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1. Dentro de las actividades globales de desarrollo, el desarrollo rural 

tiene un caracter apremiante porque se relaciena directamente con las neeesi

dades de la mayor1a de la poblaci6n de los pa1ses en desarrclle, entre las 

que ~l abastecimiento de alimentes es tal vez la necesidad mas acuciante. 

El desarrollo de las zonas rurales centribuira tambien a atenuar el problema 

de la concentraci6n urbana y sus consecuencias. El desarrollo rural forma 

parte integrante de las cuestiones globales de industrializaci6n y tiene que 

considerarse en funci6n de otros temas conexos que figuran en cl programa 

de la Conferencia. 

2. Lus objetivos del presente documento son: 

a) Analizar la funci.6n de la actividad industrial como contribuci6n 
al media rural, que es une de les extremes de la estructura continua 
urbane-rural, y a los esfuerzos encaminadas a incrementar les suministros 
de alimentos; 

b) Describir la dinamica y las v1nculas que entran en juego; 

c) Propaner formas de intervenci6n constructiva destinadas a reforzar 
la cantribuci6n de la industria al desarrollo rural. 

3. A cantinuaci6n se examinan algunos de los mandatos y recomendaciones 

por los que hasta el momenta se han guiado las actividades de la ONUDI en 

esta esfera. 

4. La Conferencia Mundial de la Alimentaci6n, celebrada en Roma del 9 

al 16 de noviembre de 1974, tom6 nata del peligra que representaba el ba,ja 

fodice de crecimiento de la producci6n tie alimentos y pidi6 a la ONUDI, entre 

otras organizacianes internacionales, que intensificara su asistencia a los 

sectores agraria y pesquero de las pa1ses en desarralla y diera priaridad 

a las pragramas y prayectas en beneficia de la3 grupas de poblaci6n mas 

pobres. 

5. En la Declar?.ci6n y Plan de Acci6n de Lima en materia de desarrallo 

industria~ y caape~aci6n, aprobadas par la Segunda Conferencia General de 

la ONUDI en 1975, se subray6 que, para lagrar el abjetivo fijado por la 

Canferencia, los pa1ses en desarrollo tenian que apravechar al maximo SUS 

recurses naturales y humanos y las materias primas de que dispusieran. En 

las esfuerzos de las pa1ses en dcsarrollo par explotar toda su potencial se 

dio especial importancia a la autasuficiencia. Se pr~v~1a que en las 

pallticas nacionales de industrializaci6n se dar1a una import.ancia PSpecial 
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al estimulo y al apoyo de las industrias rurales pequefias y medianas y de 

las industrias que satisficieran las necesidades basicas de la poblaci6n y 

contribuyeran a la integraci6n de los diversos sectores de la economia. 

Ademas, se recalc6 la complementariedad entre la industria y la agricultura. 

Se a.lento a los gobiernos a que promovieran las industrias basadas en la 

agricultura o las industrias conexas a fin de reducir la migraci6n de las 

zonas rurales a las zonas urbanas y estimular la producci6n de alimentos. 

En cuanto a los paises menos adelantados y los paises en desarrollo sin 

litoral e insulares, se recomend6 la aplicaci6n de una politica agraria 

apropiada coma base esencial para el fomento de planes integrados de desa

rrollo rural, que incluyeran el establecimiento de instalaciones de produc

ci6n en pequena escala para satisfacer tan~o las necesidades de los mercado3 

nacionales coma las de exportacicn. Se subray6 asimismo la importancia de 

los vinculos con industrias basicas coma la industria siderlirgica, metalur

gica y petroquimica. !} 

6. En cumplimiento de la Declaraci6n y del Plan de Accion de Lima, la 

ONUDI convoc6 en 1977 una reunion de un Grupo de Expertos sabre 

Industrializaci6n en Relacion con el Desarrollo Rural Integrado, encargado 

de formular directrices para futuros programas y politicas en esta esfera. 

En la Reunion del Grupo de Expertos se llego a la conclusion de que se 

esp~raba de los gobiernos que se comprometieran firmemente con las pol1ticas 

de dcsarrollo rural antes de proceder a ejecutar programas o proyectos 

concretos. Podfa considerarse que la agricultura era el punto de partida 

del desarrollo rural y que la industria desempenaba inicialmente una funci6n 

de apoyo. Al reforzarse los v1nculos entre ambos sectores, el papel de 

la industria cobraria mayor importancia. Dada la limitada ~apacidad de 

absorci0n dP. mano de obra de los pafsPs en desarrollo, el Grupo de Expertos 

opin6 que, para reducir la migracion hacia las zonas urbanas, era importante 

promover una mayor variedad de actividades productivas en las zonas rurales. 

7. Los expertos estuvieron de acuerdo en que cada pa1s necesitaba una 

estrategia de industrializacion rural propia en que se tuvieran en cuenta 

las nece3idades y los recursos locales. Hab1a que crear une infraestructura 

adecuada para l&s empresas y debian proporcionarse insumos, c~pccitaci6n y 

servicios de credito. En la Reunion se llego a la conclusion de que deb1a 

prestarse cuidadosa atenci6n a la Relecci6n de la tecnologfa de producci6n. 

Ademas, requer1an urgente atenci6n las estrategia~ y las tecnicas de los 

IJrogramas de dcsarrollo empresarial. '{/ 

l 
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8. En 1979, la Conferencia Mundial sabre la R~forma Agraria y el Desarrollo 

Rural declar6 que habia que integrar las zonas rurales en los esfuerzos de 

desarrollo nacional y que se debian proporcionar a la poblaci6n rural mejores 

oportunidades de empleo y de ingresos. Para ello, era preciso reforzar los 

vinculos entre la agricultura y la industria instalando industrias en las 

zonas rurales. Se inst6 tambien a los gobiernos a que realizaran intensos 

esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria mundial. En virtud del 

Plan de Acci6n aprobado par la Conferencia, todo el sistema de las Naciones 

Unidas, junto con los gobiernos participantes, se comprometia a mejorar el 

acceso de la poblaci6n rural de los paises en desarrollo a los inswnos, 

servicios y mercados, a fomentar las actividades no agricolas y a ampliar la 

cooperaci6n econ6mica y tecnica entre los paises en desarrollo en la esfera 

del desarrollo rural. JI 

9. En la Tercera Conferencif~ General de la ONUDI, celebrada en 1980, se 

rEafirm6 las metas fijadas en la Declaracion de Lima y se insisti6 entre otras 

cosas en la importancia del desarrollo de las industrias pequenas y medianas 

y del mejoramiento de la distribuci6n de los beneficios del crecimiento 

industrial entre toda la poblaci6n, haciendc especial hincapie en la indus

trializaci6n rural y el desarrollo de la agricultura. Se inst6 ~ los propios 

paises en desarrollo a que elaboraran tecnologias industriales end6genas y a 

que establecieran programas para la utilizaci6n eficaz de sus recurses 

naturales mediante la elaboraci6n local, a fin de satisfacer las necesidades 

nacionales. '!±/ 

10. El mandate mas reciente dimana de la resoluci6n de la Tercera 

Conferencia General de la ONUDI relativa al Decenio del Desarrollo Industrial 

para Africa. Tal coma se pidi6, la ONUDI elabor6, junta con la Comisi6n 

Econ6mica para Africa (CEPA) y la Organizaci6n de la Unidad Africana (OUA), 

un programa de acci6n para el Decenio. Uno de los subsectores del progrwna 

a que se dio prioridad fue la industria de elaboraci6n de alimentos, incluida 

la fabricaci6n de ihsumos agrfoolas y la elaboraci6n de productos agrfoo1_as. 

Para lograr el grado de independencia deseada respecto a las importaciones 

de alimentos, urge desarrollar la econom1a rural e integrarla en el sector 

moderno y es precise aumentar la productividad agrfcola y mejorar la comer

cializaci6n y la distribuci6n de alimentos. 'jj 
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11. Al pasar revista a esos mandatos y recomendaci0nes formulados en 

diversas conferencias y reuniones, resulta obvio que los gobiernos partici

pantes y los expertos han reconocido el hecho de que la industrializacion es 

un3. fuerza impulsora del desarrollo econ6mico, indispensable para satisfacer 

necesidades cada vez mayores. La. ONUDI tiene un papel importante que desem

penar a este respecto y ha iniciado una serie de actividades, tales como 

consultas en sectores relacionados con el desarr0llo rural, ?J programas 

de asistencia tecnica, el Fora Internacional de Tecnologia Industrial 

Apropiada J} y programas especiales sabre maquinaria y herramientas agr1colas, 

energra rural, pequeiias plantas hidroelectricas, utilizaci6n de la biomasa, 

biocombustibles, etc. 

I. NUEVAS PERSPECTIVA..S DE INDUSTRIALIZACION EN RELACION CON EL 
DESARROLLO RURAL Y LA AUTCSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

A. La necesidad de estrategias equilibradas 

12. Durante el Ultimo decenio se ha venido reconociendo cada vez mas la 

importancia del desarrollo rural y ie la autosuficiencia alimentaria de los 

paises en desarrollo. Durante las decenios de 1950 y 1960 se hizo h~ncapie 

en actividades de orientaci6n urbana y elevado coeficiente de CBpital, lo 

cual cre6 un grave desequilibrio en las paises en desarrollo entre unos 

cuantos grupos urbanos ~rivile~iados, que monopolizaban el poder y la 

riqueza, y la mayoria de la peblaci6n rural, que seguia siendo pobre. Tante 

la industria como la agricultura sufrieren las consecuencias de ese modelo 

de crecimiento. La. escasa atenci6n prestada a la agricultt:ra no se debio 

al papel negative de Ia industria sino, par el contrario, a que en el 

desarrollo agrario y la aceleraci6n del desarrollo rural no se utilizo la 

industria o se utiliz6 inadecuadamente. 

13. Se ha hecho cada vez m~s evidente que las e:st1ategias desequilibradas 

del pasado deben SUtituirse por otras mas equilibradas (Rlgunos pa{ses ya 

lo han hec~10) en que la indust::ializaci6n y el desarrollo rural se comple

menten en lugar de competir. 

14. No solo el crecimiento mas equilibrado sine tambier la distribuci6n 

mas equilibrada de los ingresos, haciendo hincapie en el empleo productive, 

se han convertido en tema de creciente imnortancia. Los sectores mas pobre: 

de la pobla.ci6n reciben muy lentan:ente los beneficios del crecimien:..o y la 

falta de poder adquisitive sigr.ifica tambien falta de demw.da para los 

l 
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productos industriales. Las reformas agrarias, el incremento de la producti

vidad agr{cola, el mejoramiento ae la comercializaci6n y de la distribuci6n 

de alimentos, la intensificaci6n de las actividades no agricolas y el 

aumento del empleo deberian ser componentes esenciales de una estrategia 

equilibrada. Los efectos practicos de los cam.bias registrados en el modo 

de enfocar el desarrollo urbano y rural pueder. verse, par ejemplo, en un 

reciente ana!isis del Equipo de Tarea sabre Desarrollo Rural del Comite 

Administrativo de Coordinaci6n (CAC), en el que se afirma que las inform.es 

recibidos de todos los paises miembros sabre las actividades que realizaron 

durante 1982 in~ican clarrunente que se siguen desplegando esfuerzos positivos 

para centrar la cuesti6n de la pobreza en el desarrollo rural. ~/ 

15. Los sectores pobres de las zonas rurales tambien se hacen oir cada 

vez mas en muchos pa1ses y reclaman mejores condiciones de vida, mejores 

ingresos y empleos y una mayor participaci6n en la adopci6n de decisiones. 

Dado que el desarrollo esta concebido para la poblaci6n esta tiene que 

participar en ese proceso. 

16. Muchos gobiernos ban llegado a percatarse tambien de que la industria

lizaci6n desequiliDrada ha provocado la migraci6n de las zonas rurales a las 

ciudades en una proporci6n que ha sobrepasado la capacidad para proporcionar 

la infra~structura social necesaria, con lo que ha aumentado el descontento 

social. Par ejemplo, segfui datos del Banco Mundial, en los paises en 

desarrollo el n6mero de ciudades con una poblaci6n de mas de 500.000 habi

tantes ha pasado de 141 en 1960 a 344 en 1981, lo cual indica que ha habido 

un enorme aumento de las necesidades de gastos sociales. En una serie de 

estudios se ha demostrado que las costos sociales por habitante son mucho 

menores en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Sin embargo, la 

Organizaci6n Mundial de la Salud (OM3) estima que, mientras mas del 50% de 

los habitantes de las zonas urbanas de las pa1ses en desarrollo gozan de 

ccndic~ones adecuadas de sanidad, en las zonas rurales este porcentaje 

apenas supera el 10%. 

B. Tendencias del crecimiento econ6mico y la producci6n agr1cola 

17. La preocupaci6n por las zonas agrfcolas y rural.es ha aumentado, al 

menos en parte, como consecu:mcia directa del deterioro de la !;ituaci6n, 

especialmente en la region mas pobre: J\frica tropical. Si bien durante 

el periodo 1970-1980 en la tota.lidad de Jo~; pai'.ses en desarrollu La pr.iducci6n 
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de alimentos par habitante aument6 a w1 ritmo anual moderado de 0,9%, en 

Africa la producci6n par habitante de hecho disminuy6 a un ritmo de 1,2% 

(la disminuci6n fue de 19% durante todo el decenio) y el gran superavi t del 

comercio de alimentos del decenio de 1960 se transform.6 en deficit en varios 

anos del decenio siguiente. Este deficit se agudiz6 gravemente en el case 

de los c0reales basicos, en particular el trigo, que aunque tiene una demanda 

cada vez mayor entre los consumidores urbanos africanos, no es de facil 

cultivo en la mayor parte del continente. A raiz de ello, en muchos paises 

se ha producido una crisis de la balanza de pagos y ha habido escascz de 

alimentos. Al mismo tiempo, aunque se import6 un gran nfunero de tractc1es 

de alto costo, en muchos casos apenas pudieron utilizarse a causa de las 

frecuentes averias y de los problemas de reparaci6n y de repuestos. El 

Banco Munt".ial ha resumido la situaci6n del mode siguiente: 

"Sin embargo, para la mayoria de los pa1ses africanos y para la mayor 
parte de la poblaci6n africana la situaci6n es penosa y no es exagerado 
hablar de crisis. El lento crecimiento econ6mico global, el bajo 
rendimiento agricola, unido a las altas tasas de crecimiento demografico, 
y la crisis fiscal y de balanza de pages, son indicadores dramaticos 
de una situaci6n econ6mice. problematica." 2../ 

La dura sequia registrada en muchas partes de Africa en 1983 ha agravado 

la crisis. 

18. La reciente recesi6n econ6mica mundial ha exacerbado considerablemente 

la situaci6n. Las tasas rle crecimiento econ6mico de todas las regiones del 

mundo disminuyeron durante el periodo 1974-1983 y las paises en desarroll~ 

se vieron especialmente afectados a partir de 1980, registrandose en muchos 

de ellos un crecimiento negative. Las consecuencias ban sido graves para 

la a~tividad y las ingresos rurales. Los precios de exportaci6n de las 

productos agricolas y de otros productos rurales ban ~isminuide, en algunos 

casos hasta en el 50% o mas desde 1974, que fue el mejor ane. Al tener que 

hacer frente a dificultades de financiaci6n de la deuda, los gobiernes ban 

reducido drasticamente sus programas de gastes, incluso las de las pa1se3 

en desarrello exportadores de petr6leo, que anteriormente tenian grandes 

superavit de pages. Se ha reducide severamente la ayuda internacional para 

el desarrollo rural. 

19. Hay indicios de recuperaci6n y varies paises desarrollades parecen 

estar experimentandola. Por consiguiente, la crisis actual no deberia ser 

motive de desesperaci6n permanente. No solo deberfa considerarse que el 

dc~arrollo rural es mas deseable ~ue nur.~a; es ademas factible si se aprende 

l 
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de los errores cometidos. De hecho, el desarrollo rural puede hacer que un 

pais sea menos vulnerable a las fuer~as externas. Es preciso que surja una 

nueva relaci6n entre iudustria y agricultura. 

C. Autosuficiencia alimentaria 

20. Hasta ahora, la autosuficiencia alimentaria -objetivo mas limitado y 

mas concrete que el desarrollo rural o incluso i:igr1cola- ha sido solo indi

rectamente uno de los grandes objetivos del desarrollo. La cuesti6n tieil•~ 

su origen en el grave problema de la escasez de alimentos basicos para la 

mayoria de la poblaci6n. En varios paises, el problema alimentario es 

fundamentalmente un problema de distribuci6n; se puede producir alimentos 

en cantidades suficientes, pero es mucho lo que se pierde antes de llegar 

al consumidor -debido a retrasos en el transporte, instalaciones de almace

namiento inadecuadas, etc.- o porque el ingreso de los consumidores poten

ciales es insuficiente para comprar alimentos. Ademas, las ventajas compa

rativas y las consideraciones de orden tecnol6gico y ~col6gico (tales coma 

la dificultad de cultivar trigo en Africa) demuestran que no es razonable 

intentar producir todo lo que exige la demanda (dema.nda influida por la 

elite urbana). En muchos pa1Ees, la preocupaci6n debe ser la seguridad 

al i_mentaria mas que la autosuficiencia de alimentos. 10/ La naturaleze de 

los objetivos de autosuficiencia alimentaria difiere de un pais a otro mas 

de lo que sucede con los objetivos de desarrollo rural. 

21. Dado que la autosuficiencia alimentaria es un aspecto particular del 

desarrollo agricola, el desarrollo rural (concepto espacial) requiere el 

desarrollo agricola (con~epto de acci6n), ya que la agricultura es la 

principal actividad en la mayoria de las zonas rurales. Pero en una zona 

rural, asi coma en una naci6n, la agricultura y la industria se deberan 

desarrollar concertadamente, cada una prestando apo/o a la otra mediante un 

sistema de vinculaciones. En el sistema rural, la producci6n de alimentos 

sera muchas veces la actividad mas importante, si no en lo tocante al valor 

anadido al menos en relaci6n con el empleo. Asi pues, la producci6n de 

alimentos puede considerarse coma un compc-nente del objetivo de desarrollo 

rural, del mismo modo que otros objetivos naciona.les •!omo el abastecimiento 

de a.limentos en las ciudades, la ayuda para ~eJorar la situacion de la 

balanza de pagos y el fomento de la dcmanda industrial. Las cuestiones 
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basicas de un program.a de producci6n de alimentos cop~isten en determinar 

que, c6mo, porquieny para quien se ha de producir. Las respuestas a esas 

preguntas estan interrelacionadas. 

D. Elementos de un nuevo enfoque 

22. Se requiere, pues, un nuevo enfoque para integrar en forma arm6nica 

la industrializaci6n, el desarrollo rural y el abastecimiento de alimentos. 

El desarrollo rural es una necesidad y un imperativo econ6mico basico, vital 

para el progreso industrial a largo plaza. Con todo, cabe preguntarse si 

hay alguna esperanza real de desarrollo agroindustrial. Solia ser opinion 

corrie~te que el sector agr1cola de muchos pa1ses en de3arrollo era irreme

diablemente ineficaz, que las agricultores no respondian a los incentivos 

econ6micos, que las tec~ologias eran estatices e imposibles de cambiar y 

que la demanda estaba limitada por la poca elasticidad del ingreso respecto 

a las productos agr1colas. Hoy dia ha quedado demostrado que estos 

razonamientos no eran validos. Por el contrario, numerosos estudios han 

revelado que los agricultores son muy sensibles a las incentives econ6micos. 

Cuando los gobiernos no proporcionan esos incentivos, la producci6n dismi

nuye y los agricu...tores abandonan la tierra. 

23. En las zonas rurales es necesario elevar el ingreso, aumentar las 

oportunidades de empleo productive, incrementar la participaci6n en el 

proceso de desarrollo y mejorar l~ calidad de la vida. La consecuci6n de 

esos objetivos contribuira al proceso global de desarrollo nacional hacienda 

aumentar el si.:ministro de alimentos y la seguridad alimentaria, mejorando 

la balanza de pagos, acelerando el crecimiento industrial y reduciendo la 

migraci6n hacia las ciudades. 

24. Para alcanzar esos objetivos, tal vez sea precise modificar el proceso 

de industrializaci6n en lo que respecta a la estructura de la producci6n, 

el emplaz!Ulliento de las in~talaciones de producci6n y las polfticas relativas 

a las tasas de rendimiento y, por ende, a la asignaci6n de recurses. Las 

industrias deben incrementar el suministro de productos interme~ios y bienes 

de capital destinados a las actividades rurales, as1 como la elabor&.ci6n de 

productos rurales y la afluencia de bienes de consume e instalaciones de 

inf'raestructura a las zonas rurales. Las industrias deberan emplazarse 

l 
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cads. vez mas en las zenas rurales, y se requeriran cambies en las peliticas 

cemt:rciales, crediticias, salaria1 cs y de etra 1ndel~ que repercuten sebre 

el rendimiento relative de la actividad industrial y agricela. 

25. La aparici6n de cambies en las prioridades del desarrello asi come de 

nuevas tecnologfas permite al1rigar grandes esperanzas para el future. 

Adelantos come las registrs.dos en la ingenieria genetica, de facil aplica

ci6n, as1 come el bajo costo de 1a microelectr6nica, las nuevas formas de 

enerv,1a, y ciertos cambios sencillos, como la producci6n local de mejores 

instrurnentos agr:colas haran posible acelerar el desarrollo rural. 

26. Se1·a necesario crear un sisterna idoneo para encauzar esos cambios. 

Para e]lo habra que fomentar la activa participaci6n de la poblaci6n rural, 

incluidos las mujeres y los j6venes, •n la aplicaci6n de esos adelantos. 

Sera precise ocu~arse de modificar la distribu~i6n tradicional de los traba

jos rara adaptarla a un medio rural en cambio a fin de mejorar la producti

vidad. La industria no pue<l.e menos que beneficiarse de esos cambies, que 

ror otra par~e fortaleceran la autosuficiencia nacional. 

IT. INDUSTRTALTZACTON Y DESARROLLO RURAL TNTEGRADO: 
PROBLEMAS, LIMITACIONES Y LECCIONES 

27. En el presente capi:tulo se examinaran la experienc:ia pertinente de 

los pa1ses en desarrollo y de la ONUDT, y se identificaran los factores que 

favorecen o dificultan el crecimiento industrial en las zonas rurales. Las 

ensenanzas que se saquen de este analisis proporcionaran ideas que podran 

ser utiles para determinar las nuevas pol1ticas, estrategias y ajustes 

estructurales que requiere un modelo de industrializaci6n adecuade y viable, 

condu~ente a un desarrollo rural integrado. 

Interdependencia entre la agricultura y la industria 

28. Entre la agricultura y la industria hay un vinculo y una interdepen

dencia estrechos. La industria proporci~na insumos a la agricultura en 

forma de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria agrfoola, etc.; y la agri

cul tura Jfrece materias primas para las industrias alimentarias y de < ra 

1ndole, que a su vez llegan al sector terciario de los servicios. La 

justificaci6n del denarrollo rural mediante la industrializaci6n se basa 
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fundamentalmente en la funci6n c~talitica que desempefia la industria al 

proporcionar un valor agregado a los recursos y generar oportunidades de 

empleo e ingresos. asi coma al reducir las disparidades interregionales, 

gracias al suministro de a~imentos y la satisfacci6n de otras necesidades 

basic~j, y al mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n rural. 

29. En el decenio de 1970 se intensificaron las esfuerzos por crear, ampliar 

y diversificar las actividades industrial.es destinadas a integrar con mayor 

eficacia a las zonas rurales en las procesos nacionales de desarrollo. En 

las programas de desarrollo rural se dio prio1·idad a la agricultura y a otras 

actividades econ6micas tradicioneles. Sin embargo, en el nundo en desarrollo 

el crecimiento econ6mico sigue siendo desequilibrado y la distribuci6n de 

los beneficios desigual. 

30. Un problema actua~ es la afluencia masiva de poblaci6n rural a las 

zonas urbanas. Es preciso contrarrestar esta tendencia desfavorable. El 

costo de los servicios sociales y de infraestructura necesarios para mantener 

a las inmigrantes enlaszonas urbanas es mucho mayor que ~l de proporcionar 

la infraestructura social r.ecesaria para retener a la poblaci6n en las zonas 

rurales. En un estudio de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) 

se han expuesto claramente los mctivos de esa migraci6n en masa, 11/ a saber: 

la concentraci6n de in•ersiones en industrias de orientaci6n hacia las 

diferencias salariales; las actividades de la administraci6n publica; la 

concentraci6n de las oportunidades de educaci6n y de otros servicios 

sociales, y de capitales en las polos urbanos; la desigualdad del ingreso 

entre las actividades agricolas y las no agr1colas; y el aumento del creci

miento demografico en las zonas rurales. Todos estos aspectos deben tenerse 

en cuenta para corr~gir ese desequilibrio. 

31. La ONUDI tiene experiencia en varios sectores de los planes de indus

trializaci6n rural: creaci6n de instituciones y fortalecimiento de las 

instituciones existentes, canalizaci6n del apoyo hacia las pequenas indus

trias e industrias familiares y hacia las zonas alejadas, y prestaci6n de 

apoyo tecnico para la construcci6n y el funcionamiento de parques industria

les. Para fines de 1984, el nfunero de esos proyectos sera superior a 150. 

La evaluaci6n de alguno~ de los proyectos de asistencia tecnica en curso, 

principalmente en Africa, ha arrojado cierta luz sabre los problemas, las 

l 
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1imitaciones y las enseiianzas que han de sacarse del mayor o menor grado de 

exito de los proyectos culminados. Entre los motivos por los que la indus

trializaci6n y el desarroiio teLnol6gico no han estimulado el desarrollo 

rural cabe mencionar los siguientes: 

a) La actitud de los poderes publicos frente a las empresas pequenas 
y medi&.nas en genera!, que es a veces mas favorable a proyectos prestigiosos 
de gran envergaduni.; 

b) Falta de comunicaci~nes e 5nfraestructura de otra 1ndole (v1as, 
informaci6n sabre mercados, acceso a los mercados, electricidad, agua), y 
disparidad de precios; 

c) Predom.inio de la propiedad extranjera, con una gesti6n principal
mente orientada hacia el lucro (empresas transnaciocales); 

d) Problemas de financiaci6n: falta de fondos de garant1a para los 
prestam.os a las pequeiias empresas, por lo qua lcs bancos imponen rigurosas 
condiciones de garant1a; 

e) Falta o distribuci6n desigual de per3onal especializado {que se 
concentra en lugares favorecidos) y formacinn inadecuada de los e~presarios 
o los trabajadores (no se imparte in situ, o no se guarda relaci6n con el 
equipo que ha de usarse mas adelante); 

f) Nivel de educaci6n y aptitudes de gesti6n que no guardan proporci6n 
con la importancia del proyecto; 

g) Deficiencias administrativas (equipo detenido en las aduanas, 
retraso en la adquisicion de tierras en los parques industriales, coordi
naci6n insuficiente entre los estudios de proyecto y la tram.itaci6n de las 
solicitudes de credito); 

h) Elecci6n equivocada del equipo debido al con~cimiento insuficiente 
de las exigencias funcionales en condiciones particuJares; 

i) Insuficiencia de personal de los proyectos, que acarrea el aumento de 
las responsabilidades y la disminuci6n de los niveles de ren __ :niento. 

32. Algunos de estos problemas pueden atrib1iirse directamente a la natura

leza de las industrias pequenas y medianas y a las exigencias especiales 

que plantean al ~rsonal que planifica y ejecuta los proyectos; otros 

reflejan las condiciones particulP.res de los distintos pa1ses en desarrollo 

y la repercusi6n de los factores ex6genos en un proyecto. 

33. Sin embargo, es dif1cil evaluar la repercusi6n real de la industria

lizaci6n en las zonas rurales debido a la escasez de datos fiables y de 

criterios e instrumentos apropiados de evaluaci6n. Ademas, es demasiado 

pronto para evaluar los criterios y mecanismos de intervenci6n relativamente 

nuevos y variados que se estan experimentando. Pero tal vez sea posible 

cuantificar el grado de·exito de una actividad industrial con una inversi6n 

dada, por lo que respecta al aumento del empleo, el valor agregado a los 

productos, la elevaci6n de los ingresos de la pobl~~i6n aut6ctona y la 

l 
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extension de las vinculaciones establecidas a nivel local en virtud de las 

efectos secundarios de la industria en la agricultura y otras actividades 

rurales, aunque tambien pueden ejercer influencia en ellas otros factores 

distintos de la actividad industrial. 

34. El tipo de analisis sugerido anteriormente puede dar respuestas parcia

les a la cuesti6n de las efectos de compensaci6n reciproca entre las objeti

\'Os econ6micos, sociales y ambientales. Por lo general, el desar!"ollo rural 

y la proteccion del medio ambiente no son solo compatibles sine tambien 

inter<tependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo n•ral debe 

fundarse en la utilizaci6n responsable y racional de las recurses nacionales 

y en la armonia del hombre con la naturaleza que excluye todo predominio de 

una parte sobre la otra. 

III. POLITICAS INDUSTRIALES, ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PARA PROMOVER LAS 
ACTIVIDADES IND'.JSTRIALES EN LAS ZONAS RURALES 

A. Objetivos de las politicas de desarrollo rural 

35. La naturaleza de las problemas rurales y la diversidad de zonas y 

comunidades rurales, incluso a nivel nacional, exigen que las politicas y 

plane>s sean flexibles pero esten integrados en la politica industrial global, 

El desarrollo rural es un proceso multisectorial que requiere un enfoque 

integrado. Cada pais tiene que elaborar su propia estrategia de aplicaci6n 

de politicas y programas. 

36. Las politicas deben tender a conseguir un desarrollo social y economico 

arm6nico para las zonas y las poblaciones rurales, mediante el cual se 

corrija el grave desequilibrio actual entre las grupos urbanos privilegiados 

y las poblaciones rurales pobres. A traves de estas politicas se debe 

tratar de lograr, me1iante la transferencia neta de excedentes e ingresos 

a las zonas rurales, continuidad entre el media rural y el media urbane en 

vez de crear un conflicto entre runbos. 

37. Es esencial que el gobierno de muestras de firme voluntad politica, 

tenga fe en el desarrollo rural y se ccmprometa a lograrlo. Esa actitud 

debe quedar claramente reflejada en la asignacion de un mayor porcentaje de 

inversiones a la industrializaci6n rural, a fin de proporcionar a las indus

trias que se instalen en las zonas rurales la infraestructura y las incenti-

vos necesarios. 

l 
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38. Las politicas deben tener el doble objetivo de apoyar y reforzar el 

desarrollo agricola, especialmente ~on miras a incrementar la producci6n de 

alimentos y promover la expansion y la diversificaci6n de las actividades 

industriales rurales, reconociendo los fuertes nexos existentes entre la 

agricultura y la industria. 

39. La economia rural depende en su mayor parte de la agricultura, la 

silvicultura, la pesca y la ganaCer1a. Ademas de los alimentos, los residues 

de cultivos y los desechos agricolas podr1an ser valiosas materias primas 

para la industrializaci6n. Puede convertirse la biomasa en alimentos, 

forrajes, fertilizantes, combustibles, productos quimicos y materiales de 

construcci6n. La mayoria de los paises en desarrollo tienen la ventaja de 

dispon~r de sol, lo cual puede aumentar la cantidad de biomasa ooteni1a 

por acre, y de plantas especiales coma plantas aromaticas, medicinales y 

otras plantas comerciales, que pueden cultivarse rentablemente. Se necesita, 

ror lo tanto, una politica racional sabre la biomasa, en que se indique no 

solo que productos deben cultivarse sino tambien el tipo y los grupos de 

industrias que podrian instalarse en las cercanias de cada cultivo agricola 

o forestal. 

40. Las politicas de desarrollo rural deben estar encwninadas a crear, 

movilizar, utilizar y maximizar los beneficios de los recursos naturales y 

humanos y de las aptitudes tecnicas, mediante la creaci6n de industrias 

apropiadas en las zonas rurales. 

41. Para que haya actividad industrial y confianza en la industria es 

fundamental crear un clima econ6mico y comercial propicio a las empresas 

rurales. S6lo podran atenuarse las connecuencias mas desfavorables de las 

pol1ticas industris.les de mayor alcance si el gobierno y sus organismos 

adoptan disposiciones institucionales especiales para determinar y promover 

activamente los intereses de las empresan rurales. Sin embargo, no bastara 

con ello; el fomento activo de las industrias rurales, apoyado por una 

asictencia selectiva, es indispensable para emprender nuevan actividades 

y facilitar la expansion y la diversifir.aci6n de las ya existentes. 
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B. Estrategias, enfoques y medidas 

42. Existen dos categor1as distintas de industrias rural.es que requieren 

estrategias alga diferentes den+ro de la estrategia global nacional de 

~esarrollo industrial, a saber: 12/ 

a) La categor1'1 espec1fica de producci6n industrial a nivel de "aldea", 
que guarda estrecha relaci6n con las recursos y las iniciativas locales y 
esta destinada a mercados sumamente limitados; la mayoria de las veces esta 
producci6n corre a cargo de pequenas empresas de artesania, servicios y 

actividades "preindustriales"; 

b) Las formas mas especializadas de producci6n en los sectores organi
zados, mecanizados, grand.es, medianos -.; pequenos de tipo fabrica, que 
cubren mercados mas amplios y que tal vez requieren un nivel de recursos 
globales que rebasa el limite de los recursos disponibles en la comunidad 
local. 

43. Ambos tipos de produccion son componentes necesarios de la ;ndustria

lizaci6n y exiten metodcs comprobados para estimular estas actividades eco

n6micas con el fin de catalizar el desarrollo rural. La forma.ci6n en las 

tecnicas empresariales y la orientaci6n de la productividad deber1an ser 

elementos basicos de cualquier programa de desarrollo de la pequena 

industria, ya 1ue permitir1an que ias actividades rurales alcanzaran niveles 

industriales. Hay oportunidades econ6micas sustanciales para la producci6n 

descentralizada en actividades rurales, desde la elaboraci6n de alimentos 

y la confecci6n de generos de punto y tejidos hasta la electr6nica. Estas 

actividades podrian integrarse tambien en industrias en gran escala en 

centros urbanos, siempre que se proporcionen a las poblaciones rurales los 

servicios adecuados de infraestructura y apoyo institucional. Es ?reciso 

disponer de asistencia tecnica completa y de mecanismos integrados de 

apoyo para garantizar la obtenci6n de materias primas de la calidad deseada 

y en la cantidad nece3aria, el diseno y la adaptaci6n de productos sabre 

la base de estudios de las preferencias del consumidor, el control de 

calidad y la aplicaci6n de estrategias de comercializaci6n orientadas hacia 

los productores. Los enfoques que se examinan a continuaci6n son especial

mente pertinentes cuando se analiza el desarrollo industrial al nivel de 

las comunidades rurales. 
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1. Dispersion de las industrias mediante centros de crecimiento 
e inv~1 siones i:1dustriales 

44. Un modo de iniciar y acelerar los procesos de industrializaci6n rural 

consiste en identificar y desarrollar algunos polos regionales de crecimiento 

alejados de los centros industriales ya establecidos. La cuesti6n es c6mo 

ha de darse el impulso inicial: o lo dan las grandes empresas organiz~das 

o se induce a las industrias a trasladarse. Ambas posibilidades no se 

excluyen mutuamcnte y es posible combinarlas en fucion de la estructura de 

recursos disponibles en la zona rural circundante. No obstante, una estra

te~ia en que se combinen los dos enfoques tiene mas posibilidades de exito 

cuando se dispone de un determinado potencial de oportunidades agroindus

triales y comerciales o cuando existe ya un conjunto de actividades econo

micas interrelacionadas y hay cierta infraestructura. Pueden necesitarse 

tambien grandes subvenciones dt capital para inducir a los empresarios a 

desplazar sus industrias y enormes inversiones para el desarro~lo infraes

tructural. Las empresas mixtas podr1an desempefiar una funcion clave corno 

entidades publicas que se ocupen de la autosuficiencia alimentaria y podr1a 

combinarse el desarrollo rural con el interes lucrativo de los empresarios 

privados. A juzgar por la experiencia, las decisiones sabre inversiones 

industriales pueden propiciar la creaci6n de proyectos de demostraci6n a 

modo de enclaves de gran intensidad de capital en que el desarrollo de las 

zonas rurales adquiere un caracter secundario. Ademas, las actividades 

derivada£ y la creacion de mayores oportunidades de empleo pueden ser reduci

das en comparacion con la inversion de capital y posiblemente no beneficien 

a la zona de que se trata y ni produzcan los cambios necesarios. 

2. Participacion de la poblaci6n 

45. Al elaborar las estrategias de industrializacion rural, es precise 

afrontar y superar algunos de los conflictos y discontinuidades existentes 

en las sociedades en desarrollo, por ejemplo, entre cultura urbana y cultura 

rural y entre los grupos privilegiados y las masas. Es necesario realizar 

un esfuerzo consider~ble para esclarecer las complejidades de las econom1as 

rurales. A este respecto, conviene prestar particular atenci6n a la capa

cidad de la poblaci6n rural para comprender y formular sus propias necesi

dades. La participaci6n popular es la piedra angular del desarrollo de 

amplia base y del goce equitativo de sus frutos. 

l 



ID/CONF.5/8 
pagina 18 

3. Orientacion par gr-upo-ollietivu: Int.<"e;raci6n 
de las mujeres y participaci6n de los j6venes 

46. Un problema basico radica en que, en general, los grupos-objetivo no 

estan identificados y si lo estan, no es seguro que se trate de las pobres 

de las zonas rurales o de los beneficiarios previstos de un proyecto deter

minado. En las estrategias de desarrollo rural debe tenerse en cuenta la 

existencia de diversos subgrupos y de distintas categorfas entre los pobres 

de las zonas rurales, que no solo poseen conocimientos. recursos y aptitudes 

tecnicas latentes sino que ademas tienen dentro de sus respectivas coreunida

des distintos tipos de relaciones de dependencia. Los subgrupos requerirfa.1 

distintos program.as y en ~ oques. Al formular las pollticas de industrializa-

ci6n rural, no solo debe tomarse en consideracion la necesidad de empleos 

de jornada ~ompleta sino ta.mbien la necesidad de empleos a jornada. parcial 

Y, por temporadas. Esta cuesti6n concierne a las mujeres en particular. Los 

metodos tradicionales de preparaci6n y empleo de la mujer, principalmente 

en actividades de alto coeficiente de mano de obra y actividades no agrfcolas 

de autoayuda, no solo se consideran limitados sino tambien discriminatorios 

y antiecon6micos. Seg(m la experiencia adquirida, esta reserva de recurses 

humanos puede aprovecharse en funciones empresariales y de gesti6n, asf 

cow0 en aptitudes especializadas de alto nivel 13/. En cuanto a la partici

paci6n de los J6venes en la industri~, dada la duraci6n relativamente larga 

de las periodos de amortizaci6n de la mayor parte del capital destinado a 

inversiones y capacitaci6n, convendrfa centrar la atenci6n princi~almente en 

las necesidades de los j6venes que ingresan en el mercado laboral. 

4. La iniciativa empresarial en la industria 

47. Los factores crfticos que limitan el crecimiento econ6mico en los pafses 

en desarrollo se agudizan por la falta de iniciativa empresarial para perci

bir las oportunidades economicas, organizar los recursos con miras a la 

creaci6n de instalaciones productivas y explotar rentablemente las empresas 

industriales. Se han probado varios modelos de mejoramiento de las tecnicas 

empresariales en Filipinas, la India, Kenya, Malasia y Mexico, basandose en 

la experiencia de paises pioneros en este campo coma Estados Unidos de 

America, Irlanda, el Reino Unido de r.ran Bretana e Trlanda del NortP y la 

Republica Federal de Alemania. Co11cretwne11te, I<>~; "Experimento:..; de Gujarat'', 
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en la India, parecen haber :;ido t-1 esfuerzo mas intensivo realizado durante 

~1 Ultimo decenio y han dado pruebas verificables y concluyentes de que 

puede y debe fontentarse e i!1tensifica.rse el espiritu empresarial. !}:_/ De 

:ilgunas observaciones se dt.s~·rende que aun en los casos en que se dispone 

de recursos financ.i~ros adec 1.ndos, los empresarios nacionales no responden. 

Ademas, el credito industrial no llega a los empresarios potencialmente 

necesitados debido a nonnas, politicas y procedimientos restrictivos de 

las instituciones crediticias tradicionales. La actividad industrial 

r,enerada por U.'lOS cuantos grupos establecidos perpetua el desequilibrio de 

la distribuci6n de la propiedad industrial. Para a:elerar el proceso de 

rormaci6n de empresas industriales aut6ctonas, se requieren politicas de 

eredito y programas de fornento empresarial, apoyados P•Jr s6lidos sistemas 

ie apoyo institucional y de 0tra 1ndole. Los experimentos demuestran que 

<m programa global del fome!"to de la iniciativa empresarial es una estra

~2gia valiosa para: 

a) Garantizar que se seleccionen las personas que tienen potencial 
;'ara utilizar eficazmente y con el maxima efecto la asistencia financiera 
y tecnica; 

b) Reducir la d~pendencia del empleo. Se induce a los artesanos, a 
las mujeres, a las personas que se jubilan por anticipado y a los j6venes 
a convertirse en creadores de empleos; 

c) Proporcionar un importante vinculo con el desarrollo de la pequena 
empresa preparand·:. as1 el terreno para grar.des industrias y para una 
actividad econ6mica mas intensa. 

48. La educaci6n y la capacitaci6n deben orientarse hacia el desarrollo. 

La poblaci6n rural tradicional que no ha recibido instr11cci6n es innovadora 

potencial y no r~ceptora pasiva. En el desarrollo de los recursos humanos, 

a traves de la educaci6n academica y no academica, se deben ensenar las 

tecnicas mas recientes a ln;, personas analfabetas, siempre con el metodo de 

"aprender par la priictica". En las programas de capacitaci6n deben recono

cerse los criterios habituales aplicados en el hogar para la toma de deci

sianes y la distribuci6n del trabajo, la funci6n de las 11deres comunitarios 

y las madelos y procesos de comunicaci6n personal que se observan en las 

zonas rurales; tambien debe reconocerse la igualdad ~e la mujer. El desa

rrollo de los recursos humanos a nivel de la comunidad y de esta hacia 

agrupaciones superiores requiere un enfoque diferente. 

l 
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5. Desarrollo y suministro de tecnolog1a 

49. Es un hecho ampliamente reconocido que las mejoras tecr.ologicas desti

nadas a satisfacer los cam.bias de la demanda son indispensables para lograr 

o mantener la eficiencia en la producci6n. La elaboraci6n de un sistema 

adecuado para el suministro de tecnologia (orga..~ismos de desarrollo, asocia

ciones de vol1mtarios, servicios de extension, agentes de cambio) es un 

requisito previo para que las tecnologias puedan transferirse eficazmente 

a las zonas rurales y ser absorbidas. El sistema deberi~ empezar a nivel 

de la comunidad y llegar hasta el gobierno nacional, cuyo compromiso cons

tante con el exito del sistema es esencial. Las cuestiones relativas a la 

tecnologia apropiada fueron el tema de una serie de reuniones patrocinadas 

por la ONUDI en 1978 15/ y cabe mencinnar las siguientes conclusiones: 

a) Como concepto din8mi.co y flexible, la tecnologia apropiada ha 
sido considerada como la combinaci6n de tecnologias que mas contribuye al 
logr0 de los objetivos econ6micos, sociales y ambientales relacionados con 
las asignaciones de recursos y las condiciones de aplicaci6n de cada pa1s; 

b) Es necesario examinar y aplicar una amplia gama de tecnologias, 
dado que no puede considerarse apropiado ningiln modelo aislado de tecnolo
gias. Deber8.n utilizarse tanto tecnologias de producci6n en gran escala 
como tecnologias de bajo costo de pequena esc'lla, en funci6n de objetivos 
y circunstancias determinados. 

50. El Grupo de Ex~ertos sabre Industrializaci6n en relaci6n con el 

Desarrollo Rural Integrado concluyo de las experiencias de var~os paf ses en 

desarrollo que " ••• la elecci6n de la tecnologia de producci6n para empresas 

rurales no era sencilla ni incluso autentica. Con demasiada frecuencia, 

en las zonas rurales no era posible ninguna de las dos soluciones, es decir, 

la tecnologia de gran densidad de mano de obra o la tecnolog1a apropiada. 

Los gobiernos podr1an aumentar las posiblidades examinando las tecnolog1as 

existentes utilizadas en otros sectores de la econom1a y en otros ,af ses 

en desarrollo, y fomentando proce~os cte adaptaci6n y difusi6n. Los expertos 

sugirieron que la capacidad real o potencial de un pais para fabricar 

maq1linaria y la capacidad de las empresas rurale3 para absorber te~nolog1a 

nueva debian determinar el nivel de tecnologia aplicable" 16/. 

51. Contrariamente a la opinion comiJn de que para la industrializaci0n 

rural basta con simples tecnologia~ rurales e intermedias aplicables a 

nivel de aldea, las nuevas tecnologias como la biot~cnologfa y la ingenie

ria genetica, la microelectr6nica y las ciencias de materiales asi coma 

l 
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las tecnologias complejas derivadas de la exploraci6n del espacio ultrate

rrestre, ofrecen perspectivas rrometedoras para su aplicaci6n a la indus

triali2.&Ci6n rural y para el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las poblaciones rurales pobres, al facilitarse oportunidades generadoras 

de ingresos o al elevar el nivel de vida, por ejemplo, mediante el mejora

miento de la produccion de alimentos, la educacion, las comunicaciones, 

la atenci6n sanitaria y el suministro de servicios de salud. 

5~. Se estan exam.inando varies proyectos, que en algunos casos cuentan 

con la asistencia de la ONUDI, per ejemplo, el mejoramiento de l~ infraes

tructura de comunicaciones con el fin de que las comunicaciones rurales 

aisladas se integren en el proceso general; medias eficaces en terminos de 

costos ~e proporcionar educacion per satelite; y la aplicaci6n de la 

microelectr6nica en la prevision de los rendimientos, la supervision y la 

transmisi6n de la informacion meteorologica, el control de riego per 

aspersi6n, el almacenamiento y control de alimentos y en numerosas fases 

de la recogida y elaboraci6n de leche. La biotPcnologfa, la ingenier1P 

genetic& y los metodos de cultivo de tejidos han permitido allJllentar los 

rendimientos de los cultiYOS y obtener plantas mas robustas que pueden 

resistir a las enfermedades, las plagas, el calor, el hielo, la sequia, 

las inundaciones, los suelos alcalinos y salines y a la fijaci6n del 

nitr6geno; mejorar la elaboracion de alimentos y conversion de la biomasa 

en ali.m.entos, fertilizantes, combustibles, forrajes, productos qu1miccs 

y material.es de construccion; y obtener vacunas mas eficaces. Puede redu

cirse la escala de la operaci6n y se hace posible la producci6n descentra

lizada. Las fuentes de energfa nuevas y renovables, la conversion de 

lignocelulosa en etanol, las celulas solares fotovoltaicas, la energia 

hidroelectrica, el biogas y la energ1a obtenida de plantas permiten aplicar 

metodos menos costosos, menos complejos y de menor contaminacion para 

satisfacer la demanda rur~l de energfa. 

53. Asi pues, el desarrollo rural requiere el pluralismo tecnologico en 

que se utilicen a la vez teGnolog1as av~P.zadas y sencillas, tradicionales 

y modernas. La principal dificultad radica ~n que, en la practica, en 

cualquier proyecto concrete la variedad de tecnologfas disponibles, tiende 

a cstar li..aitada si bien la situaci6n esta cambiando. Los casos de tecno

logfas comunes utilizadas se dan principalmente en las zonas urbanas y 

pocos son los empresarios rurales que tienen acceso a esas tecnologfas 

l 
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o que estan en condiciones de efectuar sus propias adaptaciones. Son pocas 

la~~ organizaciones de fomento de industrias o las organizaciones de asisten

cia tecnica q~e tienen una gran competencia en la elaboracion de tecnolog1as 

mis pertinentes. La falta de servicios de apoyo tecnologico representa 

un importante obstaculo para ei crecimicnto a lar~o plazo de las empresas 

rurales. 

54. Durante los dos Ultimas decenios se han creado a nivelinternacionaluna 

serie de importantes servicios que se ocupan de la nueva tecnologia y 

constituyen una red de puntos de referencia a la que pueden tener acceso 

quienes buscan informaci6n. La ONUDI tiene el Banco de Informacion 

Industrial y Tecnol6gica (INTIR). La Organizaci6n ha promovido tambien el 

concepto de Sistema de Prestaci6n de Servicios Tecnol6gicos. Existen 

diversos sistemas regionales, coma el que se ocupa de la maquinaria agricola 

en la Comisi6n Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico (CESPAP), bajo 

los auspicios de esa Comisi6n, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y la ONUDI. Se han creado algunos 

centres regionales de tecnolog1a, incluido uno en China, para el fomento 

de la maquinaria agricola en l•JS pa1ses en desarrollo. Todav1a hay posibi

lidades de que las instituciones nacionales que proporcionan servicios 

tecnol6gicos &. la industri3. se vinculen mediante arreglos regionales o 

subregionales, intercambio de informaci6n tecnica, consultas mutuas sobre 

problemas y utilizaci6n compartida de servicios ~specializados. No obstante, 

por lo que respecta a la necesidad de las industrias rurale5, tal vez la 

mas importante sea la de mejorar el acceso a las servicios e instalaciones 

nacionales e internacion[.J.es ya existeutes. Para lograrlo, deben estable

cerse servicios d~ .:ontacto a nivel nacional para ori~ntar a los usuarios 

potenciales sobre el punto mas aprcpiado de "entrada" en el sistema. 

Tambien deber1a darse mayor importancia a la difusi6n de las tecnologias y 

al mejoramiento de las capacidades empresariales. A mas largo plazo, es 

necesario realizar mas esfuerzos conjt!Iltos a nivel nacional para encontrar 

y apoyar a empresarios que poseen la capacidad poco corriente para innovar, 

a fin de integrar sus actividades en las de las inJtituciones y organismos 

interesados. 

l 
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6. Desarrollo de la capacidad de gesti6n 

55. La inmensa mayorfa de las empresas rura~es son pequenas o medianas. 

Mucha.s de las instalaciones muy pequenas podrian describirse como industrias 

"no estructuradas" o "no organizadas" con un U.nico propietario, dueno, 

director o supervisor de planta. Para estas empresas, la organizaci6n del 

proceso productivo es la actividad predominante de gesti6n, si bien hay 

otras esferas como el control de los recurses financieros o la comercializa

ci6n que son igual.mente esenciales para la supervivencia de la empresa. 

Los pequenos talleres o fabricas requieren una mayor especi~lizaci6n en las 

tecnicas de gesti6n, con mayor hincapie en la organizaci6n del abasteci

miento de materias primas; la contabilidad y .la gesti6n de la mano de obra 

exigen mas recursos de gesti6n. Existe una amplia gama de aptitudes espe

cializadas de gesti6n de que precisan muy pocas personas clave encargadas 

de la toma de decisiones y esas ca.'acidades de gesti6n tienen que evolucionar 

a medida que las actividades industriales aumentan y se modifica su natura

leza. Las cualidades y aptitudes especializadas que se requieren de un 

empresario para lanzar una nueva empresa son muy distintas de las necesarias 

para estimular su crecimiento y su diversificaci6n. 

56. Los intentos realizados hasta la fecha para prestar servicios de desa

rrollo y capacitaci6n en materia de gesti6n en los pa1ses en desarrollo se 

han centrado en las instituciones educativas formalizadas y en cursos de 

Jornada complete., aunque se ha intentado proporcionar servicios de consulto

r:la mediante servicios de exte•1si6n o proyecto3 de asistencia tecnica. Sin 

embargo, el personal de los servicios de extension raras veces tiene expe

riencia comercial o de gesti6n. Existen pocos servicios de capacitaci6n a 

Jornada parcial y son escasos los materiales autodidacticos sabre tecnicas 

basicas en el idioma local. Se recurre poco a las organizaciones ~omerciales 

locales coma las camaras de comercio para crear conciencia de la necesidad 

de capacitaci6n. Hasta el momenta se ha progress.do muy poco en la ayuda 

a las empresas rurales en esta esfera problematica esencial. 

57. Urgen nuevos enfoques de la capacitaci6n y el desarrollo en materia 

dJ gesti6n para resolver el problema. Las instituciones educativas forma

lizada.s del pafs pueden contribuir de algU.n modo con cursos especialmente 

prei:.arados para determinadas ocas ione:; 11 organi zadas en jornada pare ial. 

No obstante, se precisa.n nuevas tecnica:; de instrucci6n en que se utilicen 
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los medias de comunicaci6n, demostraciones itinerantes, material autodidac

tico (inclusive presentaciones visuales), as1 coma incentivos para la capa

citaci6n tanto a nivel de gesti6n como de supervision. Tal vez las principa

les tecnicas basicas de gesti6n para las industrias rurales seen la capacidad 

de utilizaci6n eficaz de las r~cursos financieros y las cap&:!idades de 

comercializaci6n. Deberia darse prioridad a estas dos esferas en las progra

mas de desarrollo de la gesti6n en las zonas ~urales. Podrian ~er muy 

utiles los programas de capacitaci6n ~~caminados a mejorar los conocimientos 

basicos de contabilidad. 17/ Del mismo modo, seria util aplicar prcgramas 

de capacitaci6n en las industrias basadas en la agricultura, la silvicultura, 

la ganaderia y la pesca, pues ofrecen un mayor potencial de empleo. 

7. Mano de obra 

58. Aunque, a primera vista, la oferta de mano de obra raras veces consti

tuye un obstaculo para las industrias rurales, a menudo escasea la mano de 

obra capacitada o especializada. Se ha sostenido que en los paises en 

desarrollo el principal terreno de capacitaci6n en las te~nicas manuales y 

comerciales basicas son las actividades industriales rurales. 18/ Hasta la 

mi tad del nfunero total de pe:rsonas empleadas e11 acti vidades calificadas 

pueden estar recibiendo capacitaci0n mediante arreglos tradicionales de 

aprendizaje. Par consiguiente, la introducci6n de nuevas tecnologias o el 

mejoramiento de las aptitudes especializadas plantean problemas particularts 

que probablemente no se · resol veran con las inst i tuciones de cape.ci taci6n 

formalizada. Al igual que en la capacitaci6n y el desarrollo en materia 

de gesti6n, conviene reorientar las enfoques y las metodos. Cabe hacer 

aqui dos comentarios sabre posibles mejoras. En primer lugar, si pueden 

mejorarse apreciablemente los conocimientos y las aptitudes especializadas 

de los supervisores de talleres o !"'abricas, la3 consecuencias indirectas 

para toda la fuerza la~oral pueden ser considerables. En segundo lugar, 

la perspectiva de mejorar las capacidades tradicionales de capacitaci6n 1e 

las propias empresas es muy prometedora, particularmente si pued.e lograrse 

al menos en parte con material autodidac'..;ico, etc. 
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59. ~n muchos pa10es no se han reconocido las ventajas de la~ formas 

cooperativas de organiza~i6n de la producci6n. Se considera particula:rmente 

importante el recurso a la autoayuda. y las ventajas de la producci6n en gran 

escala que proporcionan est.as formas, en especial la producci6n de bienes 

con los que se satisfacen necesidades hasicas y en las industrias de servi

cios que normalmente requieren las comunidades rurales. Estas formas 

cooperativas de producci6n tien2n mayor eficacia cuando la iniciativa y 

el impulso para su creaci6n proceden d•~ ~-a base. 

9. Financiacion 

60. La falta de recursos financieros es la queja universal de las pequeiias 

empresas. Los pequei'ios negocios pueden sufrir tambien por la falta de 

acceso a creditos a largo plaza para Ja inversion en activos productivos 

en condiciones de igualdad con las facilidades financieras concedidas a la 

induotrja en gran escala. El problema del escaso acceso de los empresarios 

rurale3 a todas las formas de credito puede resolverse mediante organismos 

de de:>arrollo e instituciones financieras que se ocupen de las empresas 

pequeiias. En vista de los grandes riesgos involuc~ados y de la reticencia 

de las instituciones bancariaf; a dar facilidades de credito al sector de 13. 

pequei'ia industria, especialmente a las empresas relativamente no organizadas, 

deben crearse a menudo servicios especiales o las gobiernos tienen que dar 

garant1as para asegurar los prestamos bancarios. La medida mas import~nte 

consiste en distinguir claramente las distintas finalidades de las prestamos. 

Para los creditos destinados a la adquisici6n de activos fijos (tierras, 

inmuebles y equipo) suelen ser necesarias faciliaades especiales en condi

ciones de reembolso mas asequibles; en cambio, la subvenci6n de los tipos 

de interes es menos importante que el mejoramiento del acceso al credito. 

En el caso de las zonas rurales hay mucho que decir sabre los planes de 

creditos para alquiler con opci6n de compra, e;1 que el prestamo esta aseg'-1-

rado por los bienes de capital adquiridos. Podri'a aplicarse utilmente el 

concepto de "leasing". Aunque desde hace tiempo, la funci6n tradicional 

de los bancos ha consistido f·11 facilitar capital circulante, con frecuencia 

la red limitada de sucursalc:; •·n la:; zona:; ruralf's y la rf't,icencia a 
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conceder prestamos con grandes riesgos son obstaculos importar.tes. Si bien 

podria ser necesario aplicar medidas especiales para convencer a los bancos 

de que asuman plenamente su funci6n de proporcionar capital c i rculante 

a las zonas rurales, es preciso que los bancos acerten la parte que les 

corresponde en la tarea de educar a los clientes rurales y at~nder a sus 

necesidades de credito a fin de integrar las empresas rurales en la economfa 

estructurada y de fome~tar practicas financieras s6lidas en esas empresas. 

Es importante velar por que en los planes de desarrollo rural se preste 

asistencia financiera a las actividades desplegadas a t.odos los niveles de 

la sociedad rural, de modo que puedan mejorarse incluso las actividades 

de los p~quefios empresarios o de servicios a jornada parcial. Solo de esta 

manera la expansion de las actividades industriales podra beneficiar tambien 

a los sectores mas pobres de la comunidad. 

10. Infraestructura 

61. Las tierras, los inmuebles, los servicios publicos y los servicios 

esenciales son insumos importantes pdra el crecimiento de las industrias 

rurales. En muchos pa1ses en desarrullo se ayuda a las industrias rurales 

construyendo zonas industriales o proporcionando asistencia financiera 

especial para la construccion de inmuebles. Si bien la disponibilidad de 

agua y de electricidad es un requisito previo de casi todas las formas de 

actividad industrial, la cor.struccion de zonas industriales o de edificios 

modernos tal vez sea menos pertinente para las necesidades de las empresas 

rurales muy pequenas. En una fase ulterior, cuando se establezcan instala

ciones industriales mas grandes, el suministro de tierras y de inmuebles 

se convierte en una cuestion mas urgente y, par lo general, en esta fase 

la necesidad de controlar la utilizaciSn de las tierras desempena tarnbien 

un papel en la designaci6n de "zonas industriales". No obstante, el costo 

de la infraestructura f1sica es tan alto que tal vez solo debieran construir

se zonas industriales cuando la demanda sea abrumadora. 

11. Matedas prima~; 

62. Es inevitable que las instala.ciones de producci6n pequenas y dispersas 

tengan mas dificultades para organ i zar SU aba:;teeimiento d~ mater ias primas 

que las plantas de mayor enverga.durn. El trarwporte, la disponibi I idad de 

creditos para la adquisicion de mati:ria.s primas y ]Os servicio~> de 
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almacenamiento son factores estrechamente relacionados con este prcblema. 

En determinadas circunstancias, la adquisici6n y el transporte de materias 

primas a granel pueden resultar una valiosa fuente de ayuda a las industrias 

familiares y artesanales y quiza contribuyan a mejorar la calidad de sus 

productos de manera signit"icativa. No obstante, la organizaci6n del abaste

cimiento suele ;,er una tarea demasiado minuciosa como para merecer la inter

venci6n del sector publico. Por consiguiente, los esfuerzos encaminados a 

agilizar el moviPiiento de materiales a las empresas rurales deberan limitarse 

probablemente a perfeccionar el funcionamiento del ffiercado mediante la 

educaci6n de los ccmpradores en lo relative a la calidad de los productos, 

etc., a implantar normas y, quiza, a organizar servicios especiales de 

credito. 

12. Productos 

63. Las industrias rurales padecen igualmente la falta de informaci6n 

adecuada sobre el mercado para la venta de sus productos, as1 como la 

insuficiencia de los transportes y su elevado costo. Tambien se ven explo

tadas por los corredores o "intermediaries". Por lo tanto, tal vez preci~e 

la intervenci6n en diversas form&.s: mediante la asignaci6n de ciertos 

p~oductos y mercados, la creaci6n de una empresa de comercializaci6n o 

compraventa que venda los productos, etc. 

IV. POLITICAS Y MEDIDAS INDUSTRIALES PARA LOGRAR 
LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

64. Se dispone de una amplia variedad de pol1ticas y medidas para incre

mentar la autosuficiencia alimentaria de lcs pa1ses en desarrollo. 19/ 

En el presente cap1tulo, se trata del tema solamente en lo que se refiere 

a las pol1ticas y medidas industriales que fomentarfan la autosuficiencia 

alimentaria, a sat~r, los v1nculos concretes entre la industria y el 

abastecimiento dP. alimentos. 20/ 

65. Puede afirmarse que, en general, los pafses que intenten aumentar su 

autosuficiencia al:~entaria tendran que dedicar una mayor proporci6n de 

sus recurses nacionales a la produc~i6n de alimentos. En muches pafses en 

desarrollo sera preciso introducir cambios en la estructura de protecci6n 

l 
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que, en la actualidad, esta dirigida enlamayorfa de ellos a respaldar la 

industria y no la agricultura. Tambien ser8.n necesarios cambios de la 

estructura de la industria a fin de establecer mayores vfnculos con la 

agricultura. 

66. El problema ha podido resumirse en las siguientes terminos: "En un 

pais tras otro, las politicas comerciales y cambiarias han dado un valor 

sumamente bajo a los recursos agricolas. Las mismas politicas han sido 

responsables de que muchospaisesde bajos ingresos de exportadores netos 

hayan pasado a ser importadores netos de productos agr1cola5. No se trata 

de que dicbOS paf ses no puedan contribuir mas a SU propia alimentacion 

sino que, debido a sus politicas, la agricultura resulta una actividad 

muy poco rent~ble y, en un momenta dado, encauzan (sus recursos) hacia otros 

sectores de la economia que ofrecen mayor rentabilidad. 21/ 

67. En muchos paises en desarrollo, es norma de politica mantener las 

precios pagados a las agricultores deliberadamente bajos con objeto de 

reducir el costo de la vida en las ciudades, pese a que las ingresos son 

mucho c£s elevados en la industria que en la agricultura. Ademas de 

aumentar las importaciones de productos alimenticios, tales politicas han 

restado muchos incentivos a la producci6n de alimentos. €s preciso exami

narlas de nuevo, al menos en lo que se refiere a las productos alimenticios 

de primera necesidad. El aumen~o de las precios agricolas a niveles sufi

cientes suprimiria una causa principal de la distorsi6n econ6mica y permi

tiria un aumento de las ingresos, la producci6n y el empleo en la agricul

tura, lo que, a su vez, daria pie al auge de la demanda de muchos productos 

industriales, entre ellos los bienes de consumo, las productos intermedios 

(tales coma fertilizantes) y las bienes de capital (por ejemplo, maqui

naria agricola), asi como al aumento del abastecimiento de insumos alimenti

cios a las industrias elaboradoras, de lo que se beneficiaria tanto la 

industria como la agricultura. Ademas, disminuiria el exodo rural y contri

buiria a fomentar el desarrollo rural en general gracias a las efectos 

multiplicadores. 

68. El aumento de las ingresos agricolas no basta par si solo para incre

mentar la producci6n agricola. En muchos casos, las agricultores tendran 

que adoptar nuevas tecnicas que entranan inversiones considerables. La 

producci6n ae aperos, maquinaria y equipo agricolas, asi como de fertili

zantes, pl8.£.Aicidas y fungicidas, tendra que aumentar considerablemente 
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para hacer frente a esta demanda, brindando asi nuevas oportunidades para el 

crecimiento industrial. En la actualidad, los niveles de producci6n de estos 

productos son muy bajos en la mayoria de los paises en Gesarrollo. Concreta

mente, la industria de bienes de capital se encuentra todavia en una etapa 

incipiente, lo que es motivo de que haya que importar gran cantidad de la 

maquinaria y e1 equipo agricolas. Los nuevos vinculos propuestos mas arriba 

no solo contribuirfan al equilibrio y la consolidaci6n mutua del crecimiento 

de la industria y de la agricultura, sino que el desarrollo de las industrias 

aut6ctonas de bienes de capital basadas en un principio en la maquinaria 

agricola podrfa tambien sentar las ba~es para un crecimiento acelerado de 

muchas otras industrias, mediante los amplios efectos de vinculaci6n y apren

dizaje afines a la producci6n de bienes de capital. Naturalmente, el camino 

seguido sera distinto de un pais a otro. Es posible que, en un principio, 

los paf ses llltJ1' pobres y menos adelantados en el campo de la tecnologia 

produzcan solamente mejores herramientas y aperos, e incluso en paises mas 

adelantados que gocen de mayores ingresos sera precise estudiar minuciosamente 

los costos, especial.mente en funci6n del empleo y las adelantos tecnol6gicos 

(coma, por ejew:plo, el mayor uso de tractores). Las diferencias entre las 

capacidades de l<>s pafses realzan las posibilidades de cooperaci6n econ6mica 

entre paises en desarrollo y de cooperaci6n subregional en la esfera de la 

p~oducci6n industrial. 

69. I.os cambios que se han esbozado mas arriba indican la consolidaci6n de 

otro vinculo ms entre la industria y la agricultura, a saber, la elaboraci6n 

de alimentos. En muchos paises en desarrollo, especialme~te en los menos 

adelantad~s, la industria alimentaria es el sector manufacturero mas impor

tante en termi.nos de valor anadido y de ernpleo. 22/ El aumento de la elabo

raci6n de ali.mentos potenciaria la autosuficiencia mediante su contribuci6n 

a la conservaci6n de los mismos. Una mayor producci6n de alimentos permiti

ria la expansi6n de las industrias elaboradas y contribuiria de ese modo a 

lograr niveles global.es de crecimiento industrial mas elevados. No obstante, 

es preciso velar por ·que la produccion agr1cola se ajuste a las necesidades 

de elaboracion; por ejemplo, los conswnidores desean tomates fresco::. que 

sean grandes y jugosos, pero para la elaboraci6n se precisan tomates pequenos 

con iraenos agua y lDl contenido mas elvv~ido ti•: mnteria seca, aunque sean menos 
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a;:etitosos. La elaboraci6n complementaria de alimentos para la exportaci6n 

ayudaria tambien a sanear la balanza de pagos. Habida cuenta de las dife

rencias nacionales en la estructura de la producci6n agricola, en muchos 

casos podrian proyectarse las industria~; elaboradoras de al.imentos para que 

sirviesen a mercados subregionales. 

70. La elaboraci6n es un elemento de la conservaci6n de los alimentos y 

la autosuficiencia depende de la conserv1ci6n tanto como de la producci6n. 

E~ rreciso reali7.ar otras inversiones en conservaci6n despues de la cosecha 

para conseguir un progrema equilibrado. Concretamente, es necesario realizar 

inversiones en instalaciones y servicios de almacenamiento 7 transporte que, 

a sa vez, brindan nuevas oportunidades de desarrollo industrial, a saber, la 

produccion de camiones, contenedores, chapa metalica, pl&sticos, etc. 

71. Las zonas rurales suelen disponer de cantidades considerables de 

recursos energetico$ no utilizados o insuficientemente aprovechados. Se ha 

perfeccionado Ultimamente, o se halla en vfa de rerfeccionam.iento, una serie 

de tecnologias practicas y de bajo ccsto para explotar estos recursos. Es 

precise fomentar activamente esos ad~lantos para que en las zonas rurales 

la biomasa, en sus diversas forrnas, pueda sustituir al menos parcialmente 

a fuentes ccmerciales de energia, coma el petr6leo. Esto contribuiria a la 

autosuficiencia rural y al saneamiento de la balanza de pagos de las importa

dores de petr6leo o dejaria disponihles mayores suministros de petroleo para 

el consumo industrial. 

72. La relaci6n entre los pequeno$ industriales y los pequenos agricultores 

es un aspecto importante de la industrializaci6n rural. Los pequei'ios agri

cultnres son importantes compradores de las productos de las pequenas indus

trias rurales. Ambos son protagonistas mutuamente vinculados dentro del 

marco del desarrollo rural. Asi pues, la f'ormulaci6n de un prof,rama integra

do de incentives financieros y de otra indole para esos dos grupos es un 

aspecto clave del desarrollo de la agricultura y la industria rural permite 

un ~recimiento equilibrado de la producci6n y el empleo en las zonas rurales. 

Un ejemplo sencillo de tales vinculos es la relaci6n entre la producci6n de 

cereales para piensos, la ganaderia y los productoG lacteos. Los costos 

financieros y administrativos de un programa de ese tipo son bastante 

l 
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elevados. Ahora bien, si el programa ha sido proyectado debida.m.ente y apro

vecha todos los recursos disPOnibles, las ventajas ix>c!rian ser considerables, 

para lo que son precisas la p.irticipaci6n y dedicacion firmes de la pobla

ci6n de la region. 

73. Por Ultimo, la creaci6n de "centres de servicios" puede resultar Wla 

innovaci6n institucional interesante y valiosa para muchos paises en 

dese.rrollo. Dichos centros facilitar1an muches de los serviclos infraestruc

turales que necesitan las zonas rural es, pero de los que a menudo carecen. 

Por ejemplo, los productores recibirian asesora.m.iento sabre la disponibilidad 

y las caracterist~cas de la maquinaria y el equipo, servicios de reparaci6n 

y manteni.miento, contl")l de calidad basico, capacitaci6n, nuevas tecnologias 

y comercializaci6n. Esos centros se convertirian en un vinculo vital entre 

los productores de alimer.tos, las industrias rurales de elaboraci6n y las 

industrias mec&nicas. 

V. PAUTAS PARA LA ACCION INTERNACIONAL 

74. Las medidas de pol1tica, las estrategias y los mecanismos institucio

nales de alcance nacional encaminados a aumentar la contribuci6n de la indus-

tria al desarrollo rural y a la producci6u de alimentos de que se ha tratado 

en les dos capitulos anterieres, deben complementarse con actividades de les 

paises en desarrollo en los planes subregional, regional e interregional, a 

las que ban de sumarse las de les paises desarrellados y de organizaciones 

interna.cionales como la ONUDI. Ia Cuarta Conferencia General podra examinar 

las siguientes pautas para la acci6n internacional. 

A. A~ci6n conjunta de los paises en desarrollo 

75. Es JX>sible que los paises en desarrollo deseen, ya sea por me~io de 

arregles mutuos de cooperaci6n tecnica y econ6mica o por acuerdos bilaterales 

o multilaterales entr~ pais~s que comparten las mismos criterios, emprender 

acciones en la esfera de la industrializaci6n en la medida en que se relaciona 

con el desarrollo rural y el abastecimiento de alimentos en ambitos cemo los 

que se citan a continuaci6n: 

a) El intercambio de informaci6n y experiencias (tanto sabre los 
fracases como sabre las exitos); 

b) La creaci6n de empresas mixtas en las esferas de producci6n, 
comercializaci6n e investigaci6n; 
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c) El desarrollo institucionel conjunto, que comprenda taabien progra
ma5 de capacitaci6n para desarrollar el espiritu empresarial y las aptitudes 
de gestion; 

d} La asistencia financiera o tecnica de los paises en desarrollo con 
mayores ingresos y mas adelantados a los menos adelantados. 

B. Acci6n de los pa1ses desarrollados 

76. For regla general, y especialmente desde mediados del decenio de 1970, 

los paises desarrollados ban fomentado politicas de ayuda que f'avorecen el 

desarrollo rural de los p~fses en desarrollo. Podrian exaainarse otras 

acciones mas concretas con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Mayor asistencia financiera y tecnica, especialmente a los pafses 
menos adelantados y a otros paises en desarrollo en situacion especi&I.ente 
desventajosa, para la industrializaci6n rural y para industrias que estimu
len la producci6n de alimentos y el desarrollo rural; 

t) La revision de las politicas de ayuda alimentaria con el fin de 
velar por que el desarrollo rural no se vea afe~tado negatiYB11ente; 

c) El estimulo de los productos de exportaci6n de las zonas rurales, 
incluido el tratamiento preferencial de e:>os productos, en los aercados de 
los raises desarrollados; 

d} El fomento de los acuerd0s de vinculaci6n entre instituciones de 
paises desarrollados y paises en desarrollo dedicados a satisfacer las 
necesidades de las zonas rurales. 

C. Acci6n de la ONUDI y otras org~nizaciones internacionales 

77. Las organizaciones internacionales, entre ellas la ONUDI, deben inten

sificar las actividades de imrestigacion y asistencia tecnica en sus esreras 

de competencia relacionadas con el desarroilo rural y al logro de la auto

sufi ci enc ia alimentaria. Esas organizaciones deben igualmente intensi.ficar 

los e:;fuerzos de cooperaci6n desplegados por media de 6rganos interinstitu

cionales, como, por ejemplo, ~l Equipo de Tarea sobre Desarrollo Rural del 

CAC, el Grupo Especial de Trabajo sobre ciencia y tecnolog1a para el desa

rrcllo del CAC y el Grupo entre organismos sobre fuentes de energfa nuevas 

y renovables. Pueden estudiarse las siguientes sug~rencias concretas. 

1. Investigaci6n e informaci6n 

78. El desarrollo rural y la ccnsecucion de la autosuficiencia ali..aentari~ 
exigen un enfoque multisectorial. Los recurses disponibles podrfan aprove

charse de mejor manera mediante la cooperaci6n entre organiS110s interesados 

de las Naciones Unidas e internacionalef;, asf como con los gobiernos, en lo 

i·elativo a la organizacion de los estudios de investigaci6n pertinentes: 

l • 
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a) rre:-;araci6n, recopila,~i6n y divulgaci6n de estudios de cases 
practicos relatives a progrwnas y proyectos de desarrollo rural ejecutados 
con exito, ent.re ellos perfiles de empr~sas rurales que hayan dado buenos 
resultados; 

b) rreparaci6n, recopilaci6n y divulgaci6n de informaci6n sobre tecno
logi:as y rroductos adecuados al desarrollo rural, comprendidos los que 
estan basados en el uso de recursos loca1es o en la manufactura en regimen 
de subcontrato; 

c) Estudic~ sabre la infraestructura socioecon6mica y los gastos 
generales re1ativos a la ubicaci6n industrial en zonas metropolitanas, 
urbanas y rurales; 

d) Estudios en los que se vinculen la tec~olog1a, el tamafio de las 
empresas y su uuicac1on en el caso de distinto:. productos, con un analisis de 
las ventajas y de:.venta,jas a~ distintas P.scalas de producci6n; 

e) Estudics sabre los factores que limi tan o fomentan el desarrollo 
rural como, i:or e,jemplo, el desarrollo de los transportes, y las comunica
ciones, la generaci6n de excedentes agr1colas, el desarrollo de nueva 
tecnologfa, las tecnologfas q11~ permiten ahorrar mano de obra y las tender,
cias hacia la concentraci6n y la urt.anizaci6n. 

2. otras medidas 

79. Debe intensificarse la asistencia tecnica a 5olicitud de los pafses en 

desarrollo, de preferencia mediante acuerdos de cooperaci6n tecnica entre 

pai:ses en desarrollo para el establecimiento de polfticas, programas y 

proyectos; la creaci6n de institutes rurales, centres de tecnologfa, centres 

de producci6n y centres de capacitaci6n; y la preparaci6n de esludios de 

viabilidad para la creaci6n de industrias. 

80. Par~ que los programas de cooperaci6n econ6mica y tecnica sean eficaces, 

es precise que haya coordinaci6n entre los pa:lses participantes. La ONlIDI 

y otros organismos internacionales interesados podrian dar mayor prioridad 

en sus programas de trabajo a la promoci6n de ese tipo de coordinaci6n y 

cooperaci6n. 

81. Los altos asesores industriales extrasede de la ONUDI podrfan incre

mentar su participaci6n en los sistemas y programas de desarrollo rural. 
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