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Señores Miembros de PROE)AR

P s t imados Amigos:

Entre 11 y el 15 de mayo de 1992 se celebró en San José
- 1-.'±t:— así como una

y una enbre el Fomento

En Amérit2a Latina y el Caribe . El

i vn de estag actividades fue la de presentar• y discutir la

pr.•uesta de una segunda fase de PRODAR y definir prioridades a

rartir del año ga. Como resultado principal del encuentro se
establecer un convenio de cooperación entre el I ICA. el CI I E)

e ? I PAL) para apoyar la nueva etapa de P RODAR. En las páginas

i gu i entes encontrarán los informes , acuerdos y conclusiones

emanados del ciclo de reuniones.

Por otra parte. les hago un recordatorio sobre la solicitud de

sobre información de las acciones de capacitación

agroindustrial gue se realizan en sus países, solicitado en carta

enviada el pasado 26 de mayo.

Finalmente. Quisiera tener sus comentarios sobre el Servicio

Ccnsultas y Documentación de P RODAR que fuera presentado en la

Carta C±rcular No. 8, sobre cómo podría utilizarse este servicio y

mejorar lo.

otro particular, reciban un coz•dial saludo.

liCA -

Atentamente ,

Lli rector Ejecutivo PROI)AR



1. ACUERDOS COMITE DIRECTIVO DE PRODAR

1. Se ratificaron las afiliaciones de las Redes de Guatemala y

Uruguay, de SEPRAE de Brasil y de CEPRC)D de Honduras. También

se aceptó la afiliación del Instituto Lat inoamericano de

Fomento Agroindustrial (IFA IN) de Costa Rica, como resultado

de la presentación en la reunión, del Proyecto Capacitación y

Asistencia Técnica en Operación (CAPATO).

2. Debido a las dificultades encontradas por la Secretaría de

REDARI)OM para organizar la Jornada PRODAR 92 en República

Dominicana, se decidió anular la realización de dicho evento.

Sin embargo, se apoyará a REDARDOM en la organización de un

seminario nacional sobre AIR en 1993.

Con relación al mismo punto anterior se estudiará la

posibilidad de organizar una reunión hemisférica de PROL)AR en

conjunto con un seminario de la Sociedad Latinoamericana y del

Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

4. Los productos del Proyecto de Capaci tac ión en Gest.ión

Empresarial Agroindustrial Rural para América Central ,

presentado por la Secretaría de P RODAR y apoyado por el Centro

Interamericano de Documentación e Información Agrícola

(CI DIA), se pondrán a disposición de todos los miembros de

PRODAR.

5. Se ratificó la decisión de realizar un directorio general de

los miembros del PRODAR con la inclusión de ofertas y demandas

de apoyo técnico. En las próximas semanas se estará enviando

una encuesta y se espera mucha colaboración de parte de todos.

11. ARFAS DE PRIORIDAD DE PRODAR EN SU SEGUNDA FASE

La conceptualización de la agroindustria rural y

prioridades de PRODAR para los próximos 3 años fuercm los dcs

temas centrales de la reunión.

Se logró consenso en el sentido de que el PRC)DAR cm i entará sus

acciones para acompañar, apoyar y fortalecer los esfuerzos «¿ue

SUB miembros vinculados con el Programa a través de redes

nacionales, dirijan a los pobladores rurales pobres, con

potencialidad de recursos, organización. mercados o actitudes

y Que normalmente tienen limitaciones en el acceso a los

servicios existentes de crédito, capacitación. asistencia

técnica. etc.

Dentro de este marco se destacaron dos áreas temáticas

importantes:
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La tecnología (procesos y empaques, insumos y productoe,

maquinaria y equipo).

gesti ón ( administración, comercialización,

financiamiento ) .

Asimismo, se identificaron otros temas de interés relacionados

con la agroindustria rural:

Recursos naturales, sostenibilidad y medio ambiente.

Integración de la mujer rural.
Apoyo específico a la juventud rural.
Impacto de la AIR en la salud, higiene y nutrición rural.
La institucionalidad rural y la organización campesina.

Estas áreas temáticas serán abordadas a través de
siguientes líneas de acción:

Investigación y sistematización de experiencias

Capacitación y asesoría

Información y difusión
Financiación

111. CONVENIO PRODAR-IICA-CIID-CIRAD

A partir de la propuesta de la segunda fase del P RODAR para el

período 93—96, tres instituciones y el PRODAR decidieron

suscribir un Convenio de Cooperación y Coordinación para el

Fomento de la AIR en América Latina y el Caribe . Las

instituciones involucradas son:

El TICA a través del Programa III. (Organización y

Administración para el Desarrollo Rural).

El Centro Internacional de Investigac ión par•a el

Desarrollo (CII D), con sede en Ottawa, Canadá, por medio

del Programa "Agricultura y Recursos Naturales" , dentro

de la línea de acción "Desarrollo de la Pequeña Empresa'

El Centro de Cooperación Internacional en Investigación

Agronómica para el I)esarrollo (CI RAD) , con sede en

Montpellier, Francia.

El Convenio entre las tres instituciones consiste en un apoyo

coordinado al PROL)AR para los próximos tres años y contempla:

Apoyo en recursos humanos para la Secretaria Edecutiva de

PROI)AR.
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Integración del PROL)AR en los proyectos de cada

institución. Así el II CA y el CI RAD se comprometen a

integrar la agroindustria rural a sus proyectos de

desarrollo rural en coordinación con PP-O?AR. su

parte, el CII D pone a disposición de un Fondo de

Apoyo a la Investigación. con el cual se podrán financia:'

proyectos presentados por las redes nacionales de A IR.

INFORME DE LA JORNADA SOBRE EL FOMENTO DE LA AIR EN AMERICA

LATINA Y EL CARIBE

Con motivo de la realización de esta Jornada, la Oficina de

Prensa del I ICA emitió el siguiente comunicado e 1 cual

transcribimos textualmente -

América La tina y el Caribe:
Definen nuevos temas y actividades

de la agroindustria rural

Consolidada como una a 2 terna ti va mecinsar e 2
nivel de vida e ingresos de los pegueños productores y sus
comunidades. 2 a agroindustria rural de América La t. ina y e)
Caribe i neorporara• a partir de ü 993 inieia t. i vas de apoyo a la

muvier, el cambio tecno] y el aso sostenido de üos
recursos natura 2 es.

Estas activi dades se compl enen tarán con 2 a real izaoión de
estudios sobre el impacto de 2 as políticas de apertura. según
Io acordaron los responsables dea Programa Hemisféri co
Cooperativo de Desarrollo Agroindustrial (PRCL)AF.). a 2
de un ciclo de reuniones de a 2 to ni vel en
del Insti tuto In terameri cano de C.coperaráén ga -'Sa
Agricul tura (II CA ) .

(-?onvocadas para ana ü izar e) y
futuras del PROPAR en la regi ón. las e i tas cono 2 1?.veron e 2
pasado 14 de mayo con unas jornadas sobre agroindustria rara 2
(AIR) en las que se anunció el establecimiento de un consorcio
en tre el 11C,A . e 2 canadi ense Cen tro In t.eynaciona2 de
Investigación y Desarrollo ('CIID) y e 2 re=nt.ro de Coopsyacs ión
Internacional en Investigación Agronómicas para e 2 Desarrollo

de Francia.

Medi an te novedoso i ns tramen to de cooperaci ón
in terinsti tuciona2 . se creará un fondo de investigación y

promoción de ) a P-IR, La agroind'-1$t.2'ia rara ü permite a 2 os
pequeños productores acre valor a su produce ión .
2 a ejecución de acti vi da des poscoserha aüp-:acena5e,
beneficiado. transformaciõn. conservación. transporte
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y comerci al zari c5n . Igualmen te, promueve e 2 meciorami en to

sor i a 2 de las comun i da des campesinas. a tra vés del
establecimi ento de nuevas fuentes de ingreso y del apoyo a 2 a
crear i de infraestructura y prestación de servioios.

EQ tema revi ste par ti 0112 armen te impor t ancia para rémêrica
La tina y e 2 Cari be. donde aproxi!nadament.e unos tres millones
de un i dades campesinas vinculadas a la acti vi dad producen
anualmente 8 mi 2 Iones de ton" adas y dan empleo a unos 10
mi 12 ones de personas.

La ón Que puede alcanzar la agroindustria rural como
soporte de 2 desarr0220 económico y social es muy vasta, pues
en 2 a región existen unos mil 2 ones de campesinos gue
producen el de los alimen tos gue se consumen y generan
a2rededor del 30.7 de 2 as exportaciones totales.

Establ ecido en ú e) PROPAR es un ambi Ci oso programa
coopera ti vo de información . capaci taci ón . in vesti gaci ón .
promoción y gesti ón de empresas agroindustri ales, gue busca
mecionar e 2 ni ve 2 de vida de jos produc tores campesinos.
Agrupa 2 os esfuerzos de agencias in ternar. i anales, organi smos
regi anales, subregiona2es e insti tuci ones naciona2es.

TFYAS Y ACCIONES

En opinión T.)irect.02S Genera 2 del 11 CA. Martín E. Piñeiro.
la promoción de la agroindustria rural se inscribe en los
esfuerzos gue realizan los países por modernizar su
agricul tura, para consol idar2a como 12n sector dinámicamente
articulado con 2 a agroindustria y 2 a industria productora de
a 2 imen tos.

De cara a añadi ó .
interinsti t.uciona2 abre ü a posibilidad de gue la
ruraü se con vi ert,a en un instrumento para 
competi ti vi dad de 2 a prociurei ón ü o
favorabü emente en la generar i Gr, de empleo y e 2 
2 as sociedades rurales.

mecioner ü a

enes té? de

En ese sentido. las áreas temáticas consi deradas en 2 a segunda
fase del F'fi'üD4fi' recursos naturales y sostenibiüidad.
mu,ier rural . cambio técni desarrollo insti tuciona2 ,

ticas, organizaci campesina. comercialización. mercadeo
y financiamiento. las cuales se abordarán en e inco lineas de

dn. E-12as son: investigación. rapar i cin. informar ión
promocidn,/di vulgaci y gestión de empresas.

En teria de productos. se dará prioridad a los t.radicionales
con mercados desarr022 ados: producción de pane2a—tapa de
dulce—.apical tura. beneficio de café y carao. ü árreos, —ranos
básicos, y fibras na t: 122'a2es y sUs
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men t.e se inc 1 u irán algunos nuevos y promi os:
especi es y condi men tos, col oran tes na tura 2 ee. acei tes

es. fru tas y deri va dos. hari y a dones de
cereales sv plát.ano. ti vos andinos. especi es

menores. madera y subproduc tos.

En e 2 área de recursos na tura les y sostenilñi2idad. un primer
2 i s tado de proyect.os específicos gue se apoyarán en los
próximos tres años se refi eren a -1 maneáo de subproductos Y

resi daos de 2 a A IR, búsqueda de a 2 terna ti vas para ü a
eusti tución de leña y productos de agroindustria ruraa que
aprovechen e 2 gernop2asma na ti vo.

Respect.o a mucier rural, las inicia ti vas comprenderán estudios
sobre el género en la A IR, 2 a capaci tac ión femenina y el apoyo
a 2 hogar rural en alimen taciõn, salud y nutrición. Por ot.ra
parte. en desarrollo insti tuciona2 las pri ori dades inc 2 uyen
respaldo a 2 a creación de redes naci ona2es y mecani smos de

interrelación, fortalecimiento de un núcleo de investigación
y & poyo, y consolidación de la organizaci ón campesina

Comprende asimismo la sistema tización de experiencias y diseño
de metodol ogfas relaci onadas con capaci tac ión. gestión de

i den ti fi caci ón de proyec tc:. de
comercialización y financiamiento. En relación con políticas.
se evaluará e 2 impacto de los programas de asiuste estrurtuz sa2
sobre AIR y se generarán propuestas de polí t. i cas de apoyo para
2 a actividad.
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DEL CAPÃTO: PreBentado por IFA IN durante
reunión conjunta

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN OPERACION (CAPATO):

UNA METODOLOGIA DE APOYO GESTIONAL

El CAPA TC), Capacitación y Asistencia Técnica en Operación.
una metodología de apoyo gestiona 1 que ha venido desarrollando y

1 izando el INSTITUTO LATINOAMERICANO DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL
IFAIN — con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones

para el Desarrollo CIID— del Canadá, y tiene como objetivo
principal capacitar al pequeño empresario para Que tome decisiones
estratégicas con un mejor análisis de sus posibilidades y
imitac iones.

El pequeño empresario se enfrenta básicamente a los mismos
problemas oue las grandes compañías, pero usualmente carece de los
recursos financieros, técnicos o humanos necesarios para poder
evaluar sus posibilidades adecuadamente, lo que le lleva a tomar
decisiones con base en corazonadas o instinto y, por lo tant.o,
sujetas a costosos errores en el largo plazo. El CAPATO es un
modelo de apoyo a la gestión empresarial, claramente orientado
hacia la pequeña y mediana unidad productiva, pues le brinda un
marco de acción metodológicamente sólido, pero de gran sencillez en
su utilización. Reconoce gue el ámbito de acción de la pequeña
empresa es reducido, y propone un esquema de análisis "hecho a la
medida" Que ee basa en la realidad a que se enfrenta esa unidad

La icac ión del CAPATO se basa en tres pilares

fundar.entales, a saber:

a. Trabajo participativo: Se busca que, en la medida de lo

pos i a-ue, se trabaje en forma de grupo y no individualmente,

para aprovechar las experiencias, conocimientos e ideas de

varias personas al analizar los problemas.

"Aprender hac iendo" : Se enfatiza que los miembros del ¿rupo

deben hacer el t.rabajo práctico, como método óptimo de lograr

la transmisión de conocimientos y destrezas.

Planeamiento Estratégico de Mercados: Es un método lógico de

evaluación de posibles negocios, gue busca maximizar el uso de

recursos de la empresa y canalizar sus esfuerzos hacia los

negocios Que sean más adecuados para la misma.

6



El desarrollo de un CAPATO sigue las siguientes etapas:

Conformación del equipo de trabajo.

Capacitación "en aula" acerca de la metodología y áreas
especificas necesarias para su aplicación: técnicas de
trabajo en grupo. creatividad, mercadeo, costos, gerencia de

empresas, control .

Aplicación de la metodología a la empresa. por parte del grupo
de trabajo con la guía de los coordinadores del CAPATO.

Seguimiento a la ejecución de las Estrategias Operativas (Plan
de Acción) formuladas como parte del punto anterior.

Evaluación del proceso, reforzando áreas de la metodología que

estuvieran débiles. de tal manera que pueda ser repeti.do por
el grupo sin la presencia de los coordinadores en futuras

ocasiones.

El Planeamiento Estratégico de Mercados, que constituye la

columna vertebral del CAPATO, sigue los siguientes pasos:

a. Identificación de Ideas de Negocios: El grupo se ahoca a
generar ideas de posibles negocios o servicios gue puedan
generarse en la empresa.

b. Selección inicial de Ideas de Negocios: Las ideas generadas
en la fase anterior son sometidas a ' 'filtros" o criterios de
selección gue eliminen aquellas que sean menos apropiadas para
la empresa .

Análisis de Oportunidades de Mercado: Las ideas de negocios
Que tienen mejores posibilidades de ser puestas en práctica
por la empresa , son analizadas en función de
p:obahilidades en el mercado. Se enfocan especificamer:te las
siguientes áreas:

Compe tencia
Cl ientes

Entorno

Estructura de Costos

Estructura del Mercado ( tendencias)

Ezte análiEie Ee hace en el área de influencia de la empresa.

en forma muy concreta y práctica. Al final se tiene una
visión clara de sus fortalezas y debil idades al intentar
penetrar un mercado con el producto o servicio se está
anal izando.



d. Definición y dimensionamiento del negocio: Con base en los
análisis realizados. se define el negocio en forma definitiva
( puede ser un tanto diferente cie la idea inicial) y se i i á an
las metas que debe alcanzar en su puesta en marcha.

Formulación de Estrategias Operativas : laConsiste
formulación de un Fi Lan de Acción, en el Que se define la
manera en Que se llevará a la práctica la idea de negocic. «¿ue
se está evaluando.

Asignac ión de Recursos: Se definen los r•ecursos. de todotipo. necesarios para las estrategias definidas.

Evaluación final y toma de decisiones: Se toma la decisión deeviecución de las estrategias definidas. esto es, si se debellevar a la práctica el negocio o no.
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LISTA DE PARTJCJPANr1%S LA

REUNION PRODARÆJII)-IFAIN

11 al 15 mayo 1992

San José, Costa Rica

WALIO BUSTæ-ANTE
REDAR CHILE

Chile

JOSE CATALANO

INTA
Argentina

HERNANDO RIVEROS

CANDICON

Col omb i a

FIDRENCE TARTANAC

INCAP

Gnat.emala

ALFREIO MC)Sü3SC)

Bolivia

JAVIER ESCOBAR

REDAR CRUZ

Bolivia

CESAR GERMAN

P.ELLk

Ecuador

SERGIO SEPULVEDA

111
ede Central

CHRISTOPHER WHEATLEY

Calombia

EWART JZQUIERIO
IFAIN

Costa Rica

MANUEL CHIRIBC)GA

Pirector Prograna Ill

11CA-Sede Central

ALFREDO STECHER

CENTRO IDEAS

Perü

FABIO FRIAS

REDARDOM

Repüblica Dominicana

FRANCOIS BOUCHER

Director Ejecut.ivo PRODAR

JICA-Sede Central

JOSE MUCHNIK

CIRAD - sn

Francia

ENRIQUE CASTELLLNOS

REAR COUHBIA
Colombia

CARTS VIJIL
PROCOOPCA

El Salvador

ARTURO RCERO

Colombia

BILL

Canadä

HALTER coro

Cacjr•dinadcr F'orgrana CT ID-I FAIN

Cost.a Riea

YLARVIN BLANCO

Asist.ent.e Técnico PROL)AR

IICA-Sede Central

9



CARTA CIRCULAR No. 9

Õ PRODAR
Apartado 55 2200 Coronado,

Costa Rica

ccr.nto

A Énio
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