
este ultimo no se limita a la industria de maquinaria agricola ~/. Como paso 

~I Para detalles, veanse los estudios por paises en el volumen II de 
este estudio. 
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siguiente. loa responsables de la adopcion de decisiones deben identificar y 
eYaluar loa aecanisaos institucionales existentes para garantizar: 

La aeleccion o adaptacion de la tecnologia para que se ajuste a las 
condiciones locales; 

La corriente continua de inforaacion sobre el aejoraaien.to de los 
productos y procesos; 

El SUllinistro planificado de aaterias pr:lmas. financiacion y aano de 
obra; 

La aplicacion c011ercialaente viable de la investigacion y ~l 
desarrollo; 

El apoyo adecuado para la elaboracion de prototipos; 

El suainistro adecuado de repuestos y servicios de aanteniaiento; 

Apoyo de ingenieria/tecnico (o asistencia tecnica} y apoyo 
in1titucional adecuados. 

En suma, para efectua1 la evaluacion de la situacion de la IMA de un pais 
en un momento dado, deben seguirse metodicamente todas las fases detalladas en 
los apartados 3.1 a 3.~. Una vez cumplida esa tarea, es importante elaborar 
un enfoque integrado para la fabricacion de maquinaria y utensilios 
agricolas. Laa razones que bacen aconsejable la adopcion de este enfoque 
integrado es el tema de la siguiente seccion. 
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ESQUEMA. 1 

Requisitos basicos oa1a elaborar una estrategia Je fomento del 
desarrollo de la IMA 

1. Decidir por que es importante para el pais la fabricaci6n de 
maquinaria y utensilios agricolas. 

2. Analizar la situaci6n actual de la produccion agricola. 

3. DeteI'llinar la demanda de maquinaria agricola. 

4. Desglosar la demanda de maquinaria agricola de 3cuerdo con 
los principales sistemas de produccion agricola (tipos de 
explotaciones). 

5. Cuantificar la demanda por categorias principales de 
maquinas, equipo y utensilios. 

6. DeteI'lllinar los productos apropiados para la mecanizaeion 
agricola y el desarrollo rural. 

7. Analizar la oferta nacior.al y su capacidad actual para cubrir 
la demanda existente. 

8. Desglosar la produccion industrial por categorias principales 
de maquinaria y utensilios agricolas que tienen demanda. 

9. Comparar la demanda y la oferta existentes de maquinaria 
agricola, haciendo destacar los deficit o los excedentes. 

10 Determinar los obstaculos con que tropieza la produccion en 
cada tipo de instalacion de produccion. 

11. Determinar los mecanismos institucionales existentes para la 
coordinacion y promocion del desarrollo de la produccion de 
maquinaria agricola. 

12. Evaluar la situacion actual de la IMA en el pais. 
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4. RECESIDAD DE ADOPTAR 01' DFOQUE 11'TEGRADO DE LA FABIICACIOB DE 
JllAQUIBARIA Y UTEBSILIOS AGRICOLAS 

Las IRA de los paises de Allerica Latina no pueden alcanzar altas tasas de 
crecimiento a aenos de que se apliquen estrategias de desarrollo dinaaicas y 
bien ponderadas. Tal como se subrayo en el capitulo 2, coao el a'Ullento de la 
produccion de maquinaria agricola no es un fin en si, sino mas bien un medio 
par~ lograr los objetivos de desarrollo agricola y de desarrollo econO.ico y 
social en general, el fomento de la produccion de aaquinaria agricola debe 
seguir una estrategia integrada de desarrollo de la industria a lft par con la 
mecanizacion de la agricultura. Es decir, que una estrategia integrada 
implica la integracion de las estrategias de mecanizacion agricola con las de 
desarrollo de la industria de maquinaria agricola. Tal cOllO afirma 
pertinenteaente la FAO: 

La mayoria de los paises en desarrollo son flDldaaentallllente 
sociedades agrarias cuya principal fuente de riqueza es la agricultura. 
Por ello, el aumento de la productividad agricola es la condicion 
primordial para poner en aarcha todo el proceso de desarrollo rural y 
para llevar a cabo el desarrollo econO.ico global de estos paises. Ahora 
bien, la produccion agricola no es un factor aisl&~o ~{no que forma parte 
de toda la sociedad rural. Por consiguiente, el desarr~llo rural no se 
limita al desarrollo agricola. Afecta a toda la poblacion y a todos los 
recursos del medio rural y propugna el mejoramiento del nivel de vida de 
los sectores rurales pobres y la participacion de toda la poblacion rural 
en el proceso de desarrollo con miras en ultimo teraino a reducir el 
hambre ~la pobreza ya mejorar la calidad de vida fl/. 

Ademas, los cambios en la tecnologia agricola deberian reflejar tambien la 
necesidad de: 

Distribuir Jos alimentos de las zonas excedentarias a las zonas 
defici tarias; 

Crear instalaciones adecuadas de almacenamiento para impedir ~l 
desperdicio de alimentos y "alargar" la temporada; 

Retribuir de forma adecuada la produccion de los agricultores; 

Garantizar suministros puntuales y adecuados de insumos, talP.s como 
semillas y fertilizantes. 

Estas consideraciones ponen de relieve la importante vinculacion existen~e 
entre la agricultura, la industria y todas las demas actividades rurales 
llevadas a cabo por los agricultores y sus familf as y per las comunidades 
rurales en general. 

Los principales elementos necesarios para elaborar un enfoque integrado 
solo pueden definirse si se ban determinado con precision la estrategia de 
mecanizacion agricola que ha de seguirse, la demanda de maquinaria y cquipo 

fl/ FAO, "Agricultural Mechanization in Development: Guidelines for 
Strategy Formulation", Boletin de Servicios Agricola• de la FAO No. 45, 
Roma, 1981. 
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ag~icolas especificos y los productos que pueden fabricarse localmente. En 
otras palabras, antes de examinar la cuestion de "como producir", es preciso 
decidir "que hay que producir". En el capitulo anterior se dieron 
orientaciones para facilitar la decision sobre lo que hay que producir. Es 
necesario ahora proporcionar orientaciones sobre "como producir de forma 
integrada". Para ello, hay que plantearse las siguientes preglDltas: 

iDebe alentarse la fabricaci6n de un linico producto o la fabricaci6n 
de varios productos en plantas polivantes? 

iQue estrategia de m~canizaci6n agricola deberia seguirse? 

icomo pueden aprovecharse al maximo los vinculos de las 
concatenaciones regresivas o progresivas de la producci6n entre las 
industrias manufactureras y la infraestructura? 

iQue mecanismo institucional seria necesario para coordinar 1Dl 

enf oque integrado o vinculado? 

4.1 iDebe promoverse la fabricaci6n de un linico producto o la fabricaci6n de 
varios productos en plantas polivalentes? 

Al formular una estrategia integrada para la fabricaci6n de maquinaria y 
utensilios agricolas, los paises en desarrollo de America Latina deben decidir 
entre la promoci6n de la fabricaci6n de un linico producto o la fabricaci6n de 
varios productos en plantas polivalentes. Uno de los principales obstaculos 
con que tropiezan todos los paises latinoamericanos, salvo los mas grandes y 
los mas adelantados tecnologicamente (el Brasil, la Argentina y Mexico), para 
desarrollar una industria prospera de maquinaria agricola, es el hecho de que 
la mayoria de los paises, especialmente los de America Central como Guatemala 
y El Salvador, dado el reducido tamafio de sus mercados nacionales, no pueden 
producir en series suficientemente largas que les permitan beneficiarse de las 
econJmias de escala propias de un alto volumen de producci6n. Un metodo para 
superar este obstaculo consiste en promover la fabricaci6n de varios productos 
en plantas polivalentes, cuando resulte conveniente. 

El enfoque de producci6n polivalente, aunque sea conceptualmente 
interesante, no es necesariamente de facil aplicaci6n. La fabricaci6n de 
varios productos requiere el desarrollo no solo de plantas polivalentes sino 
tambien el establecimiento o la coordinaci6n de una gama de grupos de 
industrias, productos y procesos, a fin de que puedan aprovecharse plenamente 
sus beneficios. La dificultad del enfoque de plantas ~olivalentes estriba en 
que requiere un detenido analisis y la compagin~cion de dos aspectos 
importantes Z/: los productos que han de fabricarse y la tecnologia que ha de 
emplearse. Es preciso elegir productos cuya fabricaci6n sea similar, a fin de 
que con diversas series cortas de producci6n pueda llegarse a una serie larga 
que haga posible el ahorro de costos. La producci6n debera basarse en plantas 
que solo utilicen unos cuantoa procesos tecnol6gicoa pero que sean lo 
suficientemente flexible& como para permitir la fabricaci6n de varios 
productos. Ea evidente que la compaginaci6n de estos aspectos de la 
multiproducci6n no es necesariamente una tarea sencilla. Hay varios 
requisitos mas especificoa para tener exito en la aplicaci6n de un enfoque de 
fabric~ci6n polivalente. 

ZI "El empleo de plantas polivalentes para la fabricaci6n de maqulnarla 
agricola en America Latina", Serie de documentos de trabajo sectoriales, 
lo. 46, URIDO/IS.607, op. cit. 
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A este respecto, hay que recalcar que si bien el exito del enfoque de 1Dl 
producto linico depende tambien del cuapliaiento de esas condiciones, la 
diferencia radic3 en que en el caso de la fabricaci6n polivalente las 
limitaciones son mis rigidas. El sisteaa de fabricaci6n polivalente requiere 
que: 

La producci6n por pequeiios y aedianos f abricantes de utensilios y 
equipo que se ajusten a las condiciones locales y para los cuales 
haya o pueda crearse 1Dl mercado; 

La existencia de mia demanda adecuada y efectiva para los productos 
fabricados; 

El abastecimiento regular de materias primas y repuestos de buena 
calidad; 

La disponibilidad de suficientes divisas para importar materias 
primas y repuestos cuando sea necesario; 

Una cantidad adecuada de mano de obra especializada; 

Suministros de energia seguros y asequibles a costos razonables; 

Facilidades de credito adecuadas a los agricultores para adquirir 
equipo; 

Capacitacion y asesoramiento amplios sobre el funcionamiento 
correcto del equipo, a fin de que pueda utilizarse con eficiencia y 
rentabilidad. 

Si se cumplen estos requisitos, puede aplicarse con exito el enfoque de 
fabricaci6n polivalente. Ahora bien, el sistema de fabricaci6n de varios 
productos tiene como contrapartida varias consecuencias posiblemente 
indeseables que deberan tenerse presentes: 

Cuanto mayor es el grado de diversificaci6n de los productos, menor 
es la eficiencia de la fabricacion de cada producto; 

Los mercados para los productos difieren y tienPn caracteristicas 
propias especificas; 

Los componentes y las piezas suelen ser diferentes para cada 
producto y requieren por lo tanto varios proveedores; 

Como los mercados son pequenos, es dificil planificar la fabricaci6n 
de los diversos productos; 

Antes de ampliar la gama de productos, es preciso que los productos 
existentes hayan dado buenos resultados; 

Dado el riesgo de producci6n excesiva de productos existentes, se 
deben desarrollar continuamente nuevos productos; 

La distribuci6n de ciertoa productoa ae realiza a menudo por 
diatintos conductos, lo cual dificulta la venta de la gama completa 
de productoa; 
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A1Dl cuando las tecnologias utilizadas para !a fabricacion de los 
productos sean sillilares en alg1Dlos casos, pueden resultar sumaaente 
cOll(>lejas. 

Asi pues, antes de adoptar el enfoque de fabricacion polivalente para la 
produccion de aaquinaria y utensilios agricolas, cada pais debe evaluar 
detenidaaente los costos y beneficios del enfoque en funcion de su situacion 
concreta. Grandes plantas latinoaaericanas diseiiadas para fabricar en serie 
un producto no han logrado en 1111chos casos adaptar sus procesos de produccion 
a las fluctuaciones de la deaanda en cuanto a variedad y calidad. En esas 
circunstancias, la fabrica polivalente posibleaente sea el sisteaa que se 
illpone adoptar para atender a las diversas necesidades de los agricultores y 
de sus actividades agricolas conexas. Ko obstante, para paises coao los de 
Allerica Central y ColOllbia, en que se producen principaiaente herraaientas 
sencillas y de bajo costo, las perspectivas de adoptar 1Dl enfoque polivalente 
viable para la produccion de aaquinaria agricola son reaotas. En caabio, el 
enfoque pollvalente se esta experiaentando con cierto exito en Venezuela y en 
el Brasil ti. 

4.2 Elaboraci6n de \Ul& estrategla aclecuada de aecanizacion agricola 

La aecanizacion se asocia a aenudo erroneaaente con la tractorizaci6n en 
gran escala de la agricultura. Esto ha creado la falsa iapresi6n de que una 
est~ategia adecuada de aecanizaci6n agricola debe centrarse Ullicaaente en la 
decision de comprar tractores, y ulteriora£nte en la eleccion del tipo de 
tractores, en vez de analizar toda la gama de posibles paquetes de tecnologia 
mecanica. Se pueden citar como ejemplos las politicas iniciales de 
aecanizacion del Brasil, Venezuela y Colombia. En cualquier pais, la polittca 
de aecanizacion agricola solo es adecuada cuando esta orientada a satisfacer 
las necesidades de los agricultores. Su finalidad debe ser compleaentar el 
trabajo huaano con 'lliquinas (y con aniaales, en caso de que puedan utilizarse) 
y no de servir siaplemente para sustituir el esfuerzo humano por energia 
mecanica con el fin de obtener la maxima productividad agricola. La politica 
de mecanizacion agricola debe elaborarse teniendo en cuenta las 
caracteristicas especificas del sistema social y economico de la agricultura 
del pais. Por lo tanto, una estrategia adecuada de mecanizaci6n debe reflejar 
el Sistema y los metodos de explotaci6n agricola de un pais, las prioridades 
relativas entre los cultivos para el consumo interno y los cultivos de 
exportacion, la naturaleza de cada cultivo, el desarrollo tecnologico del pais 
y, por supuesto, las caracteristicas, intereses, valores y capacidad de los 
propios agricultores, que son quienes, en definitiva, habran de utilizar las 
maquinas. Limitarse a equiparar una estrategia adecuada de mecanizacion con 
la tractorizacion es hacer caso omiso de las multiples caracteristicas 
sociales y economicas de los distintos paises latinoamericanos, en que muchos 
agricultores han recibido una escasa educacion y tienen poca experiencia en el 

I/ Veanse los estudios de casos por paises en el volumen II; "El empleo 
de plantas polivalentes para la fabricacion de maquinaria agricola en America 
Latina", op. cit.; URIDO/PC.133, "Reunion de expertos sobre el establecimiento 
de empresas multinacionales de producci6n en los paises en desarrollo", 13 de 
febrero de 1983, pag. 4; URIDO/PC.99, "Enterpris~ to Enterprise Co-operation 
among Developing Countries: Elements for a Global Strategy", 17 de abril 
de 1~84; y UWIDO/PC.121, "Multinational Production Enterprises: A Preliminary 
Overview", 10 de seftiembre de 1985. 
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aanejo o aanteniaiento de tractores COllPlejos, a1Dlque tuviesen aeclios para 
C011Prarlos, lo cual no ocurre asi en auchos casos. Por estas razonea, una 
politica de tractorizacion en aasa tal vez sea adecuada para el Brasil, pero 
evidenteaente no lo es para El Salvador o para Guatemala. Las mcperiencias de 
estrategias de aecanizaci6n basada en la tractorizaci6n en .&aerica Latina, por 
ejemplo en el Brasil, indican q~e son adecuadas sobre todo para las 
explotacionea agricolas ais aodernas, de aayores diaensiones y con aayores 
aedios econciaicos, y benefician por tanto principalaente a loa aectorea 
ricos. La tractorizaci6n en Aaerica Latina, dados aus costos, ha absorbido a 
aenudo la aayor parte de los f ondos disponiblea para la adquisici0n de 
aaquinaria agricola en perjuicio del pequefio agricultor rural, que a aenuclo es 
insolvente. Una cuestion crucial para auchos paises latinoaaericanos, y que 
debe tenerse en cuenta en una estrategia adecuada de aecanizaci6n agricola, es 
la fonaa en que ha de equiparse a los agricultores de bajos ingresos, que en 
audios casos viven en una ecollOllia de subsistencia y de acuerdo con los 
criterios corrientes son insolventes. Este problem& reviste una especial 
iaportancia para paises cOllO Guatemala y los deaas pequefios paises de 
Aaerica Central. 

En el Brasil, la politica ha consistido en apoyar la aecanizacion donde 
ya estaba iniciada pero alentando a la vez una .. yor absorcion de aano de obra 
en otros sitios, especial.aente en el noreste y en los asentaaientos situados a 
lo largo del cauce del Aaazonas. Se da prioridad a los prestaaos destinados a 
la adquisicion de .. quinaria para el cultivo de algodon, cacahuetes, .. iz, 
arroz, seaillas de soya, trigo y pastos artificiales en la region centro-sur. 
Desafortunadaaente, es poco probable que la politica de fomento de la 
agricultura de alta densidad de IUlllo de obra en la region del Aaazonas de 
resultados, debido a que auchoa de los colonos proceden de la region 
centro-sur, altaaente mecanizada, y es dificil iapedirles que pongan en 
practica sus conociaientos tecnicos. AsiaiSllO, coao la industria nacional del 
tractor trabaja a menudo a un nivel iLferior a su capacidad y depende en gran 
medida de las subvenciones gubernamentales, es probable que exija un caabio de 
politica i/. 

En Chile, la mecani2aci6n agricola ha sido objeto de intensos estudios en 
todos sus aspectos. En un estudio de especial importancia se recomendo que se 
adoptara una politica de mecanizaci6n para seis zonas distintas l.Q/. Las 
recomendaciones formuladas se basaban en la necesidad de superar los 
estrangulaaientos en la oferta de mano de obra en ciertas epocas del aiio y de 
lograr la maxima demanda de mano de obra en otros periodos. Las 
recomendaciones cubrian todas las facet•~ de la politica de mecanizaci6n, en 
especial el credito, las importaciones y la formaci6n profesional. 

La mecanizaci6n ha sido estudiada detenidamente en Colombia al igual que 
en otros paises. Las recomendaciones formuladas en los estudios realizados en 
Colombia se basan en la premisa de que debe ponerse un marcado enfasis en la 
mecanizaci6n, que es el complemento mas eficaz de las mejoras del rendimiento. 

ii Vease K.C. Abercrombie, "Agricultural Mechanization in Latin 
America", ~ista Internacional del Traba1o, Vol. 106, (julio de 1972), 
pags. 13 a 52. 

l.Q/ Vease CORFO, "Mecanizaci6n agricola en Chile: diagn6stico a 1963", 
citado en Abercrombie, .21ta_..t.11..., pags. 46 a 47. 
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En ColOllbia, esto significa alentar la aecanizacion en la preparacion del 
suelo y la pl&ntacion y rec.oleccion del arroz. La intensificacion de la 
tractorizacion en ColOllbia se ha justificado por el hecho de que al auaentar 
la rapidez de la recoleccion del arroz, queda aano de obra disponible para el 
doble cultivo en las zonas tropicales irrigadas. Se arguye taabien que deben 
tolerarse la aayoria de los efectos negativos que esa politica conlleva para 
el eapleo, dado que la aecanizacion peraite 1Dl considerable auaento de la 
produccion. 

Por otra parte, este principio general tiene algl..Jll&S excepciones. En las 
recomendaciones taabien se desalienta la aecanizacion de las operaciones 
posteriores a la plantacion y de la recoleccion de cosechas distintas del 
arroz, ya que, segUll se afiraa, con ello se desplaza de11asiada 11&110 de obca. 

Se recOllienda que la aecanizacion se CQllPleaente alentando el uso de 
variedades de seaillas aejoradas, fertilizantes y plaguicidas. Para dar una 
perspectiva ais aaplia a este anilisis, cabe seiialar que los principales 
illportadores de aaquinaria agricola se han opuesto a las propuestas 
aencionadas. Es posible que se produzcan protestas siailares en otros paises 
que adopten el aisao enfoque de aecanizacion agricola que ColOllbia l!/. 

En resuaen, una politica de aecanizacion adecuada debe ser selectiva y 
dinaaica y de cara al porvenir. Ro debe tener por objetivo "congelar la 
tecnologia agricola latinoaaericana a un "nivel inferior" sino velar por que 
la tecnologia que se introduzca este ais en araonia con la f ase actual de 
desarrollo de la region y que sus beneficios se difundan ais aapliaaente que 
hasta ahora en toda la colectividad caapesina" y no reviertan Ullicaaente a las 
explotaciones ricas y grandes }1/. 

Una aecanizacion selectiva o adecuada no es ni pue~e significar "la 
blisqueda a todo trance de la densidad de IUlllO de obra" U/. Es iaportante que 
en las operaciones, cultivos, regiones o subsectores en que es preciso limitar 
la aecanizacion pueda ofrecerse una base tecnologica alternativa. Por 
ejeaplo, st se resta prioridad a la aecanizacion, esta aedida debe peraitir 
liberar recursos para dedicarlos al mejoraaiento del r~f!gO y al eapleo de 
aejores seaillas, fertilizantes y plaguicidas. 

Es probable que una estrategia de aecanizacion aixta sea mis apropiada 
que la tractorizacion para la mayoria de los paises latinoamericanos, 
exceptuando los grandes paises mis adelantados como el Brasil, la Argentina y 
Mexico. Si bien el contenido concreto de esta estrategi- dependera de las 
caracteristicas individuales de cada pais, del analisis anterior se desprende 
que para que una estrategia de mecanizacion agricola sea adecuada, debe 
facilitar equipo que relina como minimo cuatro criterios: 

Debe aervir para realizer las tareas necesariaa en las condiciones 
reales de empleo, no solo en programas de prueba; 

UI IW. 
ll/ Abercrombie, op. cit., pag. 44. 

u1 l.M.d., pac. 44. 
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Debe poder CCJllPlementar en general el trabajo huaano (y en la aedida 
de lo posible no sustituirlo); 

Debe corresponder a las posibilidades financieras y tecnicas de los 
usuarios; 

Debe adecuarse a las posibilidades de reparacion y aanteniaiento 
locales, a fin de que los usuarios se beneficiaran plenaaente de el 
sia depender de proveedores externos de servicios de aanteniaiento. 

Tal coao se seiiala en detalle en los estud!os de casos que figuran en el 
voluaen II, estas consideraciones induc~ a pensar, por ejeaplo, que la 
produccion de herraaientas aanuales coao aachetes y azadones grandes 
constituiria una politic• de aecanizacion ais adecuada para los paises ais 
pequeiios de Aaerica Latina, coao El Salvador y Guate11ala. 

4.3 Una estrategia integrada para la produccion de aaguinaria y utepsilios 
agricolas requiere el aiiximo aprovechaaiento de los vinculos de 
concatenacion regresiva o progresiva entre las Industrias aanufactureras. 
la infracstrurtura y los procesos de fabricacion dentro de las eapresas 

Al formular una estrategia para la f abricacion local de aaquinaria y 
utensilios agricolas adecuados, pueden obtenerse numerosos beneficios 
econO.icos si se aprovechan al llliximo los vinculos de concatenacion regresiva 
o progresiva entre las industrias manufactureras, la infraestructura y los 
procesos de fabricacion dentro de las empresas. 

La industria de lll8Quinaria agricola esta eslabonada "hacia adelante" o 
"hacia atras" con otros sectores de la econ011ia: esta, por una parte, la 
concatenacion progresiva con el sector agricola que utiliza sus productos y, 
por otra, la concatenacion regresiva con el sector industrial, por ejemplo, 
con las Industrias metalurgicas y de transforlllacion de metales, que le 
sqainistran los ins1111os que utiliza en la produccion de maquinaria agricola. 
Este tipo de vinculos tambien existe con la infraestructura existente, tal 
como carreteras, transporte y sistemas financieros. 

Es evidente que el modo en que pueden max:imizarse los vinculos de 
concatenacion regresiva o progresiva depende de las industrias, instituciones 
econ6micas e infraestructuras especificas que existen en cada pais. Ro 
obstante, pueden formularse directrices generales pertinentes para muchos 
paises de America Latina. Es importante: 

Promover la fabricaci6n local de maquinaria agricola adecuada para 
atender a las necesidades de industrializacion agricola y rural; 

Integrar en el mayor grado posible la producci6n de maquinaria y 
utensilios agricolas con la de otros productos mecanicos y 
metalurgicos apropiados, que tambien podrian fabricarse localmente 
para cubrir las necesidades de otros sectores (que probablemente 
seran las necesidades de lo• sectores de transporte, mejora de 
tierras, irrigaci6n, construcci6n, equipo de mineria, silvicultura y 
prospecci6n de fuentea de energia y del sector industrial); 

Utilizar en forma optima la capacidad de las fabricas mediante la 
racionalizacion de la fabricaci6n; 
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Aprovechar al aaxiao posible las plantas existentes de elaboracion 
de aaterias priaas, coao las plantas sidenirgicas y de relaainado, 
las f1Dldiciones y fraguas en general y las plantas de transforaacion 
de la aadera; 

Prestar la .ax111a atencion posible a la creacion de instalaciones 
basicas, a la fabricacion de repuestos, a la pr0110ci6n de Industrias 
auxiliares y a la subcontratacion entre Industrias auxiliares y 
plantas de fabricacion; 

Rejorar la calidad de las Industrias aecinicas existentes y 
diversificar sn produccion; 

Establecer o reforzar los vinculos entre las unidades de produccion 
y los institutos de diseiio y desarrollo tecnicos; 

Crear o reforzar instalaciones institucionales de apoyo para 
contribuir a adaptar la tecnologia extranjera a las condiciones 
locales; 

Cuando proceda, promover los disenos de productos, las tecnicas de 
produccion y las i~talaciones polivalentes. 

Por consiguiente, el concepto de vinculaci6n es un aspecto importante que 
debe estudiarse antes de emprender cualquier programa eficaz de produccion. 
Estos vinculos en la produccion de aaquinaria y utensilios agricolas pueden 
establecerse creando nuevas unidades de producci6n o mejorando las existentes. 

4.4 La importancia de la creacion de un mecanismo institucional para 
una estrategia integrada 

Toda estrategia integrada para el desarrollo de la produccion de 
maquinaria agricola requiere un mecanismo institucional para la planificacion 
y coordinaci6n de politicas a nivel nacional. Un mecanismo institucional 
posible seria \Ula junta nacional de planificaci6n sobre maquinaria agricola. 
Tendria que ser un 6rgano dotado de amplias facultades e integrado por 
representantes de los ministerios nacionales de agricultura, industria y, 
posiblemente, salud, planificacion y empleo, asi como por representantes de la 
industria privada, la agricultura (asociaciones profesionales) y las 
asociaciones de consumidores. La junta debera estar presidida por una persona 
que este al frente de todas las actividades de este 6rgano y que seria elegida 
entre los miembroa de loa diversos grupos repreaentados en ella y contaria con 
el reapaldo total de loa grupos interesadoa para formular y coordinar las 
politicas encaminadaa a promover el desarrollo de la IMA. La funci6n 
primordial de la junta consistiria en recopilar informaci6n y coordinar las 
politicas, a fin de promover y facilitar la produccion de maquinaria y 
utensilios agricolas. La junta conatituiria, por lo tanto, el marco 
institucional en que todoa los interesados (gobierno, industria privada, 
agricultores y grupos de consumidores) particip~rian en la formulaci6n de una 
politica nacional adecuada y a traves del cual se evaluaria la oferta y la 
demand& de maquinaria agricola y ae facilitaria la producci6n de la maquinaria 
y equipo adecuados mediante informaci6n gubernamental, garantias e incentivos 
financieroa y aaiatencia tecnica. 

Pocoa son loa paisea de America Latina, excluyendo por supueato al 
Brasil, Venezuela y la Argentina, que disponen de mecaniamos institucionales 
nacionalea para coordinar el deaarrollo nacional de la IMA. 
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La junta propuesta f ormularia programas para ayudar a desarrollar la 
produccion de maquinaria agricola. Entre los aspectos tecnicos de estos 
programas cabria destacar: 

Orientacion para la seleccion dE i~s productos que deban fabricarse; 

Asesoraaiento sobre la seleccion y adaptacion de la tecnologia 
adecuada a las condiciones locales; 

Especificaciones sobre las instalaciones basicas que deberin 
establecerse y los servicios necesarios; 

Creacion de un banco de infor11&ci6n sobre aaquinaria agricola que 
facilite continuamente a las partes interesadas infor11&cion sobre el 
mejoraaiento de productos y procesos; 

Ayuda para garantizar un sU11inistro planificado de materias priaas, 
financiacion y mano de obra calificada; 

Determinaci6n de esferas para la investigacion y el desarrollo y 
transformacion de la investigacion en actividades cOllerciales 
rentables. 

Los as7ectos de politicas de estos programas incluirian taabien: 

La promoci~n ~e instalaciones y servicios basicos en el sector 
industrial rural; 

La promocion de una infraestructura basic• para estimular los 
vinculos de concatenacion progresiva o regresiva en la produccion de 
maquinaria agricola; 

El estudio de estrategias de integracion horizontal y vertical de la 
industria nacional y, cuando proceda, el establecimiento de vinculos 
con las industries similares de paises vecinos. 
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ESQUEMA II 

La necesidad de adoptar un enfoque integrado de la fabricaci6n de 
1taquinaria agricola 

1. Adoptar t?ll enfoque integrado de la fabricaci6n de la 
maquinaria y utensilios agricolas. 

2. Elegir entre la pr0110ci6n de la fabricaci6n de un linico 
producto y la de varios productos. 

3. Elaborar una estrategia adecuada de mecanizaci6n agricola. 

4. Aprovechar al maxhlo los vinculos de concatenacion progresiva 
o regresiva entre las industrias ltaDUfactureras. la 
infraestructura y los procesos de fabricacion dentro de las 
empresas. 

5. Establecer un mecanisao institucional para una estrategia 
integrada. 
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5. PROGi.AiU. DE ACCI05 ESPECIFICOS A RIVEL 1'ACIOKAL, REGIOKAL E IllTERKACIOKAL 
P-UA FOPIEBTAI EL DESAllOLLO DE LA IRDUSTRIA DE MAQUIRllIA AGRICOLA EB 
AllERICA LATIIA 

Dada la envergadura de los problemas por que atraviesa la IMA de Aaerica 
Latina y el hecho de que opera en ei punto de convergencia entre la 
agricultura y la industria, es preciso hallar soluciones no solo a nivel 
nacional sino tambien a nivel subregional, regional e internacional. Esto 
significa que los nqnerosos obstaculos que i.llpiden el desarrollo de la 
produccion local de maquinaria agricola en Aaerica Latina requieren soluciones 
de alcance no solo nacional sino tambien regional e internacional. Por 
ejeaplo, para muchos paises de Aaerica Central, los problemas que plantea el 
reducido volqnen del mercado a nivel nacional son enormes, pero posibleaente 
no lo sean a nivel regional o internacional. Esta observacion tambien es 
valida para la adquisicion de tecnologia y conocimientos tecnicos adecuados en 
muchos paises de Aaerica Latina. 

5.1 Programas de accion para los gobiernos nacionales 

El objeto de esta se~ci6n es fol'lllVlar principios generales que puedan ser 
adaptados a las condiciones concretas de un determina.do pais J.!/. Es evidente 
que las soluciones que se ofrecen a continuaci6n son inapropiadas para algunos 
paises. En vista de ello, cada pais debe evaluar detenidamente estas 
sugerencias en funci6n de su situaci6n concreta y de las experiencias de otros 
paises. 

Una vez determinada la demanda real de maquinaria agricola mediante las 
directrices detall&das en el capitulo 3, la politica gubernamental deberia 
consistir en contribuir a facilitar el suninistro adecuado de maquinaria y 
utensilios agricolas. Para ello, es preciso que los gobiernos determinen de 
que instalaciones de produccion se dispone o se podria disponer en el pais 
(pequenos talleres rurales/de propiedad familiar, pequenas y medianas 
empresas, grandes empresas) y que obstaculos iapiden el desarrollo de la 
producci6n en esas instalaciones, para luego elaborar programas de acci6n 
adecuados que sirvan para eliminar estos obstaculos. 

5.1.1 La falta de materias primas 

La falta de materias primas es un motivo de queja comlin de los 
fabricantes de maquinaria y utensilios agricolas de America Latina, en 
especial en los paises de America Central. Las instalaciones de producci6n no 
pueden funcionar eficientemente sin un abastecimiento regular de materias 
primas que les permit• realizar SUS propositos. Un metodo para superar el 
obstaculo que plantea a la producci6n el abastecimiento inadecuado de materias 
primas consiste en que el gobierno aliente a las empresas en centrali~lr la 
adquisicion de materias primas. Al comprar colectivamente las materias 
primas, los productores pueden conseguir suministros mas adecuados y pagar 
precios mas bajos, especialmente en los mercados internacionales. 

1.4/ En el volumen II de este estudio se formulan sugerencias especificas 
para paises concretos. 
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Otra forma de estillular el abasteciaiento regular de aaterias priaas 
consistiria en que el gobierno garantizara preclos adecuados a los proveedores 
nacionales de aaterias priaas. 

5.1.2 El reducido volU11en de los aercados 

Los pequeiios aercados plantean un probleaa constante a 11Uchos f abricantes 
de aaquinaria y utensilios agricolas y, en particular, los de paises ais 
pequeiios de Aaerica Central coao Guat1Sala. El reducido vollmen de los 
aercados illplica series de produccion Ilia cortas y costos unitarios de 
produccion .as altos. Tal coao se ha aencionado ya, el sisteaa de produccion 
polivalente cuidadosaaente concebido puede reaolver de alguna 11&J1era este 
probleaa. Esta seria una solucion a corto plazo. A ais largo plazo, la 
soluclon podria ser exportar a paises vecinos organizados en un aercado 
coman. Desgraciadaaente, las experiencias de los aercados coaunes en America 
Latina no sieapre ban tenldo alto. Un buen e.japlo es la suerte que ha 
corrido el extinto Kercado Coalin Centroaaericai10. 

5.1.3. La diversidad de Ullbrales de c09pleiidad de los procesos 

A menudo, la transicion de un proceso a otro no se desarrolla sin 
tropiezos. Hay con frecuencia saltos tecnologi,os que frenan el progreso 
tecnol6gico. Esos saltos tecnol6gicos se denOllinan a veces uabrales de 
coaplejidad de los procesos; coao ejaplo cabria mencionar las dificult~des 
experiaentadas por las instalaciones de producci~n de Venezuela en la 
transici6n de las operaclones de ensaablaje a la f abricaci6n local COllpleta de 
tractores. 

Para superar el problem& de los distintos uat·rales de complejidad de los 
procesos, puede recurrirse a varios aetodos, entre ellos los siguientes: 

S.1.4 

Desarrollar tecnologias de diseiio~ alterr..ativas, por ejeaplo, 
utilizando en mayor aedida los diseiios concebidos para las 
condiciones locales en vez de los que han sido inicialmente ideados 
para paises desarrollados; 

Disenar productos de forma que puedan fabricarse en el pais; 

Desmecanizar y desautomatizar los procesos de producci6n, a fin de 
que aumente el empleo de mano de obra necesaria; y automatizar 
ciertos procesos que requieren tecnicos altamente calificados de los 
que a menudo no se dispone en nU.ero suficiente en America Latina. 

ka falta de recuraos humanos 

Tanto la mecanizaci6n de la agricultura como el desarrollo de la IMA 
requieren mano de obra especializada de la que desafortunadamente carecen 
muchos paises. La 6nica aoluci6n real a este problem• consiute en formar al 
personal necesario mediante programas de f ormaci6n prof esional y la creaci6n 
de centros de capacitaci6n. No obstante, la capacitaci6n en tecnicas de mayor 
complejidad es un proceso inevitablemente prolongado. A mas corto plazo, la 
falta de recursos tecnicos humanos se puede superar, o por lo menos atenuar, 
recurriendo exactamente a los mismos procedimientos que se han sugerido para 
eliminar los obstaculos que originan los distintos umbrales de complejidad de 
los proceaoa, a saber: 
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El diseiio adecuado de los productos; 

La desaut011atizaci6n y la desaecanizacion de los procesos de 
producci6n; y la a~tOll&tizacion de los procesos que requieren 
·ecnicos altaaente calificados de los que no se suele disponer. 

La insuficiepcia de recursos financieros 

Uno de los principales obstaculos para el desarrollo de la INA en auchos 
paises es el hecho de que auchoa agricultorea no diaponen de loa ingresoa 
suficientes para adquirir la maquinaria y equipo agricolas que les peraitan 
auaentar la productividad. Para ayudar a los agricultores a adquirir el 
equipo agricola apropiado, puede recurrirse a varios aetodos que se enUlleran a 
continuacion 15/: 

Pagar a los agricultores precios adecuado~ (de mercado) por sus 
productos; 

Iaponer gravimenes f inancieros al sector agricola moderno 
(latif1Dldios privados, explotaciones agricolas estatales, etc.), si 
con ello no se menoscaba considerableaente el creciaiento de las 
exportaciones; gravar las tierras, ya que con ello no se frenan los 
atBDentos de productividad; e imponer cargas iapositivas a los 
distribuidores e iaportadores de productos alimenticios S1Dltuarios 
(es decir, gravar al sector de aervicioa relacionados con la 
agricultura y la alimentacion); 

Introducir iapuestos al consuao en toda la economia, tales coao 
impuestos sobre productos basicos concretos o impuestos al valor 
aiiadido sobre 1Dla amplia base; 

Redistribuir los fondus obtenidos de los planes de estabilizaci6n 
agricola, que son fondos financiados por la diferencia entre los 
precios pagados a los agricultores y los precios recibidos por las 
exportacioues; redistribuir estos fondos entre los pequefios 
agricultorea rurales; 

Recurrir al impuesto personal sobre la renta, como en el Brasil, a 
fin de dar un tratamiento especial a los agricultores rurales; 
permitir a los agricultorea deducir los gastos de adquisicion de 
maquinaria y utenailioa agricolaa de aua ingresos imponibles; 
alentar a loa agricultores a adquirir maquinaria y equipo adecuados 
mediante mayores deducciones fiacalea ~/; 

ill Loa puntoa aiguientea ae baaan en gran medida en "Agricultural 
machinery and rural equipment in Africa. A new approach to a growing crisis", 
Serie de estudios sectorialea 1• 1, UlfIDO/IS.377; Banco Mundial, Accelerated 
Development in Sub-Saharan Africa, Banco Mundial, 1981; Banco Mundial, Informe 
aobrc el Deaarrollo Mundial 1286, Banco Mundial, 1986; FAO, (6!. cit., 1981; y 
A. Killick, "Economic Environment and Agricultural Development: The 
importance of Macroeconomic Policy", food Policy, febrero de 1985, pags. 29 
a 40. 

~I Obaervenae, no obstante, las reaervaa expreaadaa en relacion con 
eatoa planes en el eatudio aobre el Brasil, que figura en el voluaen II. 
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Establecer bancos de crectito agricola en zcnas rurales, tomando 
aedidas para que no todos los creditos se asignen a los agricultores 
ais aodernizados y con aayores medios. 

Es preciso seiialar explicitamente que, en general, suele haber auy buenas 
razones para poner en duda la eficacia de los planes de subvencion del credito 
agricola. Estos planes tienden a alentar la utilizacion de tecnicas y de 
maquinaria y utensillos inadecuados de elevada densidad de capital cuando hay 
un gran ntimero de desempleados rurales. Son planes dificiles de adainistrar y 
a menudo benef ician principalmente a las grandes explotaciones agricolas mis 
rtcas y tienden a incrementar las desigualdades existentes en el nivel de 
riqueza, tal como ha ocurrido ya, especialmente en el Brasil 17/. Bo 
obstante, por razones sociales, pueden propugnarse planes de credito limitados 
y cuidadosamente controlados para los pequenos agricultores que carecen de 
recursos. Ademis, pt:'dria argumentarse tambien que el credito subvencionado es 
un aedio para veneer la aversion natural del pequefio agricultor al riesgo 
cuando se trata de adoptar nueva maquinaria y tecnologia. La ~- JVenci6n de 
los creditos taabien puede contrarrestar la vulnerabilidad tradicional del 
pequeiio agricultor pobre, que no tiene acceso a los seguros de los cultivos, 
frente a las elevadas tasas de interes de los creditos de temporada. 

Al igual que auchos insti"Ulllentos de politica, el credito subvencionado no 
es la panacea de todos los males. Si no se controla y supervisa 
cuidadosaaente para iapedir los posibles efectos negativos ya mencionados, 
puede resultar ais perjudicial que beneficiosa. Por lo tanto, es 
indispensable que cualquier pais q~e desee ad~ptar planes de este tipo estudie 
los costos y beneficios que pueden acarrear, teniendo en cuenta sus 
caracteristicas especificas y las experiencias de otros paises e~ situacion 
analoga, y realice evaluaciones periodicas para ~eterminar si estos planes 
cumplen con su proposito explicito de ayudar al pequeno agricultor pobre. 
Puede proporcionarse alguna orientacion general sobre la forma de asegurar que 
los planes subvencionados cumplan con los objetivos deseados !1/. 

En primer lugar, los planes de credito deben estar concebidos con miras a 
satisfacer las necesidades especiales de los pequenos agricultores en lo 
relativo al tipo de interes y a la duracion del credito, al costo de 
adquisici6n de animales para trabajos agricolas y a la necesidad de postergar 
loa pagos en caso de mal tiempo y de catastrofes naturales. Es importante 
tener presente que con frecuencia los agricultores no pueden reembolsar los 
creditOS ni pagar los intereses hasta que ban Vendido SUS COSechas • 

En segundo lugar, es preciso que los programas de credito rurales 
mantengan un equilibrio adecuado entre los distintos tipo& de insumos 
utilizados en el proceso de produccion y en cada uno de ellos. Por ejemplo, 
seria improcedente conceder creditos para alentar el uso de fertilizantes pero 
no para cosecaadoras y trilladoras, cuando el obstaculo para aumentar la 
producci6n es la escasez de mano de obra en epocas de cosecha. 

En tercer lugar, al elaborar los planes de credito, es importante tambien 
tratar de mantener un equilibrio razonable entre el costo privado del capital 

111 Vease el estudio sobre el Brasil, op. cit. 

lJ/ Vease FAO, op. cit., 1981. 
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y su costo de oport1Dlidad social. Por ejemplo, cuando se concede 1Dl cridito a 
1Dl tipo inferior al del mercado para la adquisici6n de tecnologia destinada a 
ahorrar llano de obra, el capital se abarata artificial.aente. Esto puede 
propiciar 1Dla tendencia desequilibrada a la adquisici6n ·e tecnologia de alta 
densidad de capital que puede no ser apropiada para auchos paises. Esta es 
por desgracia la consecuencia que tiene la politica de subvenci6n de creditos 
en el Brasil 12./. 

En cuarto lugar, es dificil encauzar el cre~ito a interes bajo hacia los 
irupos de reducidos ingresos. Los tipos de interes bajos estiaulan una fuerte 
deltailda de prestaaos cuando solo se dispone de una cantidad l:iaitada para 
creditos. La deaanda excesiva de cridito es 1Dl fencimeno corriente, que crea 
la necesidad de introducir alglin tipo de racionaaiento y hace auaentar el 
costo del cridito. Los a&ricultores de bajos ingresos tienden a quedar 
excluidos por el proceso de racio11&11iento. Por ejeaplo, el pequeiio agricultor 
a aenudo no puede cumplir las condiciones de presentar garantias en for.a de 
fianzas o balances compensatorios. 

Asinismo, dado que el costo de las transacciones crediticias varia con 
frecuencia en funcion de la cur.ntia del prestamo, tienden a racionarse primero 
las cantidades mis pequenas, e~ perjuicio, tula vez mas, del pequeiio 
agricultor. Los gobiernos pueden ayudar a los pequenos agricultores 
eliminando los obstaculos para los creditos comerciales. Por ejemplo, los 
gobiernos pueden ocuparse de los problemas que ocasionan a los pequenos 
agricultores los titulos prediales, que determinan a menudo los creditos, ya 
que la tierra es una de las pocas cosas que el agricultor puede ofrecer como 
garantia. Los gobiernos pueden hacer algo en su favor intentando mejorar la 
calidad de los titulos prediales '2JJ./. 

En quinto lugar, la insuficiencia de los creditos concedidos suele 
obedecer a imperfeccion~s en los mercados de capital: informaci6n inadecuada, 
altos costos de transacci6n de los prestamos y requisitos de garantias. Los 
gobiernos pueden ayudar a determiJU&r estos p\Dltos de fricci6n en el mercado y 
a elaborar politicas para eliminar estos problemas, a fin de que los mercados 
de creditos puedan funcionar debidamente y beneficiar al pequeno 
agricultor ll/. 

En sexto lugar, toda politic& crediticia debe estar concebida de modo que 
se eliminen los beneficios que obtienen de la inflaci6n quienes reciben 
creditos gubernamentales a interes bajo para adquirir maquinaria agricola. 
DesafortlUladamente, los paises que han intentado ajustar los prestamos a la 
tasa de inflaci6n no han tenido pleno exito. El problema radica en que no se 
sabe con seguridad que indice de inflaci6n es el que conviene emplear. Lo 
ideal seria que la tasa de inflaci6n se calculara por separado para cada tipo 
de cultivo. Sin embargo, en la practica resulta dificil emplear mas de un 
indice global de inflaci6n, lo cual es origen de descontento entre los 
productores cuya situaci6n economic& no coincide con la del resto del pais. 

Por ultimo, probablem~nte es mejor vincular un credito a un cultivo, 
region o aubsector determinado. 

1!/ Veaae el eatuciio aobre el Brasil, op. cit. 

,ZQ/ Veaae Banco Mundial, op. cit., 1986. 

ll/ ill4· 
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Bl desarrollo de la IBA taabien se retrasa debido a la insuficiencia de 
recursos financieros de los fabricantes de esos productos. Con sujeci6n a la 
reservas formuladas anterioraente, deberian concederse creditos en condiciones 
generosas a los fabricantes de maquinaria y utensilios agricolas. El credito 
rural debera aportar ayuda financiera para gastos corrientes, comercializacion 
e inversion. Bl credito para lnversiones es necesarlo para alentar la 
mecanizac16n agricola. Los creditos deberan concederse para una diversidad de 
fines, como irrigacion, energia electrica, construcci6n, remodelaci6n o 
ampliaci6n de instalaclones p~rmanentes y, entre otras cosas, la adquisici6n 
de instalaciones y equipo especializados para la produc~i6n de maquinaria y 
utensilios agricolas. 

5.1.6 La infraestructura lnadecuada 

Para el desarrollo integrado de la IMA, es preciso disponer de una 
infraestructura adecuada. Con frecuencia, la lnfraestructura de muchos paises 
es deplorablemente inadecuada y en algunos casos apenas existe. Por ejemplo, 
en Venezuela las carreteras, st las hay, son a menudo de mala calidad. En 
Guatemala, las buenas carreteras son la c..c~epci6n mis que la regla 22/. 

La construcci6n de una infraestructura adecuada para el desarrollo 
integrado de la producci6n de maquinaria agricola es una tarea ineludible. 
Ahora bien, esta debe ser una estrategia a largo plazo. A corto plazo se 
puede: 

5.1.7 

Utilizar diseiios, tecnicae de fabricaci6n y productos adecuados que 
requieren una infraestructura menos compleja. 

A largo plazo: 

IntP.ntar crear una infraestructura mis adecuada para integrar la 
producci6n de maquinaria agricola; determinar los vinculos 
apropiados entre sectores y las deficiencias de la infraestructura 
existente y de esa manera el desarrollo adecuado de la 
infraestructura. 

La falta de informaci6n sobre los productos 

La informacion sobre productos no es gratuita, y menos atin en el caso de 
la maquinaria agricola. lo obstante, muchas de las partes interesadas en la 
producci6n de maquinaria y utensilios agricolas no adquieren la informac6n 
pertinente que lea permitiria o".tener un mayor rendimiento. Los proveedores 
carecen a menudo de informacion sobre la demanda de sus productos. Los 
agricultores tampoco saben que equipo y tecnologia deben utillzar y c6mo deben 
emplearloa. Con frecuencia, los 6rganos gubernamentales deaconocen las 
necesidades de los agricultorea y la induatria en lo que respecta al logro de 
una producci6n eficiente y la repercuai6n de sue esfuerzos sobre esos grupos. 
Tampoco son raros los casos en que los centros de investigaci6n nacional 
carecen de informaci6n pertinente aobre lo que esta paaando en sus propios 
paises. La informaci6n inadecuada sobre maquinaria y utensilios agricolas, 
tecnicae de f abricaci6n y tecnologia apropiada es un mal endemico en muchos 
paises. Incluso loe paises mis adelantadoe (el Brasil, Mexico y la Argentina) 
sufren en cierto grado las conaecuencias de este problems. Por conaiguiente, 
deberia darse suma prioridad a la creaci6n de un centro nacional de 

,21/ Veanse los estudios de caso• en el volumen II. 
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informacion sobre maquinaria agricola. Ese centro de inforaacion debera estar 
bajo el control de la j1Dlta antes descrita y debera ser 1Dl instruaento 
esencial para orientar la politic& nacional sobre la IRA. Corresponderia al 
centro de inforaacion: 

Evaluar la oferta o capacidad de fabricacion existente, su 
infraestructura de apoyo y su capacidad de asiailacion de la 
tecnologia. 

El centro debera taablen recopilar ihf oraacion sobre las cuestiones 
enumeradas en el esqueaa III. Un ejemplo de 1Dl intento de creacion de un 
centro de informacion cOllo el descrito es el sistema PADCT del Brasil~/ • 

.211 Veaae el eatudio aobr6 el Braail, op. cit. 
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5.1.8 La insuficiencia de conoci.aientos tfcnicos 

Ho cabe duda de que en la aayor{a de los palses son insuficientes los 
conociaientos t~nicos sobre productos, tecnolog{a y tEcnicas de producci6n 
adecuados; de tener ais inforaaci6n adecuada, podrlan producir aaquinaria y 
utensilios agr{colas a un costo inferior. Ho hay una soluci6n ficil a este 
probleaa; requiere tieapo, dinero y una considerable inversi6n de recursos 
hu.anos. Ser{a preciso cr~ar centros nacionales de investigaci6n y desarrollo 
o reforzarse los ya existentes; utilizar diseftos ais sencillos de aaquinaria y 
utensilios agr{colas; solicitar asistencia tEcnica de otros pa{ses en 
desarrollo .As adelantados; establecer v{nculos con otros pa{ses vecinos para 
coapartir los conociaientos t~nicos y los gastos para su adquisici6n. Dado 
que para las instalaciones de proclucci6n pequeilas y medianas es dif{cil 
fa11entar la investigaci6n y el desarrollo y perfecciooar la capacidad de 
disello y de ingenier{a, los gobiernos tienen un papel que deseapetlar en el 
patrocinio de centros nacionales de investigaci6n y desarrollo. Estos centros 
tendr{an las siguientes funciones: 

Ensayo~ selecci6n, disefto y elaboraci6n del equipo adecuado a las 
condiciones locales; 

Fabricaci6n de prototipos de equipo que se adapte a las condiciones 
locales de fabricaci6n; 

Adaptaci6n de la ma1uinaria a la fabricaci6n local; 

Organizaci6n de centros de capacitaci6n. 

Como estas actividades tienen que coordinarse, es iaportante que estos 
centros esten dirigidos por u~ 6rgano central, por ejeaplo, una junta nacional 
de planificaci6n sobre maquinaria agr{cola. En Venezuela, esta funci6n 
corresponde al Consejo Hacional para el Desarrollo de la Industria de Bienes 
de Capital y a la Comisi6n Nacional para la Hecanizaci6n de la Agricultura. 
En el Brasil desempefta un papel similar el sisteaa SINHETllO y en particular su 
Nucleo BAsico de Informaci6n sobre Normas Tecnicas (SINORTEC) y el Nucleo de 
lnformaci6n Sectorial sobre Haquinaria Agricola (NSI/HA) 24/. 

5.1.9 Las existencias insuficientes de repuestos y los servicios 
inadecuados de reparaci6n y mantenimiento de 
maquinaria agr{cola 

En muchos pa!ses el mantenimiento de maquinaria y equipo suele ser muy 
deficiente; a menudo las existencias de piezas ne repuesto para las m4quinas 
son inadecuadas y raras veces se dispone de instalaciones adecuadas para 
reparaciones o de personal capacitado para efectuarlas. Estos problemas son 
fAciles de seftalar pero dif{ciles de resolver. Se requiere una capacitaci6n 
adecuada en el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y el equipo 
agr{colas y financiaci6n para poder mantener suficientes existencias de 
repuestos. Es evidente que estos problemas subsistir6n a corto plazo y que a 
largo plazo su soluci6n requerirA bastanre tiempo y una buena organizaci6n. 
El papel de loa centros de capacitaci6n y de las institucionea de cridito serA 
crucial a este respecto. 

J.!!I Para mAs detalles, vease el volumen 11. 
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~.l.10 La ca.ercializaci6n inadecuada de los productos 

Los fabricantes de aaquinaria y utensilios agrlcolas experimentan 
considerables dificultades para ca.ercializar con Exito sus procluctos. Este 
probleaa afecta de form.a especial a Guateaala 25/. En auchos casos. esas 
dificultades obedecen siaplemente a que los pa{ses no ban prestado gran 
atenci6n a la co.erciali~aci6n de sus productos. con el consiguiente menoscabo 
del creciaiento de sus ventas. La soluci6n obvia de este problema consiste en 
dedicar mis tieapo. recursos y atenci6n a la comercializaci6n. Las eapresas 
tuibien pueden: 

Adoptar planes de ca.ercializaci6n cooperativa; 

Crear centros de ventas; 

Fa.entar exposiciones para la pr0110Ci6n de 'as ventas; 

Crear un organisao conjunto de asesoraaiento sobre comercializaci6n; 

Establecer centros para la exposici6n de procluctos; 

Preparar una gula de fabricantes y vendedores. 

5.1.11 La falta de nonaalizaci6n de los productos 

La falta de nonaalizaci6n de los proJuctos es un obsticulo considerable 
para el desarroll~ de la IMA. En America Central especialmente. existe un 
gran n0mero de fabricantes de maquinaria y utensilios agricolas cuyos 
productos son similares pero de longitud. anchura. calibre. volUll!en y peso muy 
diversos 26/. La falta de normalizaci6n dificulta la adquisici6n de repuestos 
e incrementa los problemas de mantenimiento y reparacion; tambien hace 
dif{cii 111antener la calidad general de los productos. Deberia crearse un 
instituto nacional de normalizacion que se ocupara de este problema como el 
sistema SINHETRO en el Brasil. Ese instituto deber4 estar constituido por 
representantes de todos los ministerios gubernamentales competentes en la 
esfera de la maquinaria agr{cola (planificaci6n. agricultura. empleo e 
industria). todos los principales productores de maquinaria y utensilios 
agrfcolas. los agricultores y los grupos de consumidores. Los gobiernos 
podrian alentar en la medida posible a los fabricantes para que se preocuparan 
por el cumplimiento de las normas de cali.:ad y la normalizaci6n de los 
producto£ garantiz4ndoles mercados, crbi~tos, asistencia para investigaci6n y 
desarrollo y capaeitaci6n especializada. Sin embargo, de quienes depende el 
fxito de un programa de normalizacion es de los propios productores, que 
tendr4n que ser conscientes de que a largo plazo la normalizaci6n de los 
productos redundar4 en beneficio propio. 

25/ Vlase el estudio sobre Guatemala en el volumen II. 

26/ Vfase "£studio sobre la industria de la maquinaria agricola en 
~rica Latina", op. cit. 
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5.1.12 Las pollticas aacroecon6aicas inadecuadas 27/ 

Es i.aportante recalcar que las poltticas encaainadas a lograr un 
equilibrio .acroecon6aico deterainan tallbien en gran ..edida el alcance de las 
pol{ticas •icroecon6aicas en aateria de aaquinaria y utensilios agr{colas, 
agricultura y desarrollo rural. Si no hay equilibrio a nivel de la 
aacroecono.f:a debido a pol{ticas .acroecon611icas inadecuadas (por eje.plo, 
cuando hay probleaas de balanza de pagos o inflacL6n), las pol{ticas 
•icroecon6aicas para la IKA seran aucho aenos efi~aces. Esta situaci6n hace 
disainuir la proclucci6n agrtcola y la deaanda de maquinaria agr{cola. El 
estuclio sobre el Brasil que figura en el volu.en II ilustra con toda claridad 
este fen6aeno. 

Para hacer frente a la crisis de balanza de pagos, se han introclucido a 
aenudo controles caabiarios para restringir la de.anda global. Estos 
controles pueden hacer disminuir la oferta de capital y de bienes intermedios, 
con graves repercusiones para la agricultura y para la IMA. Si no se dispone 
de capital o si este es insuficiente, se retrasara el desarrollo de la 
infraestructura e ira diminuyendo el parque automotor. Al mismo tiempo, las 
instalaciones de almacenamiento se veran perjudicadas y disminuiran las 
existencias de repuestos necesarias para mantener las maquinas y el equipo 
agr{colas existentes. 

Aunque no resulte evidente, los controles cambiarios que reducen los 
suministros de bienes de consumo manufacturados tambien pueden hacer disminuir 
la proclucci6n agr{cola y, por lo tanto, la demanda de maquinaria agricola. En 
los pa{ses en desarrollo se ha demostrado a menudo que la poblaci6n rural 
valora mucho su capacidad de adquisici6n de hienes de consumo manufacturados. 
En cierto sentid~, estos bienes se consideran como un estlmulo, ya que dan el 
incentivo necesario para aumentar la producci6n agricola. La experiencia 
reciente ha rnostrado que los agricultores son menos propensos a incrementar la 
producci6n comercializable, y por tanto el empleo de maquinas y utensilios 
agr{colas, cuando no encuentran en las tiendas bienes de consumo atractivos en 
que gastar su dinero. 

a) Sobrevaluaci6n de los tipos de cambio 

En el marco de su estrategia general de sustituci6n de las importaciones, 
muchos pa{ses ban permitido la sobrevaluaci6n de sus tipos de cambio, a fin de 
estimular a las industrias manufactureras nacionales mediante la importaci6n 
de capital y bienes intennedios a bajo costo. En el cuadro l figura una 
muestra de pa!ses latinoamericanos que da una indicaci6n del grado de 
sobrevaluaci6n de los tipos de cambio. 

EJ 
op. cit., 

Esta secci6n se basa en Killick, op. cit., 1985, y Banco Hundial, 
1981 y 1986. 
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Cuadro 1. Coeficiente de relacion entre el tipo de cambio del mercado 
paralelo y el tipo de cambio oficial en una muestra de paises 
latinoamericanos 

Pa!s 1965-1970 1970-75 1975-80 1980-83 

Ecuador 1,18 1,09 l,09 l,59 
M&ico l,00 1,00 1,00 1,30 
Bolivia 1,14 1,32 1,08 3,02 
Brasil 1,09 l, 17 1,20 1,50 
Chile 1,41 2,02 1,07 1,23 
Argentina 1,75 1,05 1,42 
El Salvador 1,12 1,18 1,26 2,02 
Peri 1,15 1,63 1,11 1,04 

Fuente: Banco Mundial, "Agricultural Mechanization: Issues and Policies", 
lnforae No. 6470, 30 de octubre de 1986, pig. 88. 

Los tipos de cambio sobrevaluados de un pais hacen aumentar el precio de 
las exportaciones y reducen el precio de las importaciones en moneda nacional. 
Por ejemplo, si el tipo de cambio en el mercado libre entre el cruzado 
brasilefto y el d6lar de los Estados Unidos es de 20 cruzados por l d6lar pero 
el tipo de cambio oficial es de 10 por 1, un producto que cueste 10 d6lares en 
los Estados Unidos podria importarse al Brasil por 100 cruzados (sin contar 
los gastos de transporte y de otros servicios). Este mismo producto valdria 
200 cruzados si se aplicara el tipo de cambio del mercado libre, que es el 
tipo de cambio determinado por la oferta y la demanda de cruzados brasileftos 
en d6lares de los Estados Unidos. Por ello, al sobrevaluar los tipos de 
cambio los gobiernos pueden, de hecho, reducir el precio de sus importaciones 
en moneda nacional. Del mismo modo, un tipo de cambio sobrevaluado hace 
aumentar los precios de las exportaciones. 

Cuando se sobrevaluan los tipos de cambio y al mismo tiempo se aplican 
politicas de sustituci6n de las importaciones, tal como ban hecho muchos 
paises latinoamericanos, se alientan los m~todos de producci6n de elevado 
coeficiente de capital. Esto se debe a la reducci6n artificial del precio de 
los bien~s de capital importados, como ha ocurrido en el Brasil. Por 
consiguiente, los tipos de cambio sobrevaluados perjudican al sector de 
exportaciones agricolas al aumentar artif icialmente el precio de l~s 
exportaciones en monedas extranjeras. Esta sobrevaluaci6n hace menos 
atrayentes los productos nacionales exportados en los mercados mundiales y 
penaliza al pequefto agricultor, al mismo tiempo que beneficia a quienes poseen 
capital tanto en el pafs como en el extranjero. Asf pues, la sobrevaluaci6n de 
los tipos de cambio tiene el inconveniente de que gra•-'a los productos 
agrlcolas en el pafs al tiempo que desalientan las exportacicnes agrlcolas. 

b) Control de las importaciones 28/ 

Al igual que con los planes de cr~ditos, hay en general razones de peso 
para poner en duda la ef icacia de los sistemas de control de las 
importaciones. Por lo comun, los tipos de cambio sobrevaluados, al alentar 
las importaciones y desalentar las exportaciones, han mermado las reservas de 
divisas. Frente a las limitaciones de divisas, los gobiernos han recurrido 
cada vez m4s al control de las importaciones con preferencia a la devaluaci6n. 

'];!/ V~ase, en ~special, el estudio sobre el Brasil en el volumen II. 
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Una excepci6n notable de esta tendencia es la del Brasil, que ha introclucido 
si.multineamente aedidas de control de las iaportaciones y ligeras 
devaluaciones. 

El control de las iaportaciones se ha utilizado no s6lo para tratar de 
conservar las escasas divisas sino taabi6n para proteger a las industrias 
nacientes nacionales contra los peligros potenciales de la coapetencia 
extranjera. Ese control suele tener las aiSll8s caracteristicas, a saber: 

La iaposici6n de licencias para auchas iaportaciones, cuando no 
para la aayorla; 

La introclucci6n de cupos o la prohibici6n absoluta de las 
iaportacione~ que c011Piten con la proclucci6n nacional; 

La protecci6n de cualquier industria o sector que compita con las 
iaportaciones; 

La concesi6n de prioridad a las iaportaciones esenciales de bienes 
de capital y de aaterias priaas e ins~• para la proclucci6n 
nacional. 

La aplicaci6n simultinea de los tipos de cambio sobrevaluados y control 
de las importaciones perjudica a la 2gricultura y al desarrollo de la 
proclucci6n de maquinaria y equipo agrlcolas de varias foraas. En primer 
lugar, obliga a los agricultores a comprar equipo nacional de alto costo. En 
segundo lugar, incrementa el costo de los bienes de consumo aanufacturados que 
a menudo son la recompensa o el incentivo del aumento de la productividad 
agrlcola. En tercer lugar, y probablemente sea el a~pecto m4s importante, la 
aplicaci6n simultanea de tipos de cambio sobrevaluados y del control de las 
importaciones tiende a reducir los precios que los agricultores reciben por 
las cosechas que exportan. En cuarto lugar, esas pollticas estimulan en 
general a las industrias con un alto contenido de insumos importados y 
desalientan el desarrollo de las industrias que utilizan materias primas y 
mano de obra nacionales, como la IMA. 

Como en toda generalizaci6n, hay excepciones a la regla de que el control 
de las importaciones perjudica a la agricultura y, por lo tanto, al desarrollo 
de la industria nacional de maquinaria agr{cola. Tal como se afirma en el 
volumen II de este estudio, tiene cierta validez el argumento de algunos 
analistas de que el amplio sistema de control de las importaciones del Brasil 
ha sido especialmente util para el desarrollo de la industria de este pa{s en 
general y de la IMA en particular. Estos controles ban eliminado eficazmente 
la competencia de las importaciones extranjeras y se argumenta que, a 
consecuencia de ello, la IMA del Brasil se ha desarrollado de tal forma que 
casi toda la tecnolog{a que utiliza (aproximadamente el 80%) se produce en el 
pats. Este avance ha tenido la enorme ventaja de fomentar el desarrollo de la 
capacidad local en tecnolog{a avanzada y aptitudes tEr.nicas conexas, 
desarrollo que de otra forma habr{a requerido mucho mis tiempo y tal vez 
habr{a sido imposible. 

Los controles ban sido un ixito en cuanto que no ban forzado a las 
empresas a suspender o a reducir la producci6n ante la imposibilidad de 
competir con productos extranjeros, como ocurri6 en Chile, el Uruguay y, 
especialmente, en la Argentina. 



- 42 -

A ra{z del control de las iaportaciones iapuesto en el Brasil, las 
eapresas ban recurrido a fuentes nacion•les de abasteciaiento, lo que auchas 
de ellas ban becbo con resultados satisfactorios. Ho obstante, no es seguro 
que las eapresas de otros paises, en particular las de los paises ais pequeftos 
de America Latina 1 puedan ballar fuentes sustitutivas adecuadas de 
abasteciaiento a nivel nacional. Adeais 1 aunque resulte posible encontrar 
proveedores en el pa{s, este es un proceso costoso y que puede requerir 
bastante tieapo. Asiaisao 1 el sistema de control de las importaciones en el 
Brasil ha dificultado a las eapresas la obtenci6n de las aaterias priaas 
necesarias 1 ha dado lugar a un gran voluaen de papeleo adicional para las 
eapresas y, a veces, los largos per{odos transcurridos hasta que se autorizan 
las iaportaciones ban causado estrangulaaientos de la producci6n y h•n 
incre91entado sus costos. Ade.is, el sisteaa de control de las iaportaciones 
del Brasil parece haber perjudicado a las exportaciones de productos 
aanufacturados. En las condiciones econ&aicas actuales, no es seguro que el 
sisteaa de control de las iaportaciones establecido en el Brasil siga 
beneficiando a la IMA 29/. 

~Qu' conclusiones cabe sacar del anilisis anterior? La priaera 
conclusi6n, y la aAs iaportante 1 es que no hay un camino Ullico de desarxollo. 
El control de las iaportaciones puede ser beneficioso para algunos pa{ses si 
se aplica adecuadaaente y se supervisa aeticulosa.ente 1 pero si en algo sirve 
de lecci6n la experiencia reciente de A.Erica Latina 1 es preciso reconocer que 
para auchos pa{ses puede ser especial11ente perjudicial. Uno de los resultados 
de estas pol{ticas es que las industrias nacientes de aaquinaria agr{cola ban 
peraanecido en ese estado naciente y no ban podido crecer. 

Por otra parte, el control de las iaportaciones puede ser una pol{tica 
&Jna que decididaaente puede deseapeftar un papel en el desarrollo de la IHA, 
por razones tanto econcSmicas como de otro orden, pero como instrumento de 
politica econ6aica debe aplicarse sensatamente y teniendo en cuenta las 
condiciones espec!ficas de cada pais y los posibles efectos indeseables antes 
aencionados; de lo contrario, puede exacerbar los problemas que trata de 
resolver. 

c) lnflaci6n 

Muchos paises latinoamericanos sufren una inflaci6n galopante. Entre los 
ejeaplos recientes cabe mencionar los casos del Brasil, H~ico y, en 
particular, la Argentina. La inflaci6n puede tener efectos muy perjudiciales 
sobre el ahorro y la inversi6n rurales. Reduce el incentivo a ahorrar o 
altera las 111<>dalidades de ahorro al debilitar el valor real de los activos 
11e>netarios. Repercute negativamente en la inversi6n creando incertidumbre e 
impidiendo as! la adopci6n de decisiones racionales. Limita la inversi6n a 
las inversiones a corto plazo y de rendimiento r'pido. En particular, 
obstaculiza el desarrollo agr{cola y rural al menoscabar la iunci6n del dinero 
como dep6sito de valor y iaedio de intercambio, lo cual frena la monetarizaci6n 
de las actividades agricolas y puede tener graves consecuencias para el 
desarrollo futuro. 

'!:J_/ V4ase el estudio sobre el Brasil, .2.2.! cit. 
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d) La incertidumbre causada por los callbios frecuentes de pol{ticas 
econ6aicas nacionales 

Uno de los principales obstfculos para el desarrollo de la IMA en ~rica 
Latina es la incertiduabre que crean los caabios frecuentes de politicas 
econ6aicas nacionales, sea cual fuere su naturaleza. Este ha sido un 
obsticulo especial en el Brasil y la Argentina. Los callhios frecuentes de 
pol{ticas han obstaculizado grave11ente la tOll8. de decisiones a todos los 
niveles de la IMA de America Latina. No existe ninguna soluci6n facil a este 
probleaa. No obstante, los gobiernos pueden adoptar aedidas concretas para 
ayudar a la industria intensificando sus esfuerzos por crear un aabiente 
econ6mico estable que propicie el futuro desarrollo de la IMA. 

Para concluir este somero analisis de las politicas aacroecon&aicas 
inadecuadas, se puede resumir la aayor parte de lo que se ha dicho sobre los 
efectos que tienen las politicas aacrllecon6aicas inadecuadas sobre la 
agricultura y, por lo tanto, sobre la deaanda de aaquinaria y equipo 
agricolas. L& agricultura es una parte auy i.aportante de la economia de 
auchos pa{ses. Los cambios en las politicas macroecoruSmicas afectan 
necesariaaente a la agricultura y a la consiguiente demanda de .. quinaria y 
utensilios agr{colas. De ah{ se sigue que los desequilibrios aacroecon&aicos 
causados por la crisis de balanza de pagos, los tipos de cambios 
sobrevaluados, el control de las importaciones, la incertiduabre a ra{z de los 
cambios frecuentes de politicas econ6micas nacionales y la inflaci6n pueden 
perjudicar gravemente el desarrollo de la industria nacional de maquinaria 
agricola. Del mismo modo, sin politicas macroecon6micas adecuadas, es posible 
que las pol{ticas microecon6micas destinadas espec{f icaaente a foaaentar la 
producci6n de maquinaria y utensilios agricolas no surtan los efectos deseados. 
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ESQUEllA IV 

Prograaa de accion para los gobiernos nacionales con airas a eliainar 
los obataculos con que tropieza la produccion 

OBSTACULO 

1. Falta de .. terias priaas 

2. llercados pequeiios 

3. Falta de aano de obra 
especializada 

4. Financiacion inadecuada 

SOLUCIOBES POSIBLES 

Centralizacion de las adquisiciones, pago le j 
precios adecuados a los agricultores j 

I 

Prod.uccion de diversos productos, aercados i 
COlaUD.es, ezportaciones ~ ~aises vecinos, diseiios i 
apropiados ! 

Diseiios apropiados, desaecanizacion y/o 
desaut011&tizaci6n de la producci6n, centros de 
capacitacion 

Prestaaos, subvenciones, subsidios, preferencias ! 
fiscales, iapuestos pretiiales, introduccion de : 
illpuestos al consuao e iapuestos al valor 
aiiadido, iapuestos sobre la renta, incentivos a i 

la ezportacion, distribuci6n de los ingresos I 
procedentes de planes de estabilizacion entre I 
los pequeiios agricultores 

5. Infraestructura inadecuada Estrategia a largo plazo: construccion de I 

6. Vinculos inadecuados entre 
sectores, empresas e 
Industrias de produccion, 
en especial de bienes 
de capital 

7. Insuficiencia de 
conocimientos tecnicos 

8. Comercializaci6n 
inadecuada 

9. Falta de normalizacion 
de los productos 

10. Informaci6n inadecuada 
sobre los productos 

11. Existencias insuficientes 
de repuestos y servicios 
inadecuadoa de reparaci6n 
y mantenimiento de 
maquinaria y utensilios 
agricolas 

12. Politicas macroecon6micas 
inadecuadas 

infraestructura; a madiano y a corto plazo: 1· 

estableciaiento de mejores vinculos en el pais y 
con paises vecinos; disefios y productos que !' 
requieran una infraestructura menos compleja . 

Mejor coordinacion e informacion; creacion 
de una junta nacional de planificacion 
sobre maquinaria agricola 

Centros nacionales de investigaci6n y 
desarrollo, diseios sustitutivos mas sencillos, 
centros de capacitaci6n, vinculos con otros 
paises vecinos y/o con paises mis adelantados 

Dedicar mas tiempo y recursos a la 
comercializaci6n 

Fuerte estioulo de la normalizaci6n de 
productos; creacion de un instituto nacional de 
normalizaci6n de productos 

Establecer un banco nacional de inf~rmaci6n 
sobre maquinaria agricola 

Capacitaci6n adecuada en el manejo y 
mantenimiento de maquinaria agricola; 
financiaci6n para acumular cantidades 
adecuadas de repuestos 

Evitar la sobrevaluaci6n de los tipos de cambio 
y los cambios frecuentes de politicas econ6micas 
nacionales; de aer imprescindible el control de 
las importaciones, aplicarlo y aupervisarlo 
cuidadosamente; controlar la inflaci6n y 
prevenir las crisis de la balanza de pagos 



5.2 Programas de accion subrecionales 

Bay ya alg1Dlas politicas, prograaas de accion y proyectos en aarcha a 
nivel subregional. Por ejemplo, en el Grupo Andino, foraado por Bolivia, 
Coloabia, el Ecuador, el Peni y Venezuela, en virtud de la Decision 57 y 
posteriormente de la Decision 146 de 1972, se aprob6 un Progr ... Sectorial de 
Desarrollo Industrial del Sector Metal.mecanico. El principal objetivo de este 
prograaa es pr0110ver el desarrollo de industrias aetalurgicas y aetalaecanicas 
eficientes en los paises ale.bros aediante la creacion de una infraestructura 
tecnologica basica comlin. Esto permitira a los paises aiembros del Grupo 
Andino fortalecer sus sectores industriales, aejorar su capacidad de 
adaptaci6n de la tecnologia aoderna a las condiciones locales y crear 
posibilidades de mayor especializaci6n. COllO resultado del Programa Sectorial 
del Grupo Andino, se encomend6 a Colom!>ia y a Venezuela que coapartieran hasta 
finales de 1984 la fabricaci6n de cosechadoras, cultivadoras, equipo de 
pastoreo y pulverizadores. Estos productos podian venderse sin restricciones 
en todos los paises aiembros y gozaban de todos los beneficios de los diversos 
planes de proaocion industrial asi COllO de creditos en condiciones de favor. 

Dada la existencia de politicas, proyectos y pr~~ramas de acci6n 
subregionales, las actividades futuras deberan orienta~s£ hacia la 
armonizaci6n y el fortalecimiento de estos programas en curso, a fin de 
eliainar las limitaciones que impiden una mayor cooperaci6n subregional. 

5.2.l Suministro de informaci6n 

Un 6rgano subregional debera tener la importante funci6n de proporcionar 
a los paises miembros la informacion pertinente que se requiere respecto de: 

La comparaci6n de los programas de investigaci6n y de los logros 
anteriores de las investigaciones a nivel nacional; 

La evaluaci6n de las practicas de adquisicion de nuevo material, 
equipo, tecnologia y servicios; 

La comparaci6n de los programas nacionales de producci6n. 

Debera darse prioridad a la recopilaci6n de esta informacion y a su 
divulgaci6n entre las empres~s, centros de investigaci6n, entidades privadas 
nacionales y ministerios gubernamentales competentes. La falta de informaci6n 
adecuada no solo es un gran obstaculo para el desarrollo de la cooperaci6n 
sino que ademas reduce la posibilidad de que las decisiones sean acertadas. 
El acceso a la informaci6n adecuada es esencial para facilitar la circulaci6n 
de productos, tecnologia, conocimientos especializados y recursos financieros 
en una subregion. 

El objetivo debera consistir en esforzarse por atender la demanda de 
informaci6n de los diversos paises niembros sobre maquinaria y equipo 
agricolas. Esta funci6n deberia corresponder a una dependencia subregional de 
informaci6n, que actualmente no existe en f orma adecuada en .America Latina. 
Basicamente, la informaci6n requerida se refiere a los siguientes aspectos: 

Recesidades de informaci6n de los distintos paises; 

Fuentes de informaci6n diaponiblea; 

rorma• de mejorar la calidad actual de la informaci6n. 
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Utilizando la informacion facilitada por los distintos paises, los 
6rganos subregionales distribuirian la inforaaci6n relati~a a las 
caracteristicas de la mecanizacion agricola, los mercados subregionales de 
equipo, las listas de empresas subregionales que fabrican maquinaria y 
utensilios agricolas, las actividades de instituciones subregianales de 
investigacion y desarrollo y los proyectos en curso. 

Una tarea conexa de la dependencia subregional de informaci6n consistiria 
en elaborar dos aapas: uno que indicara la demanda de maquinaria agricola y 
los enfoques de la mecanizaci6n agricola, y otro en que se eFpecificara la 
capacidad de producci6n existente en la subregion. Cada uno de los aapas 
contendria datos de orden nacional y subregional. Al compararse los dos 
mapas, podrian determinarse: 

Los mercados potenciales; 

Los posibles emplazamientos de proyectos industriales subregionales; 

Las posibles zonas de especializacion en la region; 

Las esferas potenciales de cooperacion entre emp•esas subregionales. 

La recopilacion de los datos podria efectuarse con la asistencia de la 
ONUDI y de otras organizaciones internacionales. 

El argumento e~ favor de la cooperacion subregional en materia de 
investigacion y desarrollo, por ejemplo, en los paises del Pacto Andino y en 
los paises de America Central, tiene lDl gran peso. Los paises de la subregion 
experimentan a menudo problemas similares. Por consiguiente, las soluciones 
dadas a los problemas de lDl pais pueden aplicarse rapidamente en otro, aunque 
solo a condici6n de que haya una mayor difusi6n de la informaci6n pertinente. 
La investigacil~ y la elaboracion de disenos y prototipos son actividades 
costosas, por lo que conviene que los paises vecinos cooperen entre si en 
cuestiones tanto econ6micas como tecnicas. 

La capacitacion y la adquisicion de materias primas son otras posibles 
esferas de c~operacion, especialmente para los paises mas pequenos de America 
Central como Guatemala y El Salvador. La cooperacion podria propiciar una 
capacitacion mas eficaz y menos costosa en el diseno, elaboracion, fabricacion 
y utilizaci6n de maquinaria y equipo agricolas. Podria compartirse la 
informaci6n sobre practicas de adquisici6n en beneficio mutuo, sin que los 
paises tuvieran que comprometer un gran volumen de recursos. Compartiendo la 
informacion sobre precios y fuentes de materias primasr los paises miembros 
pueden contribuir a que sus respectivos organismos de compras y sus 
instalaciones de producci6n puedan negociar desde una posici6n mas fuerte. 
La centralizaci6n de los pedidos y la compra al por mayor de acero, equipo y 
componentes tambien contribuira a rebajar los precios de estos productos. 

La centralizaci6n de la informacion sobre las mejores fuentes de materias 
primas y de determinados productos puede ser ventajosa para todos los paises 
miembros. Puede crear oport1Dlidades de coordinar la producci6n en un pais o 
entre paises, a fin de que las empreaas puedan especializarse en ciertos 
productos o simplemente ampliar sus mercados. Esto podria prnpiciar la 
cooperaci6n comercial y arancelaria; por ejemplo, los aranceles aplicados a 
loa bienea de la region podrian ser inferiores a los aplicados a los bienes 
procedentes de fuera de la region, tal como ocurre en el MCCA. Por esta raz6n, 
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podria protegerse a los nuevos productores subregionales durante cierto tieapo 
contra la cOllpetencia de productores mejor establecidos, que puede ser 
nefasta. Para ~ue esta protecci6n pueda cumplir verdaderamente con su 
objetivo de ayudar a las industrias nacientes sin representar 1Dl peligro para 
la prosperidad futura, es preciso que sea temporal y que no se convlerta en 
una modalidad per.anente de la subregion. 

5.2.2 Las empresas multinacionales de produccion y otras formas de 
cooperacion economica y tecnica entre paises en desarroll~ 

Una vez que la cooperacion ha alcanzado 1Dl mayor nivel como en el Brasil, 
la Argentina, Mexico y Venezuela, hay buenos motivos para estudiar las 
posibilidades de que dos 0 mas paises a\inen SUS recursos en instalaciones y 
servicios comunes o establezcan empresas multinacionales de produccion. Las 
empresas de produccion multinacionales 

son empresas que st. limitan esencialmente a lll concertacion de acuerios 
de participacion en el capital a nivel de gobierno3 o entre particulares 
de dos o mis paises en desarrollo con el fin de •U111enLar la produccion 
industrial de manufacturas en esos paises o de esti~u~ar el 
aprovecluaiento de los recursos nacionales mediante un proceso de 
actividades mutuas y concertadas para la creacion, expansion o mejor 
utilizacion de sus potenciales de producci6n; y de promove~ sus 
corrientes comerciales internas y su capacidad de negociacion en el 
mercado mundial. Estas empresas deben garantizar beneficios reciprocos 
derivados de las economias de escala, la especializacion y la 
complementariedad de los recursos JP/. 

Con la ayuda de organizaciones internacionales como la ONUDI, los 6rganos 
subregionales podrian contribuir a alentar este tipo de actividades de 
cooperacion entre paises. Dadas sus complejidades, esta cooperaci6n tendria 
que estudiarse muy detenidamente. Si, tras el debido analisis, se llega a la 
conclusion de que las empresas cooperativas pueden ser mutuamente 
beneficiosas, podria iniciarse inmediatamente su preparaci6n, aunque su puesta 
en marcha requeriria cierto tiempo. La ONUDI ha el&borado directrices para 
facilitar estas empresas Jl/. 

''s empresas de producci6n multinacionales ~on una forma especifica de 
coope.Jci6n econ6mica y tecnica entre paises en desarrollo (CEPD/CTPD). En la 
Segunda Conferencia General de la ONU~I, celebrada en Lim~ (Peru) en marzo 
de 1975, ae puso de relieve la necesidad de incrementar la ~ooperaci6n 
cconomica y t~~n1ca ~ntre paises en desarrollo y se exhort6 a la comunidad 
internacional a que intensificara sus esfuerzos para ayudar a los paises en 
desarrollo a lograr una mayor participaci6n en la produccif~ industrial 
mundial mediante una mayor cooperaci6n Sur-Sur. En el Pro~rama de Acci6n de 
Caracas, adoptado por la Conferencia de Alto Rivel sobre Cooperaci6n Econ6mica 
entre Paises en Desarrollo, celebrada en Caracas (Venezuela) del 13 al 19 de 
mayo de 1981, se reafirmaron las recomendaciones del Plan de Acci6n dP. Buenos 
Aires sobre promoci6n y realizaci6n de la cooperaci6n tecnica entre paises en 

JQ/ UBIDO/PC. 121, "Multinational Production Enterprises: A Preliminary 
Overview", op. cit. 
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desarrollo. Se recomend6 asimismo que al apoyar los proyectos de CEPD/CTPD 
se prestase especial atenci6n a la utilizaci6n de la tecnologia, los 
conocimientos tecnicos y los recursos disponibles en los paises en desarrollo. 

En colaboraci6n con organismos internacionales como la OBUDI, los 6rganos 
subregionales deberian estudiar tambien otros metodos innovadores de CEPD/CTPD 
para fomentar el desarrollo de la IMA de America Latina. Una de estas formas 
de cooperacion que puede dar buenos resultados son las mesas redondas 
ministeriales sobre maquinaria y utensilios agricolas. Estos tipos de 
reuniones tienen la finalidad de prestar asistencia a los paises en desarrollo 
para desarrollar sus Industrias de maquinaria agricola y para ir ampliando su 
producci6n de alimentos mediante la producci6n de acuerdos cooperativos a 
largo plazo entre paises en desarrollo. En estas relDliones, los participantes 
pueden: 

lntercambiar experiencias e informaci6n sobrE la situacion y las 
tendencias actuales de la IMA en sus respectivos paises; 

Examinar conjuntamente proyectos concretos de cooperacion sobre 
maquinaria agricola y el modo en que pueden ejecutarse con extto 
atendiendo las necesidades especificas en funcion de la capacidad 
existente; 

Iniciar un dialogo y determinar nuevas esferas de cooperacion. 

La mejor forma de organizar las mesas redondas ministeriales es en 
cooperacion con organizaciones como la OBUDI. De hecho, ya se ha celebrado 
recientemente una reunion de este tipo en America Latina. La OBUDI organizo, 
en colaboracion con el Gotierno de la Argentina, una Mesa redonda ministerial 
sobre cooperaci6n entre paises en desarrollo en la industria de la maquinaria 
agricola. La reunion se celebr6 en Buenos Aires (Argentina) del 3 al 7 de 
noviembre de 1986. En ella se seleccionaron unos 90 proyectos sobre 
maquinaria agricola con miras a su ejecucion por los participantes en un 
futuro proxim~. 

5.2.3 pyesta en practica de la cooperaci6n subregional 

La cooperacion subregional podria desarrollarse mediante reuniones y 
comunicaciones periodicas entre los diversos 6rganos nacionales que coordinan 
las politicas de asistencia para el desarrollo de la IMA (por ejemplo, las 
diversas juntas nacionales de planificaci6n sobre maquinaria agricola ya 
mencionadas), los institutos de investigaci6n y los representantes de 
organizaciones internacionales. El foro para estos contactos podria ser un 
comite subregional, que se reuniria peri6dicamente y actuaria como centro de 
coordinacion en cada subregion elaborando programas, iniciando nuevos arreglos 
cooperativos y supervisando los ya existentes. 

A la luz de esta descripci6n, las funciones del comite subregional 
consistirian concretamente en: 

Coordinar y fortalecer las formas subregionales de cooperaci6n 
existentes; 

Evaluar los obstaculos con que tropieza esta cooperaci6n y 
determinar medidas para superarlos; 
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Establecer una dependencia subregional de informacion sobre 
aaquinaria y utensilios agricolas; 

Establecer una red subregional de investigacion y desarrollo y 
capacitacion especializada; 

Intercaabiar inforaacion y asesoraaiento sobre practicas de 
adquisici6n; 

Seleccionar coparticipes para actividades conjuntas y otros arreglos 
de producci6n cooperativa. 

ESQUEMA V 

Programas de acci6n subregionales 

1. Proporcionar info:rmacion pertinente a los paises mieabros. 

2. Alentar la cooperacion subregional en materia de investigaci6n 
y desarrollo. 

3. Poner en practica la cooperaci6n subregional mediante reuniones 
y colllDlicaciones periodicas entre los diversos 6rganos 
nacionales que coordinan las politicas de asistencia para el 
desarrollo de la IMA. 

4. Evaluar los obstaculos a la cooperaci6n y determinar las 
medidas para superarlos. 

5. Establecer una dependencia subregional de informaci6n sobre 
maquinaria agricola. 

6. Establecer una red subregional de investigaci6n y desarrollo y 
capacitaci6n especializada. 

7. Intercambiar informaci6n y asesoramiento sobre practicas de 
adquisiciones. 

8. Seleccionar coparticipes para actividades conjuntas y otros 
arreglos de producci6n cooperativa como la empresas de 
producci6n multinacionales y otras formas innovadoras de 
CEPD/CTPD. 

5.3 Programas de acci6n regionales 

Al igual que los 6rganos subregionales, los 6rganos regionales deberan 
tratar de determinar los puntos de estrangulamiento existentes en las 
instalaciones de producci6n intrarregionales y adoptar medidas para 
superarlos. Para superar los obstac1Jlos con que tropieza la producci6n puede 
ser util establecer, o afianzar cuando ya existan, todos o algunos de los 
mecanismos siguientes: 
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Centros regionales de investigacion y desarrollo, como el centro ie 
Los Baiios, en Filipinas, que tan buenos resultados ha dado, para 
ayudar a los centros nacionales a hacer econO.ica y comercialaente 
viable su investigacion y para elaborar prototipos; 

Centros regionales de inforaacion sobre aaquinaria agricola, para 
dif1Dlfir inforaacion sobre .. quinaria y utensilios agricolas; 

Redes regionales para ofrecer oport1Dlidades de capacitacion a 
quienes se dedican a la investigacion y el desarrollo, haciendo 
especial hincapie en la aplicacion practica; 

Exposiciones rurales aabulantes de .. quinaria y utensiUos agricolas 
adecuados, fabricados en el pais y en paises vecinos; estas 
ezposiciones deberan organizarse en colaboracion con organos de las 
Raciones Unidas COllO la OIUDI y con otros organos regionales 
cOllpetentes; 

Centros y/o acuerdos regionales para ayudar a noraalizar los 
productos de la Ifill; 

Acuerdos sobre especializacion regional en la fabricacion de 
productos; 

Centros regionales para la elaboracion de diseiios de productos 
apropiados para las condiciones de .Aaerica Latina; 

Acuerdos para la eliainacion de las barreras comerciales en la 
region. 

La cooperacion regional ya es mi hecho en .Aaerica Latina. La Asociacion 
Latinoaaericana de Libre Coaercio (ALA.LC) ha celebrado re1Dliones s6bre la 
produccion de .. quinaria y equipo agricolas en .Aaerica Latina. Estas 
re1Dliones han aportaclo inforaacion util sobre las Industrias de aaquinaria 
agricola en el aabito territorial de la ALA.LC. A raiz de estas re1Dliones, 
celebradas en el aarco de la nueva Asociacio~ Latinoaaericana de Integracion 
(AI.ADI), se aprobaron dos acuerdos de cooperacion econO.ica entre la Argentina 
y el Uruguay. En virtud de este acuerdo, cada pais debe presentar 1Dla lista 
de productos, que aeincluya aaquinaria y utenailios agricolas, cuya 
illportaci6n por el otro paia estara ex.?nta de iapuestos y reatricciones. El 
acuerdo propugna tallbien la creacion de empresas binacionales. 

Los organos regionales deberan tratar de establecer o de af ianzar cuando 
ya existan arreglos cooperativos entre los paiaes aiembros, COllC> el concertado 
entre la Argentina y el Uruguay a raiz de las reuniones de la AI.ADI. Entre 
las posibles esferas en que podria establecerae una eatrecha cooperacion entre 
lo• paises latinoaaericanos cabria destacar: 

La transferencia entre paiaes con condiciones aabientales y 
laborales siailares de diseiioa y equipo que ae ajuaten a las 
condiciones agricolas locales; 
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La elaboracion de progr...a conj1111.toa de fabricacion; 

La concesion de licenclaa para operaciones conj1111.taa y la 
particlpacion financier• en ellaa; 

La iaportacion y exportacion de plezaa auxlliarea. 

ltecuciOA de progn•s de acciOn y actbidades coniUDtaa de alcance 
regional 

Los progr ... s de accion y las actiYidades ~:-operatiYaa de alcance 
regional podrian ponerse en practica a traYes 6e 1Dl coaite regional sobre 
aaquinatla agticola siailar a los coaites subregional'!& antes aencionados. 
Ese coaite se relDliria peri6dicaaente y eataria integrado por representantes 
de los diYersos Organos nacionales, subregionales e internacicnales encargados 
de promo•er el desarrollo de la DIA. El cOllite prepararia prograaas 
regionales de accion, preutaria apoyo a los arreglos cooperati•o• existentes 
y los superYisaria, iniciaria nueYas ac:ti•idades cooperatiYas y, por ultl•, 
planificaria estrategias a largo plazo para promover el creciaiento de la DIA. 
Las f1D1.ciones especificas del coaite regional, aeneiOD6das ya en relacion con 
los prograaas de acciOn subregionales, se en1J11etan a continuaci6n para 
facilitar la consulta. 
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ESQUDM YI 

Progr•ea• de accion regionales 

1. Establecer centros regionales de investigacion y desarrollo 
para ayudar a hacer econo.J.ca y coaercialaente viable la 
investigacion y para elaborar prototipos. 

2. Establecer centros reglonales de lnfonaaclon sobre aaquinaria 
y utensilios agricolas. 

3. Establecer redea reglonalea para proporcionar instalacio&es y 
servicios de capacltacion en aateria de investigacion y 
desarrollo. 

4. Organizar exposlcionea rurales a.bulantes de .. quinaria y 
equipo agricolaa adecuados. 

5. Establecer centroa y/o acuerdos regionales para la 
noraalizacion de productos de la lllA. 

6. F011entar los acuerdos de especializaclon regional en la 
fabricacion de productos. 

7. Establecer centros regionales para elaborar diseiios de 
productos que se ajusten a las condiciones locales. 

8. Facilitar acuerdos para eliminar las barreras comerciales en 
la region. 

9. Reforzar o establecer actividades cooperativas entre los 
paises mieabros. 

lG. En general, determinar los obstaculos con que tropiezan las 
instalaciones de produccion interregionales y elaborar 
aedidas para eliainarlos. 

11. Ejecutar prograaaa de accion regionales mediante reuniones y 
COllUllicaciones periodicas entre los paises miembros. 

5.4 Programas de acci6n para los orgauismos interuacionales 

Los organismos internacionales como la 01'UDI, la FAO, la CEE y los demas 
organismos internacionales que se ocupan de la alimentacion tienen un 
importante papel que desempeiiar en el desarrollo ~e la IMA de America Latina. 
Las medidas que cabe adoptar a nivel Internacional abarcan las siguientes 
esferas: 

Ruevos metodos de financiaci6n y prestaci6n de apoyo material para 
la IMA; 
Estudios piloto sobre estrategias; 
Planes piloto sobre talleres rur•les; 
Informaci6n y eatudioa; 
Asistencia tecnica; 
Cooperaci6n Internacional. 



- 53 -

5.4.1 JlueV03 aetodOS de financiaCiQn y de prestacion de apoyo material 

Los organiSllOS internacionales pueden prestar Util asistencia a las 
Industrias latinoamericanas de aaquinaria agricola creando nuevas foraas de 
asistencia financiera especialllente destinadas a los pequeiios agricultores de 
bajos ingresos y a las pequeiias y aedianas empresas de f abricaci6n de 
aaquinaria y utensilios agricolas o dando asesoraaiento al respecto. Al 
prestar esta asistencia financiera, los organiS110s internacionales deben 
reconocer claramente la practica insolvencia de un gran nU.ero de agricultores 
rurales y, juntamente con los gobiernos nacionales, (OI'llUlar aetodos que 
peraitieran a los pequeiios agricultores adquirir el equipo adecuado para una 
agricultura mis productiva. En el presente estudio se han aencionado ya una 
serie de metodos para lograr este fin. 

Asimismo, debe alentarse a las pequeiias y aedianas empresas aediante 
incentivos financieros, asistencia para la selecci6n de tecnologia apropiada, 
asesoramiento sobre diseiios de productos adecuados, asesoraaiento econ6aico 
general, asistencia sobre tecnicas de coaercializaci6n y de ventas, 
adquisici6n de suministros adecuados de aaterias priaas y repuestos y 
capacitaci6n para la reparaci6n y el aantenimiento de la maquinaria. 

5.4.2 Estudios piloto sobre estrategias para fomentar el desarrollo de 
la industria de maguinaria agricola 

Muchos paises carecen de estrategias concretas y claramente definidas 
para el desarrollo de la producci6n nacional de aaquinaria agricola y la 
mecanizaci6n de la agricultura. La raz6n que se suele aducir es que la 
mecanizaci6n agricola est& en conflicto con el objetivo del aument~ del empleo 
en las zonas rurales. Se argumenta que una mayor mecanizaci6n de la 
agricultura tiende en general a reducir la demanda de mano de obra en la 
agricultura, lo cual intensifica la migraci6n de aano de obra a las ciudades, 
incrementa las diferencias salariales entre zonas urbanas y rurales y 
acrecienta los trastornos sociales en las zonas urbanas. La linica virtud que, 
en el mejor de los casos, cabria atribuir a este razonamiento es que de hecho 
solo viene a senalar que en America Latina se ha seguido una politica err6nea 
de mecanizaci6n de la agricultura, por ejemplo, en la utilizaci6n de tractores 
pesados y complejos en condiciones locales que no lo justificaban. La 
mecanizaci6n agr~cola no tiene por que implicar forzosamente grandes 
reducciones de la demanda de mano de obra, si se elige la tecnologia apropiada 
para las condiciones locales. Por ejemplo, en la producci6n podrian 
utilizarse tecnicas de corte y soldadura en lugar de la fundici6n y la forja; 
podrian desautomatizarse los procesos de producci6n y emplearse disenos mas 
sencillos; podria ampliarse la produccion de las pequenas empresas recurriend~ 
en mayor medida a los subcontratos para producir los componentes menos 
complejos que requieren empresas mas grandee, lo cual haria aumentar la 
demanda de mano de obra. En las explotaciones agricolas podrian adoptarse 
metodos de mecanizaci6n que incrementen la demana de mano de obra utilizando 
maquinas y equipo de tracci6n animal en vez de maquinaria mecanica o electrica 
compleja. 

Es preciso recalcar que la sustituci6n o el desplazamiento de la mano de 
obra por la mecanizaci6n en una determinada operaci6n o para un determinado 
cultivo no es necesariamente lo mismo que el desplazamiento de la mdno de obra 
de la agricultura en general. Es posible utilizar la mano de obra desplazada 
por la mecanizaci6n de una operaci6n en otras operaciones como el cuidado o la 
recolecci6n de cosechas mas grandee, obtenidas gracias al aumento de la 
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superficle de cultlvo aediante la aecanizacion o gracias a los cultivos 
multiples y a la mayor atenci6n prestada al riego, la elialnacion de maleza y 
el control de plagas. La aano de obra que ya no se necesite para trabajar en 
un cultivo puede utilizarse en otros o en la ganaderia. Por ello, algunas 
veces la aecanizacion puede incluso hacer aumentar la demanda de mano de 
obra. Bo obstante, en general no ha sldo esta la experiencia en America 
Latina, donde auchas de las explotaciones agricolas de aayores dimensiones y 
mis aecanizadas se caracterizan por la subutilizaci6n de las tierras y por el 
interes escaso o nulo de sus propietarlos por intensificar la producci6n. 
Seglin se desprende de los datos analizados por Abercrombie, por lo aenos antes 
del decenio de 1970, cuanto mis grandes eran las explotaciones agricolas en 
America Latina, aenor fue el prcvecho obtenido de la intensificaci6n de la 
producci6n aediante la aecanizacion y de la consiguiente posibilidad de 
proporcionar otros empleos a la aano de obra sustituida JJ../. 

Para dar una perspectiva mas realista a este analisis, hay que reconocer 
que la mecanizaci6n ha desplazado ciertamente cantidades significativas de 
mano de obra en America Latina. En el Brasil, si se observe la producci6n de 
caiia de azucar en los distintos Estados y se compara el Estado en que este 
cultivo esta mas mecanizado (Sao Paulo) y el Estado en que est& menos 
mecanizado (Pernambuco), se observa que en 1963 la demanda de mano de obra por 
hectarea en Sao Paulo fue solo del 42% de la de Pernambuco JJ/. 

Ademas, hay un mayor incentivo para introducir la mecanizaci6n a fin de 
ahorrar mano de obra, debido a que en virtud de la legislaci6n sobre salarios 
minimos y los sistemas de seguridad social los costos de la mano de obra han 
aumentado. Si bien en general estos factores son menos efectivos en las zonas 
rurales (debido a que un gran porcentaje del sueldo no se paga en efectivo 
sino en especie, por ejemplo, en forma de vivienda), van adquiriendo cada vez 
mis peso en las explotaciones mis grandee y mis modernas que cuentan con gran 
cantidad de mano de obra. Se estima que en el decenio de 1970 los pagos de 
seguridad social incre&entaron los gastos salariales en un 40% en Chile, en 
un 20% en el PerU y casi en un 501 en la Argentina J!/. 

Si bien la legislaci6n sobre salarios minimos y seguridad social puede 
justificarse por muchas razones, es importante tener presente que crean una 
distorsi6n relativa en la demanda de mano de obra. Es preciso hallar algtin 
mfiio para lograr que los pagos de seguridad social no sean en tal alto grado 
un impuesto sobre la mano de obra. Un metodo utilizado en el Uruguay conJiste 
en fijar el impuesto por hectarea y no por trabajador. 

La legislacion sobre salarios minimos, el aumento de la activldad 
sindical y el maleatar social tambien reducen la posibilidad de que aumente el 
nU.ero de trabajadores en las grandee fincas. 

Por ultimo, debe seiialarse que las necesidades de mano de obra difieren 
considerablemente de un cultivo a otro, incluso sin mecanizaci6n. Los datos 
indican que la mecanizaci6n ha reducido las necesidades de mano de obra en los 
cultivos de cebada y trigo y ha afectado menos a los de papa y remolacha. !n 

321 Abercrombie, 1972, op. cit., pag. 30. 

u1 .llWI., pa1. 32, 

J!t IJWI,, pa1. 31. 
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Coloabia, a principios del decenio de 1970, la produccion de papa requeria en 
realidad ais mano de obra en la agricultura aecanizada que en la agriculture 
tradiciona: Ji/. 

Estos arguaentos indican que las organizacionea internacionalea coao 
la OIUDI tienen un papel ~ue deseapeiiar ofreciendo aaiatencia a los paises 
interesados e incluso a los organos subregionalea y regionalea para la 
foraulacion de estrategias adecuadas para desarrollar la DIA. Esta asistencia 
tecnica de la OIUDI podria concretarse en la ayuda para elaborar prograaas de 
accion sistemiticos que propiciaran el creciaiento de la IMA, teniendo en 
cuenta explicitaaente las diversas caracteristicas de los paises 
latinoamericanos. Si se llegara a un acuerdo, podria seleccionarse una 
ll\lestra representativa de cinco paises latinoaaericanos para realizar 1Dl 

programa piloto. 

Misiones de la OIUDI y de otras organizaciones internacionales 
competentes se encarg~rian de estudiar la situacion de estos paises, aod.ificar 
la metodologia seglin fuera necesario y utilizar los resultados para preparer 
estrategias integradas que respondieran a las caracteristicas especificas de 
cada pais. Una vez aprobadLs por los paises interesados, corresponderia a los 
respectivos gobiernos aplicar estas estrategias. 

Tras un periodo que oscilaria entre dos y cinco aiios segiin las 
circunstancias, la OIUDI, otras organizaciones internacionales y los paises 
analizarian los resultados del prograaa de estrategia piloto, realizarian los 
ajustes metodol6gicos definitivos y prepararian docuaentos finales que habrian 
de servir de instrunentos para la toma de decisiones. El objetivo consistiria 
en preparar documentos que formarian una aerie de guias practicas para la 
formulaci6n de estrategias nacionales adecuadas encaainadas a fomentar el 
desarrollo de las IMA. Estas guias podrian distribuirse en toda Aaerica 
Latina y complementarse en cada caso con estudios sociales y tecnicoecon6micos 
sobre los sistemas pertinentes de mecanizaci6n agricola utilizados, los 
metodos de f abricaci6n de maquinaria agricola y las instalaciones de 
fabricaci6n de estos productos en los distintos paises. Grupos de expertos 
integrados por representantes de todos los organismos nacionales e 
internacionales competentes podrian reunirse y hacer una evaluaci6n final de 
las estrategias propuestas. En esta fase, las guias y los estudios 
supleaentarios serian instrumentos sumamente utiles para los encargados de 
tomar decisiones, ya que habrian aido elaborados teniendo especialmente en 
cuenta las caracteristicas especificas y las condiciones econ6micaa y tecnicas 
de cada pais, habrian contado con la aportaci6n constante de loa expertos 
nacionales competentea y, lo que es ais importante, habrian sido concebid~s 
con el animo de propiciar el desarrollo integrado de la industria y de la 
agriculture. 

Los organismoa internacionales tambien podrian utilizer las guiaa y los 
estudios supleaentarios para capacitar a tecnicos y a personal superior en la 
aplicaci6n de la metodologia en otros paises latinoamericanos. 

"' l.llU-, paa. 29. 
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5.4.3 Planes sobre talleres ru=•les Diloto 

En 11Uchos paises, las instalaciones descentralizadas de produccion de las 
zonas rurales tienen 1Dl gran potencial para la produccion de aa.quinaria y 
equipo agricolas especialaente adaptados a las diversas necesidades de los 
agricultores locales. Desafortunad.aente, no es nada facil establecer ese 
tipo de instalaciones sin contar con lDl fuerte apoyo de los gobiernos 
nacionales en esferas coao las de: 

Asistencia tecnica y financiera; 
Servicios bancarios; 
Prograaas de capacitacion; 
Servicios de extension; 
Sqainistro de aaterias prillas; 
Proteccion a corto plazo; 
Disponibilidad de diseiios, tecnologia y equipo de produccion 
adecuados. 

Los organisaos internacionales, cOllO la OIUDI, pueden prestar asistencia 
a los paises para establecer talleres rurales centrando sus esfuerzos en tres 
aspectos: 

El estuclio operacional sobre talleres rurales; 
El establecilliento de talleres rurales piloto; 
La creacion de una base de datos sobre planes o diseiios de 
fabricaci6n. 

5.4.4 Estudio operacional sobre talleres rurales 

Un estudio operacional sobre talleres rurales debera incluir tres 
iaportantes aspectos. En primer lugar, la investigaci6n de las 
caracteristicas basicas de los talleres rurales, a fin de preparar datos 
operacionales para estudios de previabilidad y de suscitar el interes de los 
encargados de la toma de decisiones en America Latina. En seg1Dldo lugar, la 
evaluacion de la experiencia de los talleres rurales existentes en aateria de 
ingenieria general y de produccion de aaquinaria agricola. En tercer lugar, 
la deterainaci6n de los tipos basicos de talleres rurales, desde las unidades 
independientes hasta los grupos de instalaciones que operan conjuntamente. En 
esta determinacion deberan incluirse detalles sobre las especificaciones 
tecnicas de los productos fabricados, la capacidad productiva, las principales 
actividades emprendidas (reparaciones, almacenes de piezas de repuesto, etc.), 
los procesos de fabricacion, el equipo de produccion; detalles sobre 
prototipos, la distribucion en planta de la maquinaria de produccion, las 
especificaciones y las cantidades de materias primas y de componentes 
necesarias para deterainados tipos de talleres y sus posible~ proveedores; y 
las cualificaciones de la mano de obra requerida y las caracteristicas de 
programas de capacitaci6n adecuados. 

5.4.5 Establecimiento de talleres piloto 

Debera ~xperimentarse sobre el terreno la eficacia de los talleres 
rurales estableciendo un pequeno nU..ero de talleres piloto en paises 
latlnoamericanos selecclonados. La experiencia adquirlda en el funcionamiento 
de estos talleres debera facilitarse a cualquier pais que desee obtenerla. 
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5.4.6 Creacion de una 'base de datos sobre planes o diseiios de fabricaci6n 

Un problema coalin para la aayoria de los tallerea rurales es el 
estableciaiento de un vinculo entre las condicionea que se ha advertido que 
exigen los C01tpradores locales y el diseiio y el equlpo requeridos para 
fabricar los productos de acuerdo con esas condiciones. late problema podria 
superarse facilitando el acceso de los talleres a ficheros de diseiios tipicos 
de fabricacioh de equipo apropiado para las condiciones locales. Con un banco 
de datos sobre estos diseiios. un inventarlo del equlpo de produccion adecuado 
e !nstrucclones operacionales sobre cO.O fabricar los productos apropiados. se 
daria un gran paso en la solucion de este problema de vinculacion entre la 
deaanda y la oferta. 

5.4.7 Inforwacion y estuclios 

Laa organlzaciones internacionalea. en particular la OllUDI. pueden ayudar 
de forma sustancial a deaarrollar la DIA facilituulo eatadistlcaa. eatudios 
sectoriales e informaci6n tecnologica pertinentes. 

a) Estadisticas 

Seria beneficioso aejorar las estadisticas sobre produccion y comercio de 
aaquinaria y utensilios agricolas en ~erica Latina; los 'linicos datos 
fidedignos suelen referirse a tractores y a aaquinaria aecanica 0 electrica. 
Es preciso elaborar una base de datos que contenga taabien inf oraacion 
fidedigna sobre: 

Equipo estacionario; 
Berraaientas manuales y aiquinas de t1acci6n animal. 

La OllUDI deberia aantener una base de datos peraanente sobre la 
produccion de los diversos tipos de aiquinas agricolas. Para ello. es 
necesario que los datos se actualicen aediante encuestas y estudios peri6dicos 
organizados en colaboraci6n con otros organisaos coapetentes de las Baciones 
Unidas y con los fabricantes de aaquinaria agricola. 

b) Estudios 

Seria provechoso iniciar o complementar estudios sectoriales en las 
siguientes esferas: 

Analisis detallados sobre las tendencias de la demanda de maquinaria 
agricola en los paises latinoamericanos; 

Analisis. en colaboraci6n con la FAO. el BID. el Banco Mundial y 
diversos o~~anisaos regionalea. aobre aetodoa para incremenar la 
demand• efectiva de aaquinaria agricola; 

Un estudio sobre el papel creciente de los fabricantes no 
tradicionales de aaquinaria agricola y un anilisis del papel que 
desempeiian en el desarrollo de la IMA; 

Aplicaciones concretas de un metodo apropiado de estimaci6n de la 
oferta y la demand• de maquinaria y utensilios agr{colas; 
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Progr ... s de accion para normalizar los productos, c011pOnentes y 
aaterial de la IMA, con airas a siaplificar la fabricacion y a 
aan~Mier los niveles de calidad; 

Un anilisis a fondo sobre las politicas aplicadas a la 1"1 y sobre 
sus efectos; 

Un anilisis, en colaboracion con la UllCTAD, de los obstaculos con 
que tropieza el desarrollo del coaercio y la transf erencia de 
tecnologia en el sector de la aaquinaria agricola en Allerica Latina; 

Un anilisis, en colaboracion con la UllCTAD, de los efectos del 
control de las illportacionea y de otraa barreras coaerciales 
iapueatas al desarrollo de la IMA en America Latina; 

Un anilisis del papel que deaeapeiian las pequeiias y aedianas 
eapresas en el desarrollo de la IllA; 

Un anilisis de las repercuaiones de los adelantos tecnologicos 
recientes de la industria de bienes de capital sobre el desarrollo 
de la producci6n de aaquinaria agricola; 

Un anilisis del papel que deseapeiia la 1111jer en la produccion de 
aaquinaria agricola en Aaerica Latina. 

5.4.8 Inforwaci6n tecnolOgica 

El Banco de Informacion Industrial y Tecnologica de la ORUDI, que 
contiene, entre otraa coaas, inforaacion sobre aaquinaria y utensilioa 
agricolas, podria ser una fuente util de datos para loa paises de America 
Latina. Sin embargo, para que estos datoa sean realllente de utilidad, es 
preclso recopilar o actualizar la aiguiente inforaacion: 

lstadisticas aobre maquinaria y utensilios agricolaa; 

Tecnologias alternativas para la fabricaclon de maquinarla agricola 
y metodos adecuados para transferir esta tecnologia a paises en 
desarrollo; 

Dato• tecnicos, economicos y comerciales sobre los propietarios de 
procesos de fabricacion y sobre el modo de conaeguir acceso a estos 
procesoa; 

Datos sobre proyectos de inversion en la IMA en diversos paises; 

Of ertas de exportaciones de maquinaria agricola y de tecnologias 
para au fabricaci6n hechas por paiaes mas adelantadoa de America 
Latina y por otros paiaes en desarrollo, a fin de incrementar el 
comercio y la cooperaci6n Sur-Sur; 

Ofertas de cooperaci6n hechas por pequeiiaa y medianas empresas. 

5.4.9 Aaistencia tCcnica 

Los organiamos internacionales deberian intenaificar aua programaa de 
aaistencia y estudiar nuevas medidas que incluyeran las siguientes esferas: 
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En el marco de sus actuales prograaas de asistencia, la ela~oraci6n 
de nuevos tipos de aaquinaria y utensilios agricolas de uso y 
fabricaci6n siaplificados; la proaocion de pequeiias y aedianas 
empresas y la asistencia ticnica para el estableciaiento de 
instalaciones y servicios basicos; 

En el aarco de nuevos pro~raaas de accion, asistencia en la 
organizacion de estudios nacionales sobre la capacidad de produccion 
industrial de aaquinaria agricola; actividades conjuntas con la FAO 
y el BID para capacitar al personal encargado de planificar y 
coordinar politicas en aateria de maquinaria agricola; asistencia 
para hacer economicamente viable la investigacion y el desarrollo. 

Ademas, los 6rganos regionales, la OJIUDI y otros organisaos 
internacionales deberian aportar, en especial, asistencia tecnica adecuada 
para: 

Estudiar y, si se justifica, facilitar el intercaabio de deuda por 
capital como medio para atenuar las liaitaciones de divisas y atraer 
hacia el pais capital extranjero, especial.aente capital privado; 

Reestructurar el sistema de aranceles, impuestos, subvenciones y 
otras medidas de protecion; 

Evaluar los costos y beneficios que puede tener para la IMA el 
comercio compensatorio, en especial con los paises africanos; 

Investigar las posibilidades de establecer una cooperaci6n Sur-Sur 
mas amplia e innovadora en la IMA, como las empresas de producci6n 
multinacionales y otras formas innovadoras de CEPD/CTPD en un marco 
institucional mas estructurado; 

Fortalecer o establecer sistemas nacionales de metrologia, 
normalizacion y calidad industrial para mejorar la productividad de 
la IMA y la calidad de sus productos; y ayudar a planificar, disenar 
y poner en practica programas piloto de demostracion en esta esfera; 

Alentar el crecifmiento de la produccion en pequena y mediana escala 
de maquinaria agricola en diversas zonas de America Latina; 

Afianzar la capacidd de los institutos nacionales para experimentar, 
evaluar, disenar, elaborar y fabricar prototipos de equipo que se 
adapte a las condiciones locales de fabricacion y establecer metodo3 
apropiados para la experimentaci6n y la evaluacion; 

Fortalecer la capacidad de inveatigacion y deaarrollo de los 
institutos nacionales suministrando servicioa de consultoria e 
instalaciones y servicioa de capacitaci6n y proporcionando disenos y 
prototipos de maquinas y utensilios agricolas adecuados; 

Establecer instalaciones piloto y de demostraci6n para la produccion 
en pequena y mediana eacala de maquinaria agricola y ulteriormente 
para el establecimiento de inatalacionea de producci6n comercial; 
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lstudlar las poslbilidade• de facilitar una aayor aaistencia tecnica 
y financiera acorde con los valores sociales y culturales de los 
paises de Allerica Latina; 

Elaborar sistemas expertos, cuando convenga, para la reparaci6n y el 
aanteniaiento de aaquinarla agricola con airas a au posible 
exportacion a otros paises en desarrollo; 

Beraanar eapresas de producci6n de aaqulnaria agricola de Allerica 
Latina con eapresas anilogas de otros paises en desarrollo con el 
fin de agilizar el desarrollo de la IMA en Allerica Latina. 
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ESQOEKA VII 

Progr•••s de acci6n P•ra los organisaos internacion~ 

1. Estableciaiento de nuevos aetodos de financiacion y de 
prestaci6n de apoyo .. terial. 

2. Realizacion de estudios piloto sobre estrategias para 
foaentar el desarrollo de la IMA. 

3. Ejecuci6n de planes sobre talleres rurales piloto; creaci6n 
de una ~ase de datos sobre planes o diseiios de fabricacion 
adecuados. 

4. Suainistro de estadisticas, estudios sectoriales e 
irformacion tecnol6gica pertinentes. 

5. Asistencia 9ara reforzar la capacidad de los institutos 
locales para experiaentar, evaluar, diseiiar, elaborar y 
fab:icar prototipos de equipo adecuados a las condiciones 
locales; aalstencla para establecer aetodos adecuados de 
experiaentacion y evaluaclon de aaqulnaria y utensillos 
agricolaa. 

6. laistencia para establecer serviclos centralizados de 
reparacion y manteniaiento, jun.to con lnstalaciones de 
capacitacion y servicios de extension adecuados. 

7. Asistencia para fortalecer la capacidad de investigacion y 
desarrollo de los institutos nacionales mediante el 
suministro de servicios de consultoria, instalaciones y 
servicios de capacitacion y disenos y prototipos de miquinas 
y utensilios adecuados. 

8. Asistencia para establecer instalaciones piloto y de 
demostraei6n para la producci6n en pequeiia y mediana escala 
de maquinaria agricola y ulteriormente para el 
establecilliento de instalaciones de producci6n comercial. 

9. Asistencia para estudiar las posibilidades de prestar mayor 
asistencia tecnica y financiera que se ajuste a los valores 
sociales y culturales de los paises de America Latina, 

10. Asistencia para estudiar y, si se justifica, facilitar el 
intercambio de deuda por capital. 

11. Asistencia para reestructurar los sistemas vigentes de 
aranceles, impuestos, subvenciones y otras medidas de 
proteccion. 

12. Asistencia para evaluar los costos y beneficios que el 
comercio compensatorio puede tener para la IMA. 

13. Asistencia para investigar las posibilidades de establecer 
formas mas amplias e innovadoras de cooperacion Sur-Sur, como 
las empresas de produccion multinacionales y otras formas de 
CEPD/CTPD. 

14. Asistencia para fortalecer o establecer sistemas nacionales 
de metrologia, normalizacion y calidad industrial; y ayuda 
para planificar, diseiiar y poner en practice programas piloto 
de demostracion er. esta esfera. 

15. Asistencia para alentar el crecimiento de la producci6n en 
pequoiia y mediana escala de maquinaria agricola en diverl~& 
zonaa de America Latina. 

16. Asistencia para elaborar aistemaa expertos, cuando convenga, 
para la reparacion y el mantenimiento de maquinaria y equipo 
agricolaa. 

17. Asiatencia para hermanar emprea1a de producci6n de maquinaria 
agricola de America Latina con empreaaa analogas de otroa 
paiaea. 

18. Aaistencia para dfaeiiar nuevoa tipos de maquinaa y utenailioa 
agricolaa de uao y fabricaci6n aimplificadoa. 
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5.4.10 Cooperaci6n Internacional 

Es necesaria la cooperaci6n internacional entre la OBUDI, la FAO y el BID 
y los paises de America Latina, a fin de acrecentar la capacidad de los 
institutos nacionales para experimentar, evaluar, disefiar, elaborar y fabricar 
prototipos de equipo adecuados a las condiciones locales de fabricaci6n y 
establecer metodos adecuados de experimentaci6n y evaluacion. Esta 
cooperaci6n contribuiria tambien a crear una capacidad nacional de selecci6n 
y evaluaci6n de disefios adecuados y de analisis de los resultados del equipo 
prototipo. 

Ademas, los organismos internacionales podria fortalecer la capacidad de 
investigaci6n y desarrollo de los institutos nacionales proporcionandoles 
servicios de consultoria, instalaciones y servicios de capacitaci6n y disenos 
y prototipos de maquinas y utensilios adecuados. Asimismo, podrian prestar 
asistencia en el establecimiento de instalaciones piloto y de demostracion 
para la producci6n en pequefia y mediana escala de maquinaria agricola y 
ulteriormente para el establecimiento de instalaciones de produccion comercial. 

Tambien seria valiosa la asistencia en la creaci6n de instalaciones y 
servicios descentralizados de reparacion y mantenimiento, con instalaciones 
de capacitaci6n y servicios de extension adecuados. Los organismos 
internacionales podrian culabor&r aportando asistencia tecnica y financiera 
acorde con los valores sociales y culturales de los paises de America Latina. 

Por ultimo, bajo los auspicios de 1 1iversos organismos 
internacionales, en particular de la ORU~~. podria organizarse o mantenerse 
un grupo de trabajo integrado por representantes de: 

Un grupo de trabajo del que f ormaral\ parte repreuentantes de las 
principales empresas latinoamericanas de ma4uinaria y utensilios 
agricolas de los diatintos paises; 

Las empresas pequenas y medianas de paises industrializados y de 
America Latina; 

Otros paises en desarrollo, a fin de examinar el modo en que podrian 
incrementarse el comercio y la cooperaci6n Sur-Sur. 
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Para facilitar la compreuii41a -trt 1- -ro- aa-tea ..- iateni- ea el deaarrollo de la 
aaric•lt-• y .. la meuaiaaci6a y - el 4eaarrollo raral. la FM .. pnparaolo laa ai.pi•t•• 
4efiaici-• ~/: 

La mKDi&acik gdcola CompreaM la f Pricaci4la0 la diatriliaci6a 'f el -.1- ff to4- loa ti.- ff 
herr-ieataa. aperoa. •teaailioa ..... iaaa y ...,.ipo para el apro11ee'--ieato 4e tierraa qdcolaa. la · 
pro4.cci6a qr(cola y la recoleccia. y elaiH)raci6a primaria 4e laa coaec ... ''· ...,_rca laa trea f.-tea 
principalea de -qla: "--• -•1 y -a.ica. Solln la kn de enaa ina f.-te• <le -rat•. 1-
aiwelea tecaol6&icoa de .ecaaiaaci6a laaa •ido ... liameete claaificadoa - tecmoJ.asla de llerraaieat•• 
-lea. tec-loala de tracci41a .. ml y tec-loala de -rsla -a.ica: 

La tecaol0&la de llerr-1-taa -lea •• el •i-1 -'• ai.llple y el-tal de .ecaaiaacL61l 
qdcola. Se trata de laa llerramieataa y aperoa .- oatilisaa c- halte de -rsla el -'"•lo 
.._...; 

La tecaol0&l• de tracci6a aaimal easloba - -.li• a- de aperoa ....... iaaa y ...,.ipo •tiliudoa ea 
la agricult•ra que fuaci- por tracci&a M .U-l••• a-ralmeate Wfal-. liueyea. cakll-. 
-1 ..... _ 0-11 ... 

La tecaoloala de eaergla -.4Dica coaatituye el ai•el .&a alto de -..iaaci6a •- actualmeate •• 
•tiliu .. la aaricultU'l'a. a.wine -roaaa fo~: - ... lia dinrai ..... tractore• .. 
diatiata• dimeaaioaea (.,... •• utili&aa c- f ... te -6.il de -q(a para operacioaea ea el c .... y 
para el tr-port• y c- i-te eataci-ria de -rsla par• _, diYen•• ""'uiaaa y -tore• •• 
gaaoliaa, oieael o electricidad c .. loa •• " be- f-ioaar trill.aoraa. -lino•• ......_. de 
rieso, -ledoraa y otraa ........ eatacioaariaa), -1-taa para el 1.-i-to de -terial de 
protecci6a de lo• cult1YOa y fertil1saatea, y -'••1aaa autopropul ...... para la pro4.cci6a, 
recolecci6D J -•ipulaci&I de ua.a ... lia a- de c-haa. 

La .ecaaisaci6n de laa esplotacioaea agrlcolaa .....,. .. -.u1wale tfcaicaaeate a la eecaaiuci6a asrlcola, 
•• refiere a61o • la• act1widade• qua aoraai...te ae deaarrollaa ea loa llait .. de la uai ... asrlcola o a 
aiwel de cada uai ... aadcola (por ej..,lo, aldea, c-, cooperat1••• etc.). 

La tractoriuci6n d•aota la apiicaciliD de tractvr'"'• de cualquier t-Bo (de UD aolo eje, de doble eje o 
de cadeaa• y de cualquier poteacia) ea laa actiwicladea aeociada• a la qricultura. 

La -toriuci6D •• refiere a la aplicaci6a de -tore• -ciaicoa de to4o tipo, ••• cual fuere au fueate 
•• eaersl•, .. laa actiwi• .. ~· ••ociadaa • la aaricultura. 

La tecnologl• inte~dia repr••eata, en relaci6D con la -caaiuci6a asrlcola, ua aiwel de mecaai&aci6~ 
•ituado aproxiaad.-ate entre el de laa berr-ienta• .. auale• J el del tractor de alta p~teacia, a -.....so 
aia eapecif icaci6n de ua deter.iaado tipo de iaaumo de eecaaizaci6a. 

( .. ta; El tf ... ino H eaplea • wecea en el aeatido de tecaologl• de tracci6n animal, d .. a au aituaci6n 
iate~dia entre la• herraaieata• .. aualea J la tecaolocla de energla -cinica. 4 wecea tiene ta.bifa el 
aeatido de tractor o~ 20 a 30 caballoa o de tractor de ua aolo eje, por opoaici6a al tractor de doble eje.) 

La tecaologla apropi .. a •• refiere, en el coatexto de la -canisaci6n •&rlcola, al niwel de -canisaci6a 
qua reaulta -'• adecuado introducir J utili&ar en una dete ... inada aituaci6n de deaarrollo. Laa 
caracterlaticaa tfcnicaa, econ6aicaa 1 aocialea J pollticaa de cada aituaci6a de deaarrollo dete ... inan ai un 
inaueo de .. canisaci6n •• apropiado. 

Los utenailio• agrlcola• •on inatr.-nto• utilisado• para tare•• agrlcolas qua ae incorporan a una 
fuente de energla hu.ana, ani .. 1 o •cinica o que son arrast~ados o eapujados por fsta. &l arado 
incorporado • un tractor J la a&ada para la plantaci6n de .. ls •• conoideran a.bos coao utensilioe. La 
!!quina •1rlcola es noraal•nte ua aparato -canico qua tiene una serie de part•• "6wiles coao la •Cllbradora 
en lCneas accionada por un tractor. La .. quinaria agrlcola •• u:\a expresi6n general utilisada para deaignar 
tractores, cosechadoras, utensilioa, lliquina• J c.-lquier otro aparato "'' coiaplejo qua una herraaienta 
.. nua~ ~/, de tracci6n ani .. 1 o aec•nica. El equipo a1rlcola deaigna en general lo• dispo•itivos .. c,nicos 
estacionario• coao la b...,a de riego. Wo obstante, este tfr.ino puede utilisarae ta.biln en ves de la 
palabra "aiquina" p•r• dHipar, por ejeeplo, una trilladora o -ledora estacionaria. 

!./ FAIJ Agricultural Sarvice• Bulletin, 4S, ao.a, 1981. 

~I &n Ha publicaci6n, el aprovech-iento de tierraa incluye el riego y otra;. operacion•• de 
regulaci6n de aguas. Otros u•o• que no •• aencionan expresa .. nte aon el al .. cena•iento y el tran•porte de 
in•ueo• •srlcolas, peraonas y product••· 

;I &n este estudio, l•• herr .. ientas .. nuale• eat•n incluida• en la .. quinaria •srlcola. 
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TIPOS PtlllClPAUS K UT£11SlLlOS. lllqlllllAUA Y £QUlPO UTlLlZADOS U LA ACalCULTUU 

llejor-ieaco •e 
l• cierra y 
•l •-lo 

Adecuaci6o cle 
tierr•• 
(princi,.1-
_.,te rieco) 

Agricultura 

CultiYO: 

rre,.raci6a 
del suelo 

Si ....... , 
fert i lizac i6n, 
cuidado de 
hortalius 

Co sec ha 
(hoi'ti
cultura) 

Csnsdeda: 

Coao srriba 

Operacionea de 
•-iniatro 
de forrsjes 

Transporte y 
•anipvlaci6n 

Uteasilios ........ y ~ipo ea faaci6o •e aittles crecieaces q mecaaizaci6o 
l•t-ificaci6a lie l• aec••izaci6a --------------

llerr-ieat•s 
-1es cle 
de fi-• 
mltiplu 

llerr_i_t•• 
-lea ole fi-• mltiple• 

£otuipo ole riqo 
<•ll-l••· 
tubed••> 

Uteasilios y ~ipo 
..... .......... -~t ... 
y ..... la 
silYi~ltDH 

Kaquinari• y proceaos sencillos de rieco: 
c..ie.as cle cubos. sOClllas. bombu 
.. -.lea. etc. 

Herr .. ie•t•• ...... 1es y .. ceriales ,. ... cerc•• 

Herraaientas 
-nu•les con 
fines .Ultiples 
o especializadas 

Herra•ientas y 
equipo 
hort(colas 

Utensil iH de 
cultivo y corte 

Construcciones 
si•ples con 
fines .Ultiples 

!quipo 6e cransporte 
de cars•• (cestas, 
cinas, carretillaa) 

Pul,,..rizadores .. auales, 
pulweriudores de 
azufre, •porcador•s 
de tracci6D aniaal 

Seml>radoras, •boaador .. , 
pulwerizadores de 
•rrastre 

Construccio:ies 
upecisliudas 

Coao arri .. 

Cuad•ftadoras y equipo 
de .. nipulaci6o de 
forrajea 

Construcciones y 
equipo 
especislizados 

Va1ones, carretas y 
d .... • equipo de 
tracci6o h-ana 
o ani .. l 

!quipo .. nual de 
unipulaci6n 
disconLinua 

Descaruclores. 
sr-....ores, 
ai-latlores, 
c...-cc•ores 

Tractores lie ~ ... e 

Tractores pesaolos y 
y C¥ipo. 
eJreaY•ci6a 

Eac••atlor•s .... l•• 
hi•rlul icas 

l!laq•iaaria ..... el 
s.a.s111!lo y tra•ajos 
4e •..-eaaje Ui..,.ia
doras. ~ort .. o~as e 
iastal• .. ras de tuloos) 

Quebraat .. oras siratorias, .... , ............ . 
cioreles, trzctores pesatlos COG tracci6a •e 
cuatro ......_. 

loeas y eq•ipo 
de clistrii.-i6a 
cle qua 

£.tuipo 116oril cle rieso £.tuipo autopropulsado 

Vallado elfctrico 

Cultiwadoras 
autopropuhadas 

Trsctores y _.quinas 
especialiudas 

lec::-lectoras 
-caaiudaa 

!quipo especiali&ado 
de c•naderla •10 

industrial 

Tractor•• C:? 
:>0tenci a ba ja y 
.. diana con fine• 
.Ultiples 

Kanipulaci6n aec6nica 
diacontinua 

Equipo cle rieso 
peraaneate 

Segadoras trilladoras 
autopro~ulsaclas, 

-quinaria de 
viticultur'l 

Canader(a industrial 
(canales de aliaenta
ci6n aut.,,.jtica y 
equipo de preparaci6n 
de •li-ntoa) 

£quipo de tranaporte 
especiali&ado (para 
leche, carne, 
cuealea) 

Hanipulaci6n aec6nica 
continua 
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<~-> 

Operaci6n •&rlcola Utensilios, -''lUiaas y e<tUipo ea fuoci6n 4e aiweles crecientes 4e mecanizaci6n 
lntensificaci41e 4e la .ecanizaci6n 

Preparaci6n • c-rYaci6n 
4e produc:tos, y 
operaci-s afi-s 

Aluce.,...iento 

Clasif ic:aci6n 
y .... laje 

&coailicioaa11iento 
1 preparaci6n 
para el 
coaa-

llanipnlaci6n J 
traaaporte 

Producci6n de 
ener1ia 1 
apr-ec:h•iento 
de desechos 

Alnac~•. refucioa, 
c:~rti&o& 

Utensilios especia
liuoloa (p.e. 
batidores de lecbe) 
para la prodncci.S. 
de alimeatos 

Como en "asricultura" 

Ener1la h .... na y 
ani .. l (norias) 

Ener&l• .. diante 
c:adenas de c:ubos 
de ssua y h'lic:es 

Caoatnocci-s c- ~uipo 
upeciali&a<io n 
asricultnra tr .. icioaal 
(silos, sraaerv., 
pesebns) 

Claaifica4oras 1 
aibaladoru -lea 
4isc-ti-

•ipo a preparaci6n 
4e coaechas (cribadons, 
-ta4oras, •-
4oras, clcsltojadoras) 

Como en "•sricultura" 

Holiaos 4e Yiento, 
-lino• de •sua, 
arietes hidr,ulicos, 
disestore• simples 

Captadores de luz solar 
simples 

C:O.stnocci-s 
.oclernas 
ia4ustrialiudas 

Clasific: .. oras y 
e.baladons 
upecialisados 
por lotes 

Aparatos 1 ...,.ipos 
para tkaic:as 
upecialu 
(sec:a4o al sol, 
4uhidratac i6n) 

C09D ea "•&ric:ultura" 

Pequello• -tores con 
fine• .Ultiplea: 
de &••olina, diesel 
y elfc:tric:oa 

T... de fuerza de 
tractor para el 
func:ionaaiento de 
.. quinaria 

Coftstrucci-s c
equipo alta.ente 
especializa4o: 
campartimeatos para 
cereales, silos para 
forrajes, transpor
tador ~tico 4e 
&raaos, 4escaraadoras 
de ensiluos, 
bomltas, etc. 

~uipo de clasificac:i6n 
1 ~alaje continuo 
(lawadoras, bisculas, 
abolsa4oras) 

~uipo diwerso de 
coaaerYaci6n 
( refriserac:i6n, 
cocc:i6n, preparaci6n 
al waclo) 

~uipo espec:iali&ado 
para el trauporte de 
productos alillenticios 
llquidos (tioas) o 
s6lidos (aibalajes de 
tablas) 

Generadores de electri
cidsd y -tores 
especializados de 
1ran t-llo 

Di&estores continuoa, 
paneles aolarcs, etc: • 
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Para orientacion de nueatro progr ... de publicacionea y con el fin de 
ayudarnos en nueatraa actividadea en eae cuapo, le agradeceriaaoa que 
correspondiera el cueationario que figura a continuacion y lo reaitiera a la 
OIUDI, Division de Estuclios e Investigacionea, Subdivision de Estuclios 
Sectoriales, D-2073, P.O. Box 300, A-1400 Vienna (Austria). 

CUESTIOllARIO 

DirectriceB para el deaarrollo de la inclustria de .. quinaria y utenailios 
agricolaa en Aaerica Latina - Voluaen I 

1) LLe han sido utiles los datos que 
contiene el estudio? 

2) LConsidera acertado el an&liaia? 

3) LLe proporcion6 nueva informaci6n? 

4) LEsta de acuerdo con las conclusiones? 

5) LLe parecieron bien fundadas las 
recomenclaciones? 

6) LEl formato y el estilo le 
facilitaron la lectura? 

7) LDesea figurar en la lista de 
destinatarios de nuestros documentos? 

8) LDesea recibir la ultima lista de 
documentos preparada por la 
Subdivision de E~tudios Sectorialea? 

9) LTiene alguna otra observaci6n que 
formubr? 

Doabre: 
(en ma7Uccula•) 

Inatituci6n: 
(airvaae inclicar la direcci6n completa) 

Fecha: 

(airvase .. rear la casilla 
adecuada) 

Si llo 

LJ LI 

LI LI 

Ll LI 

LI LI 

LI LI 

LI LI 

LI LI 

En caso afirmativo, 
especifique los temas 
que le interesan 

LI LI 

LI LI 

.................................... 

...................................... 

.................................... 




