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PROLOGO A LA EDICION EN INGLES 
El folleto Desarrollo de la Comunidad, Extensi6n, * y Sifntesis delDAI-C * * que aqui presentamos, es el quinto de una serie de sietelibritos de adiestramiento en desarrollo de la comunidad. 

La serie consta de los tomos siguientes: 

1. Introducci6n al DC para los trabajadores de ]as aldeas. 
2. C6mo hacer m6s eficaces las asambleas de los consejos. 
3. DC en zonas urbanas y suburbanas. 
4. Desarrollo de la comunidad y cambio social. 
5. Desarrollo de la comunidad, extensi6n y sintesis del DAI-C. 
6. Conferencia sobre el planeamiento de las conferencias. 
7. Los trabajadores del DAT de la comunidad y el planeamiento

democrftico del programa. 
Estos folletos lenan un doble fin: primero, proveer de materialde adiestramiento elemental a los paises que hayan iniciado sus prog"amas para el desarrollo de la comunidad o est~n a punto de iniciarlos; y, segundo, divulgar con mayor profusi6n los materiales quehayan pasado la prueba de campo. 
L_,a Secci6n de Desarrollo de ]a Comunidad de la Agencia parael Desarrollo Internacional se complace en presentar esta publicaci6n

que la sefiora Jean Ogden adapt6 de los datos aportados por el doctor J. D. Mezirow, otrora asesor decano del DAI-C, Misin Econ6mica de los Estados tTnidos en Pakist6n. 

Extensi6n agricola.
• Desarrollo agricola e industrial de Ia comunidad. 
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INTRODUCCION: NATURALEZA DEL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 

El trmino desarrollo de la comunidad se viene empleando ha
ce veinte afios para denotar actividad planeada. Se ha tratado de 
definir el t6rmino un sinfin de veces, pero no ha sido posible ha
cerlo. No hay conferencia sobre el particular en la que el tema 
de la definici6n no salga a relucir, por una u otra circunstancia. 
Todo parece indicar que no hay una definici6n concreta con el sen
tido que el thrmino encierra para quienes trabajan en este campo 
al aplicarlo. En la prActica, el termino ofrece muchas facetas. 

Mas, como la idea se ha propagado extensamente y se han ini
ciado programas por todo el mundo, el enfoque de la cuesti6n sigue 
siendo experimental, y se valora sin descanso. El numero de per
sonas relacionadas con el trabajo para quienes 6ste es algo mais que 
un simple programa, es cada vez mayor. Se trata de una actividad 
de naturaleza especial, que, capacita a la gente para ayudarse a si 
misma en los campos economico, social y cultural. 

Los escritos profesionales que se han hecho dentro de este cam
po ofrecen innumerables definiciones, pero el concepto sigue siendo 
fundamentalmente el mismo; el quo surge de la fe en que la colec
tividad es capaz de aprender c6mo ayudarse a si misma a labrar 
una vida mejor forjando mejores comunidades paso por paso. A me
dida que la comunidad avanza un paso e inicia el siguiente, va em
pufiando las riendas del proceso de ayuda propia con direcci6n pro
pia. La significaci6n del esfuerzo y la participaci6n de aquellos cuyas 
vidas va a interesar el programa, es el aspecto fundamental de las 
definiciones. 

Ante la necesidad de que todos se den perfecta cuenta del papel 
que el desarrollo de la comunidad representa respecto de otros pro
gramas relacionados con el bienestar de la comunidad, el de exten
si6n agricola en particular, el doctor J. D Mezirow expone algunas 
ideas sobre ]a cuesti6n. No ve motivo de conflicto alguno si los 
papeles que los programas representan se comprenden con claridad. 
A su modo de ver, los programas del DAI-C * que se vienen des

una labores dearrollando en Pakistfn son de hecho sintesis de las 
Basa susdesarrollo de la comunidad y las de extensi6n agricola. 

• DAI-C significa Desarrollo Agricola e Industrial de la Comunidad Rural 
(V-AID). No confundirlo con Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). 
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indicaciones en Ia observaci6n y la experiencia, asi como en un 
amplio estudio do las diversas disciplinas que coadyuvan a la de
fimci6n y aplicaci6n del concepto "ayudar a Ia comunidad a que 
se ayude a si misma". 

El doctor Mezirow conoce las mnltiples definiciones que los es
critos profesionales dan, pero prefiere basar su dicho en la definici6n 
relativamente simple que sent6 la Conferencia de Ashridge, Ingla
terra, en 1954, y reconsider6 y ampli6 Ia Conferencia de Malasia en 
19... Hela aqui: 

"El desarrollo de la comunidad es un movimiento que tiende a 
fomentar una vida mejor para toda la comunidad mediante la ini
ciativa y la participaci6n activa de sus miembros."-Conferenciade 
Ashridge.

"El t6rmino desarrollo de la comunidad se viene empleando in
ternacionalmente para denotar los procedimientos por los cuales los 
esfuerzos de Ia colectividad y de las autoridades constituidas se uni
fican para mejorar las condiciones econ6micas, sociales y culturales 
de las comunidades; para integrar estas comunidades en la vida del 
pais; y para capacitarlas de forma que contribuyan plenamente al 
progreso nacional. 

"Luego entonces, este complejo de procedimientos estA consti
tuido por elementos esenciales: Ia participaci6n de Ia colectividad 
misma en el esfuerzo que se hace por mejorar su condici6n de vida 
ateni6ndose lo mis posible a su propia iniciativa; y la dotaci6n de 
servicios asi t6cnicos como de otra indole de forma que estimulen 
esta iniciativa, Ia ayuda propia, y Ia ayuda mutua que redunde en 
mayor eficacia de aqu6llos. Se pone de manifiesto en programas
destinados a realizar una amplia variedad de mejoras concretas. 

"Estos programas conciernen por lo regular a comunidades lo
rales, debido a que la poblaci6n quo convive en una localidad tiene 
muchos intereses de diversa indole en comin. Algunos de estos in
tereses se exteriorizan en la formaci6n de grupos funcionales que 
se organizan para fomentar otros intereses menos numerosos que no 
determina primordialmente Ia localidad." 

El doctor Mezirow sefiala que 6sta, al igual que Ia mayor parte 
de las demis definiciones, se refiere al concepto del desarrollo de Ia 
comunidad. Fija Ia naturaleza econ6mica, social, politica y filos6
fica, asi como las cunsecuencias de aqu6l. Lo que mis interesa al 
doctor Mezirow en este escrito es el proceso que el profesionista si
guc para plasmar Ia teoria en realidad. El proceso exige que la 
funci6n del promotor de Ia comunidad sea "furidamentalmente edu
cativa". Que ayude a la comunidad a reunir las actitudes, destrezas e 
ideas que la capaciten para ejercer Ia acci6n democr~tica apoyada en 
la responsabilidad e iniciativa dirigidas por ella misma. Es un "t6cni
co del procedimiento". Luego entonces qu6 relaci6n es Ia que guarda 
con otras agencias u otros promotores que se esfuerzan, al igual 
que 61, por mejorar las condiciones de vida para todos? Esta es pre
cisamente la cuesti6n sobre la cual este articulo trata de arrojar 
alguna luz. 

-JEAN OGDEN. 
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El proceso del desarrollo de la comunidad 
La funci6n del promotor del desarrollo de la comunidad es fun

damentalmente educativa. Consiste en ayudar a que la gente aprenda. 
Lo que ensefia no es tan obvio como el abecedario. No predica a la 
gente qug ha de hacer, sino cdmo ha de hacerlo. Su misi6n es ensefiar 
a la gente c6mo aprendera ayudarsea si misma. Hay, claro est6, cier
tas cosas concretas y tangibles que ensefiar -y aprender- a medida 
que el programa avanza. Pero estas .cosas se aprenden en relaci6n con 
la ayuda que se da al campesino para que 6ste adquiera el control del 
proceso por el cual se le ensefia, y sea cada vez mtis capaz de aprender 
por esfuerzo y raciocinio propios. 

El proceso del desarrollo de la comunidad es en esencia un esfuerzo 
planeado y organizado para ayudar al individuo a reunir las actitudes, 
destrezas y conceptos que necesita para tomar parte activa en la reso
luci6n eficaz de una amplia gama de problemas comunales en el orden 
prioritario que su creciente capacidad determine. El grado en que la 
responsabilidad, la iniciativa y la acci6n democrfitica se despiertan en 
el ciudadano, es redundancia del grado en que los conocimienos se 
adquirieron. La medida en que los conocimientos se adquieren es, a 
su vez, redundancia de la aptitud y eficacia con que el promotor de 
la comunidad los imparte. A esto aludimos al afirmar que el promotor 
es un t6cnico de procedimiento por el cual se ayuda a la comunidad a 
que aprenda c6mo ayudarse a si misma. Es decir: desempefia una fun
ci6n educativa que, si bien s6lo indirectamenteaportalas tcnicas ade
cuadaT para la ejecuci6n cia las obras, estA intinamente relacionada 
con las mejoras que habrfin de realizarse. 

El desarrollo de la comunidad vela por que el campesino est6 cada 
vez m6s capacitado para el proceso de la resoluci6n cooperativa de 
problemas. Por que su participaci6n en la resoluci6n de los problemas
comunales sea cada vez m~is eficaz. Por que su juicio estimativo de la 
importancia relativa de los problemas sea cada vez mis sensato y pue
da, por consiguiente precisar ]a prioridad de acci6n cada vez con 
mayor atingencia. La realizaci6n de una serie prolongada de obras de 
ayuda propia para resolver problemas ajenos a las necesidades intimas 
de la comunidad, en niguna forma remediaria las necesidades del 
desarrollo de ]a misma. Sin embargo, si el promotor del desarrollo de la 
romunidad no orientay guia al campesino a elegir las obras que ame
ritan acci6n o no los motiva para que ensayen algunas de las resolu
ciones recomendadas por los Departamentos T6cnicos de la Naci6n 
(DTN), * den qu6 forna se le podria ayudar a fijar las prioridades 

* Los National Building Departments (NBD) de Pakistdn y la India son las 
diversas dependencias tdcnicas oficiales de agricultura, ganaderia, salubridad, coope
rativas. educaci6n. etc. 



que mis le signifiquen? Hay algunos medios para hacerlo, mediante 
e1desarrollo die la comunidad. 

ALGUNOS DE LOS MEDIOS 

El aumento de la poducci6n agricola para el consumo humano es 
de primerisima necesidad para los economistas y los gobernantes de 
algunos paises de Asia. Les urge lograr que el agricultor eleve el ren
dimiento de sus cultivos modernizando sus m6todos de labranza. Los 
gobiernos han lanzado campafias de intensa publicidad y hecho grandes 
promociones para elevar ]a produccion agricola, pero han fracasado. 
Los fracasos se han debido a dos causas principales: primera, el agri
cultor no confia en los funcionarios oficiales quo proponen el carnbio. 
No olvida los engafios, las estafas y la explotaci6n de que fue objeto 
cuando a los funcionarios de gobiernos colonialistas les importaba ms 
imponer leyes y recaudar impuestos que el desarro]lo de la comunidad. 
Y, segunda, el temor a las posibles y ya conocidas consccucncias desas
trosas de. fracaso, que tanto influye en su resistencia al cambio. Para 
el agricultor que vive de la tierra, experimentar con prcticas nuevas 
de cultivo que tal vez no den resultado significa jugarse el sustento de 
61 y su familia. 

Se puede, claro, comprobar al agricultor la bondad de las pr~cticas 
mejoradas do cultivo demostrnndoselas en situaci6n y con recursos tan 
semejantes a los suyos como sea posible. Pero no bastaria. Las 'inicas 
personas que pueden influir para que el agricultor haga una prueba 
con dichas pracficas, son aquellas en quienes 61 confia. Si estas perso
nas htcen la prueba, es muy probable que el agricultor se anime a 
correr el riesgo y tambi6n la haga. Ahora bien, si el agricultor estudi6 
agricultura y puede permitirse correr el riesgo, bastarA con que algon 
experto on el ramo a quien 61 tal vez s6lo conozca a trav6s dc alguna 
revista agricola externe su opini6n, para quo el agricultor la acepte. 
Si, por el contrario, el agricultor es un analfabeto, suspicaz, monoculti
vador y su siembra es raquitica, su esfera de confianza tal vez se limite 
a sus vecinos y conocidos. 

Es m is f~cil inducir al campesino a que coopere en obras mate
riales tales como un sistema de desagiie, caminos, letrinas, dispensarios 
m6dicos o surtidores de agua potable. Si estas obras fracasaran, serA 
por inexperiencia, incompetencia, o falta do colaboraci6n de los lideres, 
los vecinos, el promotor del desarrollo de la comunidad o incluso el 
campesino mismo; pero el fracaso entrafiarA un riesgo mucho menor 
para el campesino que la p6rdida de su cosecha. El promotor que da 
esto por hecho, tiene en las obras una fuente de experiencia pedag6
gica que lo capacita para orientar a los miembros de la comunidad 
hacia el tener confianza en si mismos para solucionar los problemas 
colectivos. Esto, a su vez, sirve de base para cimentar la confianza del 
campesino en sus vecinos y en el promotor de la conunidad. En 
estas condiciones, no es ya tan dificil para el campesino correr el 
-para 61- gran riesgo de embarcarse en pr~cticas de cultivo me
joradas. 

Ayudar al campesino a que descubra y defina claramente sus pro
blemas, es otro de los pasos que se dan en el proceso educativo del des
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arrollo de la comunidad para animar al individuo a reconsiderar el 
orden en que las obras de acci6n van a emprenderse. La falta de una 
escuela para nihios en la comunidad rural puede, una vez analizada, 
poner en clare que la operaci6n y el mantenimiento venideros de la 
escuela implicanin un gasto que los recursos locales no permiten erogar.
La venta de arroz quizi sea la fuente principal de ingresos que tiene 
la comunidad. Al buscar la forma de aumentar esos ingresos, el cam
pesmo so entera por boca del promotor de la comunidad de las ven
tajas del m6todo de cultivo japon6s. Por este proceso el campesino des
rubre que el problema de financiar la escuela lo resuelve la comunidad 
rural canalizando sus esfuerzos a la resoluci6n del problema colateral 
de aumentar la producci6n de arroz. La comunidad puede encontrar 
tambi6n que ya es necesario hacer algo sobre el paludismo que veda a 
los campesinos la entrada a las tierras encharcadas. Se pone en claro 
entonces lo mucho quo significaria el tener un camino seco que expe
ditase la venta del arroz, o alguna industria cooperativa en la quo los 
campesinos pudieran trabajar durante la estaci6n de Iluvias. 

Dada la intima relkci6n que existe entre los problemas de todas 
las comunidades rurales, asi suele configurarse la resoluci6n de los 
mismos. El esfucrzo directo que hace el gobierno pasa por alto este 
contexto de problemas interrelacionados, y el resultado es muy distinto. 
En nuestro caso, no lograria convencer ni motivar a los campesinos 
para que adoptaran el m6todo de cultivo japon6s para la siembra de 
su arroz. La mejora probablemente se recibiria con suspicacia y apatia. 

Hay todavia otra fase en el enfoque de la resoluci6n de los pro
blemas en la que se puede orientar a los campesinos a reconsiderar las 
prioridades de la acci6n social. Ya que haya estudiado e identificado 
detenidamente un problema y formulado cuantas resoluciones tenta
tivas sea posible, hay que ayudarles a prover sistemticamente las 
posibles consecuencias mediatas e inmediatas de cada una de dichas 
resoluciones. Es precisamente en el curso de este proceso que el cam
pesino descubre que los gastos previstos para !a construcci6n, conser
vaci6n y operaci6n de la obra son prohibitivos. Se descarta entonces,
temporalmente al menos, la idea por completo, y se da prioridad inme
diata a otro problema comunal que so habia clasificado siguiente en 
importancia. L posibilidad de que una obra se realice satisfactoria
mente esti per regla general en proporci6n directa con la colocaci6n 
que a dicha obra se haya dado en la lista de prioridades para acci6n 
colectiva. Si el promotor de !a comunidad tiene alguna resoluci6n im
prevista que sugerir para otro problema en lista, lo m6s probable es que 
a dicho problema se asigne prioridad superior. 

Al pensar en el desarrollo de la comunidad en t6rminos educativos,
salta a la mente la relaci6n que guardan los programas urbanos vitan
tes en las grandes ciudades de Europa y los Estados Unidos con los 
programas nacionales de ayuda propia que desarrollan las comunidades 
rurales en los paises subdesarrollados. La naturaleza de los problemas
varia notablemente en ambas situaciones; los resultantes de la desor
ganizaci6n social urbana del Occidente difieren considerablemente de 
los que plantea la supervivencia econ6mica en el Oriente. Mas ya sea 
que el problema consista en aumentar la producci6n de arroz, levantar 
una escuelita de adobes, lograr que los adultos aprendan a leer y escri
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brir, modernizar alguna zona urbana, organizar un consejo de comu
nidad rural, o en construir un centro social vecinal, el proceso para el 
desarrollo de !a comunidad es sien re ei mismo en su esencia. Los problemas, los programas y los m todos podrin varar, pero el proceso es 
en esencia el mismo, y consiste en estimular la responsabilidad, la ini
ciativa y la acci6n civica mediante la ensefianza, la motivaci6n, la 
comprension y la destreza, a fin de fomentar la participaci6n demo
cr~tica eficaz en la resoluci6n de los problemas comunes. 



El desarrollo de la comunidad yla labor extensionista-

Algunas diferencias fundamentales
 

La naturaleza educativa del proceso para el desarrollo de la co
munidad da la base para establecer una exacta y necesaria distinci6n 
entre las funciones: (1) del profesionista del desarrollo de la comuni
nidad; (2) del agente de extensi6n agricola, que tambi6n trabaja con 
los campesinos pero como representante t6cnico de alguna dependencia 
oficial. Uno y otro emplean los m6todos de participaci6n democritica en 
tres formas: (1) haciendo que el pueblo contribuya a formular Ia poll
tica a que ha de atenerse y cuyas consecuencias ha de afrontar; (2) des
cubriendo los problemas comunes; y (3) asegurando ]a unanimidad y 
el comprometimiento de Ia comunidad para ]a acci6n. Pero el agente 
de extensi6n agricola emplea estos m6todos para motivar la aceptaci6n 
de alguna obra ya acordada por el gobierno o Ia administraci6n pfiblica 
para cuya realizaci6n se requiere el concurso de ja comunidad. 0 cuan
do se precisa la necesidad de algfin cambio tecnol6gico que ]a comuni
dad debe adoptar. Se impone hacer esta distinci6n para comprender 
la diferencia entre el desarrollo de la comunidad y la extensi6n agricola. 

El agente de extensi6n agricola encara la necesidad de motivar la 
aceptaci6n de la resoluci6n del problema de la comunidad que, por vir
tud de sus conocimientos, sabe que el campesino debe aceptarpor bien 
suyo y de Ia comunidad. Podria inducir al campesino a descubrir fra
ternalmente el problema y aun participar en discasiones democrftica
mente conducidas para explicarle y demostrarle la bondad de la reso
luci6n que se le pide aceptar, pero no lo hace. Y no lo hace porque se 
pretende que el campesino acepte Ia resoluci6n a que arbitrariamente 
se ha Ilegado y colabore en su implantaci6n. Siendo asi, Ia consecu
ci6n de su apoyo se dificulta sobremanera. 

El profesionista del desarrollo de la comunidad actfia exclusiva
mente como t6cnico para la resoluci6n de los problemas de ]a comuni
dad y de relaciones humanas. El agente de extensi6n agricola se exime 
de hacerlo por razones pr~cticas. El gobierno, a trav6s de Ia dependen
cia competente, fij6 ya Ia politica, los requerimientos y las metas del 
desarrollo, y 6stas deben alcanzarse de acuerdo con cierto itinerario. 
Los trabajos y presupuestos de la agencia deben justificarse peri6dica
mente a base de resultados tangibles alcanzados. 

Como advierten Brunner y Yang, el procedimiento de extensi6n 
agricola no exige que la comunidad determine por completo los progra
mas. "El agente no puede prescindir de sus funciones y obligaciones 
de lider. Si bien trabaja con el pueblo y para el pueblo, representa 
tambi6n al... Departamento de Agricultura. Debe, si es necesario, 
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presentar su propio estudio de lo que se necesita." * Hay programas
agricolas para aumentar la producci6n por diseminaci6n de prfcticas
mejoradas, o sea "hacer extensiva la ciencia agricola a la labranza". A 
este fin tienden la informaci6n y los m6todos de la extensi6n agricola.
Lo que alli m6s importa es la publicidad, la promoci6n y los m6todos
de venta para conseguir que el agricultor acepte las resoluciones con
cretas 	de sus problemas agricolas que se les proponen. 

El agente de extensi6n agricola ayuda a remediar las ne.cesidades 
de los campesinos, siempre y cuando 6stas coincidan con los intereses 
y prop6sitos de su dependencia. Pero tanto o mi6s le interesa crear 
directamene necesidades nuevas en los pobladores de la comunidad 
para en seguida ayudar a remediar s6lo estas necesidades en particular.
Para la extensi6n agricola, el adiestramiento de Jideres locales consiste 
en cultivar la tendencia cr6nica a mejorar con, y adoptar nuevas prfic
ticas de cultivo. El agente de extensi6n agricola que tiene una meta 
que alcanzar o nuevas pricticas que estimular, ayuda a los campesinos; 
pero s6lo como un nedio de que se vale para lograr despu6s el consenti
miento que necesita para su programa. Este enfoque adolece de mu
chos y muy positivos defectos. 

Cabe imaginar loo apuros que el agente de extensi6n agricola 
pasa ante la comunidad cuando, pese a la premura de obvios proble
mas de producci6n agricola, dictamina la adopci6n de pricticas de cul
tivo mejoradas para dos afios despu6s en su evaluaci6n de las necesi
dades propias de la comunidad. Es a menudo de mayor importancia
inmediata la apertura de un camino vecinal, de una escuela, de un dis
pensario m~dico, de un surtidor de agua potable, o la reducci6n de la
mortalidad infantil o del analfabetismo. Son contados los agentes deextensi6n agricola que podrian justificar cualquiera postergaci6n del 
objetivo principal de la agencia por cierto tiempo que hubieran dedicado 
a ayudar a los campesinos a construir una escuela, a organizar clases
de alfabetizaci6n o a levantar un dispensario. Brunner y Yang descri
ben el papel del trabajador de extensi6n agricola en los siguientes t6r
minos: "Hay ocasiones en que los miembros del personal pueden seguir
el an6lisis de los lideres de la comanidad; y las hay tambi6n en que
deben crear conciencia de necesidades imprevistas por los moradores 
de ]a comunidad, pero obvias para el trabajador profesional." ** 

En los Estados Unidos, los agentes de extensi6n agricola asumie
ron estos dos filtimos afios mayor responsabilidad en el desarrollo de
la comunidad en zonas rurales. Esto se ha podido hacer gracias a que
se dispone de una gran variedad de asesores profesionalmente adiestra
dos en educaci6n, trabajo juvenil, salud, industria, bienestar social, salud 
mental, recreaciones y casi todos los demas campos en que la comunidad
pudiera necesitar ayuda especializada para resolver sus problemas. Al
ayudar a la comunidad a encontrar la fuente de ayuda adecuada y
oportuna que brindan multitud de escuelas, colegios, universidades,
sistemas de ensefianza, y la Federaci6n y los Estados, los municipios,
las dependencias oficiales locales e instituciones particulares o religio

• Brunner, Edmond de S. y Hsin Pao Yang. Rural America and the ExtensionService. 	 New York. Teachers College, Universidad de Columbia, p. io6. 
Ibid., p. t8o. 

-6 



sas, el agente de extensi6n agricola funge de centro coordinador y conmutador. Y lo hace siempre que tiene algi6n problema ajeno (o propioa veces) a su esfera agricola especializada. En este caso trabaja parael desarrollo de la comunidad. Esta foria singular de desarrollo de lacomunidad no es posible adoptaria en palses subdesarrollados por laescasez de personal profesional t6 cnico experto de que adolecen. 
El agente de extensi6n agricola tiene que solicitar el consentimiento de la comunidad par la naturaleza misma de su trabajo; elprornotor del desarroilo de la comunidad no tiene que hacerlo. 
Elpromotor del desarrollo de la comunidad no tiene metas preconcebiaas que el campesino deba aceptar a expensas de su propia redenci6n econ6mica, politica o social. No tiene programa administrativo ni pr6ctica tecnol6gica que pregonar como resoluci6r de programaalguno. Si convive con la comunidad, es para ayudarla a que aprendaco6no capacitarse para participar democriticamente en Ia resoluci6nm6s eficaz de los problemas que ella misnia sefiale, en el orden de prioridad que ella misma les fije. En lo que respecta al adiestramiento delideres locales, el desarrollo do la comunidad esti por la formaci6nde cuantos ciudadanos sea posible dotar de lMs actitudes, destrezas, conceptos y percepci6n que son necesarios para lograr que el proceso democratico de autosuperaci6n en la resoluci6n do los problemas se perpete. 

En paises donde el desarrollo de zonas rurales y, sobre todo, elaumento de producci6n agricola, apremian para afrontar la agudaescasez que padecen, surge a menudo la indiscutible conjetura de si elenfoque educativo del desarrollo de la comunidad resultaria demasiadolento. Cabe advertir que hay planificadores a la caza incesante yaudaz de "m6todos extrarripidos" y procesos expresos. Si dan a laagricultura prioridad m6xima, soler6n decidirse por el enfoque de extensi6n agricola de pronto resultado. Se concentra en la agricultura-indican los planificadores- y su historial de 6xitos en los EstadosUnidos es impresionante. El desarrollo de la comunidad -afirma cierto autor- se concentra en la educaci6n de la comunidad para quc 6 staasuma responsabilidades pe'opias como lider, mis bien que en el cambiode un solo campo t6cnico, por necesario que 4ste Se piensa consea.frecuencia que el desarrollo de la comunidad es tan te6rico, quo no esde fiar para cubrir el rigido itinerario que se fija para el desarrollo.
Pues bien, hay documentaci6n fehaciente -emprica y experimental
que refuta esta afirmaci6n. 

El valor del desarrollode la comunidad coma mitodo mds rdpidoy efectivo para alcanzarlas metas de extensi6n agricola,estd de manifiesto en el importante estudio estadisticamente controlado que realiz6el Instituto Agricola de Allahabad, India,para un periodo de dos afos,y cuyos resultados se publicaronen 1957. * * * 

El estudio abarca 428 comunidades rurales, y compara la efectividad relativa de los cuatro enfoques que se emplearon en los cambiosde pr6cticas de cultivo agricola: (i) extensi6n agricola; (2) alfabetizac16n de adultos; (3) bienestar social a trav6s del trabajo en el hogar 

Instituto Agricola de Allahabad. Extension Evaluation, Allahabad, 1957. 
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a travs de Pyuda presy la familia; (4) desarrollo de la comunidad 
tada a los campesinos para remediar necesidades sentidas en el orden 

de prioridad que ellos fijaron. 
arroj6 un porcentajeEl enfoque del desarrollo de la comunidad 

significativamente superior en el cambio de prcticas de cultivo agncola 
El enfoque de dar prioridad maximaque cualquiera de los otros tres. 

m~s bajo de cambios en las praca la agricultura produjo el niumero 
ticas de cultivo agricola. No hay pruebas experimentales contradicto
rias en la documentaci6n sobre desarrollo de zonas rurales. Este estudio 
viene a fortalecer nuestra fe en uno de los principios fundamentales del 

desarrollo de la comunidad: el pueblo sabrA lo que le conviene si se le 

ensefia lo que necesita saber para enfrentarse a su propio destino. 

- 8



La sintesis del DAI-C 
Del estudio antes mencionado no se desprende que el desarrollo 

de la comunidad puede suplir a la extensi6n agricola. Lo que los hechos 
parecen insinuar es que, dada la escasez de t6cnicos adiestrados que 
acusan los paises subdesarrollados, los agentes de extensi6n agricola
deberian ser menos, pero mias altamente adiestrados en agricultura y
cada una de las otras especialidades t6cnicas. T6cniuos altamente adies
trados como 6stos, podrian aprovechar y apoyar la labor educativa del 
desarrollo de la comunidad. Esto es a todas luces mejor que dilapidar
los escasos recursos de que se dispone en la colocaci6n de toda una 
hueste de t6cnicos mal adiestrados que confunden su papel con el del 
promotor del desarrollo de la comunidad. La naturaleza de los res
pectivos papeles es tal, que ninguno puede asumir plenamente la res
ponsabilidad del otro sin perder su identidad y efectividad originales.
Los programas de ensefianza y propaganda extensionistas son licitos 
para agricultura y otras dependencias t6cnicas. No hay nada malo en 
tratar de convencer a la gente de que haga algo que le conviene y en 
motivar al campesino para que haga esto o aquello. Lo malo es que
esta labor se confunda con la obra del desarrollo de la comunidad. Si 

or tales m6todos se logra convencer al campesino de que ciertos pro
glemas agricolas, de salud o educativos ameritan la m6s alta prioridad, 
la labor del promotor de la comunidad serA ayudarles a resolver estos 
problemas con la ayuda t6cnica de que disponga, pero mucho antes 
de lo que lo hubieran podido hacer en otra forma. 

El promotor de la comunidad no puede ser promotor y educador 
al mismo tiempo. Ni puede, tampoco, recibir instrucciones de alguna
dependencia t6cnica o administraci6n pfiblica en el sentido de motivar 
o inducir al campesino a que plante 6rboles frutales, remedie alguna 
necesidad nacional o acepte acuerdos administrativos que le impongan 
la ejecuci6n de algo para lo cual por razones propias no est6 debida
mente preparado. Puede y debe ayudar a motivar al campesino para 
que se preocupe por los problemas de su comunidad, entre los cuales 
surge inevitablemente el agricola. Puede y debe ayudarle sistem6tica
mente a examinar estos problemas, y a buscar las resoluciones mis 
adecuadas. Estas son con mucha frecuencia las mismas que el agente
de extensi6n agricola habia previsto y tratado de fomentar. Puede, en 
fin, poner al campesino en contacto con el t6cnico que mejor pueda 
ayudarle; trabajar con ellos; poner en prictica las resoluciones que 
produzcan, y valorar los resultadoF. 

En PakistAn, donde a los promotores del DAI-C se ha venido 
ilamando agentes de extensi6n pc.*valentes, el riesgo de confundir 
los papeles es mucho mayor. La experiencia practica y las pruebas
experimentales reafirman la aserci6n de que el buen promotor de la 
comunidad tiene que ser profesionista del desarrollo de la comunidad. 
Es polivalente en el sentido de que caanto mas conozca las multiples 
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facetas de los problemas de la comunidad, mucho mejor; pero no es un 
agente de extensi6n agricola en lo primordial. El Plan del DAI-C apoya 
a estos promotores del desarrollo de la comunidad con especialistas
altamente adiestrados en los cultivos de menor cuantia; estos espe.cia
listas representan a los diversos Departamentos Tcnicos Nacionales 
en el nivel de zona o bloque de desarrollo * que le dan fondo, elasti
cidad y apoyo a ]a actividad del desarrollo de la comunidad. 

La funci6n del promotor del DAI-C es robustecer la efectividad 
del especialista de extensi6n agricola en diversas formas: (i) ayudando 
a los habitantes de la comunidad rural a darse cuenta de que necesitan 
ayuda t6cnica; (2) prepararlos para que aprovechen al m6ximo las 
visitas del tecnico y pongan en prctica las recomendaciones que 6ste 
les haga; (3) mantener al t6cnico informado de la disposici6n en que 
est6n los campesinos para actuar, lo cual permite fijar metas departa
mentales m6s apegadas a ]a realidad y dar mayor efectividad al esfuerzo 
de ]a extensi6n agricola; (4) descubrir problemas que requieran ense
fianza de extensi6n agricola especial o atenci6n profesional del tdcnico; 
(5) ayudar a los campesinos a resolver problemas menos perentorios 
con el minimo de ayua por parte del t6cnico; (6) ayudar a los cam
pesinos a resolver problemas de mayor prioridad ajenos al campo del 
tdcnico, a fin de allanar el camino para que aqu6llos participen mis 
eficazmente en las obras que el trabajador considere importantes; 
(7) hacer que los campesinos participen en obras de ayuda propia 
que brinden oportunidad de aprovechar la orientaci6n del t6cnico. 

Competente, como el promotor de ]a comunidad lo es, para dar 
primeros auxilios a los diversos campos tcnicos, le es imposible usur
par funciones de autdntica extens:6n agricola y propios del especialista 
tdcnicamente preparado; como le es imposible al t6cnico avocarse a las 
funciones del desarrollo de la comunidad en la comunidad rural. El 
DAI-C estipula la asociaci6n de beneficio mutuo entre el desarrollo 
de la comunidad y la labor de extensi6n agricola que entrafie mayor 
promesa de exito para la ayuda mutua con asistencia en las comuni
dades rurales de PakistAn. 

VENTAJAS DEL ENFOQUE DEL DAI-C 
EN LA COMUNIDAD RURAL 

Que el 85% de la poblaci6n de Pakistan vive en comunidades rura
les, es algo que nadie ignora. Hay exceso de poblaci6n en las ciudades, 
y el desempleo urbano da mucho en qu6 pensar. La emigraci6n del 
campo a la ciudad va en aumento creciente. Lo que m6s importa en 
la actualidad es frenar la corriente migratoria y estimular la actividad 
en la comunidad rural y la pequenia urbe. Pakiistin seguiri siendo un 
pais rural por muchos afios. La elevaci6n del nivel de vida y el cambio 
de actitud por parte de la poblaci6n hacia la vida en comunidad rural, 
serA uno de los estimulos m6s fuertes para la expansi6n de ]a gran 
industria y la ciudad sana. Pakist6n es rico en mano de obra y 6sta 
no se aprovecha al m6ximo, ni en la ciudad ni en la zona rural. 

* La zona o bloque de desarrollo es Ia unidad politica y geogrAfica para el 
desarrollo de la comunidad en PakistAn. Tiene una poblaci6n do 15o,ooo habitantes. 

- 10 



El desarrollo rural es la necesidad ms apremiante do esta nueva 
naci6n. eC6mo podriamos realizarlo m6s econ6mica y eficazmente? 
Es pfiblico y notorio que Pakist6n no puede proporcionarse una docena 
o ms servicios de extensi6n cultural, uno para cada Departamento
T6cnico Nacional, que traten de Ilegarse al campesino con ideas y
pr~cticas nuevas. El DAI-C es la inica soluci6n. La ventaja que el
esarrollo de la comunidad brinda como enfoque de ayuda al campe

sino para quo 6ste asimile los conocimientos y la motivaci6n que nece
sita para ayudarse a si mismo, se ha comprobado en cincuenta paises 
y territorios diseminados por todo el mundo. El experimento de Alla
habad es una demostraci6n palpable de la rapidez y la eficacia del 
desarrollo de la comunidad en lo que respecta a la adopci6n de pricticas
de cultivo agricola mejoradas. El DAI-C es mucho mds que un pro
grarnaparael desarrollode la comunidad: es un enfoque integralque
comprende el desarrollode la comunidad y la extensi6n agricola. Los 
departamentos tdcnicos nacionales prestan un servicio coordinado de
extensi6n en el campo del desarrollo, que da fondo, elasticidad y apoyo 
a las actividades del desarrollo de la comunidad. 

El enfoque integral del DAI-C represeata el ahorro de una can
tidad fabulosa de rupias que los departarnentost&nicos nacionales hu
bieran tenido que invertir en adiestrar,equipar y administrara mi-
Hares de trabajadores de campo que, de no ser por este enfoque,
andarlan ahora por alli compitiendo entre si por ganarse la atenci6n 
y el favor de los campesinos. Bajo el plan del DAI-C se imparte adies
tramiento muy elevado a un n6rmero muy bajo de funcionarios selec
tos, y la cosa da mejor resultado. Una vez apostados en su zona o blo
que de desarrollo, la labor extensiva de cad a uno se puntualiza con 
toda exactitud y se mejora una treintena de veces, gracias a ]a actuaci6n
cooperativa de los promotores del DAI-C y los funcionarios y super
visores del desarrollo de la comunidad. En pfiginas anteriores descri
bimos la naturaleza de esta relaci6n de beneficio mutuo entre el tcnico 
de extensi6n agricola y el trabajador del DAI-C en la magna obra del 
desarrollo do la comunidad. 

En el enfoque del desarrollo rural a travs de obras de ayuda
propia con asistenciapara el DAI-C, el costo por obra es mucho mkis
bajo que si se hubiera empleado otro enfoque. La contribuci6n de los 
campesinos para la ejecuci6n de obras de ayuda propia, es el mejor
indice de ]a tremenda potencialidad del DAI-C para poner en explo
taci6n fuentes de riqueza que, de no ser por este enfoque, hubieran 
quedado inexplotados. Los '2.700,000 campesinos que pueblan las 1o6 
zonas do desarrollo trabajadas hasta marzo 3t de 1959, contribuyeron 
con un total de 10.420,436 rupias o sea .82 rupias por cabeza. De este
total, el 67% se aport6 en mano de obra y el 33% en efectivo. El 
nmmero de campesinos quo contribuyeron constituye menos del t6% 
de la poblaci6n rural total de Pakist6n. El periodo comprendido es de,
aproximadamente, cuatro afios. El efecto multiplicador del programa
Io refleja el hecho do que la contribuci6n total de los campesinos
aument6 un 48.8% en los -iltimosseis meses del periodo comprendido; 
y la contribuci6n por cabeza se duplic6 con exceso en estos filtimos 
meses. Si el programa hubiera comprendido, al total de la poblaci6n
rural, la misma contribuci6n por cabeza habria rendid6 una contribu
ci6n rural total de 59.ooo,ooo do rupias para el desarroho de PakistAn. 

- 11 



El desarrollo de la comunidad - Imperativo filosdfico 
El aumento de producci6n agricola, la prosperidad econ6mica, la 

buena salud, la vivienda adecuada, las buenas escuelas y la alta tasa 
de alfabetizaci6n, son otros tantos problemas resueltos y otras tantas 
pruebas fehacientes de progreso. Mas el progreso y el crecimiento en 
si son para muchos educadores una cuesti6n de elevar el nivel de ca
pacidad individual y colectiva para resolver una gama cada vez mAs 
amplia de problemas con toda eficacia. jC6mo se mide la eficacia en 
la resoluci6n de problemas? En t6rminos de las satisfacciones mediatas 
e inmediatas que produce la resoluci6n do los problemas propios sin 
impedir el crecimiento de la capacidad de los demas para resolver los 
suyos. El controlar y dar direcci6n al cambio son problemas de enorne 
magnitud cuya resoluci6n exige contribuci6n mAxima de ideas creado
ras por parte de todos. 

Es por ello que la democracia, que ofrece la mejor oportunidad 
para el desarrollo del mayor numero de individuos, es condici6n impli
cita para resolver con eficacia los problemas. Las actitudes, conceptos 
y aptitudes que determinan la eficacia de esa participacin se pueden 
adquirir por accidente hist6rico, conio ocurri6 en los Estados Unidos y 
otros paises democriticos de Occidente; pero se pueden adquirir tam
bi6n por raciocinio y aprendizaje, como lo ser~n cuando se acelere el 
ritmo natural del desarrollo en un pais que no ha reunido ]as condi
ciones que conducen a la formaci6n de tradiciones democr~ticas. Si 
este fundamento de motivaci6n, comprension y habilidad Ilega a fallar, 
la participaci6n democr~tica en el nivel de comunidad rural y las for
mas parlamentarias de gobierno representativo no podrln perdurar. 
Por estas razones, el desarrollo de la comunidad es un imperativo so
cial, politico y econ6mico. 
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