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1 INTRODUCCION Y

La ausencia de i n formac i % .i ti z ada acerca de
agroind0%t.rias en pal see; es hec ho fehacien te .
que es necesario abordar con a lql-tnag acciones de carác puntual.
a fin de ir creando I as bases de un cs.istetna de información a nivel
de cada pa S.s que permita .ir conociendo en forma paulatina pero
sosten ida, real i dad de la si tutación de la actividad
agroindustrial rural (A IR).

El propósito de la quia no es más que entregar a Igunas sugerencias
de accxones para ir recopi I ando información, que se basan en
algunas reflexiones y en la experiencia desarrol lada por REDAR—
Chile en la el aboración de un primer Catastro preliminar sobre
agroindustrias rurales en Chile.

El objetivo es, en esta medida, entregar algutnas de las lineas de
trabajo desarrol ladas y provocar también una reflexión acerca de la
forma más eficiente de recabar información para establecer un marco
de conoc i miento en cada país.

Aunque algunas de las ideas aqul planteadas parecieran de una
concepción muy básica y también c iertas pautas para la búsqueda y
elaboración de información sugiere cierta simplicidad, ello obedece
exc lusivamente que en un área tan postergada y relegada en las
pal ses , se requiere de una visión Io más pragmática pasible y que
considere muy fundamental mente los destinatarios o las posibles
fuentes de información. Sobre esta premisa, es del todo aconsejable
tratar de simplificar al máximo los instrumentos de recolección de
información y focalizar la búsqueda en los aspectos más relevantes,
obviando tratar de profundizar en un primer acercamiento.

La meta es, obtener una información actualizada, que nus permita
establecer algunas acciones, tendientes a la búsqueda de soluciones

proyec tos peroa problemas detectados, generar nuevas ideas de
sobre todo aportar elementos de análisis para el fortalecimiento y
promoción de la agroindustria rural en nuestros países.

Por úl timo,se debe entender que la guia deberá ser adaptada a los
distintas realidades nacionales y asi cumplir el rol que de ésta se
espera, vale decir, servir de instrumento orientador del trabajo de
investigac ión
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11 OFOETIVOS

qenet al

El ocnet-al del di ácanas t: 1 co es contribuir a un
mayor

conocimiento de la tuac de la acaro industria rural en los
como mecani smo de identificación i minar de las

fortalezas y debilidades de la actividad.

2) Ob:etxvos Especificos

ob Jet i vos especificas serán:

I f 1 car la insti tucional i dad q ue promueve regula
apoya la agroindustria rural en cada país.

b) Desarrol lar un inventario preliminar de la AIR:

c) Carac ternar la actividad en los países mediante el análisis
de algunos sistemas agroindustriales de importancia.

d) Identifacar las fortalezas y debilidades de la AIR y
el aborar perfi les de proyec tos a fin de fortalecer y
potencaar la actividad.

e) Analxzar las tendencias de desarrollo a nivel de país.

Velorar la 1 mportancia especifica que tiene la Agroindustria
Rural en cada pal s.
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111 FASE 1 - REFERENCIAL

diagnóstico,
trabajo de pretende

identificar los aspectos generales que tienen relación con

agroindustria rural a nivel del 
la 

país.
insti tucionalidad existenteque

fomente, regule y/o controle la actividad.

que
se deben identificar las principales políticas

influyen en el comportamiento 
éstas afec tan 

del sector 
a I gunos 

Agroindustrial 
indicadores 

a 
como

fin

explicar como el crédito,
inversión el empleo
tecno logia, la 

investigación, 
etc..

de vital importancia el considerar un anál isis de
identificando posibles con

diagnósticos
la ac ti vidadinformac ión exis tente 

áreas
,

de relac ión
Esta información

agroindustrial (industrial, agricultura, etc. ) -

debería posibilitar un breve análisis que determine:

a. Aportes y limitaciones

b. Breve bibliografía
es crear Lina base de

El obj etivo terminal de esta fase,
información que permita identificar las fuentes más interesantes

y relevantes que permitan extraer la información para realizar en

mejor forma la etapa o Inventario de la Agroindustria Rural y,

eventualmente generar en el futuro acciones de apoyo al sector.

A. INFORMACION BASE

I. Políticas Nacionales

El análisis de las pol L ticas 
con 

debe 
los 

aportar el ementos 
se 

para
haceconfrontar los enunciados, apartes reales que 

en las acciones, a través de los organismos pertinentes.

Identificación de las pol L ticas económicas 5 crediticias,
impositivas y de inversión , concernientes al pl ano de la
agricultura y la industria. Generalmente esta información se
encuentra contenida en los textos de los Programas de Gobier n0
o en los programas o planes de acción de ministerios públiCOS•

2. Insti tuc iones

Identificación y levantamiento de un listado de organizaci0neS
o instituc iones de carácter públ ico o privado que están
involucrados o tengan relación con la temática agroindustrial
a nivel de cada país.
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Se suco x eren la jxjent•ificación de las s J i entes insti tuc iones:

2.1 Organizaciones F•r-ofesionales y Gremial e;

Col eqiocs de marónomots
Colegios de Economistas

Empresariales

Por Rubro:
Cámaras o Asociaciones de Productores de Café
Cámaras o Asociaciones de Productores de Azúcar, en tre
otras.

Por Actividad:
Asociación de Deshidratadores
Asociación de Frigoríficos, entre otras.

2.3 Organizaciones o Institutos de Investigación

Privados
Universi tarios: En áreas de:

I mica
Al i men tos

Agronomía

2.4 Organismos de Capacitación

Universidades Estatales y Privadas (Educación superior)
Escuelas Agrícolas (Educación media y/o técnica)

Se requiere además la identificación de las insti tuc iones,
las carreras que tengan relación directa o indirecta con
la agroindustria. (Carreras de Agroindl-tstrias, Tecnología
de Alimentos) Para tal efec to, se hace necesario conocer
I as caracterlsticas, curriculLtm y requisi tos de las
mi smas.

2.5 Organismos de Financiamiento

Bancos Estatales y Privados
Corporaciones de Fomento

2.6 Mecanismos de Comercialización

Se debe identificar la existencia de empresas públicas o
privadas, que tengan como objetivos la comercial ización de
productos silvoagropect-tarios (Ej emplo: Consejo Nacional de
I a Producción (CNP—Costa Rica) , Empresa de Comercio
Agricola (ECA—Chile))

5



2.7 Entidades de Fomento de Exportaciones

En los países existen entidades públicas o privadas cuyo

objetivo es la búsqueda de mercados ternos para

producción nacional.

2.8 Servicios de Información
que tengan

Listar todos aquel los servicios de información,

relación con la agroindustria, entre el los:

— Revistas Agroeconómicas
Diarios

— Supl emen tos
Banco de Datos

2.9 Organizaciones Campesinas

— Federaciones de Cooperativas
— Sindicatos

Otras organizaciones de base

2.10 Organismos no Gubernamentales

Se deben I i star los organismos no gubernamentales
naciona les y extranj eros existen tes en el pais , que
realicen trabajos en el sector rural . Es tos organi smos
consti tLtyen importantes fuen tes de información para la
identificación de agroindustrias rurales.

3. F•ublicaciones

Es necesario desarrol lar un trabajo tendiente a sistematizar
las publicaciones existentes en el país relativas al tema
agroindustrial En tal sentido, se sug i ere la revisión
bibl iográfica a partir de las fuentes de los países, como
universidades, cen tros de investigación , organismos de
gobierno, ONG, etc.

B. CARACTERIZACION GENERAL DE LA AGROINDUSTRIA

El énfasis de esta sección se debe centrar en lograr establecer un
análisis y caracterización de la agroindustria a partir de trabajOSde investigación, realizados en el pais acerca de la evolución queha tenido la actividad y su peso especifico en relación a las demásac ti vidades económicas . Se sugiere para tal efecto considerar lasvariables macroeconómicas tales como:
a. Empleo generado
b. Aporte a la Balanza de Pagos
c. Monto de las Inversiones Públicas y Privadas
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d. Nivel de tecno logiae. Pertenencia ( formas asociativas)f. Articulación con el mercado
Este análisis podrla realizarse para los últimos 5 años.
Para el caso de estruc turar una clasificacion de la agroindustria anivel de país se sugiere agruparlas siguiendo criterios tales como:
a. Origen de las materias primas utilizadas (agricola , pecuariapesquera y silvícola).
b. Destino de la producción (mercado nacional o internacional )c. Por niveles de procesamiento (Produc tos intermedios, finales)d. Origen de la inversión ( públicas y privadas, nac ional es otransnaciona I es )e. Alimentarias y no alimentarias (Para el primer caso, se sugiere

utilizar la clasificación CII U a nivel de 4 dígitos).

Esta agrupación deberla entregar información básica relativa a:
l. Número de Unidades productivas
2. Empl eos generados

Volúmen y monto de la producción
4. Tipo de vinculación con los mercados
5. Propiedad de las empresas

Se sugiere hacer breves referencias relativas a la politica de
incentivos existentes a nivel gubernamen tal que tengan como
obj etivo la obtención de divisas, Lina estrategia de seguridad
alimentaria, generación de ingresos o captación de inversión.

Se hace necesario también realizar un breve análisis del estado de
la agroindustria en términos g loba les y esbozar las principales
limi tan tes porque atraviesa I a actividad y las perspectivas que
ella presenta de acuerdo a las diferentes -realidades nacionales con
base a los antecedentes recopilados de estas fuentes secundarias.

c. CARACTERIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA

Es importante conocer las principales caracter±sticas que presenta
la pequeña agricul tura a nivel de cada pal s, a fin de caracterizar
su rol y su grado de influencia sobre aspectos del ámbito económico
Y social.

Se sugiere que este estudio permita identificar entre otras
variables.

I. Significación de la Pequeña Agricul tura

a) El perfil y la dinámica de evolución

7



b) sets dimensiones y local i:ación

— distribución espacial
participación en el uso de la tierra

11. Origen y composición social del campesinado

Acceso a la t i erra
Nivel de organi : ación social
Composición familiar
Nivel nutricional
Nivel de formac ión

III. Producción de la pequeña agricul tura

a) Aporte a la producción ngncional
b) Principales rubros de producción
c) Empleo Generado

IV. Prancipales rel aciones con I a agroindustria comercial

agroindustria rural

D. CARACTERIZACION DE LA AGROINDUSTRIA RURAL

análisis debe cen trarse en tra tar cle identificar
agroindustria rural como un componen te de actividad
agroindustrial que tiene sus propias carac teristicas , or {genes
motivac iones , fortalezas y debilidades.

una importante fuente de informac ión lo consti tuyen las ONGS

ligadas al trabajo agrícola (en general, en Jas publ icaciones de
investigaciones desarrol ladas a nivel rural en t regan información
relativa al procesamiento de produc tos que genera I mente no se
denominan agroindustria sino actividades de procesamiento) .

Identificadas estas experiencias es importante clasificarlas en Ioposible de acuerdo a los siguientes cri terios:
a) Agroindustria rural tradicional campesina
b) Pequeña agroindustria local
c) Agroindustria privada moderna
d) Agroindustria inducida

Para los casos identificados se debe ex traer como informaciónbásica, entre otros, los siguientes parámetros mínimos:
a) Número de unidades productivas
b) Número de empleos generadosc) Volúmen y valor de las produccionesd) Inversiones (montos aproximados )

8



TIEMPO DE EJECUCION DE LA FASE 1 .

Metas esperadas. Esta fase culmina con un documento que constituye
un conocimiento previo, y un primer acercamiento
al tema y una base de orien tac ión para las
siguientes etapas.

Tipo de Documento.Informe de Avance (NP I)

9
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IV FASE 2

Catastro—lnventario Preliminar

Esta fase pretende establ ecer en términos cuan ti ta ti vos las
agroindustrias rurales existentes en el pal s. Se debe considerar
que la ausencia de información sistematizada en nuestros países
sobre el rubro debe concebirse como un importante desaf io a
en fren tar.

El desarrollo de esta fase debe iniciarse con el establecimiento de
las posibles fuentes de información, que en lo fundamental pueden
encontrarse en las diversas instituciones identificadas en la fase
anterior.

Este primer esfuerzo puede desarrol I arse también por etapas,
iniciando el catastro o inventario por zonas qeoqráficas, lo que
puede facilitar en un inicio la ejecución de esta fase.

En algunos países, el inicio de ésta fase puede generarse a través
del seguimientode algunas actividades agroindustriales

especif i cas .

El acercamiento al conocimiento de la real i dad través
agroindustrial a través de esta estrategia , puede agilizar las

labores de recolección de información y también permitirá probar la
metodología de trabajo.

En tal sentido, este acopio de información pueda iniciarse desde
fuentes secundarias 

estruc 
y 
turados 

en forma 
, dirigidos 

paralela mediante la apl i c ación 
también

de

cuestionarios a organizaciones y 

la aplicación de consul tas a expertos o especialistas en el tema.

A. FUENTES SECUNDARIAS

Se hace imprescindible considerar en la fase anterior
identificac ión de fuen tes de información que permi tan
acopiando datos en tal sentido.

Se sugiere , la revisión de bibliografLa en universidades en
organismos públicos ( ministerios y dependencias 

Se considera 
oficiales) 
como de vi 

y 
tal
en

organismos no gubernamen tal es)
importancia la construcción de un I istado de instituciones, que
forma parte importante del trabajo iniciado en la fase anterior,
sobre el cual descansa en gran medida la investigación de esta

fase.

11



B. FICHA-CUESTIONARIO ESTRUCTURADO
de ca t astro prel
desarrollo concibe:Este método fute e fi c 1 ente en el trabajo

desarrol lado por REDAR en Chile y para su

1. Diseño de Ficha
parà

Se hace necesar-xo diseñar una ficha 
Es importante 

con información 
considerar 

básica
que esta

no
información será solicitada a organismos e instituciones que

necesariamente se sien ten comprometidas a

tanto, se debe incentivar al destinatario mediante una carta previa

de presentación del trabajo que se está realizando y la importancia

de su colaboración.

Es necesario aclarar que esta ficha aunque aparentemente sencilla

de ser apl i cada, es de vital importancia para sistematizar la

información recolectada. (ver anexo NP 1).

2. Listado de Aqroindustria
en forma muyMuchas insti tuc iones o personas no relacionan

certera, el concepto de agroindustria 
c lasificacións

con las unidades 
mente las 

productivas
rurales.que caen dentro de ésta especial 

Para tal efecto, se hace necesario la construcción de un listado de
agroindustrias a manera de ilustración.

se e laboró De acuerdo al trabajo desarrol lado por REDAR—Chi12, el
listado que se detalla en el anexa N22.

c. CONSULTA A EXPERTOS

Resulta muy útil y orientador el trabajo con personas relacionadas
o expertos en el tema a nivel de país, a fin de ir construyendo un
marco más definido de la agroindustria y también dada su
experiencia, son excelentes fuentes de información para identificar
experiencias agroindustriales. En el catastro del Ca tas tro
real izado por REDAR—Chi le , los expertos jugaron un rol muy
importante y ayudaron a construir el listado de agroindustrias y a
su identificación posterior.

Los elementos centrales para desarrol lar el catastro preliminar son
los siguien tes:

a) Las fuentes de información secundarias identificadas en la Fase I •

b) La identificación de informantes calificados (expertos)
c) La elaboración de una encuesta a ser enviada a las instituci0neSque no sea factible visitar.

12



COMENTAR 1 os

J) En c a rao del Ca t t. ro
informan cal .i f c

10
min i fi t.eriov, aqr t.'.tra,
de captar la for mac Por o J gr ado do r c" "t:
que con
fuentes de i n for mac 1 don que (.jobc•n '2,er a J
esta etapa.

i i) Reforzando pun l: C) an Lor , hasta
impresc indible con tac tar a las fodor•ac Jones de coopera ti
campesinas, y otr ao organizac c: amposirjaes que, como en el
caso del trabajo dey;arrol lado erg el catastro en Chj le,
entregaron importante información .

TIEMPO DE EJECUCION DE LA FASE 2: 3 meses

Metas esperadas.

Tipo de Documento.

Esta •fat:se debe culminar con la identifícací6n del
mayor número posible de agroindustrias rurales
existentes en el paf s. Debe consti tui r un trabajo
de sin tesis,eri el debe preverse la creación
de una base de datos con la información que se
recolec ta. Sin duda consti tuve el punto más
importante de la investigación dado que, desde esta
plataforma, se inicia la creación de mecanismos de
i n f ormac i ón de even tuta 1 es evaluac iones
análisis, como Io será la etapa siguiente.

Informe de Avance (NP 2)
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FASO 1

PASO 2

FASO

p ASO 4

PASO S

SISTEMAS 
AGROINDUSTRIALES

1( sA(3RO) 

SAGRO

SAGRO

DECISION
NO

SISTEMA 
AGROINDUSIT<IAL

Cri terios:

Ubicación
Aporte
Ingresos

Volúmen productivo
Tradición o
Cul tura

IDENTIFICACION COMPONENTES
DEL SISTEMA

SELECCION O
DECISION

COMPONENTES SELECCIONADOS

: ESTUDIO DE CASOS

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES DEL SISTEMA 1

IDENTIFICACION Y ELABORACION 't
DE PERFILES DE PROYECTOS
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v FASE

ANAL ISIS SISTEMAS AGROINDUSTRIALES

El análisis de sistemas agroindustriales, puede constituir una1 mportante herramienta para señalar e identi ficar fortalezas ydebil idades del sec tor agroindustrial rural e través del estudiode los componen tes y sus diferen tes articulaciones.
El objetivo de esta fase es seleccionar determinados sistemas
agroindustria les a fin de es tudiarlos mediante un enfoque de
sistemas, conocer los distin tos componen tes que lo integran ,
sUs interrelac iones e identificar: acciones de apoyo que puedan ser
elaboradas posteriormente como ideas de proyectos.

A. IDENTIFICACION

Se deberán establecer las actividades agroindustriales rurales
más rel evan tes , de acuerdo al 1 istado elaborado en la fase de
inventario prel i minar.

El método de selección , puede establ ecerse por medio de la
importancia relativa de una actividad con relación al total de
éstas, tomando como referente el inventario de A IR, o bien
med i an te la importancia de carác ter estratégico que una
ac ti vi dad presenta tanto para el pal s, como para zonas o
local id ades especif i cas, considerando fac tores económicos
sociales, regionales y de políticas, para lograr identificar los

sistemas de mayor relevancia.

Tomando como base el Catastro Prel i minar de REDAR—Chile, se
pueden mostrar dos ej emplos:

a) El mayor número de agroindustrias que aparecen en el informe
son las de apicul tura, representando un porcentaje cercano
al 307..

b) La vitivinicul tura representando tan sólo un 87. del total de
unidades productivas, es una actividad estratégica para 1 a
supervivencia de los campesinos de una localidad del sur de
Chile, donde ésta representa su única fuente de ingresos.

Ambos ejemplos, pueder ser utilizados para establecer criterios
de selección considerando los factores más relevantes.

15



1. IDENTIFICACION RESULTADO Y SELECCION DE SISTEMAS

La identificación de los sistemas, o su posterior selección, podrá
basarse sobre parámetros cualitativos o cuanti ta ti vos. En tal sentido
algunos parámetros para la selección pueden ser entre otros:

Wb icac ión

Existen zonas o regiones especificas en doncle se desarrol lan
ac ti vidades agroindustriales, debido a la vocación o tradición
productiva del sec tor silvoagropecuario y del mar. Se sug i ere
extraer un sistema representativo por región o local i dad , por
ej emplo: la producción de 1 ácteoS en la zona sur de Chile, las
rallanderla de yuca en colombia, las pesquerlas en I as zonas del
litoral de Ecuador y Perú, etc..
Aporte del empleo

La generac ión de empleo de a Igunos sistemas puede consti tui r un
criterio importante a considerar por la magnitud del efecto social
y económico que esta variable involucra.

Aporte de inqresos

La captación o generac ión de ingresos en determinadas áreas de
desarrol I o agroindustrial debe ser un f actor a considerar en la
selección de s i s temas. Esta variable puede tener su peso tanto a

nivel regional nacional, vale decir, en que magnitud e importacia
un sistema aporta ingresos a determinada área espacial .

Volumen productivo

ne igual manera que en el caso de la generación de ingresos que un
determinado sistema genera , se debe considerar el vol úmen de
producción que un sistema dado puede aportar a una determinada
zona, provincia o región a nivel de paLs.

Tradición o Cul tura

Es impor tan te considerar además de los criterios anteriores, la
rel ac ión e interacción existente entre los sistemas

agroindustriales y los aspectos cul tura les. Algunos sistemas están
in tegrados por componen tes que forman parte de la cul tura o
idiosincracia de los palses. Al momento de elegir un sistema este
factor puede considerarse como un elemento determinante o al menas
importante por los efec tos socioeconómicos que este conl leva.

16



11. IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Determinado el o los sistemas a estudiar- se deben identificar los
componen tes del mismo. a manera de ejetnplificar, un sistema y sus
componen tes, tenemos el caso de sistema apícola, en donde los
componentes del sistema podrían identi ficarse principalmente un
producción de miel polen jalea real, constri-tcción de colmenas,
estampado de colmenas, comercialización, servicios de polinización
etc .

SISTEMA APICOLA

t' Componen tes

1. Productores de Miel
2. Productores de Polen

Productores de Jalea Real
4. Produc tores de P ropo leo
s. Produc tores de Cera

Construcción de Colmenas
Estampado de Col menas

8. Servicio de Polinización
Comerc i al i zac ión

A su vez cada componente , estará integrado por un número
indeterminado o no de unidades agroindustriales rurales.

La extracción de muestras de I os componentes del sistemas dado
deberán adecuarse a los cri terios estad Isticos existentes,

Sinprivi legiando que estos sean representativos del sec tor .
embargo , en la mayor la de los sistemas agroindustriales en América
Latina,es dificil conocer en forma certera el universo de los
componentes del mismo, por lo que se hará necesario ex traer
muestras por conveniencia a fin de completar el anál isis del
sis tema.



E j emplo de algunos sistemas agro industriales:

SISTEMA COMFONENTE

VITIVINICULTURA VINOS, VINAGRE, CHI CHA, OTROS LICOREs
SERVICIOS DE ALMACENAJE.

LACTEOS QUESO, NAT Il-LA, YOGHURT , LECHE ENVASADA
CAFE BENEFIC 10, TORREFACCION,MOLIENDA, ENVASADo
TRIGO FAN, FIDEOS, MOLINERIA, AMASANDERIAS
APICULTURA--------------- NIEL. POLEN, PROPOLEO , SERVICIO

FOLINIZACION

B.ESTUDIO DE CASOS

Para e fec tos de profundizar el anålisis del (o los) sistema(s)
identificado(s) o seleccionado(s) y los diver sos componentes que 10
integran se propone desarrollar Estudios de Casosø

Estos E studios de Casos de agroindustrias rural es deben considerar
entre o Eros Ios siguien tes componen tes:

1. ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS

— Origen y Procedencia
Estructura Productiva

— Niveles de Producci6n

2. TRANSFERENCIA Y PROCESAMIENTO

i) Insumos utilizadas — T ipo y orlgen

—Tecnologia de Procesos
Artesanal
Apropiada de or {gen local
Moderna or {gen nac ional
Moderna origen ex tranj era
O tras

i i i) Energfa Utilizada T ipo y or-I gen
i v) Equipamiento y Maquinaria

— Descripc i On
— Origen

Costos

INSUMOS INTERMEDIOS

i) Empaque y embalaje
— Origen
— Costos
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SERVICIOS4.

i) Asistencia Técnica (recibida)
i i) Créditos ( recibidos)

COMERC ZACION

i) Canales de distribución (propios, terceros)i i) Mercados de los productos ( locali i i) Friincipales dificul tades , regional)

ADMINISTRACION Y GESTION

i)Tipo de Empresa
Organización Estructural
Estructura de Costos
Persona I

— Número de trabaj adores
Descripción de cargos
Nivel de adiestramiento
Capaci tac ión
Remunerac iones

— Origen (local, regional)

Se deben identificar las formas cómo se relacionan los
del sistema,cómo se afectan y potencian. La riqueza
está sin duda, en esta facul tad que presenta este
análisis, es decir su capacidad de caracterizar las

c. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

componen tes
del estudio

mé todo de
relaciones.

El flujo de salida del análisis del sistema en estudio, debe
seftalar los probl emas generales y especificos que presenta la
actividad agroindustrial a partir del o los casos estudiados.

De igua 1 manera , se deben indicar las potencial idades que el
sistema presenta, tanto a nivel general como a nivel particular.

En términos genera les, se deben extraer conclusiones centrales y
genere les que puedan expl icar los fenómenos que potencian o limitan
los sistemas agroindustriales más relevan tes del país.
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D. IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PERFILES DE FROYECTOS

Con base en el análisis de los problemas y potencial idades de cada
rubro o sistema analizado, es conveniente extraer de éste, ideas y
perfiles de proyectos ( ver anexo NP 3) a fin de poder estructurar
una incubadora de Proyec tos ( tanto de investigac ión como de
desarrol lo de agroindustrias ) con el objetivo de su even
presentación o entregada a organismos de desarrol lo y también
financieros para su evaluación y eventual financaamento.

TIEMPO DE EJECUCION: meses.

Metas esperadas: Un documento que anal ice sistema% agroindustriales
rurales y muestre I as principales caracteristicas
de los mismos.

De esta anál isis se espera en Io posible la
identificación de ideas y/o perfiles de Proyec tos

apoyen o fortalezcan las actividades
agroindustriales rurales.

Tipo de Documento:
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(ANEXO 1

FICIIA DE IDENTIFICACION
AGROINDUSTRIA RURAL

1. TIPO DE AGROINDUSTRIA

2. DIRECCION O LOCALIZACION

3. NO DE PERSONAS QUE TRABAJAN CEE]
4. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5. TIPO DE ORGANIZACION CEJ 1. Individual 2.

6. OPERACION l. C.ontrnua 2.

7. TIPO DE PRODUCTOS ELABORADOS

8. DESTINO DE LA PRODUCCION

9. NIVEL TECNOLOGICO UTILIZADO

FICHA NP

Asociación 3. Familiar 4. Otros

C.rcFca o Temporal

1. Producto Final
2. Intermedio
3. Otros

1. Regional
2. Nacional

3. Internacional

1. Moderno

2. Apropiado

3. Otro

10. DESCRIPCION DE LOS PRODUCI'OS ELABORADOS 1

Identificación de la Fuente de Informacion



F ASE 4 - ELABORACION DE DOCUMENTO FINAL SOBRE AGROINDUSTRIA RURAL

los

Para el desarrollo del documento referido se toman como base

tres informes de avances anteriores.

se sugiere la realización de 
a 
reuniones 

fin de
o 

di 
encuentros 

i r los 
con expertos

princ
delresul tados de los avances y obtener una visión de conjunto

tema .

1 deberá , en la medida de los esfuerzos
El documento fina 
realizados, tratar de:

a. Caracterizar la agroindustria rural nacional .

b. Mostrar un primer inventario sobre Agroindustria Rural en

país.

Identificar las principales limitaciones y potencialidades de
actividad

d. Definir y señalar las principales prioridades que enfrentar la
Agroindustria.

e. Iden ti ficar Ideas y Perfi les de Proyec tos debidamente

estruc turados. (ver anexo NP S) .

El aborar pl an teamien tos o I L neas de politicas para la
agroindustria rural.

TIEMPO DE EJECUCION DE LA FASE 4 : 2 meses

Metas esperadas.

Tipo de Documento. 

Se requiere de la elaboración de un documento final
que presente en forma sistemática y detal lada los
aspec tos más rel evan tes la si tuación
agroindustrial rural del país. Debe concebirse
como un documento de diagnóstico con bases
proposi ti vas .

Informe Final
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A N EX O NO 2

INVENTARIO NACIONAL DE PRINCIPALES AGROINDUSTRIAS

RURALES DE PEQUE ros AGRICULTORES O CAMPESINOS

LISTADO TENTATIVO

Derivados de Cabra: Queso — Cuero — Charqui
2. Resul t ados Vi : Vinos Chichas Pasas Paj arete

etc.
Frutas Secas: Duraznos Damascos — Orej ones Peras Higos
Ciruelas Otros

4. Hortalizas Deshidratadas: Apio — Porotos Verdes — Otros
5. Cal lampas Secas

Aceitunas en Adobo (con algún procesamiento de sal )
7. Especies: Comino — Cilantro
8. Cester±as: Muebles Ut iles — Adornos
9. Escobas y Simi lares

10. Mal z: Chancado — Chuchoca — etc.
11. Cecinas: que excedan el uso casero
12. Carbón Vegetal

Sidra de Manzanas
14. Pequefios Mol inos (Trigo — Arroz) —
15. Conejos de Carne o Pelo, con procesamiento frio —preparados 

hi lados etc.
16. Artesanla en Lana
17. Secado, Ahumado, Refrigeración de: mariscos pescados algas

18. Pequeños Aserraderos o Barracas Rurales
19. Extracción de Acei tes Esenciales: Eucaliptus Ho Ido — etc
20. Confección de Mermeladas para Venta
21. Fábricas de Alimentos Concentrados parh Ganado
22. Concen trado, Refrigeración y otros de Leche
20. Producción y Envasado Semil las: papas, otros
24. Producción y Venta Caracoles
25. Otros



ANEXO NP 3

ESTRUCTURA DE UN PERFIL

DE PROYECTO

1. ANTECEDENTES

m . EL PROBLEMA

EL PROYECTO

3.1. CONCEPTUALIZACION DEL FROYECTO
3.2. OHJETIVOS

O. ESTRATEGIA
COMPONENTES

3.5. BENEFICIARIOS DEL FROYECTO
ACTIVIDADES

3.7. RECURSOS REQUERIDOS
3.8. COSTOS

4. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION

5. BENEFICIARIOS Y JUSTIFICACION




