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r. INTRODUCCION

Log palgeo de América Latina eotgn mejorando la capacidad operati

va de los organiomoa reoponoablea por formular y evaluar alternativag

de politica agraria y el T.notituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

desarrolla con el103 una intenga cooperaci6n técnica en apoyo a ese pro

ceso. Este proyecto refine actividades ya iniciadas entre el Instituto

Y varios
tituci6n

d016gico

Lag

análisis

dades de

pafgeg, huacando reforzarlaa integraci6n y mediante la cong

de un equipo que organizará tareaa comunes de desarrollo meto—

e intercambio de ezperiencias y asistencia técnica.

acciones previstas para el proyecto se centran en el área de

e informaci6n sobre empresas del sector, en atenci6n a las neced

formulaci6n de la politica sectorial.

11. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La justificaci6n del proyecto se plantea en tormo a cinco puntos,

a discutirse a continuaci6n. Estos puntos son:

1) el tema general de análisis e informaci6n de apoyo es estraté—

gico para el fortalecirniento de organismos responsables de apoyar téc—

nicamente la formulaci6n de políticas,

2) dentro de ese tema general, es de importancia central Io refe—

rente a empresas agrarias, área en la que se advierten serios 
problemas
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de coordinaci6n y metod016gicos,

3) el Instituto tiene un probado liderazgo en desarrollos meto—

d016zicos importantes para atender este problema, en particular en

cuanto a nuevos métodos de tratamiento de la tipificación de empresas,

14) el proyecto actuará en esferas Io suficientemente precisas

como para lograr resultados medibles, en un tiempo razonable, y

5) muchos avances metod016gicos que se logren con el proyecto se

pan de utilidad en campos distintos al de formulaci6n de la política

sectorial.

En Io que sigue se desarrollarán estos cinco puntos presentados co

mo justificaci6n.

i. Organismos de formulaci6n de la politica sectorial, su fortalecí-

miento y el rol de la informaci6n analizada

La evoluci6n hist6rica de los organisrnos técnicos encargados de

apoyar la formulaci6n de la polftica sectorial, sugiere que la es—

trategia para su consiste en apoyarlos para responder

con eficacia y eficiencia a las necesidades informat ivas de quienes

tienen el poder de decisi6n.

Los organismos que tienen esta responsabilidad en los distintos

pafses han cubierto muchas etapas diferenciadas según los paradig—

mas de planificaci6n predominantes en América Latina y la concepci6n

de politica econ6mica e institucional prevaleciente en una dada cir

cunstancia. En todas estas etapas, no obstante su diversidad, se

advierte una continua falta de informaci6n útil y oportuna.

La informaci6n cuya ausencia es problema central, rara vez con—

siste en un conjunto de datos. 
Generalmente, por el contrario, ella
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resulta de una elaboraci6n conceptual que interpreta datos, los

refine y pone al servicio del proceso continuo de formulaci6n,

ejecuci6n, evaluaci6n y ajuste de la polltica sectorial. La ela

boraci6n conceptual es necesaria para identificar alternativas

de acci6n, jerarquizarlas y proponerlas como fundamento técnico

de las decisiones.

Los esfuerzos de los países en la materia han sido y son gran

des. Y para ello cuentan con el apoyo de distintos organismos in

ternacionales . El presente proyecto identifica un área que, pese

a su importancia, ha tenido escasa cobertura. Y para esa área pro

pone un esfuerzo multinacional concentrado.

Al ubicarse así el proyecto en el campo de la informaci6n para

la toma de decisiones. se estima contTfhufTS al aesa—

rrollo de la mejor estrategia para fortalecer a los organismos res

ponsables por una funci6n prioritaria.

2. Importancia de la informaci6n sobre empresas y problemas de coordi—

naci6n y metod016gicos en el tema

a) Importancia del tena

El proyecto prestará atenci6n al conocimiento de la respues—

ta de diferentes tipos de unidades de producci6n a políticas

generales y a programas específicos tales corno los de crédito,

investigaci6n asistencia técnica y tributaci6n.

Las decisiones de los gobiernos se basan en resultados espe

rados que se estiman con escasa atenci6n a las diferentes uni—

dades de decisi6n en las que ellos se generarán. En términos

generales, la informaci6n que hoy se reúne y procesa resulta



de agregaciones de una gama heterogénea de tipos de unidades

de decisi6n. Por sus caracterfsticas, ella impide apreciar

obj et ivamente c6mo están funcionando y c6mo reaccionarán las

diferentes unidades; cuáles son sus recursos, objetivos y pro

blemas más graves Sobre esta base, es difícil estimar la pro

babilidad de obtener los resultados que las políticas persi—

guen.

Debe reconocerse que en torno a estas. unidades existen en

todos los países muchos esfuerzos informativos (censos, estu—

dios específicos, análisis aislados, encuestas parciales peri6

dicas). No obstante estos esfuerzos, faltan informaciones úti

les para la toma de decisiones. En particular: faltan métodos

y organizaci6n para el análisis microanalftico continuo.

Los mecanismos que generan y analizan datos sobre empresas

en los distintos países entregan un producto que varía de cali

dad de una a otra circunstancia especifica. La continua divul—

gaci6n de t6picos estadisticos y de administraci6n rural y años

de entrenamiento de personal especializado, han logrado mucho

en cuanto al mejoramiento de la calidad intrínseca de estos pro

ductos. No obstante esto, aun para los trabajos del mejor ni—

vel, hay deficiencias que impiden su aprovechamiento cabal. Es

tas deficiencias tienen dos orígenes: falta de coordinaci6n y

defectos metod016gicos.

b) Problemas de coordinaci6n en la informaci6n disponible

Las deficiencias de coordinaci6n dentro de cada país en estu

dios de empresas son fácilmente comprensibles. Distintos cen—

tros van generando y procesando datos a nivel micro, en funci6n

de necesidades particulares
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El potMnanonte do cada palo doblor•a conotitulr un

archivo concebido en forma activa, elaborado on funci6n do ob

jotivos y prioridadeo bion dofinidoo, para evitar cootoooo oo-
fuerzos de utilidad hiot6rica parcial.

Diversos centros interesados en 03 ta infopmci6n 30 bencfi—

ciarfan de existir un programa do crcaci6n y dcoarrollo de cote

archivo permanente de in:Formaci6n gobro empresas del sector.

La tarea vinculada a esto es claramente responsabilidad de ca—

da pafs. Algunos organismoa internacionales, en part {cular cre

diticios, podrfan tenor inter6s on apoyar estas acciones nacio-

nales. Y desdo el presente proyecto multinacional se dará apo

yo metod016gico al proceso.

c) Defectos metod016qicos

El conocimiento hoy disponible sobre empresas agrarias en
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Am6rica Latina se hace difícil de aprovechar por los déficits
de coordinación y continuidad ya señalados y por problemas ,

vinculados a esas carencias, que resultan en defectos metodo

16gicos.

Como problemas metod016gicos que pudieran atenderse con un

esfuerzo concentrado multinacional se señalarán tres especifi

coso A saber:

i) falta de integraci6n entre el análisis de las errrpre—

sas y las conceptualiàaciones de la política secto—

rial ,

i i) defectos en modelos y técnicas de tipificaci6n,

i i i) incoherencias termin016gicas.

i) Integraci6n de Io micro y macroanalftico

La escasa atenci6n al uso de modelos microanallticos pa

ra evaluar política sectorial puede incluso sugerirse como

causa de la inorgánica producci6n de datos sobre empresas.

En realidad, los estudios de empresas más frecuentes en

América Latina tienen origen en concepciones orientadas a sa—

tisfacer las necesidades informativas del productor. Aun cuan

do se insertan en temas de mayor alcance global, preparaci6n

y evaluaci6n de proyectos por ejemplo, prevalece el enfoque de

administraci6n rural. Hay poca elaboraci6n en cuanto a c6mo

analizar empresas cuando el prop6sito es evaluar, en sentido

predictivo o posterior, el resultado de políticas.

También en este problema se observan esfuerzos de los

pafses por sí o con apoyo de organismos internacionales, por

formalizar enfoques, orientados hacia política, que reconoz—



can diferencias estructurales entre distintos tipos de unidades.

Estos son incipientes y, o no preveen registros orgánicos de

informaci6n real, estudiando peri6dicamente unidades sujeto de

la política, o no incorporan esos registros a un sistema orgã—

nico.

i i) Técnicas de t ipificaci6n

El analizar estructuras empresariales diferenciadas y mon

tar registros permanentes sobre ellas presupone, por necesidad

operativa, esquémas de tipificaci6n. Las tipificaciones de

empresas en América Latina tienen las siguientes deficiencias

destacables :

se usan criterios simplistas, con un número limitado de va—

Fiables de tipificación,

no es definible el grado de objetividad de las tipificaciones

resultantes, por hacerse un uso limitado o nulo de técnicas

estadisticas ,

hay poca discusi6n sobre la relevancia de variables alterna—

tivas en relaci6n a distintos objetivos posibles para el ana

lisis y la tipificaci6n a él asociada.

iii) Terminología

La falta de coordinaci6n, la variedad de objetivos y las

deficientes consideraciones metod016gicas hacen que, aun en un

dado país y momento, se empleen terminologtas infiltilmente di—

ferenciadas, que dificultan un análisis comparativo y trabarían

el funcionamiento nomal de un archivo permanente.

Pese a los muchos esfuerzos realizados a nivel 
nacional e



internac$onnl en
tormfnolop,ln de J6n POCO

roapocto. nit:unc16n ponuJt,a on de

pretacf6ti ov,f detSCOt/Cfetvt',O en cnt;e,—

p,orlao 16p,lcao relevant:on. entado de), 1—

Olo a f Inen de ovaluap poJ.1t4cat$, ya comentado, hace d

lograr Oin una acc16n docidlda osto que afan no ha Jog,podo

en adrn.iniotraci6n rural.

3. Capacidad del TT,CA para atender 01 problema

El Instituto coopera con loo paloct3 do Arn6pIca Latl,na y Ca—

ribe en aopectoo vinculadoo a la formulac16n de polltlcao

Papa

zar estoa programas, rechentcrti0ñtc ha con

de AT D, un proyecto conjunto con lao Univcrajdadeo de T,owa 3tate

y Michigan State. Este tiene 103 objetivoo de:

identificar y describir el ciaterna inotitucional de planifica—

ci6n y los productos inotitucionalca del rniorno,

evaluar la demanda de 103 product03 de la planificaci6n en for

ma interna y externa,

evaluar el funcionamiento de 103 mccaniomoa de planificaci6n a

nivel sectorial y al nivel de organigrnog claveg de ejecuci6n 
a

través de políticas trazadoras seleccionadas.

En el tema de Información, 
vinculado directamente a la presente

propuesta, el r ICA mantiene programas en toda América Latina y el

Caribe. Estos programas estfin giendo reorientados hacia una mayor

acci6n en términos ('e Bancos de Datos 
organizados en funci6n de ne

cesidades de informaci6n para la decisi6n pública.

En otros aspectos de vinculaci6n directa con la temática de



intor6s en esto cano, 0.1 Innt$.t:uto t.fono larga oxporlonc,fn on

cooporae.{6n con Ion pafnoo en Proyoct•oo do Donarrollo Agrope-

cuario y Sistemas do Producci.6n, firoao en lan quo hn donempefia
do acciones hom.taf6t:vtcao impoptanteo con participaci6n do otros

organismos internacionales, talon como 01 Banco Intoramoricano

do Desarrollo.

En el punto espocffico do metodologfa do tipificaci6n, que

será central para los avances do este proyecto, ha iniciado una

acci6n innovadora desde su Zona Sur, en la quo ha participado cl

Centro Interamericano de Enseñanza de Estadfstica (CTENES — OEA ) .

A la realizaci6n de importantes reuniones internacionales sobre

este punto, al desarrollo de programas de cómputo especiales y a

varias publicaciones de divulgaci6n, han seguido acciones de rele

con algunoo patocc. Programac dc computac.{6a oricatad03

al efecto y personal de Oficinas Nacionales entrenado en Uruguay

han sido y están siendo aprovechados en actividades en Brasil y

Paraguay. Proyectos conjuntos 11CA-Pafs, simétricos a nivel na—

cional con la presente propuesta multinacional, se están inician—

do en Uruguay y Brasil. La atracci6n que ejercen la tipificaci6n

de empresas y el sistema permanente de informaci6n sobre ellas ,

con varios objetivos posibles, se ha verificado en otros países

en los que actúa el Instituto. La oportunidad es madura para or—

ganizar un esfuerzo cooperativo multinacional que aproveche al

máximo las inversiones ya realizadas y reduzca los costos en los

que deberla incurrir cada país de intentar aisladamente los desa—

rrollos metod016gicos aún necesarios. El Instituto ha probado,

en este y otros temas, capacidad para orientar el proceso cooperan

do con distintos organismos internacionales con interés en el tema.

14. Precisi6n del tema y resultados

El aislar temas metod016gicos precisos , en los que puede desa
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Trollarse una acción cooperativa multinacional eficaz, oe ofrece
como importante justificaci6n para el Proyecto.

La relativamente alta probabilidad de éxito en plazo razona—
ble, se estima en funci6n de:

el interés advertido en los paises en cuanto a estimar la res
puesta y juzgar el impacto de sus políticas para segmentos

prioritarios de sus empresas

la proyecci6n del éxito de divulgaci6n logrado por el I ICA en
el tema de tipificaci6n ,

la característica metod016gica y de apoyo operativo que se plan
tea para el proyecto,

la clara posibilidad de integrar esfuerzos ya iniciados por

los países, por el I ICA y por otros organismos internacionales.

5. Resultados aprovechables en otros campos

Los avances metod016gicos que se logren en el análisis de empre

sas (y aun los meramente termin016gicos) serán de interés también

para áreas de preocupaci6n no especifica del proyecto.

(ha mejor comprensi6n del esquema de operación financiera de

las empresas y de los objetivos de distintos tipos de ellas, para

citar dos aspectos a priori relevantes de investigaci6n para fines

de política, también debieran ayudar a mejor realizar tareas de

asesoramiento a los productores. De impulsar los paises sus meca

nismos de registro y retroalimentaci6n al empresario, todo avance

anal ftico y de organizaci6n informativo a nivel empresa resultará

complementario a ese impulso.

La tipificaci6n, por su parte, en sus aspectos estadísticos
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y computacionales puede responder a objetivos muy variados. La

experiencia del Instituto en la Zona Sur permite juzgar, por

ejemplo, que existe un explícito interés de instituciones de in—

vestigaci6n por tipificar sistemas productivos de estructura di—

ferenciada, a los fines de organizar programas de investigaci6n

fisico—bi016gica y asistencia técnica. También se ha comprobado

el interés en distintos países por tipificaciones conducentes a

regionalizar.

No puede preverse desde un proyecto la atenci6n a toda posi—

ble necesidad anal frica. No obstante ello, parece razonable in—

cluir en esta justificaci6n la existencia de importantes subpro—

ductos obtenibles de manera fácil, como parte de una operaci6n

normal.

111. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es mejorar y desarrollar las ca

pacidades institucionales para la formulaci6n e implementaci6n de las

políticas agropecuarias de los países en la zona sur, a través de un

sistema de análisis. e informaci6n de las empresas agrarias

Este objetivo general se logrará concentrando acciones de desarro

110 metod016gico, cooperaci6n técnica, capacitaci6n y divulgaci6n en

áreas de acci6n que respondan a tres objetivos más específicos;

1) Promover y apoyar el desarrollo en los pafses de América Latina

y del Caribe de estudios que tomen en cuenta el impacto de la po

lítica sectorial en distintos tipos de empresas agrarias.

2) Promover y apoyar el desarrollo en los países de América Latina

y del Caribe de métodos objetivos de tipificaci6n de empresas
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agrarias, en funci6n de las necesidades de la política sectorial.

3) Prornover y apoyar el desarrollo en los países de América Latina

y del Caribe de sistemas permanentes de informaci6n sobre empre—

sas agTarias, en funci6n de las necesidades de formulación, eje—

cuci6n, evaluaci6n y ajuste de la política sectorial.

IV. PRODUCTOS DEL PROYECTO

La versi6n concreta de los objetivos propuestos la constituirá el

logro de los siguientes productos:

1) Modelos operativos para evaluaci6n microanalftica ex—ante de la

política sectorial, adecuados a las necesidades y posibilidades

2) Métodos de evaluaci6n ex-post del impacto, por tipo de empresa,

de políticas sectoriales.

3) Terminologías y conceptualizaciones básicas uniformes para estu—

dios microanalfticos.

4) Métodos de tipificaci6n de empresas que respondan con eficacia y

eficiencia a distintas necesidades del apoyo técnico a la formula

ci6n de la política sectorial.

5) Estrategias para la constituci6n de archivos permanentes de infor—

maci6n sobre empresas agrarias.

6) Aplicaciones en varios pafses de los métodos y técnicas a desarm

Ilarse.
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tituto y esa es también la base operativa del Proyecto sobre Pla—
nificaci6n, con participaci6n de Iowa State y Michigan State, ya
nencionado. esta sede, se podría contar con apoyo e infraes—
truct',sma de conputaci6n, provistos con personal e quipos del pro
pio Instituto.

2) Localizaci6n en Santiago (Chile)

Santiago ftmciona el Centro Interamericano de Enseñanza de Es—

tadtstica (CIENES), organismo que ha participado en los avances Io

g:-ados en técnicas de tipificaci6n. De participar activamente este

Centro, el apoyo netod016gico en estadística sería excelente. Asi—

es el interés de organismos nacionales, tales co

la Oficina Sectorial de Planificaci6n (ODEPA), que ha emprendi—

3) Localizaci6n en Rio de Janeiro (Brasil)

En Rio de Janeiro tiene su sede el programa de posgrado en desarro

110 agrtcola, por convenio entre la Fundaci6n Getúlio Vargas y la

Oficina Nacional Sectorial (SUPLAN) Los organismos mencionados

han acogido con interés propuestas del I ICA y, con participaci6n

del Instituto, están por iniciar importante proyecto de tipi—

ficaci6n de empresas agrarias.

4) Localizaci6n en Montevideo (Uruguay)

En Montevideo funciona la Coordinaci6n Regional del I ICA para la

Zona Sur, y esa será la sede central de un proyecto cooperativo

entre los organismos de investigaci6n de seis pafses, con partici

paci6n del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Montevideo tiene

buena ubicaci6n geográfica para mantener 
las importantes relacio—

nes ya iniciadas en Rio y Santiago, y cuenta con personal nacional
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y del I ICA capacitado en el tema. Oficinas uruguayas han desa—

rrollado con el I ICA, y están en vías de ampliar, acciones en las

áreas previstas en este proyecto.

VIII. RECURSOS NECESARIOS

El pmyecto debe preveerse con una duraci6n mínima de tres años.

El proceso de negociación del financiamiento y la discusi6n del progra

ma operativo indicarán con mayor precisi6n cuáles son los rectrsos ne

nesarios.

A modo indicativo, se sugiere preveer para el primer año:

Personal

1. Personal Técnico Permanente 100.000

1 Economista, 1 Econometrista

tadístico

2. Personal Administrat ivo

2 Secretarias

3. Consultores (6 meses)

14. Pasajes y Viáticos

5. Personal en Adiestramiento en Servicio

Total Personal

Otros

6. Realizaci6n de 2 Seminarios Internacionales

7. Encuestas para 2 estudios de casos

8. Gastos de Computaci6n

9. Material bibliográfico

10.000

25.000

20.000

20.000

175.000

20.000

20.000

10.000

5.000
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10. Edict6n dc Publicaciones

11. Equipo y mobiliario

12. Papeleo y Utilos

Total Otros

Imppcvistos (10%)

10.000

10.000

5.000

25.000

80.000

25.000

250.000

En un segundo año debieran aparecer partidas para facilitar la

asistencia técnica reciproca, Io que requerirla reforzar los ítems 3

(Pasajes y Viáticos) y (Consultores).

A esto habrla que agregarle el costo de proyectos nacionales que ,

de integrarse a esta propuesta, podrían ser financiados directamente

por acuerdo entre fuentes internacionales y los resoectivos naíses.

1

Montevideo , 2 de febrero de 1978

HEC:mmc
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