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PROLOGO
 

Admintstracitn Aqrfcola es el resultado de la primera etapa del
 

cons-
Proyecto de Implementacl6n para el Sector Agrfcola (ASIP), el cual 


tituye una de las principales actividades del Instituto de Asuntos
 

Gubernamentales y es patrocinado por la Agencda para el Desarrollo
 

Este trabajo fud publicado
Internaclonal de los Estados Unidos (USAID). 


por primera vez en 1976 bajo el tftulo de Administracifn del Desarrollo
 

Agrfcola Plani ficado. 

La primera edicl6n del libro fuf mecanografiada a rengl6n seguido
 

y encuadernada en un s6lo volOmen que pesaba casi cuatro libras. La
 

nueva edicldn esta escrita a rengl6n saltado y ha sido dividida en cinco
 

volOmenes separados, organizados por tema. Esporamos que la nueva pre

sentaci6n del libro de referencda cumpla con la necesidad, seiialada por
 

los lectores de nuestra primera edicl6n, de hacer mfs accesible y prfic

tico su uso.
 

Los cinco volOmenes de Admlnistracifn Agrcola han sido titulados
 

como sigue:,
 

Vol. 1 Plani flcacldn
 

Vol. 2 Politlca: Prioridades y Estrategias
 

Vol. 3 Proyectos: Diseflo, Implementaci6n, Evaluaci6n
 

.Vol. 4 Extensi6n e Investi gaci5n
 

Vol. 5 Educaci6ny Adiestramiento
 



El objetivo principal d, este libro de referenca es proporcionar 

infornaci6n que podrfa ser Otil tanto para laplanificaci6n rCOmO Dara la im

plementacl6n de actividades agricolas para ayudar a eliminar el ablsmo 

que existe entre planificadores y agricultores en los parses en desa

rrollo. Mfis especificamente, el prop6sito de este libro es identificar 

verlos principlos y pricticas de admlnistracl6n que se utilizan en el 

Por Oltlmo, esta informadadero mundo del desarrollo agrlcola y rural. 

ci6n puede ser Incorporada a programas de adlestramlento diseflados para 

desarrollar capacidades administrativas en el sector agricola. En 

la segunda etapaefecto, esto es precisamente lo que se estfi hacilendo en 

de ASIP en sus proyectos en Egipto y Nepal. 

Ademfis de su utilidad en programas de adlestramiento, Administra

c16n Agrfcola podrfi ser utilizado por una vasta audlencla que incluya: 

autoridades locales en palses en desarrollo, consultores extranjeros, y 

estudlantes y profesores relacionados con el desarrollo agricola y rural.
 

Por supuesto que a algunos lectores unos volImenes les serin mis Otiles 

que otros, dependlendo de sus necesidades especificas, pero consideramos
 

que en general nuestra principal audiencla estarg constitulda por los ad

ministradores agricolas en los paises en desarrollo.
 

Entre los "administradores agricolas" se encuentran los oficiales
 

de goblerno, incluyendo planificadores nacionales, regionales y locales;
 

personal de serviclo y extensl6n agricola a todos los niveles; oficiales 

de cooperativa rural; otros Individuos que se ocupan de mercado, crddite. 

y otras actividades relacionadas con los agricultores; tamtidn empresa

sector ptbllco que se ocupan del almacenamiento,rios agrfcolas y otros en el 




mercade y otras actividades asocladas con la agricultura. 

En cada uno de sus cinco volamenes Administraci6n Agrfcola expone 

material sobre los principales y mAs frecuentes asuntos y problemas en 

el desarrollo agrfcola. Asimismo, describe la manera en que 6stos han 

sido abordados alrededor del mundo; identifica las f6rmulas que han 

tenido mayor 6xlto; y seffala las posibles generalidades que, despu~s de 

haber sido debidamente modificadas, pueden sertapllcadas a sitUaclones 

similares en otros lugares.
 

En resOmen, Administracl6n Agrlcola pretende utillzar los Gxitos 

del pasado para hacer recomendaclones para el futuro. Sus hallazgos no 

estfn basados en la teorla sino en la prfictlca; no discute lo que podr a 

tener ixlto slno lo que ha tenido 'x1to. Sin embargo, en la medida de lo 

posible, se compara la teorta con la prfictica, no s6lo para poner a 

prueba la practicabilidad de la teorla sino tambi~n para facilitar la 

comprensln de los principos fundamentales del 6xito de la prfictlca. 

Slendo Adninistraci6n Agricola un libro de referencia, no ha'sido 

diseflado para ser lefdo de prlncipio a fin, sino mbs blen para ser uti

lizado en conex16n a asuntos y problemas espec1flcos del desarrollo agri-L. 

cola. Los Indices de Materlas y demns Indices detallados estgn disehados 

para facilitar la consulta. La lista de referencias que aparece alrfinal 

de cada capftulo indica las fuentes de informac16n que se han utilizado 

en los libros. 

Esta obra fue comenzada en 1972 bajo la direccl6n de Albert 

Waterston, ex-Presidente del Instituto de Asuntos Gubernamentales, quien 

fue el principal responsable de la concepci6n, diseho y redacci6n de la 
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primera edici6n. Otros dos autores importantes fueron Wayne
 

Weiss, actual Director del Instituto de Asuntos Gubernamentales,
 

y John Wilson, ex-Asociado Principal de Investigaci6n.
 

Durante los cuatro afios de investigaci6n se entrevistaron
 

a mAs de 200 especialistas en agricultura'en todo el mundo y se
 

examinaron en detalle unos 1.700 libros, arti-ulos, informes y
 

otros documentos, de los cuales'593 fueron citados en la obra
 

final.
 

Si bien la nueva presentaci6n de la segunda edici6n ha im-,
 

plicado considerable reorganizaci6n del material y, en algunos
 

casos, volverlo a escribir y editar, no se ha podido reanudar el
 

proceso original de investigaci6n. Por esto y en la medida que
 

ha ido apareciendo nueva informaci6n en los dos fltimos aftos, el
 

libro puede parecer un tanto desactualizado. Sin embargo, se ha
 

hecho una revisi6n de los temas principales en los cinco libros
 

bajo la luz del desarrollo reciente y no se ha encontrado nada
 

que pueda cambiar sustancialmente las conclusiones que aqui se
 

presenta.
 

El Volumen Iv deAdministraci6n Agricola fue traducido all
 

espafiol por Carmelo Saavedra. El manuscrito fue mecanografiado
 

pOr Luisa I. Isasi. Leon E. Clark, Director Adjunto del Institu

to de Asuntos Gubernamentales, fue el editor general de todo el
 

proyecto.
 

Deseamos agradecer a tada el personal que participo en este
 

esfuerza; astl por demos decir que sin ellos la segunda edici6n,
 



traducida de Administraci6n Agricola no existirfa. Igualmente
 

deseamos agradecer a la Agencia para el Desarrollo Internacional
 

de los Estados Unidos (USAID), la cual respald6 no s6lo la inves

tigaci6n original del libro de referencia, sino tambi~n las tra

ducciones de la segunda edic$6n al francds y espafiol.
 

Wayne Weiss# Director Leon E'. Clark,, Directcor Adjimto
 

Instituto de Asuntos Gubernamentales
 

Divisi6nAde Servicio de Administraci"n Pdblica
 

August, 1980,
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INTRODUCCION
 

En la mayorTa de los paTses en desarrollo, a un extremo de la escail
 

de la planificaci6n se encuentran los planificadores -- aquellos que tra

s
bajan en el gobierno central fijando politicas y diseflando planes generale

para el desarrollo rural y agrfcola. Al otro extremo de la escala 

se encuentran los agricultores que tienden a seguir sus proptos "planes", 

sin referirse -- qulzds por falta de conocimiento -- a los planes produci

dos por los planificadores. Este profundo vacto entre planificadores y 

agricultores se debe a varios factores 

En primer lugar, los planes con frecuencia son inadecuados. 

Serfa ffictl nombrar palses en Africa, Asia o Amrica Latina (o para el 

caso en cualquier parte del mundo) en los que los planes han sido in

consistentes, poco prficticos o, en otros casos, dificiles o imposi

bles de implementar. El diseflo de planes s6lidos para el desarrollo
 

agrIcola requiere una .combinaci6n de amolios conocimientos en anglisis
 

ecOndmlco, ciencias agricolas, finanzas, mercadeo y asistencia tdcnica.
 

Con frecuencia los parses pobres carecen de esta experiencia.
 

Aan cuando los planes son relativamente sdlidos, los resultados 

pueden ser insatisfactorios dado que los planificadores s6lo indican 

SuL se debe hacer para obtener insumos adicionales y alcanzar metas 

de producci6n, pero no precisan c6mo, qui6nes y cufndo se lo debe 

hacer. 
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Otro motivo porel que los planes fracasan -- o no pueden ser 

es la falta de comunicaci6n entre planificadores 
y

implementados --

ministerios t.cnicos, entre planificadores y agencias regionales y lo

cales, o entre ministerios y los organismos responsables de su imple

mentaci6n. En otras palabras, la falta de comunicaci6n puede ser 

tanto horizontal como vertical, y puede afectar tanto a los organismos
 

gubernamentales como a los no-gubernamentales. Por ejemplo, es muy
 

comn encontrar una coordinacidn deficiente entre aquellos en el sector
 

privado que se ocupan de la produccl6n, almacenamiento, mercadeo u otras
 

actividades relacionadas con la agricultura y aquellos en el sector 

ptbllco encargados de proveer los serviclos de apoyo para estas acti

vidades.
 

Al mismo tiempo, existen muy pocos sistemas eficaces para dise

minar entre los agricultores la informaci6n necesarit., ya sea tdcnica, 

econ6mlca o de otro tipo. Con frecuencia se encuentran grandes abismas 

entre las actividades, prioridades y prSctlcas de los agricultores tra

diconalistas y aquellas de los funclonarios de gobierno. 

La falta de comunicac16n dentrd del desarrollo agrlcola y rural' 

es tan comOn que es difIcil nombrar un pals de ingresos bajos donde 

exista una buena comunicaci6n entre las entidades de gobierno o entre 

4stas y el sector privado. Una de las causas para esta deficlencia es 

que los planificadores tienden a ver los problemas en conjunto, a un 

nivel macroecon6mico, mientras que el personal de operaciones tiende a 

verlos a nivel microecondmico,. en t6rminos de proyectos. Como lo dice 

un bservador de experiencia: "Los planifi cadores ven al problema como 
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un bosque, mientras que los proyectlstas tienden a verlo como un Arbol." 

Finalmente, otra de las razones para las discrepancias entre los
 

planes y su ejecucidn es la falta de procedimlentos administrativos
 

adecuados y la falta de organlzaci6n institucional a nivel de goblerno
 

para administrar el desarrollo agrTcola. 
Esto explica el hecho de que 

en muchos palses en desarrollo los desembolsos de fondos presupuestarlos 

y de prdstamos para proyectos agrfcolas se encuentran resaqados. 

Pero tal vez lo miAs importante sea la escasez de administradores 

y personal competente a todo nivel, especlalmente a nivel regional, sub

regional y local. Esto obstaculiza 'seriamente la transferencia de cono

cimientos a los productores y restringe el desarrollo agrfcola y rura

aun cuando un goblerno tengagran deseo de desarrollar los sectores agrf

cola y rural. Por ejemplo, en el caso de Tanzani, l a falta de personal 

calificado en las Areas rurales oblig6 al Gobierno a transferir a sus 

funclonarlos a esos sectores para poder continuar su programa de desa

rrollo rural, ujamaa. 

Elementos para Encarar los Problemas de Administracifn
 

Como consecuencia de los esfuerzos para progresar realizados en
 

los palses en desarrollo, se ha acumulado bastante experiencia respecto
 

a lo que da o no da resultados. Existe un conjunto grande pero disperso
 

.de conocimientos te6ricos y aplicados obtenidos de la investigaci6n y
 

de la experiencia, que proporciona informaci6n para mejorar la adminis

traci6n del desarrollo planificado en el sector agrcola. Al mismo 
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tiempo, sin contar con informac16n sistematizada acerca-de'los enfoques 

que han resultado exitosos y aquellos que han fracasado, y acerca de las 

razones por las que unos han tenido mfis 6xito cue otros, los administradores 

del desarrollo agrfcolaenlos pafsesmenosdesarrollados frecuentemente tienen 

que tomar decisiones basados en informaci6n parcial, presentimiento o capricho. 

El enfoque adoptado en la investigaci6n para Administraci6n Agrf

cola ha sido inductivo y comparativo'en el sentido de que buscamos sin

tetizar las experiencias que han tenido 6xlto dentro del desarrollo 

agrfcola y rural, examindndolas primeramente en la prhctica y comparfn

dolas luego a la teorta. La tarea principal de la investigaci6n ha 

sido extraer de la teorfa y de la pr~ctica aquellos elementos que podrian 

ser puestos en prdctica por los administradores agrfcolas de pafses en 

desarrollo para mejorar la administraci6n de las actividades de un 

determinado plan. Cuando se ha considerado necesario, hemos des

crito, evaluado y analizado las teorfas y prIcticas que han fracasado, 

pero en general, como una cuesti6n de principio, hemos tratado de con

centrarnos en el dxito. AOn cuando hemos inclufdo los fracasos, hemos 

tratado de indicar qud podrfan haber hecho o pueden hacer los administra

dores agricolas para mejorar los resultados. 

En general hemos optado por concentrarnos en el 4xito y no en el 

fracaso, pues creemos que los administradores aprenden mejor, e induda

blemente mfis r~pido, tratando de igualar los fxitos. Al respecto Ren6 

Dubos dice "es muy Otil poner atenci6n en las experiencias exitosas, 

porque se puede aprender mucho ms de lo que resultarque de lo que 
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fracasa. Hay cien maneras de hacer algo mal, pero muy pocas de hacerlo 

blen." I/ 

Nuestra meta fundamental fu la de estudiar "las pocas maneras de 

hacerlo bien" y la de describirlas de manera que pudieran ser puestas 

en prfictica por los administradores agrlcolas. Dada la urlencia del 

desarrollo agricola, creemos que este enfoque, con su potencial para ser 

aplicado de inmediato al campo, estfi ampliamente justificado. 

Po iu t~anto, la tarea que el presente trabajo h, Intentado rea

lizar es la de reunir la informaci6n disponible requerida para sentar
 

una base s6lida para el mejoramiento de la planificaci6n y administra

c16n del desarrollo agrfcola. Result6 muy conveniente hacer esto me

diante la comparaci6n de trabajos te6ricos o normativos con la prc

tica en los pafses que han intentado planificar en forma sistemitica
 

la totalidad o parte de su desarrollo agrfcola. Las enselianzas recogi

das de este anfilisis comparativo estfn incorporadas en este trabajo.
 

La buena administracin del sector agricola requiere planes rea

listas. Esto significa que al formular un plan, los planificadores 

deben estar alertas a los problemas de implementaci6n e indicar con
 

precisi6n c6mo debe llevarse a cabo elnmismo. Igualmente, deben tener
 

en cuenta los principales problemas que los administradores deben en

frentar dia a d~a en la coordinaci(n de un proyecto. Por otro lado,
 

De "La Humanidad Puede Prosperar con un Comportamiento Espartano"
 
de Rend Dubos. The New York Times; 6 de enero de 1975, p. 27.
 

1 
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los administradores deben tener conocimiento del diseflo y objetivos 

del plan en conjunto para poder situar sus actividades dentro de un
 

contexto mis amplio; sin esta perspectiva, la coordinaci6n se hace 

diffcil y el 6xlto del plan corre peligro, En efecto, la for

mulac16n, lmplementaci6n y administraci6n de planes de desarrollo 

consttuyen aspectos interrelacionados de un mismo proceso. 

Asf, Administracl6n Agricola trata de todos los aspectos del
 

desarrollo agrcola y rural e intenta integrar elementos dispares a
 

un todo coherente. Sin embargo, su punto principal son las pricticas
 

adminstrativas. Este trabajo intenta proporcionar informaci6n que
 

ayude a mejorar la toma de decislones para la lmplementaci6n y adminis

otrac16n de planes, programas y proyectos agricolas. 
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CAPITULO I
 

EDUCACION Y FORMACION
 

Educaci6n bfsica
 

En numerosos passes se han tratado de poner en prdctica pro

gramas de ensefianza bfsica y de alfabetizaci6n. Con frecuencia
 

se han observado dos resultados. En primer lugar, la educaci6n
 

cambia las actitudes del estudiante y su manera de comportarse.
 

Cuando regresa a su comunidad, las demis gentes per,iben los cam

bios que se han operado en 61 y les resulta dificil, en ocasio

nes imposible, adaptarse a sus nuevos modos de conducirse. El
 

estudiante no puede volver a.su manera de vivir de antafio. Su
 

educaci6n lo ha preparado Onicamente para desempefiar labores que
 

no existen en su pueblo (40, pfg. 32). Generalmente esos estu

diantes dejan sus hogares en las comunidades y se trasladan a
 

las ciudades (41, pfg. 70; 42, pogs. 6-7). Es asf como las al

deas pierden los beneficios de esa educaci6n, y a personas que
 

hubieran podido legar a set buenos dirigentes, lo cual es perju

dicial para las zonas rurales donde el nivel de educaci6n es
 

bajo (42, pfgs. 6-7).
 

Pero en las ciudades se encuentra con frecuencia un gran ae

sequilibrio entre el ndmero de personas que han aprendido a leer
 

y escribir y los empleos que existen. En consecuencia, el gobier

no, que con frecuencia es el principal empleador, tiene mAs em

pleados de los que necesita. Otraconsecuencia de ese estado de
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cosas es que las persoas instruidas que no pueden encontrar em
pleo se sienten decepcionadas y descontentas., Muchas de ellas,
 

no han recibido la formaci6n necesaria, su educaci6n es incomple

ta y solamente se les ha preparado para recibir una formacifn
 

suplementaria. En ocasiones, tambi~n, a determinadas personas
 

se les ha impartido una formaci6n especializada que las ha prepa

rado para el desempefio de empleos que no existen en su pafs.
 

*Otras han sido capacitadas para utilizar mdtodos y equipo que no
 

son apropiados para abordar los problemas de su pafs. En esos
 

casos incluso individuos bien preparados para una profesi6n no
 

pueden encontrar empleo. Gran ndmero de ellos se expatrian hacia
 

passes m~s desarrollados donde pueden utilizar sus conocimientos
 

(43, p~g. 24). Entre 1947 y 1967, cerca de 30.000 ingenieros ex

tranjeros se quedaron en los Estados Unidos despuds de haber com

pletado sus estudios (40, pfge 32), y el nfmero de medicos proce

dentes de la India y Filipinas que ejercen su profesi6n en ese
 

pafs aumenta sin cesar.
 

Una consecuencia ms de los programas especiales puestos en
 

pr~ctica para elevar el nivel de instrucci6n es el nftero de per

sonas que los abandonan. En el Ecuador entre el 40 y el 70 por
 

ciento de los estudiantes no completaron los cursos de seis meses.
 

Despuds de haber terminado una parte del curso no regresaron para
 

proseguir con la siguiente. Por otra parte, despu~s de haber
 

terminado los programas, muchos de los asistentes olvidan con ra

pidez lo que han aprendido. Tres meses despu6s de haber concluido,.
 

los cursos, numerosos agricultores habfan olvidado c6mo escribir
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su nombre (11, pug. 53). Cuando las personas abandonan u olvi

dan casi inmediatamente lo que han aprendido, esos programas no
 

ofrecen ningdn beneficio real.
 

La ensefianza oficial en el medio rural
 

Los pobladores rurales quieren escuelas para sus hijos.
 

Quieren que por lo menos uno de ellos est6 en condiciones de ir
 

a la ciudad y de obtener un puesto en las entidades gubernamen

tales (45, pegs. 143-146; 46, pig. 85). La gente estS dispuesta
 

a utilizar sus propios recursos para conseguir escuelas para sus
 

hijos. En Venezuela y Tailandia las han construido a travs de
 

sus programas de desarrollo de la comunidad (47, pfgs. 137-143;
 

32, pag. 14). Pero sobre todo quieren las escuelas para que sus
 

hijos no tengan que ser agricultores pobres (48, D, p g. 10). Un
 

sistema de educaci6n pdblica gratuita les parece la inica manera
 

de permitir a sus hijos el escapar del campo. En 1969, cuando
 

el goblerno del Perd trat6 de imponer lfmiites a la ensefianza pa

blica gratuita, el campesinado se rebel6 y el gobierno tuvo que
 

renunciar a su prop6sito (49, p4gs. 2-7). En todos los passes
 

del mundo en desarrollo hay una gran demanda de ensefianza pdbli

ca, pero esa demanda no se relaciona con una educaci6n que permi

ta encontrar trabajo en las regiones rurales, pricticamente en 

ninguna parte. 

La educaci6n pfblica ha hecho poco'por estimular la agricul

tura y el desarrollo rural. En la mayorfa de los casos esa educa

ci6n-ha sido primordialmente una preparaci6n para una instrucci6n
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mds avanzada (50, pg. 163). En las escuelas pdblicas rurales
 

no se ensefia agricultura,.prfcticamente no se despliega esfuerzo
 

alguno en ellas par aplicar 1as asignaturas tradicionales, como
 

lectura y aritmdtica, a la agricultura. En Ghana, por ejemplo,
 

las autoridades introdujeron la formaci6n agrfcola en las escue

las f1timamente. En los dos ltimos aflos de ensefianza primaria,
 

el noveno y el d~cimo, se introdujeron estudios relacionados con
 

las ocupaciones, en los cuales los estudiantes aprendieron algu

nas cosas acerca de la agricultura, pero no se trat6 verdadera

mente de una formaci6n agrfcola. Las autoridades hablan proyec

tado extender la ensefianza agricola a las escuelas secundarias,
 

pero las poblaciones se opusieron, y en las escuelas donde se
 

impartlan esos cursos, nadie alentaba a los mejores estudiantes
 

a que los siguieran (19, p&g. 52).
 

En varios palses estf tratfndose de intrdrcir cursos de 

formaci6n agricola y tdcnica en las escuelas. Se trata de algo 

relativamente reciente, pero es un cambio que se recomienda con 

frecuencia (38, pdgs. 12-13; 50, pig. 163; 51, peg. 22; 52,
 

pegs. 216-217). En Egipto, por ejemplo, ademds de las asignatu

ras acad~micas y literarias tradicionales, se ensefia tambidn
 

agricultura, artesanlas, industrias agrfcolas y economfa del
 

hogar (53, p~gs. 81-82). En el Alto Volta los Centros de Ense-.
 

fianza Rural imparten una ensefianza bfsica no estructurada ypre

paran a los estudiantes para empleos espec~ficos. En Botswana,ia
 

adem~s de las asignaturas'acadgmicas, en las :escuelas se ofrece
 

una formaci6n prdctica. Tarnbidn ensefian c6mo crearoprtunidades
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para convertirse en un trabajador independiente (51, pug. 54).
 

Tailandia considera la posibllidad de reorganizar el sistema de
 

ensefianza elemental a fin de incluir el estudio de la produc

ci6n de arroz y ma~z, tdcnicas ganaderas y otras materias. Al
 

mismo tiempo se utilizarfan esos estudios para aprender a leer
 

y escribir, y los estudiantes podrian adquirir conocimientos
 

prdcticos y una cierta experiencia (54, pfgs. 41-42). A niveles
 

superiores la ensefianza acad6mica se combinarla con otras asigna

turas practicas." El mismo enfoque se encuentra en China, Sri
 

Lanka, Kenya y Cuba, donde la enseflanza ofrece una combinaci6n
 

de disciplinas acad6micas y prfcticas (52, pug. 217).
 

Pero es posible que incluso esos cambios no basten para in

ducir a los j6venes a permanecer en el sector agricola. En fecha
 

reciente se hizo una encuesta acerca de los graduados de las eu

cuelas tdcnicas de Tailandia. Se encontr6 que podfan obtener
 

empleos con facilidad, pero gue un ndmero creciente de ellos de

cidi6 llevar adelante sus estudios en disciplinas que no estaban
 

En
relacionadas con su formaci6n vocacional (51, p4g. 45). 


Colombia una organizaci6n de productores de caf6 cuenta con 20
 

escuelas para estudiantes de 9 a 16 aftos de edad, en las que mds
 

de un tercio de la ensenanza se dedica a la agricultura. A los
 

estudiantes de mfs edad se les otorgan pr~stamos y tierras para
 

utilizarlas en proyectos agricolas. Sin embargo, al final de
 

sus estudios, esos alumnos prefieren trasladarse a las zonas urba

nas (55, pog. 3). En Sri Lanka los graduados de los estableci

mientos de ensefianza agricola pr~ctica tratan de encontrar empleo
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en la administraci6n pdblica. 0 bien no pueden, o no quieren,
 

convertirse en agricultores y optan por ser funcionarios pd

blicos.
 

En el Africa Occidental los padres de algunos alumnos se
 

negaron a que se ensenaran asignaturas agr~colas en las escue

las (31, pegs. 155-156). Para ellos una educaci6n relacionada
 

con la vida rural era de calidad inferior. En el Alto Volta
 

tenlan un programa de ensefianza t6cnica rural para j6venes agri

cultores. La educaci6n no fue suficiente para hacer que les re

sultara ffcil emigrar a las ciudades, y tampoco produjo mucho be

neficio para la vida rural (56, pAgs. 360-361).
 

Aun cuando esos cambios de enfoque no parezcan haber tenido 

mucha importancia, no por ello son menos deseables para el desa

rrollo agricola y rural. Los gobiernos del Jap6n, Taiwan, Chinaj 

Corea del Sur e Israel, todos tuvieron pollticas vigorosas desti

nadas a mejorar la educaci6n de sus poblaciones. Sobre todo tra

taron de reforzar los conocimientos prgcticos y abrieron las 

puertas de la ensefianza a un mayor nlfmero de personas. Dieron 

menos importancia a la educaci6n clsica tradicional en favorde 

la formaci6n profesional (39, peg. 60; 10, p~g.42). Esos palses 

tuvieron un 6xito fuera de lo comfn en sus esfuerzos de desarrollo 

agr cola y rural. 

Esos cambios tieneni otra raz6n: los'gobiernos tratan de
 

atraer mis estudiantes de las zonas rurales a las escuelas. La 

proporci6n de estudiantes procedentes de las zonas rurales es dema

siado baja en los palses en desarrollo en relaci6n con los de las 
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ciudades. Un estudio de las escuelas intermedias hecho por la
 

UNESCO en Amdrica Latina ha revelado que estudiantes procedentes
 

de las zonas rurales son solamente el 2,6 por ciento en Colombia,
 

el 3.8 por ciento en Costa Rica, el 6,6 por ciento en Chile y el
 

3,9 por ciento en Panamfi (44, peg. 8). En las universidades ese
 

porcentaje es todavfa mfs bajo.
 

La tercera raz6n es que, en todas las asignaturas, se apren

de mejor cuando la lecci6n se fundament'a en la experiencia prfc

tica. Algunas personas piensan que las dnicas cosas que se apren

den son las que estdn relacionadas con problemas reales (25, pug. 

356). Los alumnos de las regiones rurales tienen un contacto per

manente con la agricultura; por consiguiente, las materias agrf

colas pueden ser la mejor base para el aprendizaje de los estu

diantes de las zonas rurales, incluso si los alumnos deben seguir 

mAs..tarde una formaci6n y encontrar un empleo no agrfcolas. 

Programas de alfabetizaci6n de adultos
 

Muchas personas que se inscriben en los programas de alfabe

tizaci6n de adultos los abandonan antes de terminarlos, y entre 

las que los siguen hasta el final hay muchas que olvidan rfpida

mente c6mo leer y escribir. Paulo Freire, en colaboraci6n con 

otros especialistas, ha elaborado una nueva t~cnica de alfabeti

zaci6n. Se basa en hacer que desde el principio los adultos se 

percaten mejor de su ambiente polftico y social. Los facilitado

res de la ensefianza tratan de determinar las ideas pollticas y 

sociales de los adultos. Para comenzar la formaci6n utilizan 

las palabras relacionadaI con esas ideas. Dado que los cursillis

tas consideran importantes esas ideas, las palabras tambidn les 
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resultan importantes y las aprenden con facilidad y rapidez.
 

Los cursillistas se afanan por extender sus conocimientos a nuevas
 

ideas y de ese modo adquieren-un vacabulario b~sico que les permi

te aprender el sonido de las letras. Despuds pueden aprender A
 

reconocer otras palabras. Este mdtodo ha tenido un gran xito en
 

los programas de alfabetizaci6n del Brasil y Chile (57, 58).
 

Hay un mdtodo similar para ensefiar a leer a los adultos,: lla

mado el mdtodo Ashton Warner. En lugar.de comenzar can t~rminos 

clave relacionados a conceptos politicos y sociales, los cursillis

tas determinan sus propias palabras clave. Se trata, pues, de 

tdrminos que ellos consideran importantes y, por lo tanto, los 

aprenden con facilidad. Despuds de que han aprendido un pequefo 

vocabulario de esas palabras, pueden utilizarlas para aprender los 

sonidos de las letras. Por ese medio pueden aprender mcs palabras 

todavla, que utilizan para leer y escribir y expresarse sobre 

cosas que les parecen importantes. Este mdtodo ha tenido mucho 

oxito
en los programas de alfabetizaci6n de adultas,en el Ecuador 

(59; 44, peg. 80). 

Ambos mdtodos tienen varios puntos en com'n: utilizan pala

bras que son importantes para los adultos y con ellas pueden man

tener su atenci6n al tiempo que aprenden el sonido de las diferen

tes letras. En los dos casos se utilizan ideas relacionadas con 

esas palabras para ampliar su vocabulario. Los dos m~todos les 

ensefian a leer y escribir porque los cursillistas quieren apren. 

der a leer sobre temas que les interesan y a expresarse mejor 

acerca de esos conceptos. Pero los dos m~todos difieren en un 

http:lugar.de


punto: el mtodo Freire utiliza conceptos polfticos. Al princi

pio los adultosno saben c6mo expresar ideas polfticas y los "faci

litadores les ayudan a reconocer las ideas poifticas. Por otra
 

parte, en el mdtodo Ashton Warner no.se utilizan ideas polticas,
 

se deja a los adultos que seleccionen las ideasgque-son importan

tes para ellos
 

Otro medio de hacer que la gente se'ipterese por la alfabeti

zaci6n es relacionar .sta con otras cosas que los cursillistas. 

quieren conocer. En Tanzania, por ejemplo, se utilizan libros
 

senillos acerca de temas como la mejor manera de cultivar al-al

god6n, el cuidado del ganado, las actividades de pesca, y otros
 

semejantes. Cada libro se utiliza en los programas de alfabeti

zaci6n en las zonas donde los habitantes se interesan por ese
 

tema. Por ejemplo, se utiliza el manual sobre la pesca en las re

giones costeras donde los habitantes son pescadores. Esos libros
 

comienzan con palabras e ideas sencillas como "algod6n",, "dinero"
 

y "el algoddn hace ganar dinero" (60, pfg. 34)., Ese m~todo tambikr
 

se ha utilizado en otros passes.
 

Todos estos m~todos constituyen medios de ayudar a los adul

tos a aprender los sonidos asociados con diferentes palabras y
 

letras, y comienzan con el empleo de palabras relacionadas con
 

ideas que los cursillistas consideran importantes. Esto les esti

mula a aprender y les permite recordar las palabras con mfs faci

lidad. Los cursillistas se interesan por aprender a leer y escri

bir acerca de esas ideas. Cuando terminan las clases siguen con

servando ese interns.
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Pero no todo el mundo quiere aprender a leer y escribir. A
 

menudo los pequefios agricultores no ven ninguna raz6n para apren

der a leer y cuando se percatan de la necesidad de leer y escri

bir es cuando quieren aprender (11, pfgs. 52-54; 61, pfg. 2).
 

En el Ecuador, por ejemplo, los agricultores que tejfan y vendlan
 

sus telas tenfan necesidad de leer. Tambidn querfan que sus hijos
 

fuqsen a la escuela (11, p4gs. 53-54). Otros programas de alfabe

tizaci6n han logrado tener 6xito utilizando otros tipos de ideas
 

en las que estaban interesados los adultos. Pero esos programas
 

no tienen 6xito en general mfs que cuando los participantes quie

ren verdaderamente aprender a leer y escribir.
 

Materiales de post-alfabetizaci6n
 

Un estudio hecho en Tailandia relacionado con personas que
 

hablan terminado el cuarto grado revel6 que un tercio de ellas
 

habla olvidado c6mo leer al cabo de pocos aflos de haber salido
 

de la escuela. A fin de ayudarles a crear un hdbito de lectura
 

secrearon centros de lectura en las aldeas para facilitar mate

riales pertinentes, Su finalidad era alentar a la gente a que
 

utilizara su potencial de lectura. En una zona se establecieron
 

75 centrosi en cada uno de los cuales se recibfan tres peri6dicoB
 

diarios diferentes, una revista quincenal y otro material de lec'

tura. Mucha gente utiliz6 esos centros y cinco afios mis tarde,
 

dado el 6xito que alcanzaron, se proyectaba crear otros 8.000
 

centros mfis (48, Anexo C, pegs. 16-17).
 

-.
En Mall parte de la poblaci6n.habla aprendido a leer y escri

bir un idioma local, el bambara. Pero el material de lectura en
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ese idioma era escaso.. Para ayudar a esas personas a conservar
 

sus conocimientos y a mantener su capacidad de lectura se fund6
 

una publcaci6n agrfcola mensual impresa en bambara, en la que
 

podfan leerse artfculos sobre salud, agricultura, educaci6n,
 

acontecimientos locales y noticias nacionales e internacionales
 

(56, pggs. 231-232).
 

Los responsables de un proyecto en un pafs de Amfrica Latina
 

hablan utilizado el mdtodo Ashton Warner,,que ya se ha descrito,
 

para enseflar a la gente a leer y que no se olvidara. Para que
 

pudieran utilizar sus conocimientos quisieronponer a su disposi

ci6n materiales impresos. Pensaron que los peri6dicos serfan de

masiado dificiles y decidieron utilizar libros con numerosas ilus

traciones que les ayudargan a comprender la narraci6n. Esas pu

blicaciones fueron muy populares en las ciudades y el texto y las
 

ilustraciones se adaptaron a las condiciones rurales. Incluso
 

consideraron la posibilidad de publicar articulos y narraciones
 

escritos por algunos de los estudiantes mfs avanzados (59, pgg.
 

13).
 

Tambi~n en Tanzania se prepararon libros de lectura pata
 

alentar a las gentes de las aldeas que hablan aprendido a leer y
 

escribir a mantener esos conocimientos. Se establecieron salas
 

de lectura en los poblados y la mayor parte de los materiales de
 

lectura fueron materiales prfcticos, pero tambidn se publicaron
 

algunos libros de poemas y ffbulas. Tambin se tuvo la intenci6n
 

de publicar per16dicos, pero. se encontraron muchos problemas y
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demoras debido a la dificultad de obtener piezas de repuesto
 

para las mfquinas impresoras (60, pfg. .35).
 

Muchos passes han descubierto que la alfabetizaci6n no es
 

suficiente. Tambidn se necesita proporcionar a la gente obras
 

cuya lectura les interese, de otro modo se olvidan con rapidez
 

de sus nuevos conocimientos en cuanto a leer y escribir.
 

Educaci6n rural
 

Cuando los habitantes del medio rural consideran que la lec

tura y la escritura, o cualquier otra forma de ensefianza, son
 

cosas dtiles, los programas de educaci6n de adultos tienen 6xito.
 

Si no yen la utilidad de la a-fabetizaci6n, algunos programas tie

nen cierto grado de 6xito en la medida en que utilizan m6todos en
 

los que se exponen ideas de inter6s para los estudiantes. Estos
 

tambidn han podido conservar los conocimientos recign adquiridos
 

cuando se han puesto a su disposici6n textos interesantes, aunque
 

en ocasiones ha sido preciso escribir libros especialmente para
 

ellos.
 

El haber recibido cierta educaci6n ha impulsado con frecuen

cia a algunos j6venes del medio rural a trasladarse a las ciuda

des en busca de empleos mfs adecuados a su nivel de conocimientos.
 

En aigunos casos los gobiernos han tratado de adaptar la enseian

za a las condiciones de la vida rural y de estimular a los j6ve

nes a que permanezcan en sus comunidades rurales. En general
 

esas tentativas han fracasado. Tal vez esto no sea necesariamen

te malo. En muchos lugares la vida es dif~cil en las zonas rurales
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y serga preciso mejorar esas condiciones de vida y aumentar !as
 

posibilidades de encontrar empleo. Una ensefianza mds adaptada
 

a la vida rural no bastard para inducir a la juventud a que
 

siga en ese medio. En el Volumen IV, "Extensi6n e Investigaci6n"
 

se descroben algunos ejemplos de programas que lograron reducir
 

el desplazamiento de la poblaci6n rural hacia las ciudades.
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CAPITULO II
 

EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALES
 

La mayoria de los passes en desarrollo tienen escasez de
 

algunos tipos de mano de obra calificada y exceso de otros.
 

Con frecuencia se trata de un excedente de personal que posee
 

un elevado nivel de educaci6n, pero que no ha recibido formaci6n
 

t~cnica de ninguna clase (1, p0g. 1178; 2, peg. 40; 16, pig. 3).
 

Esto se aplica en especial al sector agricola. El desarrollo
 

agrkola es una materia compleja y no se dispone de personal t6c

nico en ndmero suficiente. Desafortunadamente, esa carencia va
 

a dejarse sentir durante varios afos todavia (20, pfg. A 141).
 

En ocasiones se puede remediar esa escasez mediante el em

pleo de expertos extranjeros y de instituciones de formaci6n (67,
 

pog. 77). El Banco Mundial, por ejemplo, ha proporcionado exper

tos para dirigir numerosos proyectos en America Latina, Africa y
 

Europa, para los que ha aportado recursos, y ha recomendado con
 

frecuencia la utilizaci6n de expertos extranjeros. En Tanzania,
 

por ejemplo, sugiri6 a las autoridades que cambiaran su politica
 

de no utilizar mfs que su personal nativo y que contrataran-espe

cialistas extranjeros para desempenar cierto ndmero de labores
 

especializadas.
 

Sin embargo, no siempre es bueno utilizar personal extranje-.
 

ro (1, peg. 1178), y el propio Banco Mundial reconoce que su uti

lidad tiene algunas limitaciones.•A menudo no hablan el idioma
 

Previous Page Blank 
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local, carecen de conocimientos de las condiciones locales.y su
 

estancia en el pals es de duraci6n limitada. 'seramuy costoso
 

nombrar a tdcnicos extranjeros para todos los puestos-interme

dios y subalternos. En general, por 1o tanto, s6lo'pueden utili

zarse esos expertos para unos pocos puestos de elevado nivel o
 

para proyectos de alta prioridad. Por ejemplo, cuando se cre6
 

el Ministerio de Aguas y Electricidad en Iran, el gobierno recu

rr.6 a expertos de la FAO para llevar a cabo unos quince estudios
 

y encuestas (64, peg. 114). El'utilizar expertos extranjeros
 

hace mfs diffcil para el personallde un pals en desarrollo el
 

adquirir la experiencia que necesitan en los cargos de alto nivel.
 

Los pafses en desarrollo deben atenerse sobre todo a sus pro

pios recursos humanos para satisfacer sus necesidades de mano de
 

obra, lo cual es muy diffcil debido a que no disponen de los re

cursos necesarios para contratar y formar ese personal (1, pdg. 
1178; 16, p~g. 3). 
 A menudo no tienen los maestros suficientes
 

(50, pog. 13), y cuando terminan sus estudios,, los alumnas tienen
 

muy poca experiencia y conocimientos en materias relacionadas
 

con la agricultura. En consecuencia, la p0sibilidad de aumentar,
 

el nflmero del personal agrfcola calificado es limitada.
 

Educaci6n profesional te6rica
 

Con frecuencia los expertos de los palses en desarrollo re

comiendan una formaci6n mfs avanzada. Algunos de ellos parecen
 

creer que cuanto mfs avanzada es la formaci6n es mejor. Las
 

Naciones Unidas, por ejemplo, han recomendado que los servicios
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de extensi6n empleen el personal con la mejor formaci6n posible
 

(65, peg. 29). Usualmente esto significarfa que cada agente de
 

extensi6n deberfa tener una formaci6n universitaria. Pero el
 

hecho de haber recibido una buena educaci6n te6rica no siempre
 

ha acrecentado la eficacia de esos agentes. Los graduados uni

versitarios no poseen necesariamente conocimientos prfcticos de
 

agricultura, incluso pueden tener dificultades para situarse al
 

nivel de los campesinos, quienes se dan cuenta en seguida de si
 

los agentes de extensi6n tienen conocimientos prfcticos o no.
 

A menudo los agricultores someten a prueba los conocimientos;
 

prdcticos de los agentes, y si se percatan de que esos agentes
 

no tienen mAs que conocimientos te6ricos, dejan de escucharlos.
 

En Kenya los trabajadores de extensi6n que s6lo habfan recibido
 

educaci6n primaria posefan mfs conocimientos de agricultura que
 

los que tenfan educaci6n secundaria (23, pgg. 72).
 

En el Pakistgn, en un programa de formaci6n de agentes para
 

los servicios de extensi6n se descubri6 que 6stos no tenfan mds
 

que conocimientos te6ricos. No pudieron hacer la menor demostra

ci6n prictica. Los veterinarios sabfan c6mo explicar la manera
 

de castrar un novillo, pero nunca lo habfan hecho. Los horticul

tores james habfan podado un grbol. Los especialistas en exten

si6n de hecho no habfan organizado nunca una actividad en una
 

aldea. EnFilipinas varios miles de agentes de extensi6n, espe

cialistas agrfcolas y supervisores fueron sometidos a un examen
 

en el curso del cual deblan reconocer diversos parfsitos y enfer

medades del arroz e :indicar los medios de combatirlos. S61o se
 



- 24 

dio respuesta correcta al 25 por ciento de las preguntas (66,
 

pfgs. 8-10). Un trabajador de extensi6n no puede hacer buenas
 

recomendaciones prdcticas a menos que sepa hacer el trabajo por
 

sf mismo (41, pegs. 92-93).
 

Un estudio comparativo de dos programas de extensi6n en
 

Nigeria revel6 que no existia correlaci6n alguna entre la efica

cia del trabajo de los agentes y su educaci6n o sus experiencias
 

anteriores. En los dos programas la formaci6n impartida con
 

anterioridad habla estado relacionada con cuestiones agricolas,
 

pero no habla dado a los agentes los conocimientos ni los m~todos
 

prfcticos necesarios para ocuparse de los agricultores o de sus
 

problemas. S61o la formaci6n adquirida despu~s de haber comenza

do su trabajo mejor6 su eficacia, pero aln as! la diferencia fue
 

minima (67, pag. 64). En China, durante el periodo del "Gran
 

salto hacia adelante", muchas gentes no tenian ningdn conocimien

to prfctico en materia de agricultura, ya se-tratase del espacia

miento de las plantas, la preparaci6n de la tierra, la humedad de
 

los suelos, las variedades de semillas, la fertilidad de los sue

los, los abonos, o de la conservaci6n y administraci6n del agua.
 

Y sin embargo, debido a que esas personas tenfan el poder de deci-.
 

si6n en ese campo, el desarrollo agricola chino se retard6'en
 

varios afos. Esta falta de conocimientos prActicos se encuentra
 

en la mayorfa de los passes en desarrollo (66, pigs. 9-10; 68,
 

pogs. 49-50). Los agentes de extensi6n carecen de esos conocimien

tos prfcticos porque la mayorfa de ellos vienen de la ciudades.' Su
 

educaci6n y formaci6n han sidomfs te6ricas que prfcticas.l/
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En Azrica Latina y en Asia hay mucha gente que piensa que 

No se porque son instruidas no deben hacer trabajos manuales. 


quieren ensuciar las manos con el trabajo real porque esto les
 

harla bajar de categorla (66, pegs. 8-9; 41, pegs. 92-95; 27,
 

Tambidn en Africa la formaci6n con frecuencia, es
pg. 675).Z/ 


acad6mica, inadaptada a las necesidades, y sin ninguna relaci6n
 

La educaci6n tradicional prepara
con las cuestiones prgcticas. 


a los individuos para recibir una ensefianza mAs avanzada, pero
 

no para realizar un trabajo prfctico (69, pig. 9; 48, D2, pag. 10;
 

21,: pegs. 49-50).
 

En consecuencia, los especialistas en ensefianza y formaci6n
 

agricolas recomiendan a menudo que los cursillistas lleven a cabo-
:
 

mis trabajos pricticos. Los trabajadores agricolas profesionales 

tienen que 5aber c6mo realizar trabajos pricticos, lo que quiere 

decir que deben hacer mfs trabajos pricticos en los centros de 

ensefianza y sobre el terreno (52, peg. 242; 14, p~g. 14; 68, p$gs.
 

Esta idea estf comenzando a aplicarse en
49-50; 54, pig. 27). 


determinados institutos de formaci6n profesional. En la India,
 

en la Escuel.a Superior de Agricultura del Punjab se puso un dormi

torio a disposici6n de los agricultores que seguian los cursos,
 

y los integrantes del cuerpo docente se trasladaban a los pobla

dos para realizar labores de investigaci
6n y encontrar ejemplos
 

para su ensefianza. La Escuela tenia sus propios agentes de exten

si6n en cada distrito. En un d:-strito de Sri Lanka un instituto
 

agricola puso una cabafia a disposici6n de los profesores y alumnos
 

que querlan pasar la noche all.. De esa manera dicho instituto
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pudo establecer buenas.relaciones con los agricultores del-dis-*
 

trito.. En ese mismo pals los..estudi.antsque quieren graduarse
 

en agricultura tienen que hacer un estudio sobre el terreno en
 

el curso de su Oltimo afto de estudios. En Corea el personal en

cargado del desarrollo rural trat6 de proporcionar una experien

cia verdadera a los estudiantes de las escuelas secundarias (68,
 

peg. 50). En el nordeste del Brasil los estudiantes universita

ros de geologfa tuvieron que hacer una gran cantidad de levanta

mientos geol6gicos.
 

En los terrenos del Colegia Agricol.a de Bukalasa, Uganda, se 

encuentran tres fincas explotadas por grupos de 10 estudiantes, 

los que dedican.a ellas un ano de los tres de estudios que deben 

hacer., El resto de las tierras se distribuye segfn las asignatu

ras que se ensefan: crfa de ganado porcino, de aves de corral,
 

ganado bovino', caprino, cultivo de caf6, banano, cftricos, silvi

cultura, huertos, parcelas de demostraci6n, pequeflas explotacio

nes, edificios, mecgnica, carpinterfa, manejo de tractores y do

mesticaci6n de bueyes. Los estudiantes deben trabajar en cada
 

una de esas parcelas, y durante el afno en que son responsables 

de la gesti6n de una de las tres fincas, dleben elegir una espe

cializaci6n entre esas diferentes disciplinas. 

Este programa tuvo dificultades cuando se trat6 de la divi

si6n de responsabilidades entre el director de la.gesti6n general 

de las tierras y el personal docente. Cada miembro de 6ste era 

responsable de la parcela de tierra relacionada.can su ensefianza, 

pero el responsable debfa coordinar todas las actividades. Otro 
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de los problemas que se plante6 fue el de convencer a los instruc

tores de que debfan pasar mis tiempo sobre el terreno, aparte de
 

sus horas de ensefianza, porque era en esos momentcs sobre todo
 

cuando los estudiantes podfan trabajar en las tierras de la finca.
 

La ventaja que ofrece este tipo de programa es que proporcio

na experiencia prfctica a los estudiantes y permite asegurar la
 

coordinaci6n de la ensefianza te6rica, en clase, y la pr~ctica, 
en
 

Pero sobre todo, cuando los estudiantes reciben su
los campos. 


diploma sienten un inter6s real por el trabajo agricola y estfn 
en
 

condiciones de comprender los problemas de los agricultores (30,
 

pfigs. 176-181).
 
' 
una Escuela de Agricul-
La Universidad de Dar enSalaam tiene
 

tura en Morogoro. La duracL6n de los estudios es de tres aflos,
 

Todos los afios los estudiantes
divididos en cuatro trimestres. 


deben pasar uno de esos trimestres sobre el terreno, durante el
 

cual deben trabajar en dos regiones diferentes por espacio de
 

Al final de los tres aflos han trabaJa-,
cinco semanas en cada una. 


do en diversos problemas agrIcolas prdoticos en diferentes partes
 

del pafs. Durante los otros trimestres deben ayudar a las diver-


Las comunisas colectividades locales a resolver sus problemas. 


dades y los agricultores deciden cufles son sus problemas y los
 

estudiantes trabajan en la soluci6n de aquellos que les interesan
 

(60, pegs. 19-20).
 

En Malasia, la Escuela Superior de Agricultura de Serdang
 

asigna ciertas parcelas y algunas sumas de dinero a grupos de es

tudiantes. Estos deben trabajar la tierra por sf mismos y se'les
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permite cultivar 19 que quieran. Ellos se encargan de las com

pras y de vender sus productos en el mercado-local (54, pdg. 41).
 

Cada afio reciben una parcela mayor y deben utilizar el dinero
 

ganado el afio precedente para cubrir los gastos suplementarios
 

de explotaci6n que requiere ese aumento de la superficie de cul

tivo. Una vez cubiertos todos esos gastos pueden quedarse con
 

En las Islas Fiji existe un
las utilidades que hayan obtenido. 


programa semejante. Los estudiantes agrdnomos de nivel interme

dio reciben tierras que deben cultivar durante un cierto perfodo
 

despu~s de haber concluido sus estudios te6ricos. Tambidn all
 

se les permite quedarse con las utilidades que hayan conseguido
 

de su explotaci6n (34, p~g. 157).
 

En la Escuela de Agricultura de un pais asiftico la direc

ci6n elimin6 del programa de primer afioasignaturas como qufmica,
 

ffsica, matemticas y botgnica, las que fueron reemplazadas por
 

cursos prdcticos de cultivo de arroz y trigo, crfa de ganado
 

bovino y mecanizaci6n agricola. En aquellos casos en que los es

tudiantes mostraron que no se interesaban realmente por la agri

cultura fueron dados debaja en la'Escuela.
 

China ha hecho m~s que ningdn otro pafs por combinar la for

maci6n prdctica con la ensefianza te6rica. Antes de recibir ins

trucci6n universitaria, todos los estudiantes deben haber reali

zado trabajos prdcticos y el trabajo manual forma parte de todas
 

Incluso sus labores de investigalas actividades de formaci6n. 


ci6n agricola estfn orientadas en.gran medida hacia la soluci6n
 

de problemas prfcticos.
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palsos estu oncontrando medios
Un ndmero cada vez mayor d o 

de combinar el trabajo prdcticocon los estudios te6ricos. -!Lai, 

experiencia ,de esos palses muestra que los cursillistas 
de esos 

programas combinados obtienen mejores resultados en su 
labor con
 

los agricultores. Los ejemplos descritos muestran que hay dife

rentes maneras de introducir una formaci6n pr9ctica en 
el ciclo
 

Cada pais puede encontrar su
de estudios agricolas te6ricos. 


propia manera de proceder a esa integraci6n una vez que 
se haya
 

persuadido de la necesidad de ella.
 

Formaci6n profesional prfctica 

La formaci6n destinada a dar a los agentes de extensi6n 
y a
 

los agr6nomos experiencia y conocimiento de las condiciones 
loca

les, puede seguir a la educaci6n escolar propiamente 
dicha, y en
 

algunos casos incluso sustituirla. En el volumen sobre "Exten

si6n e Investigaci6n" ya seha mencionado que los agentes 
de desa

rrollo rural en el Perd'tuvieron que vivir durante 
meses en los
 

Aunque esa manera de vivir resultara dificil para algucampos. 


nos de ellos, es indudable que aprendieron muchode los agricul

(8,pig. 624). Pudo constatarse que la eficacia de los
 tores 


agentes de extensi6n habla mejorado despu~s de que 
4stos habian
 

vivido y trabajado con los agricultores de la regi6n 
Tumbi en
 

Los agentes de la Nigerian Tobacco
Tanzania (22, pigs. 72-73). 


Company tuvieron que vivir durante seis meses en poblados 
remotos.
 

El vivir de la misma manera que las familias agrcolas 
fue parte
 

importante de su formaci6n, y sin duda uno de lbs factores 
del
 

6xito del programa de extensi6n (70, pig. 188).
 



Proyecto de Parcelas de Demostrac16n
En el Uruguay, en .el .

se impartfa formacin .a agentes de extensi6n. El perlodode for

maci6n duraba siete meses, en el curso de los cuales.los cursi

listas asistfan a cursos en la manana y en la tarde trabajaban
 

en los campos. Las clases do la mafiana se relacionaban a menudo
 

con el trabajo sobre el terreno. Los cursillistas realizaban el
 

trabajo real sobre el terreno, pero bajo la'supervisi6n de ins

pectores. En la zona elegida para la formaci6n sobre el terreno
 

predominaban los pequeflos agricultores, de los que se decia que
 

eran timidos, perezosos y obstinados. Aunque cada cursillista
 

s6lo estuvo sobre el terreno durante un tiempo breve, se pudo,
 

constatar que el programa logr6 introducir cambios en la reg16n,.,
 

y tambidn que alcanz6 su meta principal, la de formar a:los cur-


Cuando estos regresaron a sus regi6nes respectivas se
sillistas. 


mostraron particularmente competentes debido a que hablan apren

dido a utilizarsus conocimientos de manera prActica (6,p~gs.
 

52-70),
 

Los cursillistas del Instituto Internacional de Investigacio

nes sobre el Arroz (IRRI), en'las Filipinas, deben hacer todo
 

tipo de trabajos sobre el terreno: labran la tierra con arados
 

tirados por bueyes y hacen la cosecha del arroz (68, pAg. 50).
 

Al principio muchos de ellos no mostraban grandes aptitudes. El
 

:IRRI pudo resolver ese problema dfndoles formac16n prdctica en
 

los campos. Los cursos te6ricos fueron coordinados con el traba

jo pr~ctico, de maneraque los cursillistas pudieran utilizar sus
 

Taobign se les
conocimientos sobre el terreno (71, p~gs. 46-47). 
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Se les'exigia que hicieran
 
ensefi6 c6mo hacer demostracioes. 


experimentos reales sobre el terreno, 
a menudo con variedades
 

Tambidn se les demand6 que
de arroz que lievaban con ellos. 


prepararan e impartieran un curso de 
formaci6n de dos semanas
 

a representantes de organismos agricolas 
(52, pdgs. 44-45).
 

En el CamerOn se recomend6 qne los 
agentes de extension re-


La formac16n
 
cibieran formaci6n en sesiones de 

corta duraci6n. 


se enfocarfa hacia la soluci
6n de problemas prfcticos y propor

cionarla mayor experiencia y en las 
sesiones de formaci6n se eva-


En lugar
 
luarla el trabajo anterior y se prepararfa 

el futuro. 


de hacer que los agentes aprendieran 
todo sobre las diversas
 

se harla venir a especialistas que 
podrian
 

,
disciplinas agricola
s


aportar informaci6n complementaria 
sobre determinados problemas
 

Se esperaba que este tipo de formaci6n 
prdctica


especificos. 


hiciera que los agentes de extensi
6n tuvieran mayor confianza en
 

sus propias aptitudes.
 

En Malawi, los graduados de las escuelas 
de agricultura
 

deblan trabajar durante una temporada 
con los funcionarios mfs ex

perimentados del Programa de Aprovechamiento 
de Tierras de Lilongwe.
 

Las
 
Esos funcionarios, por otra parte, 

estaban bien supervisados. 


reuniones de personal eran frecuentes 
y los funcionarios superio

res pasaban mucho tiempo sobre el terreno 
con los funcionarios de
 

Estos, a su vez, trabajaban en estrecha 
colaboraci6n
 

desarrollo. 


S61o despuds de que los graduados 
hablan teni

con sus ayudantes. 


do esta experiencia prfctica se les daban 
sus propias misiones.
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La direcci6n del proyecto pedfa0alpersonal que hicieran conti

nuamente sugerencias acerca del trabajo y sus comunicacianes con,*
 

la organizaci6n eran ffciles. Esta experiencia en el'trabajo
 

bajo supervisi6n cre6 una buena atm6sfera dentro de la organiza

ci6n y mejor6 la eficacia del personal subalterno. El mismo
 

tipo de formaci6n se utiliz6 con buenos resultados con varios
 

agentes de extensi6n que fueron transferidos a este organismo.
 

En la India el Programa de Servicios de Aldea Barpali pro

porcion6 formaci6n continua durante los diez aftos del programa.
 

Los tcnicos de este proyecto fueron seleccionados con todo
 

cuidado. Debfan haber seguido cursos de estudlios durante siete
 

afios por lo menos. A su llegada se les impartfan tres semanas
 

de formaci6n en m~todos bfsicos de trabajo, a lo que segula Un
 

mes de formaci6n en el lugar de trabajo bajo estrecha supervi

si6n. Despu&s de esto cada mes asistfan a un breve programa de
 

formaci6n de cuatro dfas durante los cuales deblan hacer diversos
 

trabajos, como abrir pozos o romper piedras. Tambi6n reciblan
 

instrucci6n tdcnica y mecanica (.72, pigs. 39-40). Estos progra

mas breves de formaci6n mensual continuaron durante todo elpro

yecto. Barpali fue uno de los pocos programas de desarrollo de
 

la comunidad que tuvo 6xito.
 

En Bolivia el Programa Nacional de Desarrollo de la Comuni

dad tuvo un fxito fuera de lo com~n. Sus agentes recibieron pri

mero una formaci6n de seis meses de carActer te6rico, pero al 

mismo tiempo tambi~n se les asignaron misiones sobre el terreno i 

de una semana cada una, durante las cuales trabajaban con los 
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agentes a Invel-de'aldea cuya labor era satisfactoria. Despues
 

se lesdieron otros seis meses de formaci6n sobre el terreno,
 

durante los cuales trabajaban a nivel de aldea bajo la inspecci6n
 

de un supervisor. Su formaci6n continuaba despu~s por medio de
 

conferencias regionales, conferencias provinciales bimensuales y,
 

de cuando en cuando, seminarios y cursillos (73, pfg. 13).
 

El Instituto de Salud Rural y Planificaci6n Familiar de
 

Ghandgram, India, tuvo que formar personal que se encargara del
 

programa de planificaci6n familiar. En principio tuvo que crear
 

un programa piloto de planificaci6n familiar para el cual aport6
 

miembros de su personal. Este, al mismo tiempo que aseguraba el
 

buen funcionamiento del programa, ten!a que mantener registros
 

muy detallados del tiempo empleado, los conocimientos t~cnicos
 

utilizados y los problemas encontrados. Despu6s vino la fase de
 

anflisis y revisi6n del programa, se prepararon descripciones de
 

los trabajos a realizar y se revisaron y mejoraron los m4todos
 

del programa. Las descripciones de los empleos y los m6todos
 

elegidos del programa se fundaron en la experiencia prfctica del
 

personal, y tanto las descripciones como los mdtodos se utiliza

ron en la formaci6n de nuevos trabajadores en planificaci6n fami

liar empleados en el programa. El Instituto se sirvi6 de los
 

locales donde se habla puesto en prActica el programa piloto para
 

que los cursillistas ensayaran en ellosSus nuevos conocimientos
 

(40, p~g. 91)..
 

Estos ejemplos demuestran que ha una mayor variedad de md-


La duraci6n de las
todos de formaci6n prfictica que te6rica. 
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sesiones de formaci6n puede variar desde varios meses, como en
 

los programas del IRRI, hasta unos cuantos dfas y viajes de tra

bajo pr~ctico, como en el programa de formaci6n sobre el terreno
 

de Barpali. La ensefianza te6rica se puede hacer por separado o
 

combinada con el trabajo sobre el terreno, como en el programa
 

mixto del IRRI. La formaci6n puede orientarse hacia la soluci6n
 

de los problemas pr~cticos de c6mo hacer el trabajo, como en el
 

programa de planificaci6n familiar de la India. En Malawi la
 

formaci6n se imparti6 en el lugar de trabajo y se enfoc6 hacia
 

la soluci6n de los problemas reales. Algunos programas son orga

todo cuidado, como el del Uruguay que demandaba el
nizados con 


traslado diario de los cursillistas de laE clases al campo; otros
 

programas simplemente exigen que el cursillista viva en la aldea
 

en las mismas condiciones que los habitantes, como en el caso
 

del Perd y de Nigerian Tobacco Company. En todos los *casos la
 

raz6n de esas actividades fue la necesidad de integrar los cono

cimientos te6ricos con los trabajos pr~cticos reales, y de dar-a
 

los cursillistas la ocasi6n de aprender 
a reconocer pr sx mis

mos los verdaderos problemas de los agricultores.
 

La formaci6n y la organizaci6n de los cursillistas
 

En el Ecuador numerosos cursillistas no pudieron utilizar
 

las t6cnicas que hablan aprendido en sus cursos debido a que se
 

1o impidieron las limitaciones de sus empleos. Los que trabaja

ban con pequeflos grupos de agricultores y no tenlan supervisores
 

trabajando con ellos fueron los que obtuvieron mejores resultados
 



en la aplicaci6n,.de.-los conocimlentos recidn adquiridos. 
Los
 

gxito, y los que obtuvietrabajadores desalud tuvieron menos 


ron resultados menos satisfactori6s fueron los maestros que 
tra

bajaron bajo supervisi6n diara. Sus supervisores no comprendie

ron:ni aprobaron sus nuevos mdtodos (74, pdg. 86).
 

Pero no basta que los supervisores aprueben los nuevos 1m6 -


Si

todos, deben tambidn comprenderlos y querer que se utilicen. 


los supervisores no los comprenden no es probable que se permita
 

a los cursillistas que utilicen sus nuevos conocimientos. Es
 

necesario informar a los funcionarios de nivel superior 
acerca de
 

la formaci6n y de c6mo se deben aplicarlos nuevos m~todos. 
Esto
 

debe de hacerse antes de la fase de.formaci6n, en el curso 
de ella
 

y despuds de terminarse.
 

Una buena manera de informar alpersonal de alto nivel 
acer

ca de la formaci6n es hacer que participen en el programa 
de for

maci6n. En Gambia se organizaron seminarios de tres dias creados
 

especialmente para ellos y se coordinaron con la ensenanza 
de los
 

hacer preguntas a sus supecursillistas, 1o que permiti6 a .stos 


nores acerca de los recursos que tendrfan disponibles, de las
 

posibilidades de cambiar la organizaci6n y si se les permitiria
 

utilizar los nuevos m~todos que estaban aprendiendo. Los funcio

narios superiores pudieron darse cuenta de la forma en que 
serfa
 

utilizada la ensenanza que se impartla y, al mismo tiempo, comen

zaron a ver sus relaciones con sus subordinados 
bajo una nueva
 

luz. Reuniones de este tipo tambi~n podrian seguir a un programa
 

de formacin, ,pero para asegurar la celebraci6n,de dstas deben
 

http:aplicaci6n,.de


planificarse antes •de iniciar'el.-programa de formaci:6n.- DIe§a 

manera el personal superior ilega ainteresarse en la formaci6n 

y adeams se tiene acceso a 41 durante las reuniones. 

Un medio mejor todavia para que el personal de alto nivel
 

participe en la formaci6n es hacer que en 6sta intervenga perso

nal de todos los niveles. El programa ideal incluirfa todos los 

niveles de la organizaci6n, comprendido el mfs elevado. En la 

pr~ctica generalmente no se puede hacer esto. No todos necesitan 

el mismo grado de formaci6n. El personal superior podrfa seguir 

cursos mgs cortos que el de niveles subalternos. Lo que importa 

es que todo el mundo tenga una experiencia.similar y una compren

si6n comfin de la funci6n que desempefia la formaci6n.. Esto les 

facilitarg la manera de trabajar juntos. Si se desea que la for

maci6n sea eficaz en una organizaci6n o proyecto, el mejor medio 

de conseguirlo es formar el mayor nfmeroposible de personas. 

Ese fue el objetivo del programa de Gambia ya mencionado (41, 

pags. 75-79, 162).
 

El introducir cambios en una organizaci6n o comunidad siem

pre es dif~cil y la gente que.trata de hacerlo con frecuencia: se
 

siente decepcionada. Aveces pueden pensar que es peligroso para
 

ellas tratar de introducir esos cambios. Para combatir esto el
 

programa de extensi6n israelf procura que los participantes en
 

un curso de formaci6n procedan de la misma zona. 
AsI, al final
 

de su curso, los cursillistas pueden estimularse y ayudarse mu

tuamente cuando regresan a sus trabajos (41, peg. 127). Los is

rae1les tambi~n publican una revista, Shalom, que remiten a los 
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exalumnos. Cuando dstos leen las experiencias y dxitos delos
 

demos se sienten alentados a lievar adelante sus esfuerzos por
 

introducir cambios y mejoras (41, pdgs. 199-200).
 

La formacidn no resuelve todos los problemas, e incluso
 

cuando los cursillistas se ayudan entre sf y tienen la aproba

ci6n de sus superiores, no siempre estdn en condiciones de hacer
 

grandes mejo;ras. En el CamerOn un programa tenfa muchos proble

mas de gesti6n. El personal no podia tratar de mejorar el pro

grama porque pasaba la mayor parte del tiempo tratando de solu

cionar esos problemas. En esas condiciones la formaci6n no puede
 

ser muy eficaz. Lo primero que debe hacerse es reducir los pro

blemas de gesti6n. En el Alto Volta puede citarse el ejemplo de
 

un programa rural que no contaba con ayuda administrativa sufi

ciente ni medidas complementarias. Un cursillista sigui6 perci

biendo su sueldo seis meses despu6s de haberse clausurado el cen

tro de formaci6n (54, p~g. 358). Para este tipo de problemas lo
 

que se necesita es mejor supervisi6n en lugar de mejor formaci6n,
 

En las'Filipinas algunas gentes pensaban que los trabajado

res de extensi6n eran perezosos, descuidados o ignorantes, 1o que
 

.no era cierto. Lo que pasaba era que no disponfan de medios de
 

transporte para trasladarse a las aldeas y no podian obtener los
 

suministros y fitiles que necesitaban. Cuando se'les suministr6
 

esto se dieron cuenta de que aquellos trabajadores tenfan la mejor
 

voluntad de trabajar, estaban dispuestos a hacerlo dfa y noche
 

(12, pigs. 90-91). Entre los problemas de los servicios de ex

.tensi6n se ha mencionado a menudo la falta de trangporte y de
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reembolso de los costos. Esto demuestra quemuchas veces los* 

trabajadores de'extensi6n no pueden en realidad hacer su tra

bajo; su ineficacia.se debe a factores que escapan a su control 

(18, peg. 14). La baja remuneraci6n que perciben y la falta
 

de estima hacia ellos de gran parte del pdblico influyen en la
 

contrataci6n y-la labor de los agentes de los servicios de ex

tensi6n (75, pdg. 113; 37, p~g. 151).
 

La formaci6n por ss sola no basta. Es preciso que las 

organizaciones estfn dispuestas a-permitir que los cursillistas 

utilicen sus nuevos conocimientos. A ese prop6sito la primera 

medida es incluir al personal de alto nivel en la planificaci6n 

de la formaci6n. La siguiente metdida consiste en hacer que el. 

personal de alto nivel participe en la formaci6n. Es necesariol
 

que haya un entendimiento entre los cursillistas y sus superio

res acerca de la forma en que se pueden aplicar esos nuevos cono

cimientos. La tercera medida consiste en asegurarse de que la
 

organizaci6n va a permitir que se utilicen esos nuevos conoci

mientos.. Puede que Ssta sea la condici6n ias dificil. Pero se
 

facilItarl si el personal de alto nivel ha participado en la
 

formac16n.
 

Formaci6n para comprender, los objetivos
 

En algunos casos las etapas de formaei6n han permitido al
 

personal de nivel superior comunicarse con los demgs. Por ejem

plo, el gobernador de una provincia de las.Filipinas sigui6 uno
 

de los cursosbreves del IRRI con objeto de dar ejemplo al perso

nal agr~cola'de la provincia (12, peg. 90)
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s ° onVenCer

En Niger el jefe de los s'ervicios de salud q

w ,

.e..erelaboraran programas 
a las enfermeraS de salud rural quo 

salud a la poblai6, yaq 
mitieran levar los servicios'.de 

atendfan a las personas que 
hasta entonces las enfermeras s6lo 

iban a las clinicas y, por consiguiente, los servicios 
no bene-

El no les 
ficiaban mfs que al 15 por ciento de 

la poblaci6n. 


orden6 que procedieran a efeoctuar 
ese cambio, pero organiz

6 cur

sos breves de formaci
6n paraensenar a las enfermeras c6mo 

man

tener registros y hacer mapas de la gente a 
la que atendia la
 

Las enfermeras y m6dicos pudieron 
darse cuenta de que
 

clinica. 


muy pocas personas, y cambiaron 
sus
 

sus servicios se limitaban a 


Comenzaron por
 
ideas acerca de c6mo podia dirigirse 

la clfnica. 


ver medios do extender la atenci6n 
de salud a toda la poblac16n.
 

En consecuencia establecieron un programa 
de formaci6n de volu

n

.tarios que podrfan prestar servicios limitados 
de atenci6n de
 

salud en 1as aldeas (76, pgse. 2, 5-6).
 

Los programas de formaci6n son 
a menudo un buen medio de
 

Esa
 
hacer que los demls comprendan 

y aceptenlos objetivos. 


comprensi6n no es siempre uniforme 
en los diferentes niveles je

r~rquioos, poro on un buen programa de formaci6n 
los cursillis

tas tienen una buena oportunidad 
de discutir los objetivos y darse
 

cuenta de lo que representan a los diferentes 
niveles (5,p~g.
 

Esto permite tener una major comprensi
6n de los objetivos.


3). 


El utilizar un programa de formaci6n 
para.esa finalidad puede
 

ser mucho mds eficaz quo pfginas de 
explicaciones y comentariois
 

escritos.
 

http:servicios'.de
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La Indole de la formaci6n profesional
 

Mucha gente se imagina que la formaci6n profesional es como
 

la formaci6n acad~mica clsica, que se imparte en las aulas y
 

conduce a la obtenci6n de un tftulo. La experiencia muestra, sin
 

embargo, que para ser eficaz, la formaci6n tambidn debe ser prdc

tica. S6lo de esa manera podrA el cursillista establecer una re

laci6n entre la tecria y la prfctica. Si se quiere que una orga

nizaci6n acepte el concepto de formaci6n, es preciso examinar con
 

detenimiento los problemas prdcticos. La formaci6n alcanza su 

maxima eficacia cuando incluye trabajo prfctico y cuando partici

pa plenamente el personal'de nivel superior. La formaci6n en el 

lugar del trabajo del programa de extensi6n de Malawi es el mejor 

ejemplo de ese tipo de formaci6n. En este caso preciso el perso

nal de nivel superior eran los instructores. Fue un seminario 

casi continuo debido a las deliberaciones constantes entre el per

sonal superior y el subordinado. En este tipo de situaci6n todo 

el mundo en la organizaci6n interviene y esto permite a los cursi

llistas aplicar 1o que han aprendido y concentrarse en problemas
 

prfcticos.
 

Formaci6n de los agricultores y las comunidades
 

En el Senegal los programas de formaci6n de oficios especia

lizados no se tradujeron en aumentos de salario de la mayorla de
 

los cursillistas. Cuando en un estudio de complementaci6n se des

cubri6 esa situaci6n se modificaron los programas de formaci6n
 

(52, peg.,198),. En Kenya la Comisi6n de Desarrollo del T ofrece'
 



seguido 18demostraciones6...,,. 

de formaci6n de hora' y media cada una, Despu~s de ese curso 

la ensefianza se'c mplo enta mediante la visita de un inspector 

agricola seis veces por afio. Este programa de extensi6n ha lOgra

do buenos resultados. En Tailandia se observ6 que las Escuelas
 

M6viles de Formaci6n Profesional no ayudaban a los cursillistas
 

a mejorar sus salarios. No se hizo ningfn estudio de comproba

ci6n para determinar si estaban utilizando sus conocimientos. 

La formaci6n no dio a los cursillistas las aptitudes que necesi

taban y tampoco les proporcion6 serv'cio alguno de apoyo (52, 

peg. 199). 

un curso,de formaci6n dej'.seis dlas lde 

En un programa de formaci6n en Kenya los agricultores fueron
 

divididos en cuatro grupos de acuerdo con su progreso en la adop

c16n de nuevos mdtodos. Se prepar6 a agentes de extensqi6n para
 

que a su vez se encargaran de dar la formaci5n apropiada a cada
 

grupo. Despuds de que los agricultores habian concluido un nivel
 

de formaci6n podian ascender al siguiente. Los funcionarios loca

les modificaron los cursos de formaci6n para ajustarlos a las con

diciones locales, con lo cual el programa se adapt6 a las necesi

dades de los cursillistas. Fue un programa con 6xito (22, peg.
 

169).
 

En todos los casos meiicionadog el 6xito de la formaci6n de

pendi6 de adaptar dsta a las condiciones locales y a las necesida

des de los cursillistas. Sin embargo, para que el programa sea
 

eficaz tambi~n deben considerarse otras condiciones.
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En el Alto Volta se estableci6 un programa de formaci6n
 

rural.que persuad16 a los agricultores de que utilizaran las nue

vas prfcticas, pero no.atac6los problemas principales de la
 

zona, que eran la mala calidad de los suelos, la sequia y la po

breza de la poblaci6n. Aunque los agricultores sablan que los.
 

nuevos m~todos de cultivo eran mejores, no los pudieron adaptar
 

porque no existia organizaci6n alguna que les ayudara a comprar
 

los nuevos insumos y a correr los riesgos que entrafiaba el utili

zar nuevos mtodos (56, p~gs. 360-361). En determinadas zonas,, 

existian grupos cooperativos locales que practicaban el cultivo
 

colectivo o llevaban a cabo otras actividades mixtas para ayudar
 

a sus miembros. Estas fueron las finicas zonas en que la forma

ci6n fue eficaz y esos grupos tanbidn apoyaron en ellas los pro

gramas de formaci6n. El gobierno reconoci6 la necesidad de ese
 

tipo de apoyo y alent6 la organizaci6n de grupos semejantes (56,
 

pigs. .350-351, 359-80).
 

En Kenya se trat6 de alentar a los Masai, que son tradicio

nalmente pastores de ganado n6madas, a que cultivaran la tierra.
 

Cuando asistieron a los cursos de formaci6n pasaron parte de su
 

tiempo en el cultivo de huertos domdsticos cuyos prodtctos se
 

utilizaban en el centro de formaci6n. Sin embargo no se hizo nada
 

mfs por estimularlos a que se dedicaran al cultivo de productos
 

alimentarios despuds de haberse completado su formaci6n. Los Masai
 

estaban interesados en la formaci6n, la hab$an solicitado, necesi-,
 

taban la mayor seguridad econ6mica que les ofrecfa y estaban dis-.
 

puestos a abandonar su pastoreo n6mada. Pero la formaci6n que se
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les dio no fue suficiente para hacerles ilcultivar huertos domks

ticos (8, pgg. D49).
 

En Malf se organiz6 un programa de formaci6n de herrerps
 

complementado por otro que ofrecla pr~stamos sin intereses para
 

la compra de equipo. Tambidn se controlaba la calidad de los
 

productos y los precios que cobraban los herreros. Participaron
 

23 personas en los cursos: 21 de ellas compraron equipos de mejor
 

calidad y 4 adquirieron equipo para soldar a fin de poder reparar
 

bicicletas y motocicletas , El programa los hizo mfs eficientes
 

en su trabajo y podian hacer las mismas labores que antes en menos
 

tiempo. Sus ingresos aumentaron. En.Nigeria, por el contrario,
 

un proyecto do industrias ligeras no tuvo 6xito alguno debido a
 

que no existia mhs que una d6bil demanda-de los productos (22,
 

p g. 166).
 

Para que los programas de formaci6n de la gente rural tengan
 

6xito deben dar aptitudes a la gente que puedan utilizarse con pro

vecho. Tambidn deben ponerse en prActica programas que proporcio

otros recursos necesarios
nen a los cursillistas insumos, equipo u 

paraque puedan utilizar sus nuevos conocimientos. Si so desea
 

que los programas de formaci6n tengan rosultados satisfactorios
 

es preciso que haya estudios complementarios para verificar si la
 

formaci6n corresponde a las necesidades de los cursillistas. Tam

bidn debe haber programas que suministren los insumos necesarios
 

y mercados para dar salida a los productos.(68, p~gs. 38-39; 31,
 

p~g. 156). Las mismas condiciones se aplican para la formaci6n
 

rural y los servicios de extensi6n. (Vase el parrafo que trata
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de la extensi6n tdcnica para el pequeio agricultor)' La dife-f
 

rencia esencial que puede observarse entre estos programas es
 

que la formaci6n demanda a menudo mds tiempo y esfuerzo que la
 

extensi6n.
 

Aplicaci6n prfctica de la formaci6n
 

El Programa de Aprovechamiento de Tierras de Lilongwe
 

Malawi, tenla dos tipos de cursos. Algunos eran residenciales,
 

esto es, los cursillistas vivian en el centro de formaci6n y
 

duraban una semana. Los no residenciales duraban usualmente un
 

solo d~a. Los primeros no resultaron muy eficaces. Los agri

cultores tenfan la impresi6n de que las demostraciones de t6cni

cas agricolas que ofreclan las autoridades no se aplicaban a sus
 

problemas especificos. Los cursos locales diarios no disponfan
 

de servicios tan buenos ni gozaban de tanto prestigio, pero tuvie

ron mfs 6xito. Permitieron establecer contacto con un mayor ndme

ro de agricultores y los cursos de un dfa les ensefiaban unas 'cuan

tas cosas sencillas que .los agricultores podfan aplicar de inme

diato.
 

Es importante ensefiar cosas que se puedan utilizar sin espera.
 

Se ha podido apreciar esto al comparar la eficacia de los cursos
 

iopartidos a la mujer y al hombre. Los que se daban.a la mujer
 

eran acerca de cosas que se hacen a diario y, por consiguiente,
 

.las lecciones se podfan aplicar de inmediato. El lugar donde se
 

impartfa el curso no importaba. Y las enseflanzasse difundfan con
 

rapidez por imitaci6n. Por el contrario, los cursos agrgcolas
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residenciales tenfan lugar a menudo toda"unaitemporada.ant
es de 

que pudieran utilizarse los conociimientos. No fueron muyi efica

ces. Algunos palses dividen la formaci6n agrfcola en sesiones 

breves que se organizan en perfodos en que no hay mucha activi

dad en los campos. En el curso de esas sesiones los agriculto

res comienzan por examinar los trabajos que acaban de terminar y
 

reciben instrucciones para la preparaci6n del trabajo que viene
 

despuds. De este modo se evitan los problemas que se plantean
 

cuando se demora la aplicaci6n de lo aprendido en los cursos.
 

Ademfs, esos cursos locales de breve duraci6n tambidn permiten
 

que la formacidn se adapte a las necesidades y condiciones loca

les (22, peg. 169).
 

En Uganda era muy importante dar una formaci6n pr~ctica a
 

los responsables de las tiendas cooperativas. A ese prop6sito
 

so estableci6 un almacdn en el que pudo darse instrucci6n satis

factoria al personal de la cooperativa y a los empleados de las
 

sucursales. Tambidn contribuy6 a establecer relaciones entre
 

los proveedores y los fabricantes y sirvi6 de modelo de demostra

ci6n para otras tiendas. En este almac~n hubo m~s movimiento
 

comercial del que se habfa esperado y tambin estableci6,algunas
 

sucursales (77, pogs. 99-102).
 

En la India los jefes de pequefias empresas querfan recibir
 

formaci6n y asesoramiento t~cnicos, ya que les parecfa que ese
 

No estaban interesatipo de formaci6n era el mhs til y pr~ctico. 


dos en recibir formaci6n en materia de gest16n, ya que la mayorfa
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de ellos pensaba que esa formaci6n no era bastante prgcticani
 

especifica (56, p6gs. 483-484).
 

La formaci6n en el trabajo se adapta especialmente Dien a
 

las necesidades pr~cticas de una ocupaci6n espec~fica, y la ex

periencia obtenida de esa manera es una de las mejores formacio-


Ahora bien, para utilizar los conocimientos recifn
 nes posibles. 


adquiridos es preciso a veces asumir riesgos y su aplicaci6n pue

de exigir una concentraci6nque apenas es posible dedicar en el
 

Por esas razones la formaci6n en el lugar de
lugar'de trabajo. 


trabajo no es apropiada para todas las especialidades (79, p~g.
 

20; 77, pg. 107). En el caso de determinadas ocupaciones es
 

mejor que la formaci6n se imparta en los lugares 
donde los ries

gos de error son mas reducidos y dondelos'cursillistas pueden
 

prestar toda su atenci6n. La formaci6n en el lugar de trabajo
 

es poco costosa y tiene lugar en un ambiente sin tensiones.
 

Tiene la ventaja de que se adapta con facilidad a los problemas
 

y ofrece la oportunidad de la aplicaci6n inmediata de los nuevos
 

conocimientos. Es probable, por lo tanto, que su efecto sea de
 

carfcter mfs permanente. Con frecuencia, por otra parte, puede
 

observarse el mismo g6nerode condiciones de situaciones que las
 

gentes no consideran como cursos de formaci6n propiamente dichos.
 

Es el caso, por ejemplo, del programa de trabajos rurales 
ejecu-


En ese programa los comitgs de agricultores
tado en el Pakistfn. 


decidieron la ejecuci6n de pequefios proyectos y supervisaron su
 

construcci6n, y desde,.el punto de vista de formaci6n su efecto
 

ha sido mmy amplio. Miles de personas de las zonas rurales han
 

http:desde,.el
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aprendido tdcnicas de ingenierfa civil, planifi-aci6n, adminis-


El programa tamtraci6n y contabilidad de sueldos y salarios. 


bi6n les dio oportunidad de demostrar capacidad de di.recci6n y
 

les permiti6 aprender a identificar y resolver sus problemas, y
 

la utilizaci6n de una tecnologla moderna (2, pfg. 400). Ese
 

tipo de formaci6n fue uno de los beneficios suplementarios del
 

Los chinos tambi~n se han beneficiado mucho, desde el
 programa. 


punto de vista de la formaci6n, de.sus proyectos de trabajoe
 

rurales autosuficientes. Desafortunadamente no son muchos los
 

programas gubernamentales que tratan de utilizar los beneficios
 

que aporta este g~nero de actividades (25, pfgs. 525-526).
 

La formaci6n rural al igual que la educaci6n profesional
 

debe tener un lado pr~cti.co. Pero la diferencia es que en el
 

marco de la formaci6n rural se puede adquirir experiencia en el
 

trabajo, aprendiendo sobre la marcha. Las autoridades naciona

les deberfan tener mds programas dirigidos por las gentes rura

les, que permitirian a Astas aprender por experiencia y de ese
 

Los prograaas
modo las lecciones encontrarlan mayor difusi6n. 


de trabajo rural son un buen ejemplo de ello.
 

Formacifn de dirigentes locales
 

1leva a cabo comnn-
La formaci6n de dirigentes locales se 


mente en el marco de organizaciones estructuradas. A menudo se
 

crean organismos de estructura muy complicada en los paises en de

sarrollo, por ejemplo, una cooperativa de:.tipo occidental con ca

pital social, convenio constitutivo, etc. Tales formas nuevas
 

http:pr~cti.co
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de organizaci6n exigen mucha supervisi6n. Los dirigentes locales
 

tambi6n necesitan poseer muchos conocimientos nuevos. Tanto los
 

supervisores como dichos dirigentes necesitan poseer una buena
 

formaci6n.
 

En Egipto, por ejemplo, los presidentes de los consejos de
 

aldea recibieron formaci6n en un gran nfmero de materias: admi

nistraci6n local, derecho administrativo local, responsabilidades
 

financieras y elaboraci6n de presupuestos, procedimientos del
 

consejo (por ejemplo, formulaci6n del orden del dfa, estableci

miento de comitgs, debates y direcci6n de las deliberaciones),
 

direcci6n y supervisi6n, teorla y principios del desarrollo local
 

y su aplicaci6n a la coyuntura local (53, pfgs. 94-95).
 

En Etiopla el Banco Mundial recomend6 que se ampliara la for

maci6n en materia de principios generales, organizaci6n y gesti6n
 

de cooperativas. Esa formaci6n se orientaba hacia los estudian

tes de agricultura, miembros de cooperativas, dirigentes de las
 

administraciones nacionales y locales, asi como hacia los lideres
 

rurales y personal docente. Tambidn recomend6 que cada afio se en

viaran al extranjero a uno o dos maestros de cada escuela agr~cola
 

a seguir cursos de formaci6n.
 

En Tailandia tenfan organizado un curso de dos semanas desti.

nado a los responsables y directores de cooperativas de fines mel

tiples. El curso inclufa las siguientes asignaturas: principios
 

fundamentales de las cooperativas agricolas, reglamentos de las
 

sociedades cooperativas, administraci6n, pollticas y procedimien

tqs de funcionamiento (79, pfgs. 15-16). Tambi~n habfa otro curso
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de seis 'semanas para supervisores que inclula un n*nero.mayor,. 

de temas (79, pigs. 8-9). Un curso de una semana para dirigen-. 

tenfa algunas materias ,menostes locales y responsables de clubs 

(79, pogs. 10-11). Este curso se impartfa en lugar de la forma-. 

ci6n general del afi.iado. 

Uganda tambidn tenfa establecido _un programa complicado de 

formaci6n para cooperativas de eatilo occidental (77, pgs. 23-214).
 

Esa formaci6n fue recomendada por asesores occidentales, y si
 

bien era completa su administraci6n cre6 muchos problemas (77,
 

pegs. 23-24, 28-29, 37-28, 47). "El personal directivo no querla
 

dar formaci6n a los miembros y fue necesario persuadirlo6 a que
 

En Bangladesh tambidn fue pre1o hicieran (77, pigs. 29-30, 40). 


ciso que el personal de Comilla ire'cibiera diversos...tipos de for

macibn para hacer funcionar las cooperativas (29, peg. 25). 

En Taiwin la Asociaci6n de Agricultores Provinciales tenta un 

centro de formaci6n, en el que los funcionarios y personal Ce las
 

asociaciones deban recibir dos semanas de formaci6n cada afto.
 

Esto se hacla para tener la seguridad de que comprendfan 
el sis

tema y sus reglamentos. Antes do las elecciones tambidn se daban
 

cursos especiales a las personas encargadas de dirigirlas. Los
 

contadores reciblan una formaci6n especial en materia de presen

taci6n de estados financieros (36, pigs. 94-95).
 

En todos los casos citados las razones para impartir esa for

maci6i fueron el deficien .,*desempeno y la falta'de conocimientos
 

bfisiuos de los miembros de las cooperativas y de sus responsables.
 

En algunos casos la formaci6n tuvo 6xito. Sin embargo, la formaci6n
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suple.entaria no siempre es provechosa. En.Tanzanfa quienes re

cibieron formaci& tenfan mfis conocimientos y mejar comprensi6n 

del funcionamiento del sistema de cooperativa3 que quienes no 

hablan recibido esa formaci6n. Esta, sin embargo, no pareci6-, 

mejorar el rendimiento de las cooperativas (52, p.g. 201). 

A veces la formaci6n de dirigentes locales causa problemas,.
 

Hay quienes estiman que si los dirigentes locales tienen una
 

buena formacifn esto llevarf al desarrollo de la comunidad rural.
 

Freire dice que en realidad el desarrollo de..sta debe producir
 

los lfderes. Fn general son las personas que han dado prueba de
 

capacidad do direcci6n las que son seleccionadas para recibir
 

esa formaci6n, y esto las separa de la comunidad. "Los dirigentes' 

pueden tratar entonces de.Utilizar su posici6n de lideres para 

su propio benefi'ci. De esam'manera pueden perder su aptitud para 

ser lideres de la comunidad (57, pegs. 138-139). En el Volumen 

IV., "Extensi6n e Investigaci6n" sepresentan algunos programas de
 

agricultores-modelo que ilustran ciertos fracasos de la formaci6n
 

de dirigentes locales en determinados problemas y condiciones. 

En el Camerft cuando se quiso mejorar el progra na de exten

si6n se presentaron dos posibilidades. La primera consistfa en
 

mejorar los conocimientos de los llamados supervisores encargados
 

de verificar el trabajo de los equipos y de informar al personal
 

profesional. No posefan grandes conocimientos, t~cnicos yno
 

podfanhacer gran cosa, excepto comprobar el trabajo que hacfan
 

los agricultores. A dstos no les agradaba esa situacidn. La pri

mera posibilidad de mejorar el programa era, por lo tanto,, dar una
 



La,.segunda era
formaci6n.tdcnica.prctica- a los supervisores. 

dejar queel personal prfesionaleliminar a'los supervisores y 

equipos de trabajo.tratara directamente0con;los lderes de. os 

dichos equiposy a, sus
Esto tambi n daria,mls responsabilidad a 

lideres
 

enLa elecci6n" que tuvo que hacerse el CamerOn es un buen 

ejemplo de-las opciones que se presentan a menudo. Si se crean 

nuevos puestos de responsabilidades preolso dar una formac16n
 

Por otra parte, el desasuplementaria a las personas elegidas. 


rrollo y empleo de lideres locales puede reducir la necesidad de
 

formaci6n. En el volumen sobre extensi6n se estudian las organi

zaciones de agricultores. En 61 se muestra que dstas se pueden
 

organizar de manera flexible y que la forma-de la organizaci6n
 

puede desarrollarse de manera natural sin planificarla por ade-


Cuando esto se hace asf se reduce en gran medida la
lantado. 


nTeasidad de formac16n y supervis16n.
 

En general, es el tipo.de organizaci6n el*que determina la.
 

necesidad de formaci6n de los responsables. En determinados
 

'casos los dirigentes casi no tienen necesidad de recibir una for

maci6n suplementaria, sobre todo cuando la organizaci6n 
a la que
 

pertenecen se ha desarrollado de manera progresiva, como en el
 

caso de las Asociaciones de Agricultores del Jap6n y TaiwAn. En
 

muchos casos una forma sencillade organizaci6n puede tener ,xito.
 

En el capitulo sobre financiamiento del Volumen II se menciona
 

que organizaciones crediticias muy pequeias, con menos de 10 miem-


En esos grupos pequenos
bros, fueron las ms satisfactorias. 




todos se conocenibnunosa otros, no precisan hacer las. cosas 

.de manera rfgida y sus l deres no necesitan fo'rmaci6n.estructura

da, la que siempre resulta costosa. Por lo tanto es mejr usar 

organizaciones simples. De ese modo la gente desarrolla sus 

propios lfderes y dstos adquieren la mayor parte de sus conoci

mientos por experiencia. El ,utilizar los lfderes locales y las
 

formas sencillas de organizaci6n'puede reducir la necesidad de
 

formacin, .pero de todos modos se necesitar cierto grado de
 

ella. Usualmente no es pr&ctico impartir formaci6n a todo.el'
 

mundo,.por lo que es menester encontrar medios de que los cursi

llistas difundan sus.conocinientos entre otros miembros de. la
 

comunidad.
 

Cuando s6lo una persona ha recibido formaci6n profesionaj
 

puede que le resulte diffcil hacer que su corun.dad reconozca:.,:*
 

sus nuevos conocimientos, lo cual puede desalentarla y hacerle
 

que abandone sus esfuerzos por compartir sus conocimientos con
 

los demhs. Es mejor formar grupos, ya que sus miembros pueden
 

alentarse mutuamente y ayudarse en la utilizaci6n de sus nuevos
 

conocimientos. Ademgs, al ser varios pueden establecer contacto
 

con un mayor ndmero de parsonas. Se mostr6 que esta era una tic

nica eficaz en el marco de los .agentes de extensifn. Al dar 

formaci6n a'dirigeites locales es major hacerlo con varios de
 

el que pueden trabajar juntos y ayudarse unos a otros.
 

En Zaire los jefes locales seleccionaron hombres: j6venes 

para recibir formaci6n avanzada en la producci6n de mafz. Se les 

prest6 ayuda para que establecieran sus propias fincas y en 



De esa manera podlan
general dec:dieron trabajar en grupOs.de 10 


ayudarse y utili ar los nuevos m6todos. Sin embargo el programa
 

i

no tuvo mucho efecto en la producci6f de mafz porque encontrd.la
 

oposici6n de la comunidad.
 

La gente estd m~s dispuesta a seguir los consejos de los
 

miembros de la comunidad que han recibido una formacifn especial
 

en la medida en que han admitido el concepto de formaci6n 
y si
 

pueden elegir quidnes han de recibir esa formaci6n. Se han exa

minado ampliamente varios de estos ejemplos en el Volumen IV,
 

"Extensi6n e Investigaci6n", en especial en el capitulo dedicado
 

A este prop6sito se
 a los agricultores como agentes de canbio. 


ha citadoel ejemplo del.programa francds de desarrollo rural,
 

-' 
en el que toda la comunidad decidi6 aceptar el programa y 'qUines

habrian de recibir la formaci6n. Otro ejemplo es el de un proyec-e 

to de educaci6n en el Ecuador, donde la comunidad 
seleccion6,los 

agentes que recibirlan la formaci6n.
 

http:encontrd.la
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Notas'de pie de pdgina
 

I/ Un observador coment6 que z'amedidaque "los 'expertosen
 

extensi6n se interesaban mfs por los "modelos" y los ',sistemas",
 

menos se preocupaban de los agricultores y su eficacia era menor.
 

2 Un observador sefia16 que la rp:6n por la que no querlan
 

ensuciarse las manos era porque sabian que en realidad descono

clan c6mo hacer el trabajo, y no querfan que la gente se diera
 

cuenta de su ignorancia.
 



- 55 -

CAPITULO III
 

COMO ADAPTAR LA FORMACION A LAS NECESIDADES
 

En el volumen sobre la extensi6n se expone la necesidad 
de
 

examinar ampliamente en la comunidad c6mo deben introducirse 
los
 

La comunidad debe participar en el an&cambios que se proponen. 


lises de las condiciones locales y estudiar cufles pueden 
ser
 

Es preciso iguallas posibles repercusiones de esos cambios. 


mente recurrir a esas deliberaciones cuando se prev6 
poner en
 

pr~ctica programas de formaci6n. Ese medio ha sido dtil para en

contrar modos de que los cursillistas utilicen su 
formaci6n en
 

Todos los programas de formasus organizaciones (40, pfg. 81). 


ci6n que han resultado satisfactorios generalmente 
tienen dos ele

uno es la seguridad desde el principio de que
mentos en comfn: 


la formaci6n puede utilizarse. El otro consiste en ayudar a los
 

cursillistas a adaptar y utilizar lo que han aprendido 
cuando re

gresan a su trabajo en la comunidad.
 

Esta preparaci6n y complementaci
6n pueden hacerse de-diferen-


En la India los cursillistas de l
Os centros de pla-'


tes maneras. 


nificaci6n familiar realizaron de hecho el trabajo que 
iban a en

seftar a otros a hacer. Despuds disefiaron el programa de forma-


En Malawi y en
 
ci6n fundamentados en sus propias experiencias. 


otros paises fueron los supervisores y los colegas de trabajo 
de
 

los j6venes profesionales los que se encargaron del seguimiento
 

de su labor. En el caso de los dirigentes locales las medidas
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complementarias:,slan estar a cargo de sus instructores y de'
 

gente que no forma parte de su comunidad, comose vio en el pro
grama de formaci6n de trabajadores locales de salud en Nfger y
 

en el programa de educaci6n no tradicional en el Ecuador examina

dos en el volumen sobre extensi6n. Los agricultores y obreros
 

que trabajan en la Comisi6n de Desarrollo del T6 de Kenya tambidn
 

necesitaron seguimiento en su trabajo. En Tailandia las medidas
 

complementarias del programa de alfabetizaci6n se aplicaron me

diante el establecimiento de centros de lectura.
 

Para comprender la necesidad de preparar y seguir la forma

ci6n es preciso comprender c6mo dsta afecta al cursillista y su
 

relaci6n con otras personas. Todo cursillista tiene una comuni

did.adegentes diversas con las que vive o trabaja, algunas de
 

las cuales'son mfs capaces que las demois. 
 Algunas tienden a ser
 

lfderes, en tanto que otras tienden a ser seguidoras (41, pig.
 

69). En la mayorla de las comunidades la gente se ha ajustado
 

entre sl.
 

Cuando aigdn-miembro de la comunidad recibe formaci6n, de

sarrolla aptitudes adicionales, conocimientos y confianza. Des

puds de haber recibido la formaci6n es posible que trate de cam

biar su comportamiento. Los demos miembros de la comunidad pue

den aceptar o rechazar ese cambio, sobre todo si su comportamien

to parece amenazar el orden establecido y exigir tambidn cambios 

por parte de ellos. 



La adaptaci6n adecuada
 

Si se quiere que la formaci6n, tenga buenos resultados debe
 

ajustarse al cursillista y a susrelaciones con la comunidad.
 

Si la .comunidad puede percatarsede la necesidad de lo.que el,
 

curaillista -ha aprendido y estf dispuesto a ajustarse al cambio
 

de colportamiento de Sste, puede decirse quela formaciqn ha
 

sidQ,buena.c, Si la comunidad no quiere ajustarse a ese cambio,
 

la.oLmaci6n no ha tenido 6xito. E1 cursillista puede dedicir
 

olvidarse de su formacidn y volver a su antigua manera de hacer
 

las qosas, o bien hacer .dstas de acuerdo con los nuevos mdtodos
 

aun cuando 2Ia comunidad'no los acepte. En ambos casos la forma

ci6n.habrd.ejercido poco efecto en'la coMiurddad. Vdase el ejem

plo de1 caso deZaire relativo a,la.,,.formaci6n dedirigentesi,
 

locales.
 

Desafortunadamente no hay un .medio, seguro .desaber si :.a,4,co

munidad aceptard los nuevos m6todos y actitudes del cursillista..;, 

Los ejemplos.expuestos muestran algunas maneras demodificar la,: 

formaci6n ode hacer que la comunidad est6 mfs dispuesta a ajus

tarse a la nueva situaci6n. Hay otros medios tambidn. 

.Unodo-los mzns importantes eas, adaptar:la formaci6n a las no

cesidades del trabajo. La formac16n debe proporcionar aptitudes
 

queise-necoesiten realmente. Si eltipo deformaci6n impartida
 

no es el adecuado, no habrd empleos en los que los cursillistas
 

puedan aplicarlo que han aprendidoy esto tendr real efecto.,en 

los-programas: a los que cabe atribuir la formaci6n (68, pggs. : 

38-39, 54). ,El programAde planificaci6n familiar.de la India, 

http:familiar.de
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ya mencionado, es un ejemplo de un buen programa de formaci6n.
 

Primero se determin6 cudies eran las calificaciones necesarias,
 

despugs se elabor6 un programa de formaci6n para adquirirlas.
 

Hay varias maneras de establecer un programa de formaci6n
 

que est6 en consonancia con la relaci6n que tiene el cursillista
 

con la comunidad, y que pueda facilitar la reincorporaci6n de
 

dste, despu6s de terminada la formaci6n, a la comunidad en que
 

vive o trabaja. Es preciso identificar y examinar los problemas
 

a los que deberA enfrentarse y dedicar algan tiempo a buscar po

sibles soluciones a esos problemas. A los cursillistas se les
 
pueden enseiiar tdcnicas para comunicarse con suB supervisores y 
otro personal de nivel superijr. Eso fue lo que se hizo en el
 

marco del programa-piloto de formaci6n ASIP en Israel en 1975
 

(41, pigs. 115-116; 81, pegs. 62-65). En un poblado de Niger se
 

utilizaron reuniones para ensefiar a los cursillistas c6mo diri

girse a los comerciantes y a los funcionarios del gobierno (22,
 

pegs. 162-164). Antes de que los cursillistas regresen a sus
 

empleos se les puede dartiempo para preparar su retorno. 
Enton

ces pueden discutir sus planes con sus colegas y con el personal
 

de formac16n. 
De ese modo pueden obtener la cooperaci6n de su
 

comunidad y evitar resistencias. 
Eso es lo que se hizo con 6xi-,
 

to en el programa ASIP antes mencionado y en los cursos israelies
 

de extensi6n (41, pigs. 135-136; 87, p~gs. 65-66).
 

Ademfs de tratar de disefiar la formacifn por ese medio, los 
responsables de los cursos pueden comprobar los resultados para 

ver si no convendria cambiar la orientaci6n de la formaci6n. 
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Eso fue lo que se hizo en el Senegal, como ya se ha mencionado.
 

La formaci6n adicional es un tipo muy comdn de complementa

ci6n de la ensefianza bfsica. Con frecuencia, sin embargo, esa
 

complementaci6n consiste en una mezcla de viajes de estudio a
 

proyectos e instalaciones de investigaci6n, seminarios, cursos
 

breves y trabajo prfctico. En el programa de formaci6n de agr6

nomos de la Shell Oil Company, habla un curso de varios meses
 

que consistla enteramernte en visitas de ese tipo, discusiones y
 

Esas visitas y conferenseminarios en dos palses (33, pfg. 29). 


cias ofrecen a menudo la oportunidad a los cursillistas de hablar
 

con otros profesionales y altos funcionarios. Este tipo de for

maci6n complementaria reviste importancia especial en la agri

cultura. Hay adiciones constantes a los resultados de los pro

gramas de investigaci6n y cambios en ellos. Esta informaci6n
 

suplementaria debe transmitirse al agricultor (56, p4g. 533).
 

Los programas de formaci6n que trataron de adaptar dsta a
 

las necesidades del cursillista en su trabajo fueron los m9s efi

cacIv. Este esfuerzo de adaptaci6n puede hacerse antes de la
 

formaci6n, en el curso de ella o despuds, pero los mejores pro

gramas 1o hicieron durante los tres perfodos. Antes de la for

maci6n es de suma importancia determinar cuAles serfn sus necesi

dades y obtener la aceptaci6n de las personas con las que habrfn
 

de trabajar los cursillistas. Durante la formaci6n es dtl ayu

dar a los cursillistas a planificar c6mo aplicarfn sus nuevos
 

conocimientos a su regreso al trabajo. Despuds de la formaci6n
 

el anflisis de seguimiento es lo importante. Esta labor de
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seguimiento tiene por mira ver los cambios que se necesita in-.
 

troducir en el programa de formaci6n y apoyar al cursillista
 

en la aplicaci6n de sus conocimientos.
 

Educaci6n, formaci6n y preferencias de trabajo
 

El impartir formaci6n con la mira de hacer lfrente a la ;i 

penuria de mano de obra en determinados sectores especificos 

es un buen sistema en la medida en que los individuos acepten 

lievar a cabo ese tipo de trabajo. Desgraciadamente, no son 

muchos los estudiantes que quieren trabajar en el sector agrf

cola. Las asignaturas que se enseian en materia de agricultura 

y los empleos de enseflanza agricola o en oficinas del gobierno 

no atraen a los estudiantes. La mayorfa de esos cargos no 

gozan de una gran consideraci6n, y los empleos en los campos 

tdcnicos, como la agricultura, no atraen a los j6venes si no 

son tan bien pagados y tan bien considerados comootros cargos 

oficiales (27, pfg. 675). 

La educaci6n superior generalmente lleva'consigo un sueldo
 

mas elevado. Ahora bien, un sueldo elevado en lo que se refie-,
 

re a los agentes de extensi6n puede levantar una barrera entre
 

61 y los agricultores pobres. En Africa, cuando los agentes
 

tienen sueldos bajos y sus condiciones de vida son semejantes a
 

las'de los agricultores, las relaciones entre los dos grupos
 

son mejores. Pero las personas muy instruidas proceden de las
 

ciudades y a menudo no comprenden los problemas de los agricul

tores ni se interesan en el a. Es posible incluso que piensen
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en ellos como sus inferiores (.22, pfgs. 72-73). Ademfs, las
 

personas que vienen de las ciudades no estfn dispuestas a acep

tar los sueldos bajos, ni a vivir en condiciones similares a
 

las de los agricultores pobres. En el Pakistan era comdn que
 

los agentes de los servicios de extensi6n dejaran a sus familias
 

en las ciudades, con el bencficio de las mejores escuelas y ser

vicios de salud. Pero ellos no estaban contentos porque estaban
 

separados de sus familias, y los agricultores no confiaban en
 

ellos porque no tenfan a sus familias con ellos. Esos agentes
 

*habian aceptado el trabajo que se les habfa propuesto (14, pag.
 

9). Sin embargo no estaban dispuestos a hacer las cosas que se
 

necesitaban para que su funci6n resultase eficaz (2, pfg. 74).
 

Incluso personas que se encuentran desempleadas se niegan
 

a hacer trabajos que consideran inferiores. En muchas partes
 

de Zaire todo el trabajo agrfcola se consideraba que era funci6n
 

de la mujer, los hombres no estaban dispuestos a realizarlo,
 

aunque no tuvieran gran cosa que hacer (.34, pfg. 3). En ocasio

nes se les .pudo persuadir a que trabajaran como asalariados
 

agrfcolas en las plantaciones, pero con mucha frecuencia no se
 

presentaban a su trabajo. Un cierto ndmero de desempleados a
 

los que se llev6 de las ciudades para que trabajaran en las plan

taciones se negaron a hacerlo. En Kenya habla muchos puestos
 

vacantes en las plantaciones. La gente pensaba que los salarios
 

eran demasiado bajos.
 

Hay varias maneras de resolver el problema de la renuencia
 

a trabajar o a trabajar en forma efLaz en determinados empleos.
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Se ha sugerido que se exija a los cursillistas el trabajar en
 

zonas rurales una vez completada su formaci6n (42, p~gs. 6-7).
 

En Tanzanla los estudiantes de las escuelas de agricultura deben
 

comprometerse a trabajar durante cinco afios despues de su gra

duaci6n, a cambio de su educaci6n gratuita. Otras personas han
 

sugerido que se concedan ascensos s6lo a quienes han trabajado
 

en Areas rurales. Para que esas medidas sean eficaces es preci

so que se apliquen de manera uniforme a todos y, desgraciadamen

te, hasta ahora, muy pocas de ellas se han aplicado en forma
 

real.
 

Otra manera de mantener a la gente en determinados empleos
 

conaiste en contratar s6lo a aquellos que est~n realmente intere

sados en tribajar en ellos. Es posible que su interns sea mds
 

importante que sus ahos de educaci6n. Por ejemplo, muchos pro

gramas de extensi6n s6lo emplean como agentes a personas prove

nientes de las zonas rurales, que aceptan las condiciones de
 

vida y de trabajo de los campos, que estfn mfs familiarizadas
 

con las necesidades, ideas y problemas de los agricultores que
 

las gentes de la ciudad, y que por consiguiente es mds probable
 

que se queden en las zonas rurales que quienes vienen de las
 

ciudades (41, p~g. 70).
 

En Mdxico los responsables del CYMMIT encontraron la manera
 

de saber qui~nes eran los cursillistas que se interesaban de ver

dad por los trabajos de investigaci6n. Les confiaronlabores
 

de rutina, como inocular plantas, para cuya-operaci6n tengan que
 



trabajar durante unas dos semanas entre el lodo y bajo la luvia.
 

El primer dia los cursillistas aprendieron todo lo que tengan
 

que saber desde el punto de visto t6cnico. Despu6s de esto no
 

les quedaba p F hacer m~s que el trabajo de rutina, fatigoso y
 

sucio. Sin embargo, el personal tfcnico aprendi6 a conocer a
 

los cursillistas. Algunos de dstos s6lo trabajaban cuando el
 

personal supervisor se encontraba por los alrededores y holgaza

neaban cuando se ausentaban. Algunos cursillistas comunicaron
 

que se encontraban enfermos, otros se quedaban en los campos ha

ciendo su trabajo. A juicio del personal tdcnico dstos serfan 

los mejores agentes para su programa de investigaci6n (71, pig. 

41). 

Si se va a contratar a la gente de acuerdo con.su voluntad
 

de trabajar es preciso hacer cambios en los criterios de empleo.
 

Por ejemplo, los agricultores mUsprogresistas podrfan ser las
 

personas mas calificadas para contratar como agentes de exten

si6n. A ese prop6sito serla necesario bajar los niveles de edu

cacifn exigidos. Tal vez fuera preciso tambign modificar !as
 

prgcticas de gesti6n de personal. No se puede tratar de la mis

ma manera a la gente que ha aprendido por experiencia que a la
 

quo ha sido formada en escuelas.
 

Otra manera de resolver el problema de los individuos que
 

no quieren trabajar puede ser el cambiar la formaci6n. Es'diff

oil cambiar las actitudes de la gente a travs de la formaci6n.
 

,No son las conferencias n4P formas similares de instrucci6n las
 

que pueden hacerles cambiar de idea, sino las experiencias
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personales. Es necesario, por lo tanto, incluir en los progra

mas de formaci6n experiencias orientadas a producir un cambio 

en las actitudes de los cursillistas (41, pfg. 113). 

Los israelies, por ejeniplo, elaboraron un programa de for

maci6n para encontrar agentes de extensi6n que estuvieran bien
 

dispuestos a trabajar manualmente. Los pusieron en situaciones
 

en las que podfan ver que su trabajo era aceptado y esperado por
 

la gente. Pudieron ver por si mismos los beneficios de ese tra

bajo y tambidn se dieron cuenta de que era periectamente acepta

ble ensuciarse las manos (41, pigs. 128-132). No se sabe, sin
 

embargo, si esa actitud continla o cesa despuds de que los cur

sillistas regresan a sultrabajo.
 

La Academia de Desarrollo Rural de Comilla prepar6 a sus 

funcionarios para que .trabajaran con los agricultores. Dichos 

funcionarios pudieron ver a los agricultoreshacer cosas de las 

que no les cretan capaces. Tambi~n asistieron a discusiones en 

el cuirso de las cuales ipudieron percatarse de que otras funcio

narios, con los cuales ellos trabajaban, .se mostraban-dispues

tos a hacer cambios. De ese modo pudieron corregir las actitu

des err6neas t~picas de su funci6n (4,pdg. 13). 

Otra manera mfs de asegurarse de que los cursillistas estn 

dispuestos a realizar el trabajo para el que han recibido farma

ci6n es ensenarles t~cnicas que s6lo-lessergn fitiles en esos 

trabajos. El mejor tipo de formaci6n de esa lndole es :la forma

ci6n en el trabajo y la experiencia con cursos breves. :Pueden 
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darse cursos de perfeccionamiento y seminarios sobre temas espe

ciales cuando sean necesarios (18, pfg. 14). Este tipo de for

maci6n flexible no induce a la gente a esperar ascensos elevados.
 

Por el contrario, una formaci6n mfs te6rica les hace esperar con
 

frecuencia empleos s6lo de nivel elevado. En realidad la forma

ci6n mds flexible es mejor probablemente para la gente que traba

ja en zonas rurales (52, p.igs. 216-217). Por ejemplo, en el
 

Pakistan se encontr6 que la 1nica manera prfctica de ensefiar las
 

tdcnicas de organizaci6n rural era mediante la experiencia y la
 

formaci6n en el lugar de trabajo. Cuando la formaci6n estd rela

cionada directamente con la agricultura y se proporciona de mane

ra flexible, un poco cada vez, no prepara a la.gente para ir.a
 

trabajar a las ciudades.
 

El mejor mdtodo de abordar este problema de la negativa a
 

trabajar o de hacerlo en forma eficaz es combinar los.elementos
 

de todas las soluciones que se han mencionado, como se hizo en el
 

Proyecto de Fertilizantes Verdes de Etawah, en la India. Aquf se
 

trat6 de evitar la contrataci6n de empleados gubernamentales, a
 

causa de su actitud desfavorable hacia los agricultores y de la
 

desconfianza de dstos con respecto a dichos.funcionarios. Los
 

responsables del proyecto trataron de contratar personas proce

dentes de zonas rurales y que estuvieran familiarizadas con la
 

vida del campo. Durante el curso de formaci6n se concentraron
 

en el problema de c6mo entablar relaci6n con la.gente de la aldea,
 

y casi toda la form.aci6n tuvo lugar en el trabajo. Los supervi

sores trataron con respeto a los cursillistas, 10o que estimul6 a
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dstos a tratar con cortesfa y respeto a los agricultores. De ese
 

modo pudieron superarse gradualmente en este proyecto muchos de
 

los problemas de relaciones humanas entre el personal del proyec

to y los agricultores (83, pfgs. 62-63).
 

En este proyecto se combinaron muchas de las prfcticas antes
 

mencionadas para determinar la voluntad de trabajar de los cursi

ilistas. Se contrat6 personal procedente de zonas rurales y que
 

tenla la actitud correcta hacia el trabajo rural, la formaci6n
 

fue prfctica y estaba orientada para proporcionar a los cursillis

tas los conocimientos que necesitaban para realizar sus trabajos.
 

(La-gente est& mfs dispuesta a realizar una labor cuando sabe
 

que puede hacerla bien). La relaci6n entre los trabajadores y
 

los supervisores era buena, y servia de modelo para las relacio

nes entre los cursillistas y los agricultores. En el programa de
 

extensi6n ejecutado con 6xito en Malawi, examinado antes, tambi~n
 

se utilizaron muchas-de estas prfcticas.
 

Educacidn te6rica y prActica
 

En todas las discusiones sobre la educaci6n, la formaci6n y
 

la extensi6n hay diversas ideas relacionadas entre sS. La exten

si6n funciona mejor cuando se fundamenta en cosas que los agri

cultores conocen. La experiencia es un buen maestro. La exten

si6n tgcnica s6lo funciona usualmente cuando los agricultores ya
 

'poseen un cierto grado de conocimientos y experiencia, es decir,
 

cuando tienen experiencia con los cultivos comerciales. Los
 

agricultores comprenden mejor las cosas cuando estfn relacionadas'.
 

consu propia experiencia que cuando son completamente nuevas,
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La mejor formaci6n es la que puede aplicarse'de inmediato. 

Los agentes de extensi6n tienen necesidad a menudo de formaci6n
 

especial en cuanto a c6mo aplicar lo que han aprendido y numero

sas escuelas de agricultura han elaborado programas en los que
 

los estudiantes agrIcolas deben realizar trabajos prfcticos.
 

Sin esa experiencia prfctica los agentes de extensi6n no pueden
 

aplicar sus conocimientos a la soluci6n de problemas reales, y
 

se havisto que tambidn ingenieros y otros tdcnicos carecen de
 

formaci6n y capacidad para aplicar su educaci6n a situaciones
 

pr~cticas (56, peg. 481). Una dificultad frecuente es que algu

nas personas piensan que pueden aprender una asignatura o una
 

tdcnica especifica reteniendo en la memoria l que se dice al
 

efecto. Este tipo de aprendizaje no ensena a la gente c6mo pue

de utilizar lo que ha aprendido. Este problema se ha resuelto
 

en algunosprogramas de alfabetizaci6n mediante la fundamenta

ci6n de la ensefianza en ideas o conceptos que interesan a los
 

estudiantes, y la incorporaci6n a los programas de discusiones
 

y ejercicios escritos fundamentados en esos conceptos.
 

En todos estos casos se ha encontrado una cosa en comdn:
 

que los mejores programas, los de mayor porcentaje de 6xito,
 

son aquellos en los que la formaci6n estA relacionada con pro

blemas reales. El trabajo prfctico se incluy6 durante la ense

ianza te6rica o inmediatamente despu6s de 6sta. La formac16n
 

.te6rica no ha tenido 6xito en general sin la formaci6n prgctica,.
 

En algunos casos purde tener dxito si los cursillistas ya han
 

tenido mucha experiencia prActica, en cuyo caso pueden aplicar
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la teoria'a lo que ya conocen. Ahora bien, en la mayorfa de los
 

casos la aplicaci6n de la teorfa exige mucha prdctica para apren

der la manera correcta de hacer las cosas (84, p5gs. 45-46).
 

La educaci6n acaddmica o la formaci6n en teorla se interesa: 

en las ideas, los conceptos. A menos que se tenga experiencia
 

practica resulta diffcil comprender c6mo esas ideas pueden apli

carse a cosas reales. Si la teorga estA relacionada directamente
 

con la experiencia prActica del cursillista es posible que 6ste
 

sepa c6mo utilizarla, pero en la mayorla de los casos es menester
 

proporcionar experiencia prfctica al cursillista a.fin de que su 

formaci6n resulte eficaz.
 
La educaci6n fracasa a menudo cuando s6lo contiene teora.
 

Por el contrarioi la formaci6n te6rica que incluye experiencia
 

prdctica con frecuencia resulta satisfactoria. Es menester que
 

haya una vinculaci6n entre la teorga y el trabajo prfctico. 

El examen de los problemas reales no basta para establecer 

esa conexi6n entre la teorla y la prActica, pero ese examen puede 

ser muy dtil en el marco de la formaci6n. (Vgase en el volumen 

sobre "Extensi6n e Investigaci6n" la secci6n relacionada con la
 

soluci6n de los problemas). Tambin es dtil cuando los cursi-.
 

llistas han tenido experiencia prfctica que puede ilustrar la
 

teorta. 
En los cursos de extensi6n israelies mencionados antes
 

se utilizaron las discusiones para relacionar lo que se enseiaba
 

en las clases con los problemas reales de los passes de donde
 

procedian los cursillistas, los que ya tenfan mucha experiencia
 

en trabajos prActicos, pero no por ello se descuid6 la formaci6n
 



prfctica en la elaiboracifl del programa. Mfs tarde los israe

lies concentraron la formaci6n en el aspecto prfctico, redujeron
 

la ensefianza te6rica e intensificaron sus esfuerzos en los mxnto-,
 

dos de aplicar lo que ya sablan los agentes de extensi6n (41,
 

pogs. 86-88).
 

Formaci6n orientada hacia la soluci6n de problemas
 

Es diflcil dar experiencia prfctica a los funcionarios de
 

alto nivel durante los cursos de formaci6n. El asignarles labo

res sencillas o trabajos en el curso de los cuales deben desem

pefiar funciones en situaciones imaginarias no son enfoques efica-


Por 1o tanto, algunos instructores tratan de dar 
a los cur

ces. 


sillistas problemas a resolver que son semejantes a los que en

cuentran en el trabajo. Pero este-m6todo puede hacer-la etapa
 

de formacifn menos eficaz.
 

Durante el curso piloto de formaci6n ASIP a los cursillistas
 

les agradaban los ejercicios que podfan aplicarse a los 
problemas
 

reales de sus passes y en ocasiones los modificaban para hacer
 

Al principio el personal docenque se adaptaran a esos passes. 


te aprob6 este enfoque y estim6 que hacia mfs Otiles los traba-


Pero cuando los cursillistas cambiaron los facjos de formaci6n. 


tores de los problemas para crear una situaci6n real el efecto
 

fue diferente. Se interesaron tanto por la soluci6n del proble-


Por 1o tanto,
ma que les fue indiferente .el m~todo utilizado. 

la formaci6n que se les estaba impartiendo noles ayudaba a apren-

Tenlan que aprender primerolasder c6mo resolver'los problemas. 
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tdcnicas necesarias para solucionar esos problemas, y la mejor
 
manera de hacer esto es no utilizando ejemplos de la realidad.
 

Cuando el problema no es 
real prestan ms atenci6n a c6mo lo
 
estfn resolviendo, en 'tanto que cuando se trata de problemas
 

reales no se interesan ms que en su resoluci6n. El plantea-.
 

miento de problemas ficticios tiene otra ventaja: 
 los riesgos
 
que corren los cursillistas son menores y vacilan menos en uti

lizar m~todosnuevos.
 

,La formaci6n que 
 un a Los Zuncionarlosde nivel superior 

es para ayudarles a aprender c6mo resolver problemas reales, 

pero la formaci6n-puede ser m~s eficaz si tienen que ocuparse 

de problemas imaginarios de manera que presten atenci6n a la me
todologfa. Una vez que hayan desarrollado sus aptitudes en la
 
utilizaci6n de esos xmtodos pueden aplicarlos para resolver los
 
problemas reales. 
Si se desea utilizar problemas reales, deben
 
orientarse hacia la finalidad del curso de capacitaci6n (81,
 

pegs. 42-43).
 

Una vez terminado el curso,, los cursillistas utilizarfn las
 
aptitudes adquirldas para:solucionar los problemas reales que
 

encuentren en sus trabajos. Cuando el personal docente haga vi
sitas de seguimiento a los cursillistas, no deben sorprenderse
 

de encontrar que dstos no prestan mucha atenci6n a los m~todos y
 
que se interesan m~s por los problemas que tienen que resolver.
 
Esa fue al menos la experiencia del Instituto Siet en la India.
 

Es importante comprender esa diferencia entre la formaci6n y el
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trabajo real. Esto afecta el trabajo de los instructores duran

te el curso de formaci6n y en la labor de seguimiento (40, p6gs.
 

307-308).
 

Fechas, horarios y lugares
 

Es importante elegir el momento y el lugar oportunos para
 

impartir la formaci6n. Ya se ha sefialado que es m~s ficil dar
 

formaci6n a un gran ndmero de cursillistas en cursos breves no
 

residenciales. En Nigeria las clases vespertinas de formaci6n
 

t~cnica eran mucho menos costosas que las escuelas vocacionales
 

de jornada completa, y los graduados de las clases nocturnas
 

eran tan capaces como estos Oltimos (52, pAgs. 184-185). El n 

mero de solicitantes para las clases nocturnas siempre era mayor
 

del que podan aceptar (52, pig. 199). En Tailandia los ins

tructores iban de una comunidad a otra para impartir formaci6n
 

a tiempo parcial, la que tambidn resultaba mfs barata que los
 

programas de formaci6n vocacional de tiempo completo, ademfs de
 

que era'mayor la proporci6n de los cursillistas que terminaban
 

la formaci6n de jornada parcial (52, pgg. 185).
 

Una de las razones del 6xito de"esos programas es posible
 

que fuera su menor costo. La formaci6n de tiempo completo, aun
 

cuando sea gratuita, hace perder al cursillista el ingreso que
 

-podrfahaber ganado si no hubiera asistido a los cursos. En
 

Nigeria y'Tailandia los programas se ofrecfan en la localidad
 

despuds de las horas de trabajo, lo cual permitfa a los cursillis

la vida y seguir loscursos (52, p g. 197).
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Para el personal profesional y otras personas dispuestas
 

a seguir los cursos residenciales, es posible que el horario y
 

el lugar no sean tan importantes. En general esas personas
 

siguen percibiendo sus sueldos mientras siguen los cursos de
 

formaci6n, cuya durac16n es probable que sea mAs importante.
 

Si el curso es demasiado largo, un aflo, por ejemplo, alguien
 

tiene que ocupar su puesto mientras se encuentran ausentes.
 

Esto puede crear problemas para el cursillista a su regreso. 0
 

puede ser que esa persona quiz& no quiera regresar, aunque para
 

eso se le dio la formaci6n. Puede considerar que despu~s de
 

una formac16n tan prolongada debe confifrsele un cargo mas im

portante. Cursos mas breves, de tres a cuatro meses, por ejem

plo, son mejores. Es probable que estos atraigan cursillietas
 

mae calificados, porque los mejores candidatos no quieren dejar
 

sus cargos durante perfodos mas prolongados (52, pag. 15).
 

Cuando los'cursos son muy breves es poco probable que se
 

designe a alguien para reemplazar al cursillista. En consecuen

cia el trabajo se acumulara en su despacho durante su ausencia.
 

En esos casos un curso de una semana puede ser aceptable, pero
 

una ausencia de tres o cuatro semanas puede ser demasiado pro

longada.. Pocas gentes pueden permitirse una ausencia tan larga,
 

y tampoco quieren ver'que su trabajo se acumule durante tan lar

go tiempo. Un curso de seis semanas puede ser mas facil de
 

seguir que uno de tres porque puede designarse un suStituto tem

poral mientras dure su ausencia.
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Tipos de cursillistas
 

En la India en un curso para hombres'de negocios participa

ron t6cnicos, comerciantes e industriales. Cada uno aport6 ex

periencias diversas y puntos de vista diferentes al curso. Ese
 

intercambio de ideas entre los distintos tipos de cursillistas
 

result6 muy fructifero. En el curso piloto de formaci6n ASIP
 

los israelles tambi6n acogieron cursillistas con antecedentes
 

profesionales diversos para propiciar ese intercambio de puntos
 

de vista (41, pug. 120; 81, pegs. 40-42).
 

Cuando un trabajo requiere tratar con diferentes tipos de
 

personas, como fue el caso de los hombres de negocios de la
 

India, es fitil que en la formaci6n participen representantes de
 

dictintas actividades, pero si lo que se va a ensefiar es una
 

sola tecnologla, por ejemplo la producci6n de semillas hfbridas,
 

esmenos necesaria la variedad de los tipos de cursillistas (68,
 

pogs. 42-43). Y en demasiados casos de formaci6n tdcnica el ex

ceso de variedad puede ser perjudicial. Por ejemplo, los pro

blemas de los cursillistas procedentes de zonas secas y templa

das serdn distintos de los que se encuentran en zonas h~medas y
 

subtropicales. Una formaci6n tcnica adaptada a las necesidades
 

del primer grupo pudiera ser instil para el segundo. Tambi6n
 

puede ser dificil dar una formaci6n dtil e interesante a todos,
 

si los cursillistas no han recibido todos el mismo nivel de for

maci6n.
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Demasiada variedad en los cursillistas tambign puede ser
 

Durante cierto tiempo
perjudicial en los cursos no t6cnicos. 


los israelles impartieron formaci6n en extensi6n a grupos-inte

grados por africanos o asidticos. Despuds optaron por grupos
 

mfs especificos: primero cambiaron a grupos que tenlan el mismo
 

idioma, luego a grupos procedentes del mismo pals, e.incluso de
 

zonas del mismo pals. Esto aument6 la eficacia de los cursos
 

y tambi~n les permiti6 formar una mayor proporci6n de agentes
 

de los servicios de extensi6n que trabajaban en una zona deter

minada (41, pg.. 73)'. 

Cuando parece que hay demasiados tipos diferentes de cur

sillistas cabe la posibilidad de constituir grupos dentro del
 

curso (41, pig. 120). Esto puede ser especialmentelitil en el
 

caso de cursos tdcnicos, cuando las necesidades de formaci6n
 

tienen que ser variadas para adaptarlas a los-cursillistas.
 

Otro mdtodo consiste enimpartir cursos:breves adaptados a cada
 

localidad, en lugar de dar cursos mfs generales en un centro
 

mnico. Esto se ha hecho con 6xito en varios palses.
 

En el Capitulo II, sobre "Educaci6n-y Formaci6n Profesiona

les., se indic6 la conveniencia de que hubiera participantes en
 

los cursos que pertenecieran a todos los niveles jergrquicos.
 

Pero esto no quiere decir que deban seguir una-formaci6n comin,.
 

-Enla India participaron en el mismo curso de formaci6n, pollti

cos, administradores y personal que trabajaba sobre el terreno,
 

procedentes de los mismos distritos. No result6 satisfactorio
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porque no fue posible sostener discusiones entre los diferentes,
 

grupos.- Cuando dstos procedieron de distritos diferentes los
 

resultados fueron mucho mejores. Tenfan la sensaci6n de que
 

podlan hablar con mfis libertad. La discusi6n fue provechosa
 

para todos los grupos (68, p~g. 43). Puede tropezarse con el
 

mismo problema cuando superiores y subordinados participan en
 

el mismo curso. En esas condiciones la gente no slente,inclt

naci6n a expresarse con libertad (40, pfg. 136).
 

Cuando se hace participar en el mismo curso a personas de
 

la misma organizaci6n, pero pertenecientes a niveles jerdrquicos
 

diferentes, es-para que aprendan en raz6n de un intercambio
 

mutuo de ideas. Es conveniente qua todo el personal de una or

ganizaci6n tenga formaci6n simi.lar, pero esto quiere decir que
 

todos deben seguir los mismos cursos. Si el ponerlos juntos les
 

impide tener discusiones libres, esto serg perjudicial para la
 

formaci6n.
 

Para la formaci6n tdcnica es major que los cursillistas ten

gan todos los mismos conocimientos y experiencia, y par lat for

maci6n,no tdcnica conviene A s qua los cursillista.s provngan d 

diferentes grupos o niveles (41, pgs. 189-190). Esto as espe

cialmente cierto si los cursillistas tienen,que trabajar con per

sonas de esos grupos y niveles. Es mejor, sin embargo, si los

cursillistas de esos grupos diferentes no son las mismas personas 

con las qua tienen que tratar en.el trabajo. Por otra parte, si 

los. curs11istas prceden de grupos demasiado diferentes (de 
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distintos passes, por ejemplo), tal vez no sea bueno. En tales
 

casos quizS no posean suficiente experiencia comn que les per

mita sostener buenas discusiones (41, peg. 190).
 

Evaluaci6n de la formaci6n
 

En la evaluaci6n de la formaci6n debe considerarse la efica

cia en funci6n de los costos. 
En el Alto Volta las escuelas
 

rurales tenlan un programa de tres afios, en el que trataban de
 

ensefiar lo mismo que en cuatro afios de la escuela primaria regu

lar y ademfs se impartla formaci6n t~cnica y agrfcola y otras ap

titudes. Por el programa de tres afios s6lo habfa que pagar una
 

tercera parte del costo del programa regular de cuatro afios. La
 

pregunta que cabe hacer es cufnto se aprendfa y utilizaba bajo
 

cada sistema (52, pig. 185). 

Aun en el caso de que el curso mds largo ensefie m~s al estu

diante, esto no le servirg a menos que pueda utilizarlo. El pro

grama t~cnico rms corto puede ser riejor si el estudiante puede
 

aplicar lo que aPrende. En un pals en desarrollo puede ser ind

til que a los estudiantes se les ensefien cosas que no pueden em

plear. Es mejor que aprendan un poco de lo que pueden utilizar.
 

En la-evaluaci6n de la educaci6n y de los programas de formaci6n
 

debe tenerse en cuenta si las cosas que se ensefian pueden aplicar

se. Los conocimientos que no se utilizan se olvidan con rapidez.
 

Al cabo de unos pocos 'aios los estudiantes recuerdan en general
 

s6lo las rosas que les han sido ftiles.
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CAPITULO IV
 

POLITICA RELATIVA A LA FORMACION Y LA MANO DE OBRA
 

Todos los palses en desarrollo necesitan mfs personal 
cali

ficado en muchos aspectos de la agricultura. Esa carencia de
 

especialidades depende de las tecnologlas utilizadas y las dife

rencias organizativas. La introducci6n de variedades de alto
 

rendimiento exige personal con conocimientos en producci6n de
 

semillas, cultivos, fertilizantes y protecci6n de plantas contra
 

plagas y cizafa. Una estrategia de desarrollo basada en el riego
 

y drenaje exige ingenieros y organizadores de la comunidad para
 

hacer que se abran canales, pero no se requieren muchos tdcnicos
 

Los tipos y ndmero de personal calificado necesarios
agricclas. 


serfin muy diferentes segOn las estrategias de desarrollo agrico-


Si la mano de'obra encasea mucho, la estrategia deberd ajusla. 


tarse para utilizar lo mejor posible.el personal que se tenga
 

disponibie (24, p6g. 17).
 

Uno de los medios de reducir la necesidad de formaci6ny
 

sta consiste en utilizar tecnologfas mfs sencillas.
los costos de 


Algunos de los programas de desarrollo agrfcola mds. satisfacto

rios se han basado en la ampliac.6n de las prActicas utilizadas
 

por los mejores agricultores. Otros han introducido mejoras en
 

mdtodos existentes en lugar de buscar'nuevos mgtodos. Esas fue.
 

ron las prdcticas que se utilizaron'con 6xito en Jap6n y Taiwan
 

despuds de la Segunda Guerra Mundial, (39, pfg. 60; 3, pg.'167).
 

http:ampliac.6n
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Incluso ahora esos palses siguen introduciendo nuevas tecnolo

glas de manera.progresiva. Ese sistema tambidn ha dado buenos
 

resultados en China. El mejoramiento de la tecnologla tradicio

nal ha tenido 6xito en Sri Lanka, Mdxico y Africa. Esas mejoras
 

pueden ser muy productivas. En la India, por ejemplo, puede
 

apreciarse una gran diferencia entre los mejores rendimientos y
 

los ordinarios, y es mfs notable all que la que se observa en
 

los pafses mfs adelantados. Los rendimientos medios del arroz
 
fueron de,400 a 1.200 libras por acre segdn el lugar. 
Los mejo

res rendimientos fueron de 3.000 a 9.000 libras por acre. Los
 

rendimientos medios del trigo fueron de 300 a 1.000 librasI y 

los rendimientos mejores del trigo fueran de 2.500 a 6.*000 libras 

(13, pegs. 12-13). El mejorar la tecnologfa tradicional.exige 

un grado rnucho menor de formaci6n y reduce los costos. La,gente 

tamin aprende en forma ms eficaz cuando se mejora la 'tecnolo

ga tradicional que cuando setrata de adoptar una tecnologla
 

-nueva. Tambi~n se trata este tema en el volumen sobre."E.-.ten

si6n e Investigaci6n". Este enfoque puede ser muy beneficioso
 

cuando el rendimiento obtenido de las mejores prfcticas supera
 

en gran medida el rendimiento promedio, y puede ser especialmen

te 6til en las primeras fases del desarrollo, cuando hay-escasez
 

de mano de obra calificada.
 

Otro media de reducir la necesidad de formaci6n es hacer 

que la gente aprenda a travs de su experiencia. El mejorar la 

-tecnologfa tradicional da buenos resultados porque-la gente ha 

aprendida esa tecnologfa por experiencia. La experiencia real
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en el empleo es con toda probabilidad el tipo ms comn'de for

maci6n. En el:sector privado-mucha de la capacidad de gesti6n 

se basa en la experiencia o en la formaci6n familiar. Hay muy 

paca formaci6n acadfmica o te6rica. Los proyectos de desarrollo 

rural confiados a los individuos de la localidad les proporcio

nan-la experiencia que necesitan para ser directores de proyec

tos mis grandes. Eso fue loque ocurri6 en Comilla, Bangladesh.,


Los.gobiernos recurren con frecuencia a personas que tienen ese
 

tipo de experiencia (2, pfg. 163). Par ejemplo, pueden confiar
 

a.un distribuidor de fertilizantes la responsabilidad de estimu

lar a los agricultores a que los utilicen y de ensefiarles c6mo
 

hacerlo. Esto ha comenzado a suceder en la India de manera natu

ral, sin el aliento del gobierno. Cuando se aument6 el suminis

tro de fertilizantes, las compafifas productoras tuvieron que dar 

mfs servicios a los compradores con objetode incrementar sus 

ventas (85, pig. A 158). Las compafias de fertilizantes de 

America Latina tambign han establecido con 6xito programas de. 

servicios agrlcolas. Los gobiernas pueden encontrar mtodos se

mejantes para alentar al sector privado a dar cierto grado de
 

formaci6n en cuestiones relacionadas con las funciones de las
 

empresas privadas. Esta formaci6n en el trabajo puede ser una
 

buena manera de utilizar la mano de obra disponible.
 

Las necesidades de formaci6n te6rica deben estar relaciona-7
 

das con la experiencia real. En Tanzanla el personal de nivel
 

superior tena exceso de trabajo debido a que hab1a demasiada
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centralizaci6n de autoridad. 
El personal de nivel subalterno
 

no obtenta mucha experiencia. En esas condiciones cuando habIa
 

que reemplazar al personal superior, el del nivel subalterno no
 

se encontraba bien preparado para asumir las responsabilidades
 

de aqudl. En la planificacifn de la mano de obra no se habla
 

tenido en cuenta la necesidad de que dsta adquiriera experiencia.
 

En Etiopla organizaron el quo los agentes de extensi6n quo poselan
 

gran experiencia pero escasa formaci6n te6rica adquirieran mfs de
 

6sta durante su carrera y se les dio la oportunidad de obtener
 

ascensos. Los responsables etfopes reconocfan el valor de la ex

periencia pr~ctica, pero al mismo tiempo daban oportunidadesdo.
 

recibir mfs formaci6n te6rica.
 

Las necesidades de formaci6n tambifn se pueden reducirmodi

ficando las funciones a desempefiar en un empleo. El satisfac

torio programa de extensi6n establecido para los proyectos de la!
 

Shell Oil Company, empleaba graduados en economfa agrfcola sin
 

especializaci6n. Los responsables de los proyectos no querfan
 

que estuviesen especializados. Pensaban que esto les harfa per

der interds por los problemas ordinarios y las soluciones prdcti

cas. La labor del agente consistfa en trabajar con los agricul

tores para averiguar sus problemas. Luego les planteaba.6stos a
 

personas quo podrfan ayudar a encontrar una soluci6n, entre ellas
 

investigadores universitarios y otros especialistas, y personas
 

vinculadas con la industria, el comercio y el gobierno. Despu~s
 

V.olv:a con las sugerencias de 4stos a .los agricultores v les
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ayudaba a ensayarlas. Para realizar esas labores no tenfa que .
 

tener formaci6n especializada (86, pfgs. 421-422).
 

En Puebla hubo especialistas que descubrieron que su:espe

cializaci6n no les servfa gran cosa. La mayorfa de los proble

mas de los rgricultores exigfan que 41 buscara la asistencia de
 

otras personas ajenas al proyecto (26, peg. 51).
 

Los 'agentes de extensi6n de Israel reciben una formaci6n
 

que les prepara para solucionar problemaii. La misi6n del. agente
 

es encontrar la informaci6n que se precisa para solucionar los
 

problemas de los agricultores. De este modo los investigadores
 

y otras organizaciones conocen los problemas de los-agricultores.
 
El-agente recibe la informaci6n y recomendaciones de esos espe

cialistas y entidades y las presenta a los agricultores (41, pfgs. 

64, 83-84). Este tipo de intercambio de informaci6n ha resultado 

muy beneficioso en Rio Grande do Sul, en el Brasil (7,peg. 31). 

Es un error creer que los agentes de extensi6n necesitan una 

gran formaci6n. El exceso de dsta puede dar lugar a que el agen

te no sea eficaz en su trabajo con los agricultores. Esto seexa.

mina en el Volumen IV. Un agente general de extensi6n no tiene 

necesidad de ser especialista si puede obtener la informaci6n ne

cesaria de otros especialistas. El no puede solucionar todos los 

problemas de los agricultores ni dar respuesta inmediata-a todas 

sus preguntas. Simplemente debe saber d6nde obtener las solucio

nes y las respuestas de otras personas y retransmitirlas a los 

agricultores. 
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Esos ,agentes deben ser capacesede admitir que ellos mismos 

no tienen todas las respuestas. Esto exige poseer confianza en 

sl mismo y tener una comprensi6n clara de las miras de la exten

si6n orientada a solucionar problemas. Ningdn agente puede solu

cionar todos los problemas queopuedan tener los agricultores. 

Por otra parte, lcs programas de'extensi6n especializada-funcio-" 

nan mejor cuando se ocupan de un solo cultivo. En este caso no 

se espera que el agente sea el solucionador general de los pro

blemas. Se espera de 61 que pueda hacer que los agricuitores 

trabajen ese cultivo de la manera apropiada. Un agente especia

lista de ese tipo debe tener formacifn t~cnica especializada. 

El grado y tipo de formaci6n que necesitan los agentes de

pende de c6mo est6 organizado el programa de extensi6n. El agen

te tendrg que poseer una formaci6n tdcnica si va a ocuparse de
 

un solo cultivo. Tambidn tendrqque tener esa formaci6n si no
 

puede conseguir de otras personas la informaci6n que precisa.,
 

Si se utilizan grupos de extensi6n e investigaci6n, s61o.unas
 

pocas personas necesitan tener formaci6n en varias especialida

des. Un gran nfmero de los trabajadores generales de extensi6n
 

puede obtener la informaci6n qua necesitan de esos pocos especia

listas. Esto-requiere buena organizaci6n y apoyo dentro del
 

grupo. No dard resultado si la comunicaci6n es deficiente c si
 

hay falta de cooperaci6n entre los agentes generales y los espe

cialistas. Tambi~n debe haber buena coordinaci6n entre los espe

cialistas con objeto de evitar el dar respuestas contradictorias
 

a los agentes generales (22, pg. 65).
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Tambidn se pueden reducir las necesidades de formaclon'del
 

personal de una organizaci6n confiando algunas de sus responsa-


En Kenya, Etiopla y Africa
bilidades a otras organizaciones. 


Occidental se confiaron los. servicios de extensi6n, 
crdditos y
 

comercializaci6n a los agricultores y, hasta el momento, 
esos
 

Muchospalses han emexperimentos parecen haber tenido .xito. 


China, el
 
pleado agricultores en los programas de extensi

6n. 


Jap6n y Taiwan parecen haber llevado mds lejos la 
experiencia
 

de hacer recaer responsabilidades en las organizaciones 
de agri

(Vase mfs informaci6n al respecto en el volumen
cultores. 


sobre "Extensi6n e Investigaci
6n").
 

Las necesidades de formaci6n dependende los objetivos, 
m

todos y tipo de organizaci
6n. Por consiguierite' siempre que haya
 

escasez de mano de obra calificada para 
hacer un trabajo deter

minado, serf menester preguntarse a sl mismo si el trabajo podrfa
 

Tal vez ast serg posible rreducir la necehacerse de otra manera. 


,sidad de formaci6n, En la prictica los m6todos que han exigido
 

menos educaci6n o formaci6n.te6rica han sido los que'han logrado
 

mejores resultados.
 

Politica relacionada con la mano de obra
 

El empleo y el aprovechamiento de la mano 
de obra tienen
 

La polftica relacionada con el empleo
una vinculaci6n estrecha. 


tiene por mira ajustar los empleos al ndmero de trabajadores 
dis-


La politica relacionada con
 ponibles y a sus calificaciones. 


la mano de obra se ocupa de la educaci6n y formac16nde 
sta.
 



-84 -


Tanib n trata del problema do Ilenar los puestos vacantes con
 
personas capaces y dispuestac a desempefar esa funci6n. 
Esto
 

entrafia proporcionar informaci6n al pdblico acerca de los tipos
 

do empleos que habr en el futuro. De ese modo la gente puede
 

saber para qu6 clase de empleos debs prepararse. Tambifn entra

fia el facilitar a la gente la ocupaci6n de esos empleos.
 

La politica relacionada con la mano de obra 4ebe tener en
 

cuenta tanto si las personas estfin dispuestas a realizar el tra

bajo como su capacidad para ello. La formaci6n en el empleo
 

estA abocada al fracaso si trata do formar a la gente para hacer
 

un trabajo jue no esta dispuesta a realizar.
 

En al sistema pedagogioo tradicional suele ser el estudian

te el quo elige las asignaturas que va a estudiar. En la for

maci6n profesional son los funcionarios encargados del programa
 

quienes deciden lo qua so va a enseflar. A menudo los estudian

tea dociden estudiar asignaturas qua tienen muy poca salida en
 

el mercado laboral. Por otra parte, los programas de formaci6n
 

tampoco han tenido mucho 6xito porque los responsables de ellos
 

no tuvieron en cuenta los deseos de los cursillistas cuando se
 

eligieron las asignaturas qua se iban a enseflar. Por consiguien

,e, la educaci6n tradicional puede fracasar porque son los estu

diantes los qua determinan las asignaturas que quieren estudiar,
 

y los programas de formaci6n tambidn pueden fracasar porque no
 

me pregunta a los cursillistas qu6 quieren aprender.
 

La raz6n de esa diferencia se deriva de qua casi toda la
 

formaoidn se relaciona con la adquisici6n de conocimientos
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prfcticos. Los cursillistas son quienes mejor pueden juzgar
 

qud conocimientos desean y necesitan adquirir. En el marco de
 

la educaci6n tradicional el estudiante no busca otra cosa a,
 

menudo que el obtener un diploma y, en consecuencia, elige las,
 

asignaturas que le interesan o le parecen ffciles. Con frecuen

cia elige materias que no son dtiles para su pals.
 

Esto quiere decir ue los estudizntes y las escuelas nece

sitan mfs orientaci6n si se.desea que haya empleo para la gente
 

instruida. Ahora bien, en lo que se refiere a la capacitaci6n
 

endestrezas especfficas, esa orientaci6n debe venir de los cur

sillistas. Este O1timo punto tambign se examina con mfs ampli

tud en el volumen sobre "Extensi6n e Investigaci6n,.
 

La polftica relacionada con la mano de obra se fundamenta 

en gran parte en la educaci6n y la formaci6n. Si se quiere que 

las gentes encuentren,trabajo, tanto los estudiantes como las 

instituciones de formaci6n nacesitargn saber qu6 empleos habrd 

disponibles en el futuro y qud calificaciones serdn necesarias. 

A ese prop6sito deberA recurrirse a la planificaci6n de la mano 

de obra con objeto deguiar,la politica educacional y de forma

ci6n. 

Esa planificaci6n debe comenzar con un estudio y un pron6s

tico de las necesidades a plazos corto y largo de mano de obra.
 

Dado que las actividades de formaci6n generalmente llevan mucho
 

tiempo, dicha planificaci6n debe ocuparse especialmente de las
 

necesidades a largo plazo (15, pogs. 11-21; 63, pfg. 77). Los
 

planes de desarrollo agrfcola y las formas de organizaci6n
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determinarhn los tipos de'calificaci6n ue se precisarfn. Por
 

lo tanto, la planificaci6n de:ia mano de-'obra deber coordinarse
 

con la del desarrollo agricola (87, peg.11). Los Ministerios
 

deAgricultura y.Educaci6n deberfn trabajaren estrecha colabora

ci6n'en la preparaci6n de programas de educaci6n tdcnica y rural
 

(28, peg. X5)
 

Los planificadores de la mano de obra tambifn deben infor

mar al ptblico y a las instituciones de formaci6n profesional
 

acerca de 1as necesidades estimadas de mano de obra, y dichas
 

instituciones deben adaptar la formacifn que imparten a esas ne

cesidades (28, pig. X 5). Es muy importante que los trabajado

res y los estudiantes sepan qud empleos habrA disponibles. Es
 

lamentable ver que determinados sectores carecen de mano de obra
 

calificada an tanto que gentes muy bien instruidas no pueden en

contrar trabajo. La dnica manera de resolver este problema con

siste en convencer a los'estudiantes de que tendr mayores opor

tunidades de encontrar empleo en los campos tgcnico y de.gesti6n.
 

La informaci6n acerca de oportunidades de empleo tambign puede
 

ser importante en la formaci6n de personal para trabajos no espe

cializados.
 

Pero no basta con simplemente atraer a un nimero mayor de
 

estudiantes al estudio de asignaturas tdcnicas, su formaci6n debe
 

estar en consonancia con las condiciones de trabajo que van a
 

encontrar. A menudo, la formaci6n impartida en el extranjero no
 

prepara a los estudiantes para las condiciones de trabajo que
 

existen en su pats. Lo mismo cabe decir dela'educaci6n te6rica
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que se da en los passes en desarrollo. Esa es una de las razo-,
 

nes por las qua muchos estudiantes formados en el extranjerono
 

Por ejemplo, en el transcurso
regresana sus propios palses. 


de 1947 a 1967 30.000 ingenieros extranjeros 
decidieronquedar

se en los Estados Unidos despudsi de haber completado su forma

ci6n (40, pag.: 32).
 

Si se.quiere qua el aprovechamiento de la mano de obra se
 

1ave a cabo con fxito, la formacidn de los individuos deberg
 

adaptarse a las condiciones de trabajo existentes en su pals.
 

Esto quiere decir que es major formarlos en su propio pafs qua
 

en el extranjero. Cuando la .formaci6n tiene por mira preparar
 

a los cursillistas para trabajar y vivir en las zonas rurales,,
 

Aun cuando la formaci6n.en el
debe impartirse en esas zonas. 


exterior pudiera se. de major calidad, la local serg mfs ftil.
 

donde son necesarios sus
si permite mantener a la gente all 


servicios. Tarbign es mas provechosa si contribuye a relacio

nar la educaci6n con los problemas y condiciones locales. Si
 

as menester enviar a los cursillistas al exterior, deberfa con

siderarse la posibilidad de enviarlos a passes donde las condi

.ciones son similares a la zona donde los cursillistas van a
 

trabajar en el futuro.. Esto quiere decir qua serfa major enviar

a otro pals an desarrollo o a una instituci6n internacional,
los 


como el IRRI o el CYMMIT, an lugar de a un pals adelantado.
 

'Aunque la formaci6n local puede ser mfs ftil en muchos casos,
 

no toda a formaci6n debe de ser local. Algunos especialistas
 

http:formaci6n.en
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deben de ser formados a1 donde se ofrece el tipo adecuado de 

formaci6n especializada. Ahora bien, para la mayoria de los 

cursillistas es mejor que la formaci6n la reciban en consonan

cia con las condiciones locales en las que van a trabajar. Si., 

mds tarde algunos de ellos necesitan formaci6n mfs especializa

da podrin ser enviados al extranjeropara que adguieran esos
 

conocimientos.
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