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PROLOGO
 

Administraci6n Aqircola es el resultado de la primera etapa del 

Proyecto de Implementaci6n para el Sector Agrfcola (ASIP), el cual cons

tituye una de las principales actividades del Instituto de Asuntos 

Guoernamentales y es patrocinado por la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID). Este trabajo fu6 publicado 

por primera vez en 1976 bajo el titulo de Administraci6n del Desarrollo 

Agricola Planificado. 

La primera edici6n del libro fu6 mecanografiada a rengl6n seguido 

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

nueva edici6n estA escrita a rengl6n saltado y ha sido dividida en cinco 

voIOmenes separados, organizados por tema. Esperamos que la nueva pre

sentaci6n del libro de referencia cumpla con la necesidad, sehialada por 

los lectores de nuestra primera edici6n, de hacer m~s accesible y prAc

tico su uso.
 

Los cinco voltmenes de Administraci6n Agricola han sido titulados 

como sigue:
 

Vol. 1 Planificaci6n 

Vol. 2 Politica: Prioridades y Estrategias 

Vol. 3 Proyectos: Disehio, Implementaci6n, Evaluaci6n 

Vol. 4 Extensi6n e Investigaci6n 

Vol. 5 Educaci6n y Adiestramiento
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El objetivo principal de este libro de referencia es proporcionar
 

informaci6n que podrfa ser Otil tanto para la planificaci6n como para la im

a.ismo
plementaci6n de actividades agricolas para ayudar a eliminar el 

que existe entre planificadores y agricultores en los paises en desa

rrollo. M~s especfficamente, el prop6sito de este libro es identificar 

los principios y pr~cticas de administraci6n que se utilizan en el ver

dadero mundo del desarrollo agricola y rural. Por 51timo, esta informa

ci6n puede ser incorporada a programas de adiestramiento disehiados para 

desarrollar capacidades administrativas en el sector agricola. En
 

efecto, esto es precisamente lo que se estS haciendo en la segunda etapa
 

de ASIP en sus proyectos en Egipto y Nepal.
 

Adem6s de su utilidad en programas de adiestramiento, Administra

ci6n Agricola podrS ser utilizado por una vasta audiencia que incluya:
 

desarrollo, consultores extranjeros, y
autoridades locales en paises en 


estudiantes y profesores relacionados con el desarrollo agricola y rural. 

Por supuesto que a algunos lectores unos volimenes les sern ms 6tiles
 

que otros, dependiendo de sus necesidades especificas, pero consideramos
 

que en general nuestra principal audiencia estarS constituida por los ad

ministradores agricolas en los paises en desarrollo.
 

Entre los "administradores agricolas" se encuentran los oficiales 

de gobierno, incluyendo planificadores nacionales, regionales y locales; 

personal de servicio y extensi6n agricola a todos los niveles; oficiales 

de cooperativa rural; otros individuos que se ocupan de mercado, cr6dito 

y otras actividades relacionadas con los agricultores; tambi~n empresa

rios agricolas y otros en el sector p~blico que se ocupan del almacenamiento,
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mercadeo y otras actividades asociadas con la agricultura.
 

En cada uno de sus cinco volimenes Administraci6n Agrfcola expone
 

material sobre los principales y mds frecuentes asi'n.os y problemas en
 

el desarrollo agricola. Asfmismo, describe la manera en que 8stos han
 

sido abordados alrededor del mundo; identifica las f6rmulas que han
 

tenido mayor 6xito; y sehiala las posibles generalidades que, despu~s de
 

haber sido debidamente modificadas, pueden ser aplicadas a situaciones
 

similares en otros lugares.
 

En res~men, Administraci6n Agricola pretende utilizar los 6xitos
 

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

est~n basados en la teoria sino en la pr~ctica; no discute lo que podria
 

tener 6xito sino lo que ha tenido 6xito. Sin embargo, en la medida de lo
 

posible, se compara la teoria con la pr~ctica, no s6lo para poner a
 

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

comprensi6n de los principos fundamentales del 6xito de la practica.
 

Siendo Administraci6n Agricola ,inlibro de referencia, no ha sido 

disehiado para ser leido de principio a fin, sino mAs bien para ser uti

lizado en conexi6n a asuntos y problemas especificos del desarrollo agri

cola. Los Indices de Materias y demAs Indices detallados est~n disehiados 

para facilitar la consulta. La lista de referencias que aparece al final 

de cada capitulo indica las fuentes de informaci6n OLJ se han utilizado 

en los libros.
 

Esta obra fue comenzada en 1972 bajo la direcci6n de Albert
 

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

fue el principal responsable de la concepci6n, diseflo y redacci6n de la
 

http:asi'n.os
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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 afos de investigaci6n se entrevistaron
 

a ms de 200 especialistas en agricultura en todo el mundo y se
 

1.700 libros, articulos, informes y
examirnaron en detalle unos 


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
 

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


ha ido apareciendo nueva informaci6n en los dos iltimos afios, 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 ;;ustancialmente las conclusiones que aquf se
 

presenta.
 

El Volumen Iv de Administraci6n Agrfcola fue traducido al
 

espafiol por Carmelo Sa.avedra. 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 todo el personal que particip6 en este
 

esfuerzo; estS por demos decir que sin ellos la segunda edici6n
 



traducida de Administraci6n Agrfcola no existirla. 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 tambi6n las tra

ducciones de la segunda edici6n al frances y espafiol.
 

Wayne Weiss, Director Leon E. Clark, Director Adjunto
 

Instituto de Asuntos Gubernamentales
 

Divisi6n de Servicio de Adhinistraci6n P6blica
 

Julio, lQ80
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INTRODUCCION
 

En la mayorla de los parses en desarrollo, a un extremo de la escala 

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

Dajan en el gobierno central fijando politicas y disehiando planes generales 

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

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

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

dos por los planificadores. Este profundo vacio entre planificadores y 

agricultores se debe a varios factores 

En primer lugar, los planes con frecuencia son inadecuados. 

Seria f~cil nombrar paises 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 prActicos o, en otros casos, dificiles o imposi

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

agricola requiere una combinaci6n de amDlios conocimientos en anAlisis 

econ6mico, ciencias agricolas, finanzas, mercadeo y asistencia tdcnica. 

Con frecuencia los paises pobres carecen de esta experiencia. 

A~n cuando los planes son relativamente s6lidos, los resultados 

pueden ser insatisfactorios dado que los planificadores s6lo indican 

qu6 se debe hacer para obtener insumos adicionales y alcanzar metas
 

de producci6n, pero no precisan c6mo, quienes y cu~ndo se 1o debe
 

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

la falta de comunicaci6n entre planificadores y
implementados -- es 


ministerios t6cnicos, entre planificadores y agencias regionales y lo

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


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


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

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

sector
comOn encontrar una coordinaci6n deficiente entre aquellos en el 


privado que se ocupan de la producci6n.. almacenamiento, mercadeo u otras
 

sector
actividades relacionadas con la agricultura y aquellos en el 


piblico encargados de proveer los servicins de apoyo para estas acti

vidades.
 

Al mismo tiempo, existen muy pocos sistemas eficaces para dise

minar entre los agricultores la informaci6n necesaria, ya sea t6cnica,
 

Con frecuencia se encuentran grandes abismos
econ6mica o de otro tipo. 


entre las actividades, prioridades y pr~cticas de los agricultores tra

dicionalistas y aquellas de los funcionarios de gobierno.
 

La falta de comunicaci6n dentro del desarrollo agricola y rural
 

pals de ingresos bajos donde
 es tan com~n que es dificil nombrar un 


exista una buena comunicaci6n entre las entidades de gobierno o entre
 

Una de las causas para esta deficiencia es
dstas y el sector privaao. 


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

personal de operaciones tiende a
nivel macroecon6mico, mientras que el 


Como lo dice
verlos a nivel microecon6mico, en t6rminos de proyectos. 


un observador de experiencia: "Los planificadores yen al problema como
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un bosque, mientras que los proyectistas tienden a verlo como un Arbol."
 

Finalmente, otra de las razones para las discrepancias entre los
 

planes y su ejecuci6n es la falta de procedimientos administrativos
 

adecuados y la falta ue organizaci6n institucional a nieel de gobierno
 

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

en muchos paises en desarrollo los desembolsos de fondos presupuestarios
 

y de pr~stamos para proyectos agrfcolas se encuentran resaaados.
 

la escasez de administradores
Pero tal vez lo mAs importante sea 


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

obstaculiza seriamente la transferencia de conoregional y local. Esto 

cimientos a los productores y restringe el desarrollo agricola y rura

a6n cuando un gobierno tenga gran deseo de desarrollar los sectores agri

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

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


funcionarios a esos sectores para poder continuar su programa de desd

rrollo rural, ujamaa.
 

Elementos para Encarar los Problemas de Administraci6n
 

Como consecuencia de los esfuerzos para progresar realizados en
 

los paises en desarrollo, se ha acumulado bastante experiencia rE'-pecto
 

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 agricola. Al mismo
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tiempo, sin contar con informaci6n sistematizada acerca de los enfoques
 

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

razones 
por las que uios han tenido m~s 6xito que otros, los administradores
 

del deqarrollo agricola enlos paises menosdesarrollados frecuentemente tienen
 

que tomar decisiones basadt)s en informaci6n parcial, presentimiento ocapricho.
 

El enfoque adoptado cn la investigaci6n para Administraci6n Agri

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

tetizar las experiencias que han tenido 6xito dentro del desarrollo
 

agricola y rural, examindndolas primeramente en la pr~ctica y compargn-


Jolas 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 pThtica po los administradores agricolas de paisec 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 teorias y pr~cticas que han fracasado,
 

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

centrarnos en el 6xito. An cuando hemos incluido los fracasos, hemos
 

tratado de indicar qu6 podrian haber hecho o pueden hacer los administra

dores agricolas para mejorar los resultados.
 

En general hemos optado por concentrarnos en el 6xito y no en el
 

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

blemente mas r~pido, tratando de igualar los 6xitos. Al respecto Ren6
 

Dubos dice "es muy 6til poner atenci6n en las experiencias exitosas,
 

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

bien." l/
 

Nuestra meta fundamental fu6 la de estudiar "las pocas maneras de
 

hacerlo bien" y la de describirlas de manera que pudi, an ser puestas
 

en pr~ctica por los administradores agricolas. Dada la urgencia del
 

desarrollo agrfcola, creemos que este enfoque, con su potenciaI para ser
 

aplicado de inmediato al campo, estA ampliamente justificado.
 

Por lo tanto, la tarea que el presente trabajo ha intentado rea

lizar es la de reunir la informaci6n disponible requerida para sentar
 

una base s6lida para el mejoramiento de la planificaci6n y administra

ci6n del desarrollo agricola. Result6 muy conveniente hacer esto me

diante la comparaci6n de trabajos te6ricos o normativos con la prAc

tica en los paises que han intentado planificar en forma sistematica
 

la totalidad o parte de su desarrollo agricola. Las ensefianzas recogi

das de este anAlisis comparativo estAn incorporadas en este trabajo.
 

La buena administraci6n 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 el mismo. Igualmente, deben tener
 

en cuenta los principales problemas que los administradores deben en

frentar dia a dia en la coordinaci6n de un proyecto. Por otro lado,
 

l/ De "La Humanidad Puede Prosperar con un Comportamiento Espartano"
 
de Ren6 Dubos. The New York Times; 6 de enero de 1975, p. 27.
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los administradores deben tener conocimiento del disehio y objetivos 

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

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

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

mulaci6n, implementaci6n y administraci6n de planes de desarrollo 

constituyen aspectos interrelacionados de un mismo proceso. 

As!, Administraci6n Agricola trata de todos los aspectos del
 

desarrollo agricola y rural e intenta integrar elementos dispares a
 

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

administrativas. Este trabajo intenta proporcionar informaci6n que
 

ayude a mejorar la toma de decisiones para la implementaci6n y adminis

traci6n de planes, programas y proyectos agricolas.
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CAPITULO I
 

LA EXTENSION TECNICA
 

La expresi6n "extensi6n tecnica" se emplea para describir
 

actividades de extensi6n agrfcola que tienen por funci6n intro

o pr~cticas
ducir variedades nuevas o mnjoradas de cultivos, 


agricolas perfeccionadas que han sido seleccionadas por alg~n
 

organismo oficial competente (43, p~g. 64). La extensi6n t~cni

ca puede dividirse en dos categorlas: la extensi6n voluntaria
 

En el primer caso los agricultores son libres
 y la obligatoria. 


de aceptar la informaci6n o asesoramiento que les proporciona
 

el agente de extensi6n. La extensi6n obligatoria se asocia en
 

algunas ocasiones con los programas de cultivos bajo contrato.
 

En esta coyuntura se obliga a los agricultores a seguir las reco

mendaciones de los agentes de extensi6n porque desde el momento
 

en que se asocian a un programa aceptan el seguirlas. En la ma

yorla de los casos se trata de programas crediticios, de asenta

miento o de desarrollo de cultivos comerciales. Si los agricul

tores no siguen las recomendaciones de los agentes de extensi6n,
 

La Comisi6n Keniana para el Desarrollo
pueden ser castigados. 


del T6 (CKDT) puede, por ejemplo, entablar litigio en los tribu

instrucciones.
nales contra los agricultores que no obedecen sus 


los programas de extensi6n voluntaria y
La diferencia entre 


Un agricultor que, de conformiobligatoria no siempre es clara. 


su contrato con un elaborador de producdad con las clgusulas de 


tos alimenticios, debe seguir las recomendaciones del servicio 
de
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extensi6n obligatoria, tambi~n puede aceptar voluntariamente el
 

En ocasiones
asesoramiento de otres servicios de extensi6n. 


ocurre que programas que se supone son voluntarios se convier

ten en obligatorios cuando los funcionarios de extensi6n tratan
 

de forzar a la gente a seguir sus consejos. Eso fue lo que su

fecha m6s reciente
cedi6 en China en el decenio de 1950, y en 


Y a la inversa, cuando los agricultores no se ven
en Tanzanla. 


obligados a cumplir 1o preceptuado en lcs programas obligatorios,
 

6stos llegan a ser lo mismo que los voluntarios. Por ejemplo,
 

en alguncs programas crediticios, debido a la falta de supervi

si6n, aunque los agricultores hablan convenido en seguir recomen

daciones de los servicios de extensi6n, no lo hicieron asI.
 

Cultivos bajo contrato
 

En general se ha utilizado el sistema de cultivos bajo contra

to en programas de cultivos de alto valor comercial y en ocasio

nes tambi6n con programas de cr6dito supervisado y de asentamien

to. En Centroam~rica, por ejemplo, numerosas fincas que operan en
 

gran escala se asociaron con elaboradores de productos agrfcolas.
 

En esas fincas grandes se produjo la mayor parte de los valiosos
 

cultivos de exportaci6n, como caf6, azicar, algod6n, carne de res
 

y banano. Los pequefios agricultores produjeron los cultivos ali

mentarios destinados al consumo interno, como ma~z, trigo, sorgo
 

y frijol (43, p~g. 64; 75, pigs. 11-12; 66, p~g. 201). A los
 

elaboradores de productos alimentarios les interesa obligar a los
 

agricultores a que sigan las recomrnlaciones t6cnicas porque in

crementa sus utilidades. Un estudio realizado en Chile en 1965
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mostr6 que s6lo los productos cultivados espe-Ificamente para
 

los cerveceros y los elaboradores de aceite y az1rcar fueron
 

cultivados enteramente con semillas mejoradas. Los rendimien

tos obtenidos en los campos de remolacha azucarera fueron de
 

los m.s elevados del mundo. En las Filipinas, el caucho cul

tivado para los elaboradores fue uno de los raros cultivos pro

ducidos de acuerdo con los nuevos m~todos (71, p~g. 151; 66,
 

p~g. 504).
 

Los elaboradores de productos agrfcolas pueden crear orga

nizaciones de agricultores que cultivan sus productos. Es asl
 

como en America Latina los elaboradores de tabaco han organiza

do a los productores de tabaco, y los cerveceros hicieron lo
 

mismo con los agricultores productores de cebada. En general,
 

esos elaboradores hacen m~s que obligar a los agricultores a
 

aceptar las recomendaciones de los agentes de extensi6n. Tam

bi6n suministran los insumos necesarios, los creditos y los mer

cados garantizados que precisan los agricultores para seguir las
 

recomendaciones. Esto es lo que ha contribuido a la elevada
 

tasa de utilizaci6n de las nuevas tecnologlas (66, p~gs. 200,
 

384).
 

Parece que el sistema de cultivos bajo contrato obtiene los
 

mejores resultados cuando hay una estricta supervisi6n de los
 

agricultores. En Tanzanla hubo dos proyectos de cultivo de taba

co, en Urambo y Tembi. A partir de 1965 se ejerci6 un control
 

mucho ms estricto de los agricultores en Tembi: s6lo fueron
 

aceptados en el programa los capacitados y experimentados. Los
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que no desempefiaron bien sus funciones fueron retirados del pro

yecto; tanto el rendimiento como la calidad del tabaco mejora

ron. EiL Urambo, donde se permiti6 que la supervisi6n se relaja

ra, el rendiiento y la calidad descendieron. Al bajar la cali

dad, tambi6n se redujo el precio del tabaco.
 

En Kenja, la CKDT logr6 que m~s de 66.000 pequefios agricul

tores de te adoptaran nuevas pr~cticas. Esta entidad habla de

sarroliado una tecnologla muy rentable para el cultivo del t6 y
 

ejercla un control muy estricto sobre los agricultores a trav~s
 

de su sistema de extensi6n.l/ Estos dependfan del organismo
 

para aprender la nueva tecnologfa y tambi6n para la preparaci6n
 

de la hoja. Esto dio a la CKDT una gran fuerza que le permiti6
 

eliminar los subsidios, imponer un tributo a los productores de
 

te y elevar el precio de los materiales de plantaci6n. Todo ello
 

con muy pocas protestas de los agricultores. En Uganda, las
 

cosas fueron muy diferentes. All se cre6 la Corporaci6n de Cul

tivadores de T6, despu~s de que numerosos pequefios agricultores
 

hablan comenzado a producir t6, y se hablan organizado para la
 

preparaci6n de la hoja. No era necesaria para ellos y le opusie

ron resistencia. En Kenya la CKDT les ofrece semana y media de
 

formaci6n te6rica y 18 sesiones de hora y media cada una de capa

citaci6n pr~ctica sobre el terreno, donde aprenden cuidado de
 

plantas, recogida y selecci6n de hojas segin su calidad, y otras
 

operaciones. Los funcionarios de los servicios de extensi6n
 

hacen un promedio de cinco visitas por afio a los agricultores,
 

les fijan a 6stos plazos para corregir las cosas que hacen mal
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y se encargan de confirmar de que se hayan hecho las correccio

nes necesarias (14, pegs. D37-D39! 43, p~g. 210).
 

El proyecto Gezira en el Sudan es probablemente el mayor del 

mundo basado en cultivo bajo contrato y tambi6n el nms famoso. 

Su control de gesti6n centralizado le permiti6 aumentar la super

ficie de riego, construir todas las instalaciones de riego, com

prendidos los canales de distribuci6n de agua a los campos de los 

agricultores, y desbrozar y nivelar los terrenos. Tambidn posi

bilit6 controlar mejor la utilizaci6n del agua, la producci6n de 

granos para la siembra, el empleo de fertilizantes, la lucha con

tra las plagas, el cr6dito, las operaciones mecanizadas, la ex

tensi6n ayr'cola, la elaboraci6n de io prroduct s agricolas y su 

com.)rcializaci6n (103, p~g. 2). Se hizo que los agricultores 

intercambiaran sus derechos tradicicnales a la tierra por el de

recho a cultivar 16 ha.2/ Tambi6n se les exigi6 que incluyeran el 

algod6n en el ciclo de sus cultivos, y su derecho a cultivar la 

tierra no se les renovaba m~s que en la medida en que los resulta

dos de ese nuevo cultivo fueran satisfactorios (104, p~g. 20). 

En ocasiones los terratenientes que se ocupan personalmente
 

de la gestiln de sus tierras llegan a obtener resultados semejan

tes a los de los cultivos bajo contrato. En Indonesia esos pro

pietarios asumieron la responsabilidad de la adopci6n de decisio

nes. En otras partes, en lugar de rentar sus tierras, han contra

tado los servicios de peones agricolas. En los casos en que se
 

han introducido variedades de alto rendimiento, las rentas se
 

pagan en efectivo en lugar de en especie. Se ha constatado la
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ocurrencia de cambios de este tipo en Bangladesh, Indonesia,
 

Malasia, Filipinas, l India y otros parses. En todos los casos
 

los propietarios 	han exigido a sus arrendatarios que utilicen m6

todos modernos de explotaci6n de la tierra. Desafortunadamente
 

esas tecnicas modernas , sobre todo la mecanizaci6n, no siempre
 

han redundado en beneficic de los arrendatarios ni de los peones
 

agr'colas (105, p~gs. 94-95).
 

El sistema de cultivo bajo contrato ha tenido m~s 6xito
 

cuando se ha practicado con cultivos comerciales de alto valor.
 

A menudo se ha tratado de productos agrfcolas de exportaci6n que
 

Ese fue el caso en Kenya y
eran nuevos para los agricultores. 


Centroam~rica. 	Los agricultores adoptan con mayor facilidad las
 

cuando los cultivos son desconoc.Ldos para ellos
t~cnicas nuevas 


debido a que no tienen que cambiar h~bitos tradicionales.3/ Y
 

con frecuencia esos nuevos cultivos les proporcionan ingresos mas
 

elevados. Sin embargo esos cultivos tienen que llevarse a cabo
 

todo cuidado de acuerdo con normas muy precisas. Los crganiscon 


mos encargados de la comercializaci6n y elaboraci6n pueden pagar
 

a un personal numeroso para que supervisen y asesoren a los agri

cultores sobre el terreno. En Nigeria el cultivo del tabaco ha
 

se ponga gran cuidaresultado ser muy rentable, aunque exige que 


do en su cultivo. Esto ha dado lugar a la creaci6n de un cuirpo
 

de agentes de extensi6n muy competentes. Cuando los elaboradores
 

de productos agrfcolas suministran insumos, cr6ditos y mercados
 

tecseguros, los agricultores aceptan m~s f~cilmente las nuevas 


nologfas.
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A veces existe todo un sistema completo de comercializaci
6n
 

para los cultivos de alto valor comercial que comprende todas
 

las actividades, desde las del agricultor hasta las de venta en
 

un pals extranjero. Cuando ese sistema se agrega a los servi

tiene el tipo m~s completo
cios de extensi6n y de elaboraci
6 n, se 


de cultivo bajo contrato. Se han puesto en funcionamiento tales
 

n para productos perecederos que se
sistemas de comercializaci
6
 

exportan de Israel y el Norte de Africa a Europa, y de Mexico y
 

Centroam~rica hacia los Estados Unidos.
 

Asociaciones de productores
 

La extensi6n t~cnica se ha propagado con mds 6xito dentro
 

del sistema de cultivo bajo contrato. Es frecuente que "asi cl
 

tecno100% de los agricultores bajo contrato utilicen las nue,/ac 


Sin embargo, s6lo una reducida proporci6n de agricultologlas. 


res pueden actuar bajo ese sistema. Este se inicia usualmente
 

cuando un elaborador de productos agricolas o algrn otro compra

dor establece un contrato con los agricultores, aun cuando en oca

siones es el gobierno o los propios agricultores los que ponen
 

en marcha ese sistema.
 

Despu6s del cultivo bajo contrato, son las asociaciones de
 

.as que han tenido m~s 6xito con la extensi6n t6cnica.
productores 


En America Latina quienes han derivado los mayores beneficios 
de
 

esas asociaciones han sido los productores de cultivos de 
alto
 

carne de res (66,

valor comercial, como el cafe, el algod6n y la 


En Taiwan solla haber asociaciones de agricultores de
 p~g. 508). 
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cultivos especfficos, pero despu6s de la Segunda Guerra Mundial
 

se reorganizaron en asociaciones de productores, las que desem

pefian las mismas funciones que las asociaciones de agricultores,
 

pero abarcan varios productos. En China las brigadas de produc

ci6n, las comunas y las organizaciones oficiales locales cumplen
 

las mismas funciones y ain m~s que en Taiwan. En la mayorla de
 

los passes, excepci6n hecha de China, el Jap6n y Taiwan, casi
 

todas las asociaciones de productores se concentran en un solo
 

cultivo (66, p~g. 367; 45, pfg. 20). En el Brasil la cooperati

va Cotia, sumamente pr6spera, parece ser tambi~n una excepci6n
 

toda vez que agrupa en su asociaci6n a productores de diversos
 

cultivos y se ocupa de la comercializaci6n de ms de cien produc

tos. Sin embargo fue establecida por japoneses y m~s de la mitad
 

de sus miembros son descendientes de esos japoneses (107, p~gs.
 

III, 1, 29).
 

Las asociaciones de productores difieren de los demos servi

cios de extensi6n t~cnica en muchos sentidos. En general propor

cionan servicios de cr~dito y comercializaci6n, insumos y asesora

miento acerca di pr~cticas de cultivo (79, pfg. 41). Las comunas
 

chinas, la Asociaci6n de Acricultores en Taiwan y las asociaciones
 

de productores en muchos otros lugares poseen igualmente sus pro

pias instalaciones de investigaci6n y semilleros (40, pfg. 84).
 

Cuando las asociaciones de productores puedan poner a disposici6n
 

de sus miembros una gama tan amplia de servicios, los agricultores
 

siguen de manera voluntaria su asesoramiento en materia de exten

si6n.
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En general la calidad de los servicios de extensi6n de las
 

asociaciones de productores es mejor que la de los servicios ofi

ciales de los gobiernos nacionales. En algunos casos esto se
 

debe a que dichas asociaciones pueden ofrecer remuneraci6n ma
 

elevada que la del gobierno, y a que pueden atraer a las perso

nas m~s calificadas. En numerosos casos los agricultores pagan
 

parte o la totalidad de los gastos de la asociaci6n y, por consi

guiente, son mds exigentes a menudo en cuanto a la calidad del
 

trabajo que realizan los agentes de extensi6n. Si 6stos no eje

cutan un trabajo que les satisfaga por entero, es probable que
 

sean despedidos (40, p~gs. 157-58). Adem~s, existe una estrecha
 

Por lo tanto,
coordinaci6n entre todos los servicios agrfcolas. 


en caso de fracaso, los extensionistas no pueden hacer recaer la
 

culpa en circunstancias ajenas a su control, como falta de cr6di

tos, de instalaciones de comercializaci6n o de insumos. Los agen

tes de las asociaciones de productores pueden especializarse y
 

adquirir los conocimientos que precisan para el desempefio de sus
 

labores. En Chile, y en otros parses, los agricultores respetan
 

mds las decisiones de los agentes de extensi6n especializados que
 

las de los no especializados (66, p~gs. 360-61, 367, 502-503;
 

17, p~g. 19).
 

Con frecuencia el gobierno establece asociaciones de produc

tores; incluso cuando son controladas por los miembros, 6stas
 

mantienen estrechos contactos con el gobierno. La comuna y las
 

son organismos gubernamentales.
asociaciones de productores chinos 


En Taiwdn y el Jap6n, las diversas organizaciones de productores
 



- 16 

se reagruparon y organizaron a instancias gubernamentales y el
 

En America Latina numerosas asogobierno comparte los gastos. 


ciaciones de productores fueron establecidas por el gobierno.
 

Son ellas las que determinan las superficies que se van a culti

var, las medidas dr' protecci6n de los cultivos, las exportacio

y otros aspectos. A menudo se obliga a los agricultores a
nes 


que formen parte de esas asociaciones, y si no se les exige que
 

sean miembros, se les obliga a que acaten los reglamentos de la
 

asociaci6n (66, p~gs. 367 y sig., 508-10; 17, p~g. 19).
 

En general las asociaciones de productores se crean para
 

satisfacer las necesidades locales. No son copiadas de modelos
 

extranjeros, donde las condiciones pueden ser diferentes. En
 

los Estados Unidos, por ejemplo, los servicios de extensi6n se
 

ocupan primordialmente de suministrar informaci6n, no proporcio

nan cr6dito, insumos ni servicios de comercializaci6n. El siste

ma funciona bien porque en ese pals los servicios estgn bien or

ganizados y todo el mundo puede beneficiarse de ellos. Asimismo,
 

los niveles de ensefianza son muy elevados. En los parses en desa

rrollo las cosas son diferentes. Los agricultores necesitan m~s
 

que informaci6n: tambien precisan ayuda para obtener cr~ditos,
 

insumos y hallar mercados para sus productos de alto valor comer

cial. Las asociaciones de productores les proporcionan esa ayuda.
 

Por ejemplo, poco despu6s de haberse establecido la coopera

tiva Cotia en el Brasil comenz6 a poner a disposici6n de sus miem-


Sus dirigentes hablan encontrado que
bros suministros agrfcolas. 


los suministros comerciales que podlan obtener los agricultores
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eran de mala calidad y alto precio. Otra ventaja que tienen las
 

asociaciones de productores es que en general comienzan concen

tr~ndose en los cultivos y agricultores que tienen m~s probibili

dades de 6xito. Es s6lo ms tarde, como ocurri6 en el Jap6n y
 

en Taiwan, cuando se reagrupan para incorporar todo tipo de agri

cultor (66, p~gs. 425, 502, 509). En Israel todavfa existen aso

ciaciones separadas para los diferentes tipos de cultivos. Las
 

asociaciones de productores han demostrado ser eficaces en la me

dida en que han podido suministrar los servicios y la informaci6n
 

necesarios en el momento y lugar en que se precisaban (79, p~g.
 

41).
 

Las asociaciones que se han mencionado constituyen los ejem

plos ms conocidos de las que ofrecen una gama completa de servi

cios. Hay otras cuyos servicios se han adaptado a las condicio

nes locales. El Gobierno de Malasia estg trabajando por estable

cer un sistema totalmente nuevo de Asociaci6n de Agricultores,
 

cuyo servicio m~s importante es el de extensi6n. En 6ste se in

cluye la capacitaci6n en ideas de autosuficienc.a, de perfecciona

miento de sl mismo y de unidad. La asociaci6n tambi6n proporcio

na servicios crediticios y de comercializaci6n e insumos. La
 

Asociaci6n de Agricultores, por ejemplo, tiene establecido un con

trato para la venta al gobierno de plantas y semillas de varieda

des de alto rendimiento. Los agricultores, por intermedio de los
 

centros locales de la Asociaci6n, deben producir esos materiales
 

(108, p~gs. 61, 66-67).
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En la India, numerosas cooperativas de productores y coope

rativas de elaboradores de productos agrfcolas creadas por el
 

gobierno han fracasado, pero una cooperativa ha logrado un gran
 

4xito: la Cooperativa de Productores de Leche de Anand, entidad
 

que cuenta con unos 185.000 productores de leche en el estado de
 

Gujarat. Desde muchos puntos de vista se parecB a una asociaci6n
 

de productores.4/ Su 6xito ha sido tal que ha servido de modelo
 

para la creaci6n de cooperativas similares en toda la India.
 

Esta cooperativa posee su propia planta lechera y una f~brica de
 

preparaci6n de alimentos para el ganado, ofrece se;vicios de inse

minaci6n artificial y veterinarios, utiliza sus propios vagones

cisterna de ferrocarril para el transporte de la leche, y propor

ciona todos los insumos e informaci6n sobre extensi6n que se nece

siten. Alrededor del 80% de sus mi~mbros son pequefios agriculto

res que poseen en promedio 1,4 b~falos de leche. Se observa de
 

inmediato que es muy diferente de las asociaciones de productores
 

de Am6rica Latina que tienden a trabajar s6lo con los agricultores
 

que operan en gran escala.
 

Desde su creaci6n la Cooperativa de Productores de Leche de
 

Anand se ha esforzado por obtener el apoyo y la colaboraci6n de
 

sus miembros. En ese aspecto es muy diferente de algunas otras
 

cooperativas de menos 6xito de la Tndia. y de !as cooperativas de
 

Kenya que fueron establecidas por decisi6n gubernamental con una
 

participaci6n muy d6bil de los agricultores (63, p6g. 29). Las
 

aportaciones de los miembros participantes son las que explican
 

el 6xito de las cooperativas del Jap6n y Taiwgn parses en los que
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ellos controlan las asociaciones. Tambi~n en Malasia los miem

bros tienen facultades para controlar sus asociaciones de agri

cultores, pero a su vez son controlados en gran medida por los
 

administradores designados por el Ministerio de Agricultura
 

(17, p~g. 19; 108, p~g. 61).
 

En M~xico, el Banco Agrfcola y Ganadero cre6 una pequefia
 

compafifa para proporcionar servicios t~cnicos a granjas colecti

vas, especialmente productoras du frutas, carne de vacuno y por

cino y productos l~cteos, que necesitan grandes montos de capi

tal. Los agricultores pagan a la compa~fa los costos de esos
 

cosservicios t6cnicos, que representan alrededor del 5% de los 


tos totales de producci6n. Est~n dispuestos a sufragar esos gas

tos debido a que los agentes de extensi
6n son empleados de las
 

granjas colectivas, y pueden ser despedidos por los agricultores
 

si demuestran ser incompetentes o si sus servicios no son necesa-


A diferencia de la mayorfa de los extensionistas, 6stos
rios. 


viven en la zona donde trabajan, Io que les permite pasar ms
 

tiempo sobre el terreno y mantener un contacto m6s estrecho con
 

los agricultores.
 

En Sri Lanka el gobierno suministr6 o coordin6 las activida

des de investigaci6n de los servicios de extensi6n, los cr6ditos
 

y el suministro de insumos. Estos servicios se prestaron a los
 

agricultores por conducto de las cooperativas controladas por el
 

Mfs tarde se organizaron otras cooperativas para degobierno. 


sempefiar funciones mfiltiples y 6stas asumieron la responsabilidad
 

de proporcionar esos servicios.
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En algunos paises, como la Argentina, por ejemplo, varias
 

organizaciones diferentes prestaban en forma muy eficaz todos
 

los servicios que necesitaban los agricultores. No obstante,
 

6stos quisieron formar sus propias cooperativas, las que hoy
 

son 	muy populares (71, p~g. 151). En el Ecuador, los servicios
 

de extensi6n, una cooperativa fuerte de productores de trigo,
 

el Banco Cooperativo y las compaf as productoras de fertilizan

tes trabajaron en forma mancomunada para elaborar un programa
 

de cultivo de trigo. Su trabajo de extensi6n tuvo gran 6xito.
 

Debe selialarse, sin embargo, que ese programa se benefici6 de
 

la ayuda prestada por el gobierno que subvencion6 el precio del
 

trigo en casi el doble del precio de los mercados mundiales
 

(66, 	p~g. 303).
 

Es evidente, por los ejemplos mencionados, que para que los
 

agricultores contin5en adoptando las nuevas tecnologias deben
 

Por 1o comfl
tener a su disposici6n un conjunto de servicios. 


es una sola organizaci6n la que les suministra todos los servi

e insumos necesarios para un cultivo determinado. Son ejemcios 


plos de tales organizaciones las asociaciones de productores que
 

A veces hay una
se encuentran en America Latina, Africa y Asia. 


organizaci6n que se encarga de proporcionar tales servicios a
 

respecto a todos los cultivos, como
todos los agricultores y con 


(66,
se ha encontrado en el Jap6n, Taiwan, China y Malasia 


plq5. 328-29, 502-03; 17, p~g. 19; 43, p~g. 219; 46, p~g. 179).
 

En determinados casos, cierto n~imero de organizaciones se asocian
 

El sistema de cultivo
para 	proporcionar los servicios necesarios. 
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bajo contrato brinda la misma lecci6n: para que los servicios
 

de extensi6n tengan 4xito, deben ir acompafiados de la prestaci6n
 

de todos los servicios necesarios (66, p~g. 385).
 

La mayor parte de estos servicios de extensi6n fueron m~s
 

costosos que los servicios de extensi6n t6cnica tradicionales.
 

Los sueldos del personal fueron m~s elevados, y mejores los me

dios de transporte y otros equipos. Pero esos gastos de m~s
 

cuantla se pudieron pagar porque los programas estaban asociados
 

con cultivos de alto valor comercial. En la mayorfa de los casos
 

se trataba de cultivos de exportaci6n. Las 6nicas excepciones
 

fueron el cultivo de la cebada destinada a los cerveceros en el
 

Ecuador, y los programas de cultivo de cereales en el Ecuador,
 

Taiwan y el Jap6n. Los programas de cultivo de trigo en el
 

Ecuador y de arroz en el Jap6n se beneficiaron de una ayuda que
 

mantuvo los precios a un nivel dos veces m~s elevados que los de
 

los mercados mundiales, o afin m~s.
 

Los cultivos de exportaci6n de alto valor comercial deben
 

ser supervisados de cerca a fin de que satisfagan las elevadas
 

normas de calidad de los mercados internacionales, raz6n por la
 

que la supervisi6n debe ser de alta calidad. Pero su elevado va

lor comercial proporciona a los agricultores ingresos suficientes
 

que les permiten pagar servicios de extensi6n de gran calidad.
 

Esto tambien se aplica a los cultivos subvericionados y a los des

tinados a las cervecerlas. Con cultivos de esa clase es f~cil
 

recaudar impuestos o recursos para pagar un buen sistema de servi-


En 1o que se refiere a los cultivos destinados
cios de extensi6n. 
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a la exportaci6n, la recaudaci6n de los impuestos correspondien

tes es f~cil. La Argentina, por ejemplo, impone un gravamen del
 

1,5% sobre los ingresos provenientes de las exportaciones de pro

ductos agrfcolas, tributo que se destina a pagar los gastos de
 

los servicios de extensi6n (43, p~g. 64; 66, p~g. 142). Las aso

ciaciones de productores tambi6n tienen diversos medios de obte

ner ingresos de sus operaciones. La mayorfa de ellos consiguen
 

ingresos derivados de sus polfticas de precios y comercializa

ci6n. El Piograma de la Asociaci6n de Ganaderos Reunidos de Puer

de Taiwan cuenta con siete fuentes de ingresos: el financiacos 


miento, la venta de cerdas de pura raza, los derechos de insemi

naci6n, la preparaci6n y venta de alimentos para ganado porcino,
 

los derechos de inoculaci6n, los seguros y la comercializaci6n.
 

Algunas asociaciones de productores tambi6n cobran directamente
 

por sus servicios de extensi6n.
 

Los cultivos de alto valor comercial no s6lo sirven para fi

nanciar los servicios de extensi6n de buena calidad, sino que tam

bien proporcionan a los agricultores ingresos m~s elevados y se

guros. Sstos ingresos, a su vez, proporcionan incentivos a los
 

agricultores para adoptar las nuevas tecnologlas al mismo tiempo
 

que reducen sus riesgos. Es por ello que las asociaciones de pro

adopten las nuevas
ductores tienen tanto 6xito en hacer que se 


tecnologlas. Las asociaciones no s6lo suministran insumos y ser

vicios, sino que aseguran a sus miembros un mercado seguro y con

tinuado. Este control de la comercializaci 6n tambi~n puede uti

lizarse para alentar a los miembros de las asociaciones a adoptar
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nuevos cultivos y nuevas tecnologlas. La Asociaci6n de Agricul

tores de Taiwdn, por ejemplo, controla la venta de hongos y esps

rragos. Debido a sus elevados precios, estos cultivos son muy
 

rentables (73, p~gs. 83-4; 66, p~g. 326; 43, p~g. 269).
 

Desgraciadamente, las condiciones que propician el estable

cimiento de servicios de extensi6n t6cnica para los cultivos de
 

alto valor comercial, no existen en la mayorfa de los casos para
 

los cultivos de subsistencia. Esto se aplica en especial a los
 

cultivos de cereales. Su producci6n estg sujeta a grandes fluc

tuaciones y usualmente no encuentran mercados muy rentables
 

entre los elaboradores de productos agrfcolas ni en parses extran

jeros. Si las asociaciones de productores mantienen relativamen

te bajo su margen de utilidad a fin de competir con los comercian

tes privados, no obtienen los recursos necesarios para establecer
 

servicios de extensi6n de alta calidad. Es dificil para ellas
 

incrementar ese margen de utilidad. La mayorla de los gobiernos
 

no se pueden permitir subvencionar los precios de los cereales.
 

Si las asociaciones tratan de mantener bajos los precios a nivel
 

de finca, la cosecha de cereales se venders en el mercado negro
 

o se exportarg secretamente para conseguir precios m~s altos.
 

Muchos piensan que dado que la producci6n de cultivos alimenta

rios no es muy rentable, no deben hacerse grandes inversiones en
 

servicios de extensi6n (43, peg. 64; 45, pug. 20). Por esa raz6n
 

las asociaciones de productores de cultivos de alto valor comer

cial no cuentan entre sus miembros a los pequeios agricultores,
 

como pudo apreciarse en Ghana (110, p6g. 19). En general, los
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pequefios agricultores no tienen oportunidad de dedicarse a los
 

cultivos de alto valor comercial. Ademds, los cultivos alimen

tarios en los que trabajan no parecen justificar la utilizaci6n
 

de servicios de extensi 6n de alta calidad. Esto no quiere decir
 

que las asociaciones de productores est~n equivocadas. Sin em

bargo deberdn encontrarse medios de extender sus beneficios a los
 

pequefios agricult, que sese edican a cultivos de valor mcs bajo
 

(43, p~g. 28).
 

Servicios de extensi6n t6cnica para los peguefios agricultores
 

Ha habido casos en que pequefios agricultores han recibido
 

una ayuda provechosa de servicios de extensi6n t~cnica indepen

dientes de las asociaciones de productores o del sistema de cul

tivo bajo contrato. En El Salvador, por ejemplo, los agentes de
 

los servicios de extensi6n introdujeron un nuevo m6todo de lucha
 

contra insectos perniciosos que rue adoptado por los agriculto-


Ese mntodo signific6 la diferencia entre el cultivo del
 res. 


algod6n con p'rdida o con buenas utilidades, y la producci6n se
 

En el Camer~n los agentes de los serincrement6 (111, p6g. 9). 


vicios de extensi6n pusieron en pr~ctica un m6todo de tratamien-


El 83% de los productores tuvo conoto del tiz6n del cacaotero. 


cimiento del tratamiento correcto a seguir y dos tercios de ellos
 

comenzaron a aplicarlo a tiempo porque hablan conservado pestici

das del afio anterior a fin de precaverse contra las entregas tar

d~as. Los servicios de extensi6n tambi6n han tenido 6xito fre

la lucha contra las enfermedades del ganado, pero a
 cuente en 
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veces esos programas han tardado tanto tiempo en ponerse en prdc

tica que los servicios de extensi6n no han dispuesto de tiempo
 

suficiente para dedicarse al mejoramiento de la economfa pecua

ria (71, p~g. 144).
 

La disponibilidad de mercados y de insumos esenciales puede
 

ser mds importante que la existencia de los servicios de exten

si6n para lograr el aumento de los cultivos. La tasa de creci

miento de la agricultura nexicana fue elevada pese a la debili

dad de los servicios de extensi6n, 1o cual cabe atribuirlo sobre
 

todo a la introducci6n de variedades de alto rendimiento y al
 

aumento de las superficies regadas. En Tanzanfa el aumento de
 

la producci6n algodonera tuvo lugar sin casi ningn trabajo de
 

ex.ensi6n. Las causas de ese incremento fueron el alza de los
 

precios mundiales, la disponibilidad de semilla mejorada, la
 

apertura de nuevas tierras para cultivo mediante el programa de
 

eliminaci6n de la mosca ts6-ts6, el abastecimiento de agua y me

jores t~cnicas de comercializaci6n. Las cooperativas se expan

dieron con rapidez toda vez que tenfan el monopolio de la venta
 

del algod6n y pose~an casi todas las instalaciones de desmotado
 

e hilado (43, p~gs. 223-225). Sin embargo, la promoci6n de mejo

res m6todos de cultivo, la introducci6n de nuevos insumos, y el
 

cultivo en comn de parcelas de tierra no tuvieron 6xito.
 

Cuando se trata de la rotaci6n de cultivos, de nuevas pr~c

ticas agricolas, o de la utilizaci6n apropiada de plaguicidas
 

cuando las plagas no presentan una amenaza inmediata, no es f~cil
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hacer comprender a los agricultores la importancia de utilizar
 

buenos m6todos, y en esos casos los servicios de extensi6n no
 

han tenido gran 4xito. En Malawi, por ejemplo, si bien iograron
 

un alto grado de aceptaci6n de semillas hfbridas para el culti

vo del algod6n, el malz y otros productos ofreciendo intercam

biar las semillas hfbridas por las tradicionales (71, pfg. 144),
 

sus esfuerzos por mejorar los m6todos de cultivo del malz no tu

vieron mucho efecto.
 

A menudo la disponibilidad de mercados ha sido m~s importan

te que los servicios de extensi6n. Eso es 1o que ocurri6 en
 

Tanzania con la producci6n de algod6n y en Guatemala con la de
 

caucho. Los servicios de extensi6n desplegaron grandes esfuerzos
 

por promover el hevea, pero fueron ignorados por los agricultcres
 

cuando los precios del caucho descendieron y se elevaron los del
 

caf6 (66, p~g. 367). Tambi6n la comercializaci6n ha resultado
 

ser un factor esencial en muchos proyectos africanos (43, pfg. 108).
 

En El Salvador y Honduras los programas de extensi6n tuvieron
 

m~s 6xito que en o'ros parses latinoamericanos. Sin embargo, en
 

esos dos parses dichos programas ofrecieron suministros y servi

cios que no tenlan relaci6n directa con el trabajo de extensi6n
 

(66, p~gs. 136-137). En otros parses latinoamericanos la labor de
 

extensi6n fue menos eficaz debido a que estuvo completamente sepa

rada de otros sezvicios (61, pfg. X7). En los parses donde se
 

coordinaron los servicios de e7:tensi6n con otros servicios gran
 

parte del gxito se debi6 a que los agricultores imitaron a sus ve

t~cnicas de cultivo. Donde
cinos que utilizaban con 6xito nuevas 
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los servicios de extensi
6n estuvieron separados de otros servi-


Incluso se pudo observar que
cios, no hubo imitaci6n alguna. 


algunos agricultores que hablan comenzado a seguir las recomen

n, volvfan a sus pr~cticas
daciones de los agentes de extensi
6


La mayor parte de las nuevas tecnologlas exigen la
antiguas. 


utilizaci6n de nuevos insumos (43, p~g. 392). Si se quiere que
 

los agricultores adopten esas nuevas tecnologfas, es preciso
 

hacer algo m~s que suministrarles asesoramiento, hay que 
propor

cionarles tambi6n todos los servicios necesarios para que 
pueden
 

obtener esos nuevos insumos (43, p~g. 413; 94, p~g. 4).
 

En los parses en desarrollo ocurre con frecuencia que las
 

organizaciones que otorgan cr~ditos, suministran insumos 
y rea

n, no prestan ayuda a los pequefios
lizan labores de investigaci
6


agricultores. Los organismos crediticios a menudo iiaponen condi

ciones a los pr6stamos que excluyen a los pequefios agricultores.
 

Las entidades de investigaci
6n con frecuencia concentran sus es

fuerzos en trabajos te6ricos o en cultivos de alto valor 
comer

dedican dichos agricultores.
cial a los que, en general, no se 


En Puebla, M6xico, se encontr6 una manera de resolver 
ese pro

blema.
 

un grupo de t~cnicos habfa proyectado incrementar los

All, 


rendimientos de un cultivo alimentario b~sico en pequefias 
parcelas
 

Iban a elaborar y someter a prueba un programa y desde tierra. 


la utilizaci6n del programa (57,

pu6s adiestrarlan a otros en 


p~g. viii). El cultivo alimentario b~sico de Puebla era el malz
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y tenlan previsto que una gran parte del programa consistirfa en
 

ensayar y criar nuevas variedades de mafz.
 

En la pr~ctica, sin embargo, las cosas ocurrieron de manera
 

muy diferente. No se introdujo variedad alguna de mafz. El
 

principal efecto del programa de ensayo fue mejorar las recomen

utilizaci6n de las variedades tradicionales
daciones para la 


Los tecnicos no trabajaron principalmente
(57, p~gs. 42-43). 


La mayor parte de su tiempo la pasaron en
 con los agricultores. 


organizar el trabajo de los agricultores y 6stos hicieron la
 

labor de demostraci6n. Casi todas las demostraciones las lieva

ron a cabo comites de agricultores. Alrededor de 15 agriculto

fueron contratados como ayudantes permanentes sobre el terreres 


no (57, p~gs. 16-17). Se despleg6 un gran esfuerzo en materia de
 

El coordinador del
colaboraci6n con las instituciones agrfcolas. 


tres instituciones ajeproyecto pas6 gran parte de su tiempo con 


nas al proyecto, y el personal de 6ste tuvo que resolver con fre

cuencia numerosos problemas ocasionados por los procedimientos
 

de operaci6n de esas instituciones (57, pug. 16). Las institucio

nes participantes fueron invitadas a asistir a jornadas de traba

jo para demostrar las pr~cticas que se recomendaban a los agricul-


Esto contribuy6 a convencer a esas instituciones de que
tores. 


el personal del proyecto era competente y de que se podla confiar
 

en sus recomendaciones (57, p~gs. 12-13).
 

Hubo varias razones por las que fue necesario dedicar tanto
 

tiempo a trabajar con esas 	instituciones externas. Muchas de
 

les impedfan trabajar con los pequefios
ellas tenlan pollticas que 
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agricultores. Por ejemplo, la compahla aseguradora de cosechas
 

no les emitla p6Jiza cuando el mafz y el frijol se cultivaban
 

combinados (57, p~gs. 51-52). Los bancos no concedlan cr6dito
 

sin el seguro de cosecha. Si se querfan aplicar las recomenda

ciones del proyecto, algunos de esos proyectos necesitaban cam

biarse. Por ejemplo, los agricultores precisaban m~s cr6dito
 

para comprar en mayor cantidad los fertilizantes necesarios, y
 

las condiciones locales exiglan que la composici6n de esos ferti

lizantes fuese diferente de la composici6n 10-8-4 tradicional.
 

Adem~s, el cr6dito y los fertilizantes debfan estar disponibles
 

en marzo y no en mayo (57, p~gs. 11-12). Por otra parte esos
 

cambios concernian a varias instituciones locales. Tres bancos
 

y los distribuidores de fertilizantes ofreclan creditos. En
 

1969 un banco suministr6 financiamiento para 2.000 ha, otros dos
 

bancos concedieron cr~ditos para 1.500 ha cada uno, y el provee

(57, p~g. 13). Pero los bandor de fertilizantes para 5.000 ha. 


cos no querlan cambiar sus procedimientos, y era de la mayor im

portancia que los fertilizantes estuviesen disponibles en el mo

mento oportuno con objeto de lograr los mejores rendimientos y
 

tambi6n de dar a los agricultores confianza en el proyecto (57,
 

p~gs. 12-14). Pese a todos los esfuerzos eel personal del pro

yecto, los cambios necesarios en los procedimientos de esos ban

cos se hicieron con gran lentitud (57, p~g. 63). El aumento del
 

suministro de fertilizantes que tuvo lugar fue en gran medida el
 

resultado de la creciente demanda de los agricultores m~s bien que
 

del trabajo de los t~cnicos del proyecto.5/ (112, p~g. 131).
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El sistema que se desarroll6 en Puebla dio a los t6cnicos
 

del proyecto la responsabilidad de comunicarse con las institu

ciones. Varios dirigentes de los agricultores --pagados o vo

luntarios-- establecieron casi toda la comunicaci6n con los agri

cultores. De este modo los t~cnicos trabajaron con personas de
 

jerarqufa y educaci6n comparables a las de ellos, y los dirigen

tes de los agricultores servran de intermediarios entre los t6c

nicos y los agricultores. Por otra parte ellos podfan comunicar

se mejor con los agricultores que los t6cni.cos.
 

E establecer un medio para que los agricultores se comuni

quen con los t6cnicos y los funcionarios oficiales tambi~n ha
 

sido provechoso en otros pafses. En el Per5, en el proyecto
 

Vicos, fueron los t6cnicos extranjeros los que proporcionaron la
 

comunicaci6n vertical necesaria. Los israelfes y otros han reco

nocido la necesidad de que los agentes de extensi6n proporcionen
 

esa vfa de comunicaci6n y, por consiguiente, lo han incluido en
 

su adiestramiento para el trabajo de extensi6n en otros pafses.
 

Esto entrafia recibir preparaci6n en conocimientos para la comuni

caci6n hacia arriba y tambien el mezclar cursillistas de diferen

tes instituciones y formar a los funcionarios de alto nivel de
 

las instituciones. De esta manera todos aprenden a conocer mejor
 

los problemas de los demos y pueden llegar a un entendimiento
 

comn acerca del modo de resolverlos (81, pegs. 78-79, 115-116).
 

Pero en la mayorla de los pafses sique existiendo la necesidad de
 

un mayor contacto entre los habitantes de los poblados y los fun

cionarios del gobierno y de otras instituciones, y los agentes de
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los servicios de extensi6n deben redoblar sus esfuerzos para ayu

dar a los agricultores a dar a conocer sus necesidades a los fun

cionarios (96, p~g. 3).
 

Es lamentable que algunos servicios de extensi6n se hayan di

sociado de otros servicios. Otros se han rehusado a trabajar con
 

agricultores que aceptaron cr6ditos supervisados o que trabajaron
 

con otras organizaciones (66, p~g. 394). Con esas actitudes los
 

servicios de extensi6n se hacen ineficaces por sl mismos. En
 

Puebla, por ejemplo, muchos agricultores no crefan que los ferti

lizantes llegarlan a tiempo (113, p~g. 78). Cuando vieron que
 

llegaban comenzaron a asociarse a las actividades del proyecto.
 

En Ghana los agricultores cobraron confianza en el proyecto cuan

do vieron que los fertilizantes llegaban con seguridad en pequenas
 

partidas para los primeros ensayos. A medida que fue aumentando
 

la demanda, fue preciso intensificar las entregas a tiempo para
 

el 6xito del proyecto (14, p~q. C7 ). Si se quiere persuadir a
 

los agricultores de que adopten nuevas tecnologfas, es preciso que
 

tengan confianza en que los insumos les sergn entregados cuando se
 

necesiten. Esto es tan importante como el hacer demostraciones
 

sobre el terreno.
 

En resumen, Ia extensi6n tecnica que no va acompaada de los
 

insumos y servicios necesarios puede ser aceptada en circunstan

cias especiales; por ejemplo, en situaciones en que la necesidad
 

es clara e inmediata, como en el caso de enfermedades de los cul

tivos. Los servicios de extensi6n se aceptan con frecuencia si
 

el costo para los agricultores es bajo, ya sea porque las cosechas
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son subvencionadas, o porque se pueden sustituir sus semillas
 

tradicionales por semillas hfbridas sin costo alguno. Pero salvo
 

en esas circunstancias excepcionales, los servicios Oe extensi6n
 

s6lo han tenido 6xito en la medida en que tambifn prestaban ser

vicios de financiamiento, suministros de insumos y arreglos de co

mercializaci6n.6/ Cuando no podfan proporcionar esto, los servi

cios de extensi6n, si querfan ser eficaces, tenfan que encontrar
 

medios de facilitarlos. En ocasiones ha sido preciso hacer esto
 

por intermedio de organizaciones de agricultores, proveedores co

merciales o mediante la persuasi6n de organizaciones gubernamenta

les para que cambiaran d; procedimientos. Si no se dispone de
 

esos servicios en una situaci6n determinada, lo mejor que puede
 

hacer un agente de extensi6n es tratar de ponerlos a la disposi

ci6n de los agricultores.
 

Conflicto entre los cultivos comerciales y los alimentarios
 

La introducci6n de cultivos comerciales crea dificultades
 

para los pequefios agricultores. Esto ha sido cierto especialmen

te en Africa. Los proyectos de cultivos de exportaci6n son afec

tados a menudo por el tiempo que los agricultores pueden dedicar
 

a los cultivos alimentarios. Esto ha constituido un problema
 

en proyectos algodoneros de Mall y Tanzanla, en los de cultivo
 

de tabaco en Tanzanla, y en otros proyectos en el Camer5n, Malawi,
 

Rhodesia del Sur, Uganda y Nigeria. Algunos proyectos de culti

vos de exportaci6n estimularon los de productos alimentarios.
 

Esto dio buenos resultados en los casos en que los cultivos eran
 



- 33 -

En otros, como en el proyecto ZAPI del Camerfin, 
fue
 

rentables. 


n que se prest6 a los cultivos alimenpoca o ninguna la atenci 6


tarios.
 

Cuando estos fueron descuidados por el proyecto, 
la produc

ci6n de alimentos absorbi6 una gran cantidad 
de tiempo y esfuer

zos que hubieran debido canalizarse hacia 
los cultivos comercia-


A causa de la productividad generalmente baja, 
los agricul

les. 


tores tenfan quE pasar mucho tiempo entregados 
a los cultivos
 

comer
alimentarios, y cuando se precisaba mano 

de obra para los 


ciales, 6sta no se encontraba disponible 
debido a que estaba uti

n de cultivos alimentarios. Cuando esca
lizCIndose en la producci6


seaban los alimentos, los agricultores vendfan los insumos que 
se
 

les habfan proporcionado para los cultivos 
comerciales y la pro-


En Tanzanfa la
forma acentuada.
ducci6n de 6stos se reducla en 


escasez de alimentos dio lugar a que aumentaran 
la ma..o de obra y
 

las superficies dedicadas al cultivo de 
productos alimentarios el
 

En Africa los mercados tienden a servir 
finicamen

aflo siguiente. 


Por consiguiente, los agricultores
te las necesidades locales. 


zonas
 
no pueden esperar que se importen productos 

alimentarios de 


vecinas para contrarrestar la escasez local.
 

Las tentativas de incrementar la producci6n 
de cultivos ali

fracasado a menudo debido a las polfticas 
guberna

mentarios har 


Cuando los mercados y
 
mentales de mantener bajos los precios. 


los servicios de transporte por carretera 
resultaron insuficien

n de cultivos alimentarios dio
 tes, el incremento de la producci
6
 

Eso fue 1o que ocurri6
 
lugar a bruscas reducciones de los precios. 
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en el caso del Programa del Conjunto Mfnimo de Etiopfa y de otras
 

partes. En Africa las soluciones m~s satisfactorias al problema
 

de la escasez de alimentos consistieron en el establecimiento de
 

buenos mercados para los cultivos alimentarios, o la creaci6n de
 

organismos encargados al mismo tiempo de la comercializaci6n de
 

los dos tipos de cultivos (43, pegs. 27-33; 58, p~gs. 277-278;
 

42, p~g. 65; 14, p~g. F51).
 

En algunos casos, el problema de las necesidades de cultivos
 

alimentarios y comerciales en Am6rica Latina fue resuelto mediante
 

la puesta en pr~ctica de cultivos combinados. El caf4 y el pl~ta

no, por ejemplo, se pueden plantar en la misma tierra. Los agri

cultores de Costa Rica tenfan tiempo, despues de la cosecha del
 

tabaco, de plantar otro cultivo en las tierras que todavla conte

nfan parte de los fertilizantes utilizados para el tabaco (66,
 

p~gs. 498-499). Estas combinaciones de cultivos permitfan a los
 

pequefios agricultores atender a sus necesidades de alimentos al
 

mismo tiempo que les proporcionaban ingresos en efectivo.
 

Si existe un conflicto entre los cultivos alimentarios y los
 

comerciales, este se debe en general a las deficientes pr9cticas
 

comerciales y a las polfticas gubernamentales. Por consiguiente,
 

escapa al control de los servicios de extensi6n. Ahora bien,
 

6stos deben percatarse de la existencia del problema si quieren
 

que sus actividades tengan posibilidades de 4xito.
 

Claridad de los objetivos de los servicios de extensi6n
 

Los informes de las fallas de los servicios de extensi6n t~c

nica afirman a menudo que se deben a la deficiente formaci6n de
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los agentes, a su baja moral, a la mala administraci6n del pro

grama, a la confusi6n que existe, a la falta de equipo y a otras
 

debilidades administrativas. Incluyen :argas listas de cosas
 

que se precisan a fin de que la extensi6n sea eficaz. Por otra
 

parte esos problemas rara vez se mencionan en los informes de las
 

asociaciones productores y agricultores y de los servicios de ex

ocupan de los cultivos de alto valor comercial.
tensi6n que se 


De cuando en cuando se menciona un problema como la corrupci6n de
 

los agentes encargados de asignar las cuotas de producci6n en
 

Taiwan (73, pggs.83-84).
 

Esto puede deberse en parte a que las asociaciones dedicadas
 

a los cultivos de alto valor comercial pueden pagar mejor a sus
 

agentes, 1o que les permite elegir a los candidatos m~s califica-


Un suello bajo y medios de transporte deficientes se refledos. 


jan a menudo en la actitud de los empleados hacia su trabajo.
 

Las asociaciones de productores pueden evitar esos problemas, aun

que en general 6stas no parecen tener los tipos de problemas que
 

ocurren en otras actividades de extensi6n. Cuando el agente de
 

extensi6n sabe con claridad para qui~n trabaja y sabe tambi~n que
 

se encuentran disponibles los insumos y otros servicios necesarios,
 

no tiene que hacer frente a muchos otros problemas.
 

La mayor parte de los cultivos bajo contrato y de las asocia-


El prociones de productores se concentran en un solo cultivo. 


ducto acabado que se desea puede definirse a menudo con todo deta

lle, por ejemplo la calidad del t6 que debe producirse. Cuando un
 

agricultor ingresa en una asociaci6n semejante esto indica que est&
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dispuesto a concentrar todo su esfuerzo en el cultivo de ese pro

ducto y a satisfacer los est~ndares de calidad especificados.
 

Las Asociaciones de Agricultores del Jap6n y Taiwan se 
ocu

pan de numerosos 
cultivos, pero sus programas de extensi6n han
 

estado funcionando desde hace muchos alios y son aceptados por los
 

agricultores. 
 Los agentes de extensi6n no tienen que pasar mucho
 

tiempo tratando de convencer a los agricultores, m~s bien pueden
 

concentrarse en 
suministrar informaci6n y asesoramiento.
 

Cuando los objetivos de la extensi6n son claros y los agen

tes de esoz servicios comprenden lo que se 
espera de ellos, es
 
evidente que se facilita su labor y que sus servicios pueeen ser
 
mrs eficaces. Desafortunadamente, demasiados servicios de exten

si6n tienen problemas porque sus objetivos no son claros, o son
 

demasiado vagos, demasiado numerosos o contradictorios.
 

Eso fue lo que ocurri6 a los Villages AID y al Programa de
 

Trabajadores a Nivel de Aldea en la India y el Pakistgn en los
 

afios cincuenta. Los agentes de 
los servicios de extensi6n iban
 

a actuar como educadores, organizadores, planificadores, amigos,
 

fil6sofos y gulas de los aldeanos. Habrfan de ayudar a la gente
 

a definir sus necesidades y problemas, a organizarse para planifi

car y adoptar las medidas apropiadas para hacer frente a sus nece

sidades y problemas. Habrfan de llevar 
a cabo esos planes en su
 

mayor parte con los recursos de la aldea y con un mfnimo de servi

cios y recursos gubernamentales (114, pug. 327). 
 Esto era lo
 
opuesto de las condiciones de trabajo que hablan hecho salir ade
lante a las asociaciones de productores. El trabajador de la
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aldea no tenla una labor sencilla ni definida con claridad, no
 

tenla a su disposici6n una gama completa de servicios ni de in

sumos, no tenla un conocimiento exacto de lo que debfa hacer, ni
 

sabra con quien tenfa que trabajar. Se esperaba que respondie

ra en forma comprensiva a las necesidades Oe todos los habitan

tes de la aldea, y no recibla m6s que un servicio de apoyo mfnimo,
 

cuando lo recibfa. No es sorprendente que esos programas fraca

saran.
 

Cuando las metas no son claras o son imposibles de alcanzar,
 

la gente elige otras m6s f~ciles. Esos trabaocurre que a veces 


jadores de aldea no tuvieron m~s que una influencia minima, o
 

quizgs ninguna, en la producci6n agrfcola. M~s tarde se dijo que
 

quizg habfan preparado el camino para cambios ulteriores. De la
 

misma manera, cuando el desarrollo de la comunidad no tiene otro
 

resultado visible, puede decirse que ha logrado cambiar las acti

tudes de las personas. Si no puede percibirse un progreso mensu

interesa m~s por la metodologla que por los rerable, la gente se 


sultados de su trabajo. Pueden interesarse mucho por adquirir una
 

formaci6n m~s s6lida, porque los empleados tengan calificaciones
 

m~s elevadas, porque los presupuestos sean mayores o el equipo
 

Pueden pensar que esos cambios son indicios de progreso
mejor. 


razoreal. Durante algunos afios, alrededor de 1960, este tipo de 


namiento, que atribula ms importancia a los m6todos del trabajo
 

de extensi6n que a los resultados, fue tfpico de la extensi6n
 

latinoamericana (66, p~gs. 128, 77).
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Para que un sistema funcione debe tener objetivos claros,
 

de tal modo que los trabajadores de los servicios de extensi6n
 

sepan lo que tienen que hacer. Una manera de tener tales obje

tivos claros es concentrarse en un solo cultivo, o bien en una
 

sola tecnologia, como la de lucha contra las plagas. Pero tam

bi~n hay otros caminos.
 



- 39 -

Notas de pie de p~gina
 

1/ La CKDT se percat6 de que los agricultores no se encon

traban en situaci6n de obtener la mano de ob-a agrfcola que nece

sitaban y, en consecuencia, redujo las superficies de cultivo que
 

podlan trabajar los agricultores. La CKDT permiti6 a estos que
 

participarar en la administraci6n del programa por medio de los
 

comit~s de cultivadores del t6.
 

2/ En Etiopfa se sugiri6 que se utilizaran las asignaciones
 

de tierras como un medio de controlar las t~cnicas de gesti6n de
 

las fincas con la mira de promover el desarrollo.
 

3/ En Kenya se descubri6 que las personas analfabetas se

gulan mejor las instrucciones de los agentes de los servicios de
 

extensi6n que las que hablan recibido alguna ensefianza.
 

4/ Por ejemplo, hasta 1974 el gobierno habfa fundado 73 coo

perativas aceiteras, de las que 54 hablan tenido que cerrar y las
 

19 restantes recibfan subvenciones importantes para poder seguir
 

funcionando. De las 128 cooperativas de crfa de aves de corral,
 

98 hablan cerrado sus puertas.
 

5/ El que esas instituciones no hayan logrado introducir
 

los cambios necesarios no es un problema universal. En Centro

america, los comerciantes en fertilizantes han redoblado sus es

fuerzos por aumentar sus ventas, lo cual es una manera de llegar
 

a los pequefios agricultores. En Puebla la compafifa productora de
 

fertilizantes se mostr6 mds flexible en sus proced.mientos de con

cesi6n de pr~stamos, y los agricultores prefirieron obtener sus
 

pr~stamos de ella que de los bancos.
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6/ No basta capacitar a los artesanos y obreros, tambign
 

necesitan cr~dito, asistencia para disefiar proyectos, y ayuda
 

para la comercializaci6n.
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CAPITULO II
 

LA EXTENSION ORIENTADA A RESOLVER PROBLEMAS
 

Todos los diferentes tipos de servicios de extensi6n que se
 

han examinado tienen un punto en com~n: han favorecido sefialada

mente a los agricultores m~s ricos y han descuidado a los pobres
 

(66, p~gs. 50-51; 115, p~g. 58; 36, p~g. 18; 25, p~g. 2127). En
 

la India y el Pakistan, los servicios de extensi6n y otros para
 

la producci6n de cereales, tambi~n dieron preferencia a los gran

des agricultores. Casi n~o ha habido servicios de extensi6n para
 

los agricultores pobrec (45, p~g. 30; 20, p~g. 14).
 

Esto no es necesariamente una actitud equivocada. Esos ser

vicios pueden trabajar con ms facilidad y a menor costo con unos
 

pocos grandes agricultores que con muchos pequeflos (35, p~g. 29).
 

Adem~s, los grandes agricultores usualmente estgn m~s dispuestos
 

a aceptar el asesoramiento de los agentes de extensi6n, y cuando
 

adoptan t6cnicas nuevas pueden aplicarlas en escala m6s amplia.
 

Tambien pueden obtener creditos e insumos con ms facilidad.
 

Cuando ponen en pr~ctica nuevas t~cnicas, corren menos riesgos.
 

Si los objetivos nacionales consisten en incrementar la produc

ci6n lo m6s r~pidamente posible, puede ser mejor trabajar con
 

esos grandes agricultores. Pero si son otros los objetivos,
 

deben hacerse saber con claridad a los trabajadores de extensi6n
 

a fin de que puedan utilizar enfoques diferentes (35, p~g. 39;
 

86, p~gs. 127-128).
 



- 42 -

Se han utilizado con 6xito numerosos m6todos de trabajo con
 

los pequeios agricultores pobres. Esos m~todos han sido muy dife

rentes unos de otros y no siempre es f~cil determinar cugles fue

ron los que tuvieron exito.
 

Identificaci6n de los problemas
 

A principios del decenio de 1960 hubo en Bangladesh un plan
 

llamado "Elaboraci6n de Programas", aplicado en gran escala con
 

la mira de organizar a los agricultores para que ejecutaran pro

ese programa el primer paso consistla en
yectos. En el marco de 


convencer a los dirigentes locales para que se asociaran a 61.
 

A ese efecto se celebr6 una reuni6n en el curso de la cual se pre

sent6 el programa a los dirigentes de la comunidad y a los prin-


Se hizo hincipales agricultores y se trat6 de lograr su apoyo. 


capi6 en que tenfan que asumir la responsabilidad de resolver sus
 

problemas y se les explic6 que el gobierno no iba a aceptar la
 

responsabilidad. Si aceptaban unirse al programa, se les entrega

rian cuestionarios para llevar a cabo una encuesta de su comunidad.
 

la vida
Esos cuestionarios aba:caban todos los aspectos de 


comunitaria, incluidos los metodos de cultivo y los aspectos de
 

salud y educaci6n. El agente de los servicios de extensi6n ayuda

ba a compilar los datos que se presentaban en una reuni6n poste

rior. En 6sta participaban los dirigentes que hablan asistido a
 

ifderes locales y agricultores destacala anterior, junto con m~s 


dos. Este grupo examinaba y debatla los resultados de la encues

ta con todo detenimiento. Despu6s decidlan qu6 problemas deberlan
 

ser abordados en primer lugar y se creaban comit6s a ese prop6sito.
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Estos comit6s sollan estar compuestos de un miembro del grupo de
 

los dirigentes junto con dos agricultores interesados, como ml

nimo (18, pdgs. 259-260; 100).
 

Si en las reuniones no se aceptaba el programa, los trabaja

dores de extensi6n iban a otras comunidades. Esas reuniones y en

cuestas dieron lugar a muchas discusiones en las aldeas y algunas
 

comunidades que hablan rechazado el programa al principio, m~s
 

tarde lo aceptaron. Finalmente la aceptaci6n fue tan generaliza

da que los agentes pudieron organizar cultivos colectivos en cien

tos de acres.
 

El 6xito de este programa fue tan grande que grupos de obser

vadores de otros passes fueron a estudiarlo. Merced a 61 se pudie

ron obtener incrementos importantes en la producci6n de arroz y
 

los agricultores organizaron sus propios sistemas de comercializa

ci6n y credito. Mds de 100,000 agricultores asistiaron a cursos
 

nocturnos y se completaron numerosos proyectos de obras piablicas
 

El programa alcanz6 tal envergadura que el gobierno 1o
rurales. 


adopt6 como politica oficial. (V6anse m6s detalles sobre este
 

programa en la secci6n "Miras de la extensi6n orientada a resol

ver problemas".)
 

El Proyecto Akoliufu, en Nigeria oriental, comenz6 casi de
 

la misma manera. Su prop6sito era proporcionar empleo en las
 

zonas rurales mediante el establecimiento de cultivos en grandes
 

Un agente de los servicios de extensi6n habla estaplantaciones. 


do viviendo en la aldea por espacio de nueve meses antes de 
que
 

comenzara el proyecto. Aunque habla un cartel grande en el que
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se indicaba que estaba all, pocas personas del lugar sablan 1o
 

que hacla. Doscientos habitantes asistieron a la primera reuni6n
 

del proyecto, pero s6lo tres hablan utilizado los servicios de ex

tensi6n con anterioridad, y nada m~s que cinco sablan lo que aquel
 

agente estaba haciendo en el pueblo.
 

Antes de la reuni6n, el personal del proyecto se entrevist6
 

con los dirigentes de la comunidad para explicarles los prop6si

tos del proyecto. Tambi~n obtuvieron los nombres de otras perso

nas importantes que podr~an ayudar al proyecto, o perjudicarlo.
 

Se llev6 a los dirigentes y a esas personas importantes a una es

taci6n y a un asentamiento agr~colas, donde representantes ofi

ciales les explicaron el programa agrfcola del gobierno y los be

neficios de la agricultura moderna.
 

Despues de esto se celebr6 una reuni6n en la aldea, que con

taba con m~s de 4,000 habitantes. Unos 200 asistieron a la reuni6n.
 

A esta siguieron reuniones mensuales a las que asistlan quienes
 

participaban directamente en los proyectos y otras personas intere

sadas. Estas reuniones permitian a los campesinos obtener informa

ci6n y les brindaban la oportunidad de hablar directamente con los
 

funcionarios del gobierno. Esas discusiones se relacionaban en
 

general con los mretodos y la organizaci6n del proyecto, pero tam

bi~n se hablaba de los problemas que hablan surgido en el curso de
 

la ejecuci6rn del proyecto y de la manera de resolverlos.
 

Mientras se ejecutaba el proyecto, los campesinos trabajaban
 

juntos en el desbroce de la tierra y en los cultivos arb6reos.
 

Tambi6n plantaron otros cultivos que les proporcionaran ingresos
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hasta que los grboles fructificaran. El proyecto comprendla la
 

instalaci6n de un vivero, algunas actividades de elaboraci6n de
 

productos agrfcolas y el mantenimiento y crla de aves de corral
 

y cabras. Un gran nrmero de campesinos arrendaron las tierras.
 

Los grupos familiares
Despu6s las consolidaron y desbrozaron. 


eleglan a quienes debfan labrarlas. Toda esta participaci 6n
 

en el proyecto era voluntaria. Aunque los arreglos juridicos
 

resultaron dificiles, los aldeanos siguieron prestando su apoyo
 

al proyecto y 6ste tuvo 6xito (116).
 

el gobierno les compr6 13,000 plantones de
El primer afio, 


palma de aceite, cuyo precio fue menor que el costo de producir

los viveros del Ministerio de Agricultura. La ecoiinma
los en 


obtenida fue suficiente para reembolsar el subsidio que se habla
 

concedido para iniciar el proyecto. El 6xito de este se atribu

(1) el cuidadoso trabajo de preparaci6n en
y6 a lo siguiente: 


(3) la participaci6

la aldea; (2) las frecuentes reuniones; n de
 

la gente; por ejemplo, la selecci6n de los participantes por gru

pos familiares de la aldea.
 

En el Proyecto Piloto Agricola de Leribe, en Lesotho, no se
 

habla consultado ampliamente a los dirigentes del pueblo 
antes
 

l persode que se iniciara. Esto hizo que se opusieran a 61. 


n con los jefes de todas las

nal del proyecto sostuvo una reuni

6


alders de la zona del proyecto, a la que siguieron entrevistas
 

individuales con cada uno de los jefes para explicarles las fina

lidades del proyecto, y preguntarles 1o que el proyecto deberla o
 

de que el proyecto
Hablan circulado rumores
no deberla de hacer. 
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abolirfa la propiedad individual 
de la tierra, a lo cual se opo-


Despu6s de que 6stos convinieron 
en apoyar el
 

nian los jefes. 


sostuvieron reuniones con los agricultores 
para ex

proyecto se 


plicarles el proyecto.
 

El personal del proyecto estaba 
compuesto de asesores de
 

n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
 
la Organizaci

6


Antes de su
 6 sus contrapartes locales. 
n
Alimentaci (FAO) y de 


n con los dirigentes locales, dicho 
personal hizo
 

primera reuni
6


zona de Leribe. Mien
un estudio de proyectos anteriores 

en la 


tras sostenian sus reuniones hicieron 
un estudio de la propie

n, de los datos de las unida
su utilizaci

6

dad de la tierra y de 


des familiares, los ingresos y las pr~cticas agricolas.
 

6 del pro
le encarg que organizara un comit

6 


A cada jefe se 


de
 
yecto, integrado por 61 mismo, 

un representante del Comit
6 


n de Tierras de la Aldea, y tres 
agricultores, los que


6
Utilizaci


deberian ser elegidos por los demds agricultores de la aldea.
 

Estos comites ayudaron a estimular 
a los agricultores a que uti

nuevas tecnologlas y tambi6n a 
llevar a cabo varios
 

lizaran las 


6n de suelos.
 proyectos de conservaci

con
6 n fueron disefiados ia coo-


Estos proyectos de conseLvaci


s
 sus asesores y los comit
6


los dirigentes locales,
peraci6n de 

Los trabajado

del proyecto. Sus procedimientos eran sencillos. 


6n no consistla en
 
res eleglan su propio capataz. 

La remuneraci


nuevas tecnologlas
Por otra parte, las
alimentos.
dinero sino en 


se habtan concebido en su mayor 
parte
 

que habrian de utilizarse 
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por asesores extranjeros, sin consultar a los agricultores.
 

contra-

Incluso las sugerencias y los consejos del personal 

de 


parte no se hablan tenido en cuenta. Cuando un agricultor con

vena en demostrar las nuevas tecnologlas, no era 61 
quien hacla
 

el trabajo principal, sino contratistas supervisados 
por el per

sonal del proyecto. Los agricultores no s6lo deblan de pagar
 

a esos contratistas, sino tambi6n tenfan que hacer 
el trabajo
 

manual, como la escardadura.
 

n.

La gente quiso trabajar en los proyectos de conservaci

6


Excavaron 13 estanques para la crla de peces, plantaron 
10,000
 

grboles y realizaron otros trabajos para reducir la 
erosi6n de
 

los suelos y mejorar los transportes. Sin embargo, no adopta-


Cuan
ron las nuevas tecnologlas tal como se hablan propuesto. 


do los contratistas haclan trabajos en sus tierras, 
no acepta-


Desde luego adoptaron algunas
ban su parte de responsabilidad. 


de esas innovaciones tecnol6gicas y se pudo constatar 
un incre

mento de los cultivos comerciales, pero se sintieron desalenta-


Aun cuando los proyectos
dos y no continuaron en el programa. 


n hablan tenido 6xito, la oposici6n a las nuevas
 de coriservaci 6


Como
 
tecnologas hizo que tuviera que abandonarse el 

programa. 


adem~s 6ste era muy costoso, no se pudo extender 
al resto del
 

(14, pegs. E12-E 24).
pass ni utilizarse como modelo 


En el capftulo anterior sobre los servicios de 
extensi6n
 

t~cnica se examinaron algunos aspectos del Pruyecto 
de Puebla en
 

Durante su ejecuci6n los dirigentes debieron 
de cambiar
 

M6xico. 


cuanto a c6mo conceblan ellos la extensi6n. 
Al
 

de idea en 
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principio, en 1967, el coordinador del proyecto hizo un r~pido
 

estudio de la zona, al que sigui6 otro m~s a fondo, y se organi

zaron entrevistas con los agricultores. Se establecieron contac

tos con los dirigentes de las organizaciones locales, tales como
 

bancos y distribuidores de fertilizantes. No hubo contacto con
 

los lideres de las aldeas.
 

Los grupos de expertos que hicieron el estudio descubrieron
 

que los agricultores se oponlan a su trabajo y no colaboraban
 

con ellos. Como resultado, los dirigentes del proyecto cambiaron
 

sus me'todos de llevar a cabo el trabajo de extensi6n. Comenzaron
 

por establecer contacto con los funcionarios locales, les expli

caron el programa y lograron que dichos funcionarios organizaran
 

reuniones con los dirigentes de las aldeas de la zona.
 

En el curso de ellas el personal del proyecto volvi6 a ex

plicar el programa y a exponer 1o que el proyecto no podia hacer
 

y lo que los agricultores podlan hacer para cooperar. Pregunta

ron a los dirigentes qu6 personas pudieran querer participar en
 

Para responder a esta pregunta los dirigentes tuel proyecto. 


vieron a menudo que regresar a sus pueblos, donde sollan expli

car los objetivos del programa y averiguar qui6nes desearlan par

ticipar en el proyecto. En algunas ocasiones los propios diri

gentes se ofrecieron como voluntarios para hacerlo (57, pegs.
 

45-40'
 

Despu~s de esto comenzaron el trabajo individual con los
 

agricultores locales y a medida que el programa fue cobrando am

plitud empezaron a trabajar con grupos de agricultores. En esta
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etapa del proyecto esos grupos reciblan sobre todo cr~ditos y
 

fertilizantes. Los agentes de extensi6n tuvieron cuidado de
 

dar a los agricultores la plena responsabilidad de esos grupos
 

organizados, pero estos no velan en ellos ms que un medio de
 

obtener los insumos que necesitaban. Los agentes de extensi6n
 

hicieron un segundo estudio fundado en las entrevistas con los
 

agricultores. Como resultado decidieron no incluir el cultivo
 

del malz en el proyecto. Pero de todos modos les era necesario
 

encontrar la manera de que las organizaciones de los agriculto

res aprendieran c6mo resolver los problemas de 6stos.
 

Por espacio de muchos meses deliberaron acerca de la mejor
 

manera de trabajar m~s eficazmente con los grupos de agriculto

res. A finales de 1973 sostuvieron reuniones con los agriculto

res a fin de determinar c6mo incrementar los ingresos agricolas.
 

En esas reuniones trataron de identificar el problema m~s impor

tante, y en general lo consiguieron.
 

Los agentes de extensi6n ayudaron despu6s a los agriculto

res interesados en resolver este problema a establecer nuevas
 

organizaciones. Se encuentra un ejemplo en la Uni6n de Produc

tores Modernos de Malz y Frijol, que contaba con 95 miembros pro

cedentes de 9 aldeas. Su junta directiva estaba compuesta de
 

18 miembros agricultores. Una de las primeras decisiones de
 

esta nueva organizaci6n fue la de buscar fuentes m~s baratas de
 

esti~rcol de gallinero para que sus miembros pudieran utilizarlo
 

en sus campos (57, peg. 53).
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La Shell Oil Company tenla proyectos de desarrollo rural en
 

Venezuela, Nigeria, Italia y Tailandia. Sus trabajadores de ex

tensi6n iniciaron su labor solicitando el permiso de los diri

gentes locales para llevar a cabo una encuesta en comunidades
 

que tenlan de 10,000 a 15,000 habitantes. El permiso para rea

lizar la encuesta se obtuvo despu6s de sostener varias reuniones
 

con los diversos dirigentes. Las encuestas se llevaron a cabo
 

por los agentes de extensi6n con la ayuda de los dirigentes loca

les y asistentes sobre el terreno. La poblaci6n se mostr6 dis

puesta a cooperar en la encuesta debido a que 6sta contaba con
 

la aprobaci6n de sus dirigentes. El informe al respecto fue pu

blicado y distribuido.
 

En ese documento se identificaban los problemas b~sicos de
 

las comunidades y con fundamento en 41 se fijaron los objetivos
 

y comenzaron a tomarse las medidas necesarias. Ademds de la
 

identificaci6n de los problemas, la encuesta tambi6n permiti6
 

determinar los recursos de las comunidades y ver las formas en
 

que la gente cooperaba. Los agentes comenzaron por separar los
 

problemas f~ciles de los m~s diffciles. Luego mostraron solucio

nes a los problemas f~ciles a unos cuantos agricultores. Estas
 

Despu~s los agricultosoluciones se propagaron a otras fincas. 


res ya estaban dispuestos a resolver los problemas mds diffciles.
 

Todas las cosas nuevas que se ensayaron en la comunidad es-


Primero se
taban relacionadas con los problemas de la gente. 


las personas interesadas. El agente
examinaban los problemas con 


de los servicios de extensi6n trataba de encontrar soluciones a
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los problemas m~s apremiantes. A menudo esas soluciones se des

cubr~an con la ayuda de especialistas externos. El agente bus

caba la soluci6n que tenfa las mayores posibilidades de 6xito.
 

Luego la explicaba a la gente y la alentaba a que la ensayaran.
 

Cuando los resultados eran positivos los utilizaba para conven

cer a los demos de que aplicaran el nuevo enfoque (11, pfgs.
 

16-21; 14, pfgs. F42-F56).
 

Esta nueva t~cnica de extensi6n ha permitido introducir con
 

6xito nuevos m6todos de trabajo e incrementar los ingresos de
 

los agricultores, pero s6lo ha podido utilizarse en zonas limita

das debido a que es costosa y requiere mucho tiempo.
 

En Niger se organiz6 una cooperativa de comercializaci6n.
 

Primero los agentes de extensi6n y los funcionarios locales se
 

reunieron con los representantes de los agricultores. Estudiaron
 

la posibilidad de que 6stos administraran su propia empresa de
 

comercializaci6n de mani para que se incrementaran sus ingresos.
 

Examinaron con detenimiento las aptitudes y organizaci6n que se
 

necesitarlan en la cooperativa, pero ni los agentes de extensi6n
 

ni los funcionarios oficiales trataron de imponer sus ideas. El
 

sistema que se utiliz6 lo decidieron los campesinos durante sus
 

reuniones, y lo fueron cambiando a medida que adquirfan ms ex

periencia (118, pdgs.. 30-34).
 

La identificaci6n de problemas tambi6n es 5til en otros
 

tipos &e trabajo de desarrollo rural. El jefe de los servicios
 

de salud de una provincia de Niger deseaba que sus trabajadores
 

de salud modificaran sus h~bitos de trabajo. Tenlan la costumbre
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de aguardar en sus dispensarios a que los enfermos fueran a ver

los, y 61 querfa que se trasladaran a los pueblos a prestar aten

ci6n de salud a todos los habitantes.
 

Comenz6 por organizar pequefios cursos de formaci6n profesio

nal. Pidi6 a las enfermeras que llevaran registros e hicieran
 

mapas que indicaran de d6nde procedlan los pacientes.
 

Esos mapas mostraron que los dispensarios s6lo atendlan al
 

a
15% de la poblaci6n. Tambi6n hicieron ver que quienes vivfan 


m~s de 10 km del dispensario no re, ibfan atenci6n alguna. Mds
 

del 50% de las enfermedades tratadas en los dispensarios podrfan
 

haberse evitado o atendido en la aldea por un promotor que hubie

ra recibido un adiestramiento mfnimo. Una tercera parte de las
 

personas tra .adas eran niflos menores de tres afios y muchas de
 

las mujeres estaban embarazadas.
 

Las enfermeras y el m6dico encargado de los servicios exa

minaron con detenimiendo toda esta inigrmaci6n. Muchas de las
 

enfermeras se convencieron de que toda la gente, y no s6lo los
 

que acudfan a los dispensarios, deberfan recibir servicios de
 

salud. Se organizaron reuniones en las aldeas para tratar de
 

sus problemas de salud, y como resultado de ellas se organizaron
 

servicios de salud en los que se utilizaron promotores de salud
 

a nivel de aldea a los que se imparti6 formaci6n profesional sim

ple en la prevenci6n y tratamiento de enfermedades. La informa

ci6n necesaria para organizar este programa procedi6 en gran
 

parte de las reuniones clebradas en las aldeas. En ese sentido
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el proceso fue similar al utilizado en la creaci6n 
de la coope

rativa de servicios de comercializaci
6n que se examin6 antes
 

(98, pegs. 5-7).
 

En esos dos ejemplos ciertos modos de proceder fueron 
los
 

mismos. Fueron necesarias tres etapas para llegar a la soluci6n
 

se obtuvo el apoyo y la cooperaci
6 n
 

de los problemas. Primera: 


de los lideres de la comunidad reuni~ndose con ellos 
y explic~n

doles los objetivos del programa. Segunda: la informaci6n basi

ca necesaria se obtuvo mediante una encuesta u 
otro m6todo con

se examinaron las necesidades de
 venido de antemano. Tercera: 


la comunidad y se identificaron los problemas m~s 
importan as en
 

reuniones en las que participaron tanto los agricultores 
como
 

Los habitantes comprendieron los problemas y
los dirigentes. 


se mostraron de acuerdo en cuanto a lo que habla 
que hacer. Una
 

tres etapas, los problemas se pudieron resolvez cumplidas las 


ver en 6xito.
 

Esas tres etapas no siempre se cubrieron de la 
misma manera.
 

En la Elaboraci6n de Programas la encuesta la llevaron 
a cabo
 

los dirigentes de la comunidad y los agricultores. En los pro

yectos de la Shell Oil Company y de Leribe la encuesta 
la reali

z6 el personal del proyecto. En la Elaboraci6n de Programas las
 

En los proyecse llevaron a cabo en varias semanas.
tres etapas 


tos de la Shell Oil Company fue necesario m~s de 
un aflo. En
 

Esto fue posible por-
Niger las tres se lograron en una reuni6n. 


que el problema principal ya se habla identificado 
mediante los
 

contactos con los agricultores. La reuni6n se celebr6 para
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En algunos casos la informaconsiderar solamente este problema. 


la encuesta fue utilizada por formuladores de
ci6n recogida en 


como los de la Elaboraci6n de
decisiones extranjeros; en otros, 


Progr'mas y el servicio de salud del NIger, fue la propia pobla

ci6n local la que adopt6 las decisiones. Fueron los habitantes
 

quienes compilaron la informaci6n necesaria y determinaron 
cua

les eran los problemas.
 

Es importante reconocer y comprender las semejanzas y las
 

los diferentes proyectos. En el proyecto de
diferencias entre 


Elaboraci6n de Programas y en el de Leribe, las organizaciones
 

eran muy semejantes. Los resultados, sin embargo, fueron muy
 

En los dos proyectos hubla comit~s de desarrollo indiferentes. 


tegrados por dirigentes y agricultores locales. En Leribe se
 

utilizaron m~todos sencillos de conservaci6n y se planific6 
con
 

Pero la extensi6n t6cnica no
los agricultores. Tuvieron 6xito. 


Fue planificada por asesores extranjeros que no consullo tuvo. 


El proyecto de Elaboraci6n de Progrataron con los agricultores. 


En este caso el asesor extranjero
mas tambi6n tuvo mucho 6xito. 


a los que
trabaj6 en colaboraci6n con los agentes de extensi6n 


los agricultores y
persuadi6 de que se pusieran en contacto con 


eran los proble-
De ese modo averiguaron cugles
los organizaran. 


Se adop
mas de los agricultores y les ayudaron a resolverlos. 


taron varios m~todos mejorados de cultivo.
 

Por otra parte, en algunos proyectos el personal profesio

nal tom6 muchas de las decisiones, pero fueroi satisfactorias,
 



- 55 

como en los proyectos de la Shell Oil Company y de Leribe. Sin
 

embargo, en esos casos el personal profesional comprendi6 la ne

cesidad de que los agricultores identificaran sus propios pro

blemas y decidieran cugles eran los m~s importantes. Pusieron
 

empefio en obtener informaci6n de los agricultores. En el pro

yecto de la Shell Oil Company, por ejemplo, trataron de encues

tar de 30 a 40% de todas las familias agrfcolas, no s6lo para
 

obtener los datos necesarios sino tambi6n para conocer a las per

las que podrfan trabajar m~s tarde en el proyecto.
sonas con 


Reconocieron que determinadas cosas nuevas tenlan que adaptarse
 

para responder a las necesidades de los agricultores y que por
 

su novedad deberlan introducirse gradualmente, una despu6s de
 

la otra (117, p~g. 17).
 

Cuando se inici6 el Proyecto de Puebla el personal de 6ste
 

tomaba casi todas las decisiones. M~s tarde empezaron a hacer
 

la soluci6n de problemas,
que los agricultores participaran en 


aunque no en medida tan amplia como en algunos otros proyectos,
 

porque 6ste se concentraba en un solo problema y funcionaba a
 

trav6s de una organizaci6n oficial. Ambas circunstancias limita

ron la participaci6n de los campesinos. La organizaci6n fue
 

incapaz de resolver algunos de los grandes problemas que afecta

ban a toda la comunidad. Esta es una de las razones por la que
 

se excluye a los pequefios agricultores de estas
frecventemente 


organizaciones (112, p~g. 274).
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Establecimiento de contacto con los dirigentes locales
 

A menudo el establecer contacto con los dirigentes locales
 

ha sido esencial para el 4xito de un proyecto. Antes de comen

la comunidad, los responsables de un proyecto
zar su trabajo en 


de educaci6n no estructurada se percataron de que era necesario
 

n del concejal del lugar y del sacerdote.
obtener la colaboraci
6


Despu~s de ese contacto inicial los dos dirigentes participaron
 

En Nigeria los

plenamente en el proyecto (83, pfgs. 91-92). 


agentes del servicio de extensi6n de un proyecto de cultivo 
de
 

t6 comenzaron a trabajar por medio de los I1deres locales, 
y
 

forma directa con los agriculgradualmente pudieron hacerlo en 


En Ghana, con cierta tribu, les fue preciso trabajar 
por


tores. 


jefes, en tanto que con otro grupo semejante su
medio de sus 


labor se facilit6 y result
6 satisfactoria cuando desde el prin

cipio se pidi6 la colaboraci
6 n de los j6venes casados (14,
 

p~g. C13).
 

se establezca contacto inicialmente con los
El hecho de que 


significa que ellos vayan a controlar el
 dirigentes locales no 


les puede permitir que rechacen cambios que beneproyecto. No se 


En los proyectos que han tenido 6xificiarlan a otras personas. 


to no se ha permitido que los dirigentes locales tuvieran facul

tad para rechazar los cambios que era necesario introducir. 
El
 

m6todo empleado en la Elaboraci6n de Programas cre6 
numerosos comi

t6s, 1o que proporcion6 experiencia en liderato a muchas 
personas
 

ademfs de obtener la participaci
6n de los ifderes electos o tra

una buena t~cnica a nivel de aldea, ya que
dicionales. Esta es 




- 57 

las organizaciones locales brindan la oportunidad de formar y
 

preparar m~s dirigentes locales, y ofrecen a los habitantes la
 

conocimientos y otras
posibilidad y el motivo de utilizar sus 


aptitudes. Tambi6n permiten dar a un m,.,,or nimero de personas
 

un cierto conocimiento de los procedimientos administrativos y
 

gubernamentales (8, p~g. 44).
 

necesario velar porque los dirigentes locales
Asimismo, es 


En la India, el Pakistan,
un proyecto.
no socaven el 6xito de 


Bangladesh y el Senegal algunos dirigentes locales lograron 
asu

mir el control de programas de desarrollo local y los utilizaron
 

(119, p~gs. IB9; 47, p~g. 332). En
 
para su propio beneficio 


la India, el Pakistan y Bangladesh,
Mall, en Am6rica Latina, en 


a que se llevaran
los comerciantes y prestamistas se opusieron 


a cabo programas que hubieran aumentado la independencia finan-


En Malawi el registro de
ciera de los pequefos agricultores. 


tierras reducla en ocasiones la autoridad de los i1deres 
locales,
 

lo que hizo que se opusieran a la ejecuci6n del programa (43,
 

en Nigeria,
p~gs. 95-96). En un proyecto de cultivo de tomate 


los jefes de aldea dieron preferencia a sus parientes 
al selec

cionar participantes para el proyecto y al distribuir el 
agua
 

para riego y en ocasiones defraudaron a los agricultores 
quedgn

dose con parte de las utilidades. Los agricultores apelaron con
 

frecuencia al jefe de distrito para que corrigiera eras 
anomalfas.
 

Los habitantes de una comunidad de Nueva Guinea querlan 
comprar
 

m~s tierras para sus plantaciones, pero las autoridades 
austra

se dividiera en unas pocas
lianas insistieron en que la tierra 
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parcelas grandes. Temerosa la gente de que unos cuantos grandes
 

propietarios se aprovecharan de ]as nuevas tierras, se neg6 a
 

aportar dinero para el fondo de compra (120, p~g. 266).
 

Los dirigentes locales no siempre son partidarios del de

sarrollo, pero cuando se han mostrado favorables su ayuda ha
 

sido importante. Su actitud puede contribuir al 6xito o al fra-


En todos los casos es importante, por concaso de un proyecto. 


Incluso si todos los disiguiente, tratar de obtener su apoyo. 


rigentes locales se oponen a un proyecto, no se pierde gran cosa
 

con procurar asociarlos a 61. Sin embargo es raro que todos se
 

se ha indicado, las actividades de
opongan. En Malawi, como ya 


desarrollo estaban reduciendo el poder de los ifderes tradiciona

les locales, pero atn en ese caso no todos estaban en contra de
 

ellas (43, pdgs. 95-96). Es posible que algunos de ellos no se
 

dieran cuenta de esa disminuci6n de sus atribuciones, o quizd
 

otros pensaran que los cambios les darfan oportunidad de robus

tecer su autoridad. En cualquier caso, siempre debe tratarse de
 

obtener el apoyo de los dirigentes locales, pero tambi6n es pre

ciso que las reuniones con ellos vayan seguidas de reuniones con
 

Si no es posible reunir a todos, deben celebrarlos agricultores. 


los m~s destacados, puesto que
se reuniones con un gran nflmero de 


Eso fue lo
los demos tienen depositada sa confianza en ellos. 


que se hizo en los proyectos de la Elaboraci6n de Programas, de
 

Leribe y de la Shell Oil Company. Donde no se procede asi surgen
 

problemas, como se ve en el ejemplo del cultivo de tomates en
 

Nigeria.
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C6mo compilar informaci6n
 

En muchos proyectos fue muy importante el compilar informa

ci6n, labor que se puede realizar de distintas maneras. En el
 

Programa Especial de Desarrollo Rural de Kenya fueron organiza

ciones profesionales de investigaci6n las que hicieron las 
en

cuestas. Estas fueron muy importantes. Merced a ellas se pudo
 

determinar que no cabla esperar que se aceptaran r~pidamente
 

grandes cambios tecnol6gicos y se recomend6, en 
su lugar, un pro

grama de cambios graduales (22, p~g. 126). 
 En el proyecto
 

Daudzai, en el Pakistan, los investigadores estudiaron la zona y
 

sus problemas por espacio de 8 a 10 meses. 
La encuesta revisti6
 

importancia especial porque mostr6 los diferentes tipos de pro

blemas que afectaban a las distintas aldeas y tambi4n identific6
 

los problemas que los campesinos consideraban m~s importantes
 

(4, p~gs. 6-7).
 

Los franceses utilizaron otro m6todo para recopilar informa

ci6n. Recurrieron a la poblaci6n para que observara las condicio

nes 
existentes en sus propias comunidades. En el Senegal impar

tieron formaci6n a los aldeanos para que pudieran Ilegar a ser
 

dirigentes de la aldea y les enviaron a que visitaran y observa

ran otras aldeas (8, p~g. 413).
 

En el Brasil, Paulo Freire cre6 otro m6todo para recoger in

formaci6n por medio de la observaci6n. Comenz6 por estudiar las
 

comunidades para descubrir los problemas y conocer las actividades
 

que eran importantes para cada comunidad. 
Despu6s encarg6 que se
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hicieran ilustraciones de esos problemas y actividades. Cuando 

los campesinos las vieron y examinaron tuvieron una mejor compren

si6n de sus problemas y de sf.mismos. Esto aument6 su confianza 

en su propia habilidad para actuar (89, pigs. 7T-118; 90, p~gs. 

61-84). Ese m6todo tambi6n se utiliz6 para identificar las pala

bras generadoras que podr~an emplearse en un programa de alfabeti

zaci6n (ver capltulo sobre la "Formaci6n") (90, p~gs. 49-59). 

Examen de los problemas --determi.naci6n de su importancia
 

En la tercera otapa ve examinan los problemas y se decide cuS

les son los m~is importantes. Esta fast es fundamental para obte

ner la participaci6n dc los agricultores y los aldeanos. A veces 

ocurre quo la determinaci6n de los problemas y su soluci6n se pro

ducen Ll mismo tiempo, como so pudo ver on el caso del estableci

miento de una cooporativa de comercializaci6n en c! Nger, pero 

la mayorfa do las veces la soluci6n ilega ms tarde. 

En un estudio de diez proyectos en los quo los agricultores 

y los aldeanos habfan participado en gran ncimero, so descubri15
 

que en ocho capos esa participaci6n habfa comenzado con el examen 

de los problemas. S'1o dos comenzaron con la introducci6n de nue

vas tecnologlas, y en esos dos casos las tocnologfas no se habfan 

sometido a prueba y !a participaci6n de los agricultores era nece

saria a ese prop6sito (96, pdgs. 102-i03). En ei Africa Occiden

tal dos asesores extranjeros se reunieron con los agricultores 

para examinar sus problemas y encontraron quo la introducci6n do 

las nuevas tecnologlas resultaba m~s f5cil dospu6s de las reuniones 
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porque pod~an presentarlas en el curso de ellas y explicar a los
 

agricultores la forma en que afectarfan su trabajo (43, p~g. 79).
 

numerosos proyectos el personal de 'stos ha descubierto
En 


tenlan ideas bien firmes acerca de
 que los habitantes de la zona 


1o que ellos consideraban sus problemas mds importantes. En
 

no mostraban mucho entusiasmo por
Jamaica los plantadores de cafe 


variedades mejoradas ni por la conservaci6n de las tierras dedica

das a ese cultivo. Les interesaba s6lo su problema m6s importan

los precios del caf6 eran demasiado bajos. En el Proyecto
te: 


en el Pakistan, los agentes encontrarori que la gente coo-
Daudzai, 


peraba para tratar de solucionar problemas que consideraba m~s
 

rehusaba a hacerlo en problemas que estiimportantes, pero que se 


sus propias prioridamaba menos importantes. Hablan determinado 


des (4, p~gs. 9-10).
 

los servicios de extensi6n
Tambidn en Taiwan los agentes de 


encontraron que no podlan decirles a los agricultores 1o que 4stos
 

Fueron los agricultores quienes les

necesitaban (79, p~g. 22). 


dijeron 1o que querlan. Los proyectos se habfan elaborado a nivel
 

local, a menudo por los comit~s locales que los ponlan en prdcti

ca (79, p~g. 37).
 

En Indonesia el Programa Bimas fracas6 cuando las decisiones
 

las tom6 el gobierno central. Los agricultores no quisieron acep

tar el programa. En consecuencia el gobierno tuvo que prever una
 

En
 
mayor participaci6n de los agricultores (121, p~gs. 80-81). 


reconoci6 desde el principio la ne
el Proyecto CADU de Etiopfa se 


cesidad de la participaci
6n de los agricultores en las actividades
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del proyecto (43, p~g. 110). Tambin en America Latina se ha
 

empezado a reconocer la importancia de esa participaci6n, aunque
 

hasta ahora son pocas las medidas adoptadas para estimularla
 

(67, p~g. 11-28).
 

Hubo dos casos en el Ecuador que muestran la importancia de
 

la participaci6n de los agricultores en la identificaci6n de pro

blemas-,y en la determinaci6n de su importancia. En el primer
 

caso algunos representantes de la AID y del Cuerpo de Paz y estu

diantes ecuatorianos tenlan un pequeho centro de formaci6n.
 

Cuando visitaron un pueblo los habitantes les preguntaron a qud
 

hablan ido alll. Al responder quc hablan ido a escucharles,
 

nadie les quiso creer. Esperaban que los extrafios tratarfan de
 

ensefiarles alguna cosa. Pero al cabo de dos dfas de no haber tra

tado de ensefiarles nada, los habitantes del poblado comenzaron
 

a hablarles. Primero les comentaron acerca de su regi6n y por
 

medio de esas conversaciones se dieron cuenta de que habla algu

nas cosas que podfan hacer por sl mismos y, de manera gradual,
 

elaboraron un proyecto dirigido en su mayor parte por los ecuato

rianos pero que los habitantes del poblado consideraban como suyo
 

(122, p~gs. 53-54).
 

El otro caso fue un proyecto de educaci6n no estructurada
 

para el que se habla preparado una gran cantidad de material pedag6

gico destinado a la alfabetizaci6n y otros tipos de formaci6n. Los
 

evaluadores encontraron que habla una relaci6n directa entre el gra

do de participaci6n y de discusi6n y el grado de desarrollo de la
 

comunidad (83, pdgs. 96-97; 187-88). Esos dos ejemplos muestran
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bien a las claras que la participaci6n de la comunidad en las
 

deliberaciones puede bastar a menudo para aportar soluciones a
 

los problemas. Quizg no sea siempre necesario hacer un estudio.
 

Falta de participaci6n de los agricultores
 

Cuando los agricultores no participan en la identificaci6n
 

de sus problemas y no se les hace tomar parte en la adopci6n de
 

decisiones, a menudo los proyectos resultan insatisfactorios.
 

En Kenya, en
Desafortunadamente hay muchos ejemplos de esto. 


uno de los Programas Especiales de Desarrollo Rural usualmente
 

no se tenia al corriente a los habitantes de los proyectos de
 

su zona. De cuando en cuando habla reuniones formales de infor

maci6n, pero no se les permitfa hacer preguntas y no se conside

raba el hacer cambios en los planes. En consecuencia, la gente
 

se oponla con frecuencia a los proyectos, aunque se suponia que
 

eran para su beneficio (43, p~g. 163). En una de tales zonas,
 

los representantes oficiales del gobierno hablan comenzado la
 

Toda vez que esa consconstrucci6n de varios bafios para ganado. 


trucci6n no habla sido precedida de reuniones de informaci6n, los
 

agricultores no comprendlan su funci6n y no estaban de acuerdo
 

con el proyecto (14, p~gs. D5-D6). Por consiguiente se negaron
 

a aportar dinero o trabajo para la construcci6n de esos bafios.
 

Surgen muchas complicaciones cuando los agricultores no inter

vienen en la identificaci6n de problemas y en la bfisqueda de solft
 

ciones. Por ejemplo, los agricultores consideraban el Proyecto
 

ZAPI del Camern, como un pro iecto de extranjeros. Pensaban que
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no durarla mucho tiempo porque otros proyectos extranjeros hablan
 

fracasado al cabo de poco tiempo. Se pudo observar la misma reac

ci6n entre los agricultores en otros proyectos de Etiopla, el
 

Camerfin y Tanzanla (43, p~gs. 110-111).
 

En la India las cooperativas establecidas por el Servicio
 

de Aldea Barpali no tuvieron 6xito porque los agricultores no las
 

comprendfan. Consideraban que no tenlan necesidad de sus servi

cios ni de cualquiera de los demos proyectos del mismo Servicio,
 

y tampoco aceptaban responsabilidad alguna al respecto (123,
 

p~gs. 19-20; 124, p~g. 36).
 

Tambien en la India, el Gobierno construy6 una pequefia presa
 

de riego para un pueblo sil preguntar a los habitantes si la que

rian. Estos pensaban que el control de las inundaciones y el de
 

la erosi6n eran mds necesarios que el riego. Por lo tanto se
 

opusieron a la construcci6n de la presa. S61o ocho agricultores
 

utilizaron el agua disponible, y algunos de ellos lo hicieron por

que el gobierno se lo orden6 asl. El uso del agua no lleg6 a
 

generalizarse sino hasta despu~s de que la gesti6n del sistema de
 

riego fue confiada al consejo del pueblo.
 

El Gobierno de la India tambi~n facilit6 dinero a una aldea
 

para abrir pozos para riego, los que hubieran proporcionado agua
 

para aumentar al doble los rendimientos de los cultivos. En lugar
 

de hacer esto, los vecinos abrieron los pozos en el centro de la
 

aldea. Antes de esto tenfan que ir a buscar al rio, situado a
 

tres km de distancia. Hablan estimado que necesitaban ms el pozo
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en la aldea que los pozos de irrigaci6n (125, p~g. 172). Es im

les hubiera podido hacer cambiar de opini6n.
probable que se 


En general no es posible persuadir a una comunidad de que
 

haga algo cuando no ve la necesidad de ello. En el proyecto de
 

Elaboraci6n de Programas los agentes de extensi6n simplemente
 

ofrecieron su ayuda. Si los agricultores no pareclan querer esa
 

se retiraban e iban a otras comunidades. Siempre habla
ayuda, 


Algunas de
suficientes comunidades que deseaban su asistencia. 


ellas, despues de prolongadas discusiones, les pedlan que regre

los de la Shell Oil Company,
saran. En el Proyecto de Puebla y en 


los agentes tuvieron buen cuidado de evaluar el grado de interns
 

de la comunidad antes de elegir los grupos con los que iban a tra

bajar, o los problemas que iban a abordar (57, p~g. 12; 117,
 

p~g. 21).
 

Explicaci6n de IG3 cambios forzosos
 

En ocasiones es necesario hacer cambios aunque mucha gente no
 

est6 de acuerdo con ellos. En algunos casos esto se debe a la
 

falta de tiempo. En otros, como en los proyectos de reforma agra

ria o de raasentamiento, porque no hay manera de lograr que haya
 

En tales casos es muy importante explicar los proyecunanimidad. 


tos por adelantado. Debe exponerse a la gente lo que va a ocurrir
 

proyecto de reorganizaci6 n y aprovechamiento
y el porqu6. En un 


de tierras en Malawi, los agentes de extensi6n encontraron nece

sario explicar cuidadosamente el plan de reorganizaci6n de la tie-


Tambi6n tuvieron que dedicar mucho tiempo a explicar en qu6
rra. 


consistla el registro de tierras y sus ventajas.
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La gente se opone con frecuencia a los cambios que se le
 

imponen. Si no se le da ninguna explicaci6n de antemano la re

sistencia es m~s intensa. El Programa Especial de Desarrollo
 

Rural de Kenya comenz6 a construir una carretera en una zona.
 

Esta era la primera etapa del programa de desarrollo de esa zona.
 

No se celebraron reuniones con la gente para informarle al res

pecto y 6sta crey6 que la finalidad de la ruta era facilitar a
 

la policfa que llegara con m~s rapidez a su zona. Dado que roba

ban ganado no querfan que la policla fuera allg. Cuando el equi

po de construcci6n de carreteras comenz6 a trabajar la gente
 

trat6 de impedirlo y fue preciso enviar a la policla para prote

ger al equipo. El resultado fue que la gente se opuso a todo el
 

programa (43, p~g. 163).
 

En una zona drida del Perri, los habitantes querlan que el
 

gobierno les proporcionara pozos. Hacla a-nos que lo hablan esta

do pidiendo. Finalmente el gobierno decidi6 proporciongrselos.
 

Pero no explic6 a los vecinos del lugar lo que iba a ocurrir.
 

Cuando iniciaron la apertura del primer pozo dio la casualidad
 

de que se encontraba en la tierra de un agricultor rico. Esto
 

hizo suponer a la gente que todos los pozos se proporcionarfan
 

a los agricultores m~s ricos. Los vecinos se encolerizaron a
 

tal grado que decidieron que no hubiera ning~n pozo y forzaron a
 

los perforadores a abandonar el poblado. El gobierno renunci6 a
 

ejecutar el proyecto (71, p~g. 66).
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Percepci6n de los problemas
 

Las reuniones colectivas ayudan a la gente a percatarse de
 

que los demos comparten los mismos problemas. Esa es una raz6n
 

de la eficacia de tales reuniones. Cuando las personas compren

den que los demos tienen los mismos problemas que ellas, tambi~n
 

comprenden que una soluci6n que es positiva para los demos tam

bi~n lo serg para ellas.l/ El resultado que se obtiene de traba

jar con individuos solos es muy diferente. Cuando los agentes de
 

los servicios de extensi6n tratan de persuadir a los agricultores
 

de que utilicen una nueva tecnologla, no es posible que los otros
 

agricultores la adopten.
 

Otra ventaja de las reuniones de grupo es que la gente se
 

muestra m~s inclinada a ensayar cosas nuevas debido a que tienen
 

la aprobaci6n del grupo. Esto tambi6n hace a los otros miembros
 

del grupo m~s susceptibles a copiar las cosas nuevas. En el
 

Africa Occidental Francesa las reuniones colectivas se utilizaban
 

para seleccionar voluntarios que desearan ensayar los nuevos m6

todos. De este modo representaban a todo el grupo (43, p~g. 79).
 

Cuando ensayaban algo nuevo 1o hacfan en nombre del grupo. En
 

muchas partes del mundo numerosas decisiones se adoptan por la
 

comunidad y no por los individuos. Al individuo por sl solo no le
 

agrada ensayar cosas a menos que sepa que cuenta con la aprobaci6n
 

de la comunidad (21, p~g. 21; 126, p~g. 55; 11, p6g. 8; 127, pegs.
 

1, 3).
 

Cuando la gente tiene problemas en coman, pueden resolverlos
 

en forma mancomunada. Por lo tanto, un buen medio de estimular a
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los agricultores a organizarse es celebrar reuniones en las cua

les puedan percatarse de que tienen problemas en comfin. Este
 

tema vuelve a tratarse m~s adelante en este capftulo.
 

Por dltimo, uuando las gentes se percatan de que tienen pro

blemas semejantes esto parece darles m~s confianza. En Honduras,
 

por ejemplo, un programa de ensefianza por radio tuvo un gran cxi

to porque los participantes tenlan la sensaci6n de que formaban
 

parte de un grupo que compartla los mismos problemas y las mismas
 

aspiraciones. En las reuniones y los cursos de formaci6n se die

ron cuenta de que hablan tenido las mismas experiencias. Esto
 

pareci6 aumentar su voluntad por resolver sus problemas y su capa

cidad para lograrlo (83, pegs. 136-137).
 

Reuniones de recapitulaci6n
 

Esas primeras reuniones en el curso de las cuales se identi

fican problemas y se bu can soluciones no son suficientes para
 

mantener un programa en marcha. La gente necesita revisar su pro

greso, identificar nuevos problemas y buscar soluciones adiciona

les. Los comites establecidos en la Elaboraci6n de Programas
 

eran fitiles para el desempefio de esa funci6n, pero no es preciso
 

que esas reuniones sean oficiales, pueden organizarse de manera
 

muy flexible.
 

En el Africa Occidental la experiencia parece indicar que
 

este 5itimo tipo es preferible. Las primeras reuniones se dedica

ron a identificar problemas y a decidir las posibles soluciones.
 

Despu6s de que estas fueron ensayadas por algunos miembros de la
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comunidad, celebraron otra reuni6n para examinar lo que se habla
 

hecho y se analizaron los 6xitos y los fracasos. Trataron de
 

identificar las razones de estos titimos. Luego sostuvieron reu

niones adicionales para encontrar medios de superar los fracasos.
 

De esta manera establecieron un ciclo de reuniones para proponer
 

soluciones, las medidas necesarias para llegar a esas soluciones
 

y nuevas reuniones para examinar las medidas y proyectar nuevas
 

soluciones. En el curso de esas reuniones el agente de los ser

vicios de extensi6n actuaba de asesor y de fuente de informaci6n.
 

No trat6 de forzar i los asistentes a las reuniones a que acepta

ran sus soluciones. Esas series de reuniones fueron muy positi

vas para hacer que se introdujeran cambios (43, p~gs. 79-80).
 

Funci6n de los agentes de extensi6n en la soluci6n de problemas
 

En Amrica Latina las autoridades encargadas de la aplica

ci6n de la reforma agraria han tratado a menudo de establecer or

ganismos que combinaran las actividades de cultivo colectivo con
 

las de las pequefas fincas asignadas a agricultores individuales.
 

Los funcionarios oficiales crelan que 6stos no eran capaces de
 

administrar sus propias fincas, y que esos organismos podrfan
 

adiestrar a los campesinos. La mayorla de 6stos, en realidad, se
 

oponla a tales instituciones. Lo cierto es que aunque las gran

jas colectivas estaban dirigidas por profesionales, la producci6n
 

de las pequeias fincas individuales era m~s elevada.
 

Las granjas colectivas son administradas en g.neral por bu

r6,ratas (74, p~gs. 14-15), porque los funcionarios no tienen con

fianza en la capacidad de la gente (74, pfg. 23). Los proyectos
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Incluso cuando
generalmente los dirige una oficina central. 


en los planes se prev6 la transferencia de las funciones de
 

gesti6n a los habitantes de la zona del proyecto, es usual que
 

ese traspaso se aplace para m~s adelante. A menudo se conside

ra a la gente ordinaria demasiado ignorante para ocuparse de
 

sus propios asuntos. Por eso se d6 a los funcionarios oficia

les con mayor instrucci6n m~s control sobre los programas que
 

se pretende ayuden a la poblaci6n (114, p~g. 324).
 

Hay numerosas razones por las que la gesti6n del desarrollo
 

rural generalmente se controla desde un punto central. Puede
 

citarse en principio el concepto socialista que se opone a toda
 

actividad econ6mica individual. Puede mencionarse enseguida
 

que hay quienes piensan que absorbe mucho tiempo el trabajar con
 

los agricultores para averiguar qu6 es 1o que quieren. Conside

ran que es ins r~pido dictar disposiciones para que aquellos las
 

sigan. Los funcionarios piensan, adem~s, que es ms f~cil diri

gir un proyecto grande que muchos pequefios. En consecuencia
 

ponen en marcha grandes proyectos aunque no sean adecuados para
 

las necesidades de los pequefios agricultores (81, p~g. 78). Hay
 

gobiernos, por iltimo, que no quieren que los agricultores tengan
 

el menor control sobre las actividades de desarrollo (45, p~g. 16).
 

Pero la raz6n m~s importante por la que muchos se oponen a
 

que creen que 6stos son
la participaci6n de los agricultores es 


En la India, por
ignorantes y que no les agradan los cambios. 


ejemplo, los funcionarios de la entidad central estaban convenci

dos de que ellos sablan mejor que nadie 1o que convenla a los
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agricul.tores. Sus agentes de extensi6n no tenian mrs que una
 

capacitaci6n mlnima. Los funcionarios hacfan listas de las t6c

nicas que convenla utilizar y los agentes de extensi6n trataban
 

de persuadir a los agricultores de que las aceptaran (29, p~gs.
 

Algunos piensan que es
68-69; 45, pfgs. 14-15; 128, pfg. 37). 


necesario que los agricultores acepten sus consejos aunque sea
 

Estas son actitudes que se
mediante engafos o por la fuerza. 


encuentran con frecuencia en muchos passes en desarrollo.
 

Hay quien opina que los agricultores pobres son incapaces
 

de identificar o resolver sus problemas, que desconocen las op

ciones disponibles (66, p~g. 127). Por ejemplo, que no serian
 

capaces de imaginar una variedad de trigo de alto rendimiento
 

con tallos cortos y rfgidos. El no acertaba a ver la Elabora

como un medio para concebir otros programas.
i6n de Programas 


Crela que s6lo podia utilizarse para persuadir a los agriculto

(66, pfgs.
res de que aceptaran un programa preparado por otros 


127-128).
 

En realidad los agentes de extensi6n no conocen a menudo los
 

problemas de los agricultores, y cuando los conocen no pueden
 

ofrecer soluciones pr~cticas para ellos (115, pfg. 59; 129, pag.
 

Los agentes de extensi6n han cometido numero35; 15, p~g. 51). 


Han tratado de que los agricultores se dediquen a
 sos errores. 


Les han alentado a utilicultivos para los que no hay mercado. 


zar insumos quo entrafiaban demasiado riesgo para ellos y, en 
oca

insumos no eran tan eficaces como les hablan hecho
siones esos 
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creer. Han tratado de persuadir a los agricultores de que uti

lizaran m6todos de cultivo que exiglan m~s mano de obra en tanto
 

que 6sta no se encontraba disponible. En ocasiones han tenido
 

cierto 6xito en Am6rica Latina en la lucha contra enfermedades
 

especfficas, pero se trataba de problemas para los que habla solu

ciones concretas y demostradas (66, p~gs. 333-334). De manera
 

general, sin embargo, los pequefios agricultores se han negado a
 

adoptar las nuevas tecnologlas. Los servicios de extensi6n fra

casaron en America Latina debido a que no estaban fundamentados
 

en tecnologfas pr~cticas que pudieran beneficiar a los agricul

tores (66, p~g. 429).
 

No obstante, los agricultores saben cugles son sus problemas,
 

aunque no es f~cil obtener informaci6n de ellos acerca de esos
 

problemas. A veces los agentes de extensi6n tratan de saberlo
 

simplemente haciendo una pregunta y aceptan cualquier respuesta
 

que se les da. Si el agente quiere de verdad saber cudles son
 

los problemas de los agricultores debe hacer muchas preguntas y
 

debe darse cuenta de que el agricultor percibe las cosas de mane

ra diferente.
 

Puede parecer que los agricultores no gustan de cambiar su
 

manera de hacer las cosas (17, p~g. 18). Sf saben juzgar, sin
 

embargo, si un cambio les serg benefico o no. Por ejemplo, en
 

el Nfger, los agentes de extensi6n estuvieron tratando de ensefiar
 

a los campesinos c6mo utilizar fungicid° s, cultivar en hileras y
 

utilizar una buena densidad de granos. Su 6xito fue limitado.
 

Un funcionario no comprendfa por qu6 los agentes no consegufan
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ensear aquello a los agricultores. Pensaba que 6stos deberfan
 

ser capaces de obtenar los mismos iendimientos que un agricul

tor europeo conseguia en la misma aldea. Sin embargo, aquel
 

agricultor europeo trabajaba para restablece: la productividad
 

Sus m6todos eran diferentes do los
de su suelo (130, p~g. 26). 


que estaban ensefiando los agentes y los campesinos sabfan esto
 

muy bien. Por esa raz6n no escuchaban los consejos de los agen

tes.
 

En una zona de la India los diques destinados a impedir que
 

el agua salina entrara en los terrenos arables se habfan deterio

se le habfa enrado. A un agente de los servicios ac extensi6n 


cargado que introdujera industrias artesanales a fin de propor

cionar empleo a los habitantes de la zona. No obstante pregunt6
 

a 6stos qu6 necesitaban. Le contestaron que dinero y gente que
 

pudiera dirigir la reconstrucci6n de los diques. Se form6 una
 

Una vez que
organizaci6n para reconstruir y mantener los diques. 


se realiz6 6sto, hubo trabajo agrfcola abundante (37, p6g. 5).
 

En Daudzai se vio que los agricultores podlan no s6lo iden

tificar sus problemas sino tambi~n sugerir soluciones. Con fre

cuencia podfan dar ideas a los ingenieros que podlan entonces
 

proporcionarles los conocimientos t6cnicos para aplicar la solu-


En el ceso del Ecuador descrito con anterioci6n (14, p~g. 8). 


ridad, todo lo que los agentes tenlan que hacer era escuchar a
 

la gente. Esto bast6 para poner un proyecto en marcha, cje no
 

dependi6 de los conocimientos ni de la informaci6n del agente.
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Este tipo de trabajo es muy diferente del que propugna la
 

teorla de la extensi6n. Esta indica que el trabajo debe ir pre

cedido de estudios econ6micos ' socLales y de investigaciones
 

acerca de lo que quieren los can. sinos. Los agetes de exten

si6n deben poseer una formaci6n A5lida. Aigunos incluso reco

miendan que a los agentes se les d una formaci6n especial a fin
 

do que puedan saber lo quo necesitan los agricultores. Los agen

tes y los estudios pueden descubrir lo quo necesita 4acerse en
 

la agricultura. En los proyectos de la Shell Oil Company y de 

Daudzai se hicieron estudios profesionales y ilevaron mucho tiem

po, do 8 a 12 meses, para completarse (117, pdg. 16; 14, p~g. 6). 

Es dudoso que se pueda formar a agentes para que sepan lo 

quo qLLeren los camposinos. A !a mayorfa de los parses en desa

rrollo no les resultarfa posible hacer estudios profesionales 

como los de los proyectos dc la Shell Oil Company y Daudzai. 

Incluso cuando se hacon esos trabajos no siompre son exactos. 

Los agricultores dan a monudo las respuestas que ellos creen espe

ra el investigador y la informaci6n quo 6ste obtiene asf es err6

nea (43, pgs. 163-164). 

Casos como lob proyectos dc la Elaboraci6n de Programas y de
 

Nfger muestran que la formaci6n prolongada y los estudios costo

sos con frecuencia son innecesarios. Tales estv ios y formaci6n 

no tienen ms quc una finalidad: dar al agente do extensi6n los 

datos y los conocimientos necesarios para que pueda adoptar deci

siones en favor de los agricultores. Si 6stos deciden, los agentes 

no necesitan tanta informaci6n. Cuando las comunidades adoptan sus 



- 75 

propias decisiones se logran tres economfas importantes en el
 

Primera, los habitantes
monto de informaci6n que se precisa. 


todos los datos que podrian recogerse en una encuesya conocen 


Segunda, ellos no necesitan tanta informaci6n como los
 ta. 


Estos tratan de obtener la mayor informaci6n posible
agentes. 


para justificar sus decisiones. Los habitantes de la ccaunidad
 

saben cudndo tinnen informaci6n suficiente. Tercera, el agente
 

tiene que tfatar de conseguir informaci6n acerde extensi6n no 


ca de qu6 problemas son importantes para las gentes de la aldea.
 

Cuando ,stas hayan tomado sus decisiones, ya le informardn direc

tamente (43, p~g. 178).
 

En Rfo Grande do Sul, Brasil, los agentes de los servicios
 

de extensi6n se trasladaron a la zona del proyecto a fin 
de obte

ner datos sobre la composici6 n de los suelos. Hicieron esto
 

tratar de dar consejos. Como resultado, los campesincs
antes de 


ilegaron a confiar en ellos y ahora van donde esos profesionales
 

a exponerles sus problemas. Las comunicaciones entre ellos y los
 

Es mejor que el agente de extensi6n
profesionales son buenas. 


Los agricultores tendr~n ms conno pretenda que io sabe todo. 


vez en cuando que necesita la informafianza en 61 si admite de 


la Shell Oil Company
En un proyecto de
ci6n procedente de elles. 


lista de nombres
 en Nigeria, un agente de extensi
6 n seleccion6 una 


con la intenci6n de obtener informade contribuyentes fiscales 


ci6n de esas genres al hacer su encuesta. Cuando ley6 sus nom

bres en una reuni6n pudo constatar que algunas de 
aquellas perso-


Cuando las gentes se dieron
 nas hablan fallecido o estaban locas. 
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cuenta de que el agente podia cometer errores y de que necesita

ba los datos que ellas podlan proporcionarle, desapareci6 su 

temor del proyecto (14, p~g. F14).
 

Los programas tienen m~s posibilidades de 6xito cuando los
 

agricultores y los vecinos del lugar participan en las decisiones.
 

Las mns importantes son las que definen sus problemas y sus prio

ridades. Algunas vcces tambi6n pueden ayudar a encontrar solu

ciones a sus problemas. Los agricultores saben identificar sus 

La gente se equivoca siproblemas. Lo hacen mejor que nadie. 


cree que las agricultores y las gentes del lugar no conocen sus
 

propios problemas.
 

El agente do extensi6n no debe esperar que va a ser s6lo un
 

Debe Pprenrler de
maestro. Tambi6n debe esperar ser un alumno. 


campesinos y vecinos curles son sus problemas y cudles son m~s
 

importantes entre ellos. Una vez que haya aprendido eso puede
 

tratar de encontrar medios de utilizar los conocimie.tos de los
 

expertos para solucionar esos problemas y debe proceder de mane

ra que esos conocimientos se pongan a disposici6n de los agricul

tores y de los vecinos siempre que los necesiten (131, p~g. 52).
 

Miras de la extensi6n orientada a resolver problemas
 

Algunas personas han criticado el proyecto de E]aboraci6n
 

debe a la persona
de Programas, del que dicen que su 6xito se 


que lo cre6, el sefior Ferguson. Arguyen que cuando 61 se retir6,
 

el m~todo fracas6 y que nadie ha sido capaz de darle nueva vida.
 

Sin embargo ese mismo m~todo se ha utilizado en otras partes,
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Tambi6n en el Proyecto
con diferentes personas, e igual 6xito. 


de Leribe el 6xito se debi6 a una sola persona 
que estuvo all
 

Dado que esa persona sabla que su estancia iba
 muy poco tiempo. 


a ser muy breve trabaj6 en colaboraci
6n muy estrecha con la gente
 

normas del proyecto 1o
 esforz6 por mantener las
del lugar y se 


la secse ha examinado en
Este tema ya
m~s sencillas posible. 


Cuando tuvo que trasla
ci6n "Identificacidn de los problemas". 


darse a otro lugar, la metodologla que 
habla puesto en pr~ctica
 

sigui6 teniendo 6xito, aunque las personas 
que le sucedieron no
 

Parece, por 1o tanto, que el 6xieran tan partidarias de ella. 


.
 
to se debi6 al m~todo, y no a la persona 

que lo aplic 6
 

Las ideas utilizadas en el proyecto de 
Elaboraci6n de Pro

gramas han tenido 6xito en muchos otros 
proyectos, y ese 6xito
 

no ha sido s6lo del sefior Ferguson, sino 
que tambi6n se debi6 a
 

los agentes de exten
que pudo convencer a otras personas, como 


n no se
 
si6n, para que las siguieran. Los agentes de extensi

5


quedaron en sus oficinas, sino que fueron 
al terreno mismo y
 

vieron con sus propios ojos lo que necesitaban los agricultores.
 

M~s tarde aplicaron el m6todo de la Elaboraci6n de Programas
 

para identificar los problemas de los agricultores y resolver

los.2/
 

El fracaso del proyecto de Elaboraci6n 
de Programas no cabe
 

atribuirlo a las ideas, sino al hecho 
de que los funcionarios
 

no las aceptaron y, por 1o tanto, despu6s 
de la partida


locales 


Esos funcionarios deposi
del sefior Ferguson, no las conuinuaron. 


Cretan que las personas

taban toda su confianza en la ensefianza. 
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instruidas deblan decir a las que no hablan recibido instrucci6n
 

lo que deblan de hacer. La soluci6n de los problemas de extensi6n
 

exige que las personas instruidas est6n dispuestas a aprender de
 

Esto iba en contra de las convicciones de
!as que no lo estgn. 


los funcion:rios y Ferguson no trat6 de hacerles cambiar de opi

ni6n. En realidad, 61 se sentla orgulloso de que sus ideas fue

ran diferentes de las de los funcionarios gubernamentales y se
 

oponla a ellas. Por eso, dichos funcionarios y muchos agentes de
 

extensi6n no estaban de acuerdo con sus ideas, no las comprendfan.
 

se
Mientras 61 estuvo allf el metodo funcion6, pero cuando se fue 


desech6 el m~todo de resolver problemas. El proyecto dej6 de
 

tener 6xito.
 

En el examen relativo a la extensi6n t6cnica se mencion6 que
 

6sta tenla 6xito con frecuencia cuando se aplicaba por una aso

ciaci6n de productores en conexi6n con un solo cultivo. Esto
 

hace la labor m~s sencilla para el agente de extensi6n. Los ob

los agricultores con los que
jetivos son claros y sabe cudles son 


En la soluci6n de los problemas de extensi6n los
debe trabajar. 


objetivos no son tan f6ciles de comprender, ni de saber con qu6
 

En el caso del proyecto de Elaboagricultores hay que trabajar. 


raci6n de Programas, Ferguson tuvo 6xito porque comprendfa bien
 

esas cosas y tambi6n porque pudo hacer que sus agentes las com-


En la mayorfa de los casos no es posible depender
prendieran. 


Esto no es bueno. El hecho de que el prode alguien como 61. 


yecto dependiera de 61 fue su debilidad. Cuando 61 se fue, el
 

proyecto dej6 de tener 6xito.
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Lo que se precisa es encontrar el medio de que todo el ser

vicio de extensi6n utilice esos m6todos. La experiencia muestra
 

que los m6todos de soluci6n de problemas de los servicios de ex

tensi6n se han iniciado usualmente donde los agentes de exten

si6n locales han podido desarrollar sus propios m~todos. Los
 

agr6nomos de la Shell Oil Company gozaban de una gran libertad
 

de acci6n en cuanto a decidir sus actividades. En Leribe, la so

luci6n de problemas desemboc6 en una actividad en la que el agen

te era independiente del resto del personal del proyecto. En el
 

caso del Proyecto Piloto de Akoliufu, el personal disponla de
 

una gran libertad en cuanto a elegir cultivos, actividades, par

ticipantes y formas de organizaci6n. En el Proyecto de Puebla
 

la organizaci6n de los agricultores no fue tan completa ni tan
 

afortnada. Sin embargo, lo que hubo de positivo allf fue resul

tado de la libertad que tenla el proyecto para ensayar cosas
 

nuevas.
 

La soluci6n de problemas no puede tener 6xito cuando a los
 

agentes de extensi6n se les exige que recomienden una tecnologfa
 

determinada. En esa funci6n los agentes de extensi6n 4-ben tener
 

m~s libertad para elegir sus actividades. Pero no basta s6lo la
 

libertad de acci6n. Para utilizar ese m6todo los ac ntes deben
 

tener una formaci6n y organizaci6n especiales, deben comprender
 

tambi~n que sus miras son las de ayudar a los agricultores a
 

solucionar sus problemas.
 

Su formaci6n debe darles conocimientos pr~cticos. Deben
 

ser capaces de comprender los problemas de los agricultores y a
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la vez las soluciones de los expertos. Deberi poder explicar los
 

problemas de los agricultores a los expertos y, a la inversa,
 

explicar las soluciones de los expertos a los campesinos. En
 

el capitulo sobre "Formaci6n" se examina este tema con mds am

plitud.
 

Tres cosas son indispensables para la soluci6n de problemas
 

mediante los servicios de extensi6n. Primero, el gobierno debe
 

permitir que los agricultores ingresen en las organizaciones ne

cesarias, e incluso alentarles a ello, y estimular a los agentes
 

de extensi6n a que trabajen con ellos. Segundo, los organismos
 

de extensi6n e investigaci6n deben estar preparados y dispuestos
 

a trabajar con los pequeios agricultores y sus organizaciones.
 

Esos organismos tambi6n deben cooperar entre sf. En este capftu

lo y en el dedicado a "Formaci6n" se ewrnina m~s a fondo esta
 

cuesti6n.
 

Tercero, los servicios de extensi6n deben comprender clara

mente cudl es su funci6n y abrigar el convencimiento de su 6xito
 

final. El agente del servicio de extensi6n desempefiard su fun

ci6n en forma m~s eficaz si los objetivos de su labor son claros
 

y 61 sabe cugles son los agricultores con los que debe trabajar.
 

Esto no es tan fdcil de hacer, sin embargo, para el agente de
 

los servicios de extensi6n orientados a resolver problemas.
 

En la extensi6n enfocada hacia la soluci6n de problemas,
 

las actividades del agente estgn determinadas por los objetivos
 

de los agricultores. Esto se aplica tanto en el caso de los
 

grandes agricultores comerciales como en el de los agricultores
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Pero el agente que trabaja con los pequefios agricultopobres. 


res debe hacerlo con un gran nrimero de ellos. Es usual, por lo
 

tanto, que trabaje con grupos pequefios. De esta manera sus pro

lugar de hacerlo
blemas comunes se pueden tratar en grupo, en 


con individuos separados. A menudo es necesario establecer or

ganizaciones de pequefios agricultores. El gobierno debe decidir
 

Su trabalos agricultores con los que debe trabajar el agente. 


jo serg difererte con los pequefios agricultores del que haya de
 

El servicio de exrealizar con los que operan en gran escala. 


tensi6n orientado hacia la soluci6n de problemas no desempefiarg
 

su funci6n con eficacia si el gobierno no expone eso con clari

dad a los agentes de extensi6n y a sus supervisores.
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Notas de pie de p~gina
 

1/ En el Proyecto CADU de Etiopla, y en otros lugares,
 

se encontr6 que los agentes de los servicios de extensi6n y las
 

demostraciones eran ms eficaces con los agricultores m~s progre

sistas. Los menos progresistas tenlan m~s tendencia a confiar
 

los amigos y Jos parientes, eran m6s susceptibles a dejarse
en 


Los agripersuadir por las conversaciones y las discusiones. 


cultores m~s progresistas se dejaban influir m~s por lo 
que
 

podlan percibir por sl mismos. En ocasiones, sin embargo, las
 

conversaciones sostenidas en un grupo hacen que unos pocos 
agri-


Las mismas
cultores progresistas traten de hacer algo nuevo. 


conversaciones tambi6n pueden ayudar a preparar a los agricul

t6cnicas en una
 tores menos progresistas a ensayar las nuevas 


fecha ulterior.
 

un dia a Fer-guson c6mo concebla
2/ A. Waterson pregunt
6 


Respondi6 que
relaciones con los servicios de extensi6n.
sus 


se vela a sl mismo como "un palo bien grueso". Un dia que las
 

n en una embarcaci6n se acerdos familias salieron de excursi
6


caron a una o:illa para buscar un lugar agradable donde 
comer.
 

Dado que el sitio en el que hablan desem-
Ferguson desapareci6. 


barcado no se prestaba para pasar el dia, se pusieron 
a locali

zar a Ferguson. Lo encontraron no lejos de alll, conversando
 

A su regreso hizo algunos comentarios
 con algunos agricultores. 


bien razonados acerca del agente de extensi6n que no habfa 
visi

tado a los agricultores con los que acababa de hablar, y anunci6
 

que aquel agente "oirfa hablar de 61 el lunes".
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CAPITULO III
 

ENFOQUES PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS
 

sugiere que es m~s f~cil introducir algo entera-
A menudo se 


mente nuevo que tratar de mejorar t6cnicas ya existentes 
(42,
 

Los agricultores suelen poner
p~g. 62). En general es cierto. 


ex
m~s cuidado en seguir las recomendaciones de los 

agentes de 


trata de cultivos comerciales nuevos que cantensi6n cuando se 


sus culti'.os alimentarios tradicionales.
do se relacionan con 


Esto ha llevado a algunas personas a propugnar que los 
cambios
 

las t~cnicas mejoradas de la agricultura tradicional 
se in

en 


Creen que para iniciar ese
troduzcan todos al mismo tiempo. 


cambio se necesita todo el conjunto de medidas, y 
que cambios me

como una mejor escardadura o espaciamiento entre las 
plan

nores, 


tas, o una mejor selecci6n de la 6poca de siembra, 
pueden intro-


El Banco Mundial sugiri6 ese
 ducirse gradualmente m~s adelante. 


m~todo en Tanzanfa.
 

Procediendo paso a paso
 

En Taiwan, sin embargo, la introducci6n de variedades 
de
 

6 un gran carnbio. Los agricultoalto rendimiento nc represent


res estaban acostumbrados a utilizar variedades 
diferentes de
 

Estaban enterados de
cultivos tradicionales.
semillas para sus 


La mayorfa

los efectos de los fertilizantes : los utilizaban. 


de ellos vendlan sus cosechas y disponlan de todos 
los servicios
 

Tenfan la custuibre de seguir los
 agricolas que necesitaban. 


http:culti'.os
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consejos de los agentes de extensi6n. Adem~s las fincas estaban
 

dotadas de buenos sistemas de riego y drenaje. Para ellos, pues,
 

la adopci6n de variedades de alto rendimiento no represent6 un
 

gran cambio. Lo mismo cabe decir del Jap6n.
 

En Sri Lanka se decidi6 introducir variedades mejoradas de
 

La labor result6 relativamente
especies tradicionales de arroz 


f~cil, toda vez que esas variedades no requieren mucho dinero
 

para fertilizantes, los m~todos de cultivo son ms f~ciles y el
 

menor que el que ofrecen las variedades de alto rendiriesgo es 


miento. Los pequeios agricultores encuentran m~s f~cil su cul

tivo. Estos tambi6n necesitaban que se les facilitaran los ser

1969 esas variedades mevicios necesarios. Como consecuencia, en 


joradas representaron el 72% de la principal cosecha de arroz.
 

Los rendimientos se incrementaron con rapidez y se espera que
 

esos cambios posibiliten la introducci6n ulterior de t~cnicas
 

Ese enfoque tambi~n tuvo efectos favorables en el
mfis avanzadas. 


aspecto social toda vez que permiti6 ampliar el beneficio de los
 

incrementos a un mayor nfimero de agricultores.l/
 

En el Proyecto de la Shell Oil Company, en Uboma, Nigeria,
 

En
pequefio n~mero de agentes de extensi6n obtuvn buen 6xito. 
un 


diez afios lograron introducir nuevas t6cnicas de cultivo de arroz,
 

palmas de aceite, malz y otros cultivos, y tambi6n para la crfa
 

Primero identifide ganzdo. Esto se llev6 a cabo paso a paso. 


caron un problema local. Despu6s, trabajando en forma mancomu

nada con instituciones de investigaci6n, elaboraron una posible
 

soluci6n al problema. Esta fue sometida a prueba en algunas
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fincas de demostraci6n. Cuando se prob6 que era eficaz se ex

tendi6 a todos los demos agricultores (95, p~gs. 209-210). Los
 

demls proyectos de la Shell Oil Company tuvieron 6xitos similares.
 

En China casi todas las actividades de investigaci6n agrl

cola estuvieron dirigidas hacia la soluci6n de problemas prgcti

cos de las finci.s, no hacia el desarrollo de nuevas t6cnicas. Se
 

alentaba a los agricultorcs a realizar experimentos y se procura

ba ampliar sus conocimientos. Los investigadores se enteraron
 

de curles eran los problemas pr~cticos de las fincas. Esto no
 

retard6 el progreso de la agricultura. Los chinos tienen sus
 

propias variedades de arroz de alto rendimiento.. y tambi6n han
 

realizado grandes progresos en los cultivos m~ltiples (132, p~gs.
 

6, 9, 24-25).
 

En Kenya muchos agricultor, ya no tenfan confianza en los
 

programas gubernamentales, cuyos beneficios se les hablan prome

tido en muchas ocasiones sin que llclaran a realizarse. Los zes

ponsables del Programa Especial de Desarrollo Rural del distrito
 

de Kwale trataron de no hacer promesas exageradas. Introdujeron
 

zona conproyectos de cambios paulatinos que la poblaci6n de la 


sideraba importantes. Procuraron elegir proyectos que produje-


Esto dio buen resultado.
ran beneficios inmediatos y visibles. 


En un proyecto de abastecimiento de agua no tuvieron necesidad
 

de encontrar trabajadores para que abrieran zanjas ya quP los
 

propios habitantes lo hicieron. Dado el 6xito obtenido en este
 

distrito, los agentes de extensi 6n recomendaron que un programa
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similar de cambios paulatinos se adoptara en los demos distri

tos (43, p~g. 163).
 

En Chile los agricultores medianos y grandes que partici

paban en programas de cultivo bajo contrato se mostraron dis

puestos a seguir las recomendaciones de los servicios de exten

si6n. No les preocupaban, por lo tanto, las sanciones que pu

dieran imponerse por no seguir esas recomendaciones. A los pe

les agradaba aceptar
quefios agricultores, por el contrario, no 


les pedfa utilizar
los requisitos del contrato, decfan que se 


demasiado fertilizante o que estaba mal elegida la 6poca de la
 

siembra. Esto era cierto en espeual en el caso de los nuevos
 

(66,
participantes en los programas de cultivo bajo contrato 


p1g. 506).
 

razones de esta diferencia fuera
Es posible que una de las 


contratos
 que los grandes agricultores habfan concertado sus 


de manera voluntaria, en tanto que los pequefios hablan tenido
 

que aceptar los contratos a fin de obtener tierras. Quiz9,
 

tambi~n, los grandes agricultores estuvieran m~s acostumbrados
 

Cabe la posibilidad, asf
 a que los controlara el gobierno. 


mismo, de que en algunos casos el asesoramiento de los servi

cios de extensi6n fuera err6neo.
 

En todos estos casos puede apreciarse que los agriculto

res coinerciales, que estgn acostumbrados a la tecnologla moder

se muestran mejor dispuestos a aceptar conjuntos de nuevas
 na, 


Sin embargo, la tecnologla moderna y los
pr~cticas t6cnicas. 


f~cilmente por los
cultivos comerciales son aceptados m~s 
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agricultores si se introducen de manera progresiva que si se
 

presentan como todo un grupo de innovaciones.
 

Aprovechando las lecciones del 6xito
 

Cuando se introducen los cambios por pequefias etapas tambin
 

pueden extraerse lecciones de la experiencia y aprovecharlas.
 

En una zona de Kenya se registraron muchos cambios. Todo empez6
 

con la utilizaci6n de una planta de envase de pifna para enlatar
 

tomate. Una aldea plant6 20 acres de tomate el primer ano. Al
 

siguiente tres aldeas plantaron un total de 100 acres. Despu6s
 

se hizo necesario plantar variedades de tomate tempranero a cau

sa de la programaci6n del trabajo de la f~brica. Pero para cul

tivar esas variedades nuevas habla que regar las tierras, lo que
 

hizo que los vecinos del lugar tendieran una tuberfa para bom

bear el agua de un rfo cercano. A esto sigui6 el uso ampliado
 

de las t6cnicas de riego y comenzaron a plantar otros cultivos
 

de riego (81, p~g. 112). Todo esto se llev6 a cabo en forma pro

gresiva, una etapa cada vet. Cada 6"..to llevaba a otra etapa.
 

Es poco probable que alguien hubiera previsto toda esa serie de
 

cambios.
 

En Ghana el Proyecto Biriwa comenz6 como un simple pi~yecto
 

de pesquerfas. Este habla comenzado con el establecimiento de
 

un taller de reparaci6n en el que se capacitaba a mecinLcos para
 

el arreglo de los motores de las embarcaciones. Tambi6n se ven

dfan equip y aparejos de pesca. Los pescadores podfan alquilar
 

motores para sus barcos y podfan aplicar los pagos de alquiler
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a la compra ulterior de los motores. Se descubrieron nuevas ne

cesidadcs, surgieron nuevas ideas y tambi~n se incrementaron los
 

recursos. El proyecto creci6. Los pescadores hallaron un mejor
 

sistema de montar los motores en los barcos, comenzaron a utili

zar l6mparas submarinas y mejores nasas y redes, lo que alarga

ba unos meses m~s la Lemporada de pesca. Se instal6 un taller
 

de carpinterfa y se abri6 un almac6n de muebles. Se comenzaron
 

a producir bloques de cemento y se estableci6 un programa para
 

reparar tejados. Se iniciaron programas para la formaci6n de
 

carpinteros, albafiiles y otros operarios aspecializados. Cuan

do se dasplom6 el tejado de una escuela primaria, se cre6 un
 

Comit6 de Desarrollo de la Ccmunidad. Se construy6 una escuela
 

nueva, despu6s fueron instalaciones de higiene de la comunidad,
 

una clfnica y dos casas para las enfermeras. Se mejor6 la es

cuela intermedia, se instal6 el sistema de alumbrado pdblico.
 

Por supuesto, no todos los proyectos tuvieron igual 6xito, pero
 

cuando uno de ellos no resultaba los habitantes podlan ensayar
 

otra -,osa porque ios 6xitos precedentes les hablan dado confian

za en sf mismos. Otras aldeas comenzaron a pedir que se pusie

ran en prfctica proyectos similares (14, p~gs. C33-C35). Este
 

proyecto tuvo 6xito .n muchos aspectos porque los aldeanos apro

vecharon sus experiencias satisfactorias para tratar de resolver
 

cada nuevo problema que se les presentaba.
 

El 6xito ayuda a proporcionar conocimientos y confianza y
 

en ocasiones tambi6n aporta mayores recursos financieros (130,
 

pfgs. 26-27). De ese modo un 6xito lleva a otro. Por ejemplo,
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los conocimientos adquiridos en la labranza de las tierras 
si

curvas de nivel pueden utilizarse para determinar
guiendo las 


La construcci6f de un
 
la ubicaci6n de las zanjas de riego. 


nuevo camino puede incrementar las utilidades de 
los agriculto

res al reducir los costos de transporte o permitirles 
vender
 

El nuevo camino tamdirectamente en el mercado de la ciudad. 


bi~n puede provocar una mayor demanda de sus 
productos. El au

ingresos les permite hacer mayores inversiones 
en
 

mento de sus 


sus fincas. Tambi6n facilita las visitas de los agentes de 
ex-


En el Pakistan Oriental un progratensi6n (7, p~gs. 120-121). 


incremen
ma de construcci6n y mantenimiento vial dio lugar 

a un 


to apreciable de la venta de los productos de los agricultores.
 

En Mall 6stos pudieron aumentar su productividad 
por hect~rea
 

mediante la adopci6n de nuevas t~cnicas, lo que les permiti
6
 

comprar nuevos aperos de labranza y ensanchar 
las superficies
 

de cultivo. En Kenya los agricultores dedicaron las utilidades
 

obtenidas de la venta de papa para comenzar 
a cultivar piretro
 

y despu6s emplearon los beneficios obtenidos 
de 6sta para empe

zar la cria de ganado (7, p~gs. 36-37, 120-121).
 

No deben dejarse pasar en silencio los el.emertos 
de 6xito
 

En Turquia expertos extranjeros
de las tecnicas tradicionales. 


campos las lajas

querlan que los agricultores retiraran de 

sus 


n
 
que los recubrian. Declan que esto facilitarla la utilizaci

6


de equipo mecanizado. Los agricultores no querlan quitar las
 

Declan que estas piedras ayudaban a conservar 
la humedad
 

lajas. 
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del suelo. Esto era cierto. Cuando fueron retiradas el suelo
 

se resec6 en exceso. Tuvieron que dejar de quitar las lajas.
 

En Puebla, M~xico, los expertos eran partidarios de que el
 

malz y el frijol se cultivaran por separado. Los agricultores
 

preferlan que los dos cultivos se hicieran juntos. Las pruebas
 

demostraron que el m6todo utilizado por los agricultores era
 

m~s rentable (57, p~g. 15). Los expertos tambi~n pensaban que
 

la pr~ctica tradicional de labrar los campos en el otofio no era
 

conveniente. Segn ellos esto propiciaba la erosi6n por el
 

viento durante la estaci6n fria, y la mineralizaci6n de pequefias
 

Cuando
cantidades de materia org~nica contenida en el suelo. 


dejaron de labrar los campos en el otoio se dieron cuenta de que
 

hablan estado equivocados. Se redujo la humedad de la tierra y
 

se retard6 el crecimiento de las semillas. La costumbre tradi

cional de los agricultoces de trabajar la tierra en el otoio esta

ba fundada en exitos prdcticos (57, p~gs. 22, 24).
 

En ocasiones tambi6n se puede sacar provecho de los fracasos
 

y dar ideas que pueden ser ttiles ms adelante. En algunos fra

casos puede que la idea del proyecto fuese buena, pero no se pre

sent6 a la gente en forma apropiada. Los proyectos kenianos de
 

los decenios de 1950 y 1960 relacionados con la construcci6n de
 

bafios para el ganado y la administraci6n de pastizales no tuvie

ron 6xito, sin embargo parecen haber preparado a la gente para
 

proyectos ulteriores.
 

Una cosa que es menester tener en cuenta es que el introdu

cir cambios graduales requiere tiempo. Pueden ser necesarios
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afios para que los acjricultores se adapten en forma satisfactoria
 

a una nueva tecnologia. En Mall, por ejemplo, el servicio de
 

extensi6n introdujo el cultivo del algod6n y los a antes estima

ron que harlan falta m6s de cinco anos para lograr un buen equi

librio entre la producci6n de cultivos alimentarios y la de algod6n.
 

Calcularon que llevarla de dos a tres aios el que los agricultores
 

aceptaran el cultivo del algod6n, y otros dos ms para que adop

taran la utilzaci6n de animales de tiro en la agricultura, lo
 

que les permitiria incrementar la superficie de cultivo. Por 51

timo, necesitarlan algn tiempo para transferir a los cultivos de
 

productos alimentarios las t6cnicas que hubieran aprendido para
 

la producci6n algodonera. Despues, tendrfan que aprender c6mo
 

adaptar su producci6n de cultivos alimentarios a las condiciones
 

cambiantes del mercado. En ese plan se reconocfa que los agricul

tores adoptarlan un nuevo programa s6lo a sus pasos contados.
 

La experiencia habida en otros lugares indica que probablemente
 

se necesitarlan m~s de cinco alos para alcanzar el equilibrio pre

visto.2/
 

Los grandes agricultores y los que se dedican a los cultivos
 

comerciales estgn mds dispuestos a adoptar conjuntos enteros de
 

nuevos metodos t~cnicos, sin duda porque el incremento de la pro

ducci6n es muy rentable para ellos. Este enfoque les permite
 

obtener rdpidamente grandes aumentos en su producci6n. Pero los
 

pequeios agricultores no estgn familiarizados con las nuevas tec

nologlas, los cambios deben ser graduales. Lo que aprenden en
 

una etapa les permite pasar a la siguiente con m~s facilidad y
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los beneficios que hayan obtenido en esa primera 
etapa hacen
 

sea m~s f~cil disponer de recursos adicionales 
para


que les 


pasar a la segunda (117, p~gs. 21-23; 88, p~gs. 221-224). Ad

quieren tambi6n mayor confianza en si mismos y 
en los consejos
 

Esto hace que est~n mejor dispuestos
del agente de extensi
6n. 


a ensayar algo nuevo en la siguiente etapa (102, p~gs. 221-224;
 

133, p~g. 110).
 

Introducci6n de mgtodos tcnicos
 

En los p~rrafos anteriores se ha expuesto la diferencia
 

la extensi6n t6cnica y la extensi6n
principal existente entre 


orientada a resolver problemas. La extensi6n t6cnica consiste
 

en la introducci6n de metodos t~cnicos que han demostrado 
ser
 

los del

Estos pueden ser relativamente complejos, como
buenos. 


cultivo del t6 en Kenya o Nigeria, o pueden ser sencillos como
 

en el programa de combate de determinadas enfermedades. 
En
 

todos los casos, sin embargo, los m6todos t6cnicos 
se han ensa

yado y demostrado antes de ser introducidos.
 

La extensi 6n orientada a resolver problemas casi nunca de

pende de tecnologlas especificas. En todos los casos que se
 

han descrito ninguno de los m6todos t6cnicos 
especificos se
 

En el caso de las cooperativas de
 habla ensayado de antemano. 


desarrollo de Niger no se utiliz6 un modelo kspecifico 
de coope-


Un estudio de diez proyectos que abarcaban un 
gran


rativas. 


zona de los proyectos revel6
 porcentaje de la poblaci6n de la 


comenzaron con rauniones para identificar proque ocho de ellos 


S61o dos comenzaron con una
 blemas y elegir actividades. 
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tecnologla nueva especifica que se habla determinado 
de antemano,
 

y en esos dos proyectos las nuevas tecnologlas 
debieron someterse
 

a ensayos suplementarios en las tierras de 
los agricultores (95,
 

p~gs. 102-103).
 

n de un
 
La extensi 6n t6cnica se fundamenta en la introducci

6


conjunto de metodos t6cnicos, y en algunos 
casos ha tenido gran
 

6xito, raz6n por la que algunas gentes 
han creldo que la intro

la mejor manera de
 
ducci6n de un conjunto de mntodos t6cnicos 

es 


Sin embargo, lo opuesto
la agricultura.
introducir cambios en 


tambi6n ha demostrado ser cierto, como 
se pudo ver en los afor

como en
 
tunadoG proyectos de la Shell Oil Company y otros, asf 


n de China, Sri Lanka, Taiwan y el
 los programas de extensi
6


En numerosos casos los agricultores no 
han adoptado el
 

Jap6n. 


conjunto de m~todos t6cnicos recomendados, 
y en otros han adop-


En Puebla se recomendaron tres m~todos
 tado partes de ellos. 


En el 75% de los casos que utilizaprincipales (57, p~g. 85). 


ron los nuevos riltodos uno o mds de 6stos 
nf fue adoptado. En
 

nuevos m~todos tecnicos de cultivc permitieron 
a los
 

Ghana los 


Sin embargo no los adopta
agricultores doblar el rendimiento. 


ron m~s que para una parte de sus cultivos, 
y se trataba de agri

cultores progresistas que hablan iniciado 
su propia cooperativa,
 

p~g.

ia que tenla ui proyecto de cria de 

ganado porcino (14, 


C28). La agricu'tura de Corea del Sur es bastante 
avanzada, pero
 

incluso en ese pals los agricultores 
no adoptaron los nuevos m6

la cebada y el trigo

todos t6cnicos para los cultivos del arroz, 


raro ver que los agricultores utilizan
No es
(.88, p~g. 523). 
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(66,
cantidades de fertilizantes inferiores a las recomendadas 


p~g. 337; 134, p~g. 15).
 

Puede apreciarse, asi, que en determinados casos la exten

si6n tecnica ha tenido exito, en tanto que en otros ha fracasado.
 

Una de las razones es que los conjuntos de m~todos t~cnicos son
 

aceptados con m~s facilidad por los agricultores que han tenido
 

cierta experiencia con m6todos modernos de cultivo. Tambi~n
 

son mejor aceptados por los agricultores que se dedican a los
 

cultivos comerciales. Sin embargo, la gran diferencia en el
 

Los que progrado de aceptaci6n proviene del tipo de cultivo. 


ducen los cultivos comerciales estgn mejor dispuestos a ensayar
 

esos m~todos que los que dependen de su cosecha para su propia
 

subsistencia.
 

En la India, por ejemplo, las t~cnicas de cultivo de la
 

cafia de azficar, un nuevo cultivo comercial, eran muy modernas
 

en algunas explotaciones, en tanto que en estas mismas los agri

cultores no estaban dispuestos a ensayar los nuevos m6todos de
 

la base de su alimentaci6n. Por el
cultivo del arroz, que era 


se habla convertido en
contrario, en una aldea cercana el arroz 


un cultivo comercial y los agricultores estaban utilizando m~to-


Incluso los grandes agricultodos modernos (135. p~gs. 39-45). 


res ven de manera diferente sus cultivos comerciales y los de
 

En cuanto a los primeros se preocupan
productos alimentarios. 


costos de los insumos y los precios de mercado. Esa
por los 


caso de los cultivos de productos
preocupaci6n desaparece en el 
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alimentarios (136). Esa diferencia en la manera de pensar se ha
 

observado en el resto del mundo (46, p~gs. 30-31).
 

Parte de la diferencia qulzg se deba a que es diffcil para
 

la gente cambiar su manera tradicional de hacer las cosas. En
 

el ejemplo anterior del cultivo de la cafia de azScar en la India,
 

se pudo constatar una diferencia en el empleo de la mano de obra.
 

Para el cultivo del arroz, los propietarios de las explotaciones
 

de caF_ de az~car empleaban su mano de obra tradicional, en tan

to que en las explotaciones donde el arroz se cultivaba corr.er

cialmente los propietarios contrataban mano de obra temporal
 

para trabajar las tierras arrendadas. Podlan elegir a los peo

nes y pagarles por hacer las cosas nuevas (135, p~gs. 39-41).
 

En Gambia las mujeres que cultivaban hortalizas desde hacfa tiem

po querlan continuar con sus m~todos tradicionales, en tanto
 

que las mujeres que se dedicaban a la agricultura por primera
 

vez se mostraban mejor dispuestas a ensayar las recomendaciones
 

de los servicios de extensi6n (14, p~g. B35).
 

Los agricultores no ven el beneficio de gastar dinero en
 

insumos para cultivos de productos alimentarios que no proporcio

nan un ingreso en efectivo. Esa es la raz6n principal por la
 

que no adoptan nuevos m6todos t6cnicos en cultivos que les sir

ven Dara su alimentaci6n. En realidad esos m6todos podr1an in

cluso reducir sus ingresos (45, p~g. 31). Esto se debe a que
 

dichos m~todos demandan una mano de obra abundante en una 6poca
 

del afio en que se halla ocupada en otra parte. En la medida en
 

que los agricultores no pueden contratar sus propios servicios a
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los demos, esto disminuye sus ingresos en efectivo. En Puebla,
 

por ejemplo, los nuevos m6todos recomendados Oe cultivo exigian
 

un aumento del 60% de la mano de obra (86, p~gs. 107, 108, 124).
 

Si el agricultor necesita contratar ms mano de obra, quiz6 no
 

encuentre disponible o resulte cara (5, p~g. 294; 42, p~g. 30).
 

En las plntaciones de cacaoteros de Nigeria y en las de tabaco
 

de Tanzania algunos agricultores comenzaron a aumentar sus cul

tivos de productos alimentarios a fin de disminuir sus necesida

des de mano de obra temporal en las estaciones muy activas (68,
 

p~g. 65). El aumento de los gastos y la mayor necesidad de mano
 

de obra temporal significan tambi6n un aumento de los riesgos
 

cuando el agricultor trata de utilizar nuevos m6todos t4cnicos
 

(34, p~gs. 12-13; 14, p~g. H20). Muchos agricultores estdn
 

dispuestos a hacer esos gastos cuando se trata de cultivos comer

ciales, pero no para los de productos alimentarios. Cuando
 

estos 5itimos se cultivan con car~cter comercial, los agriculto

res estgn prestos a utilizar los m~todos modernos, incluso cuan

do se dedican a otros cultivos de alto valor como se pudo obser

var en las zonas productoras de t6 en Kenya y en las de tabaco
 

en Tanzania (43, p6g. 29).
 

La introducci6n de conjuntos de nuevos m~todos t~cnicos ha
 

tenido mucho 6xito con cultivos de alto valor y agricultores que
 

habian tenido experiencia con cultivos comerciales y m~todos mo

dernos. Su adopci6n ha sido m~s diffcil en el caso de cultivos
 

de productos ajimentarios, sobre todo si los m~todos exigian
 

insumos costosos. Para los agricultores en gran escala, algunas
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veces la adopci6n de esos nuevos m~todos 
se traduce en un gran
 

En esos casos los cultivos alimentaaumento de la producci6n. 


rios que utilizan para mentenerse se 
convierten en cultivos co-


Esto es lo que se ha constatado con las 
variedades
 

merciales. 


dan esas situaciones los agri-
Cuando se
de alto rendimiento. 


cultores en gran escala estgn dispuestos 
a aceptar los nuevos
 

Pero para los pequefios agricultores 
los
 

m6todos de cultivo. 


incrementos de la producci6n no justifican 
el aumento de los gas

n
 
tos y de los riesgos que deben afrontar 

por ensayar la producci6
 

Para los que dependen de su cosecha 
para tener su
 

comercial. 


propio suministro de alimentos, no hay 
muchas oportunidades de
 

Les resulta muy dificil
 
dedicarse a los cultivos comerciales. 


Su fnica esperanza radica en encontrar
 mejorar su producci6n. 


un trabajo fuera de la finca o bien obtener la ayuda de 
los
 

n para resolver los problemas.
 agentes de un servicio de extensi
6


n de los nuevos metodos
Explicaci6


En la India algunos agricultores 
comenzaron a utilizar fer

tilizantes de superfosfato y cuando 
vieron los resultados aumen-


Finalmente lo utilizaron con tal intensitaron las cantidades. 

6 que este
 

dad que quemaron sus cosechas. Un especialista expres
 

caso mostraba la necesidad de proporcionar 
a los agricultores
 

(113,
 
mayores conocimientos cientificos 

sobre los fertilizantes 


p~g. 247).
 

Ahora bien, el comprender algo nuevo 
no significa tener un
 

En general
 
conocimiento cientifico preciso de 

c6mo utilizarlo. 
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es infitil explicar un nuevo m6todo en t6rminos cientfficos que
 

Es mejor explicarlo en
los agricultores no pueden comprender. 


asl es m~s f~cil para
t~rminos de cosas que ellos conocen; 


La mayorla de los agriellos entenderlo y juzgar su utilidad. 


cultores utiliza m6todos tradicionales en los que saben que
 

pueden confiar porque se han utilizado con 6xito desde hace
 

mucho tiempo. Es mejor introducir los nuevos m6todos como una
 

mejora, no como un reemplazo de las pricticas antiguas (120,
 

p~g. 336; 137, p~g. 165).
 

En un programa de atenci6n de la salud en Nfger se capacit6
 

a aldeanos analfabetos para prestar atenci6n m6dica sencilla.
 

Antes se hablan celebrado reuniones para examinar problemas de
 

salud. Los responsables del programa se dieron cuenta de que
 

los aldeanos podfan describir con exactitud los sfntomas de unas
 

veinte enfermedades. Tambi6n sabfan cugles se podlan tratar con
 

los medios tradicionales y cugles necesitaban recurrir a la medi

cina moderna.
 

En la etapa de formaci6n, la explicaci6n de las enfermedades
 

comenz6 con lo que ya sabfan los aldeanos. Se corrigieron los
 

Se les diserrores y se confirmaron las cosas que estaban bien. 


tribuy6 un libro de diez p~ginas con ilustraciones para resumir
 

los principales puntos de cala lecci6n. El trabajador de salud
 

Podfa
utilizaba sus conocimientos para identificar enfermedades. 


tratar las m~s sencillas y enviaba los casos diffciles para 61
 

a la clfnica. El programa result6 muy eficaz, sobre todo en el
 

tratamiento de enfermedades de los ojos y el paludismo. Esos
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trabajadores de salud pronto estuvieron ocup~ndose de un gran
 

ntdmero de casos (98, pegs. 7-12).
 

Se pueden explicar los fertilizantes a los agricultores
 

mostr~ndoles que es un alimento que necesitan las plantas de la
 

misma manera que el hombre necesita alimentos. De igual modo
 

se les puede explicar la necesidad de una buena dosificaci6n.
 

Los agricultores necesitan explicaciones b~sicas de ese tipo,
 

asl tienen una comprensi6n m~s pr~ctica. Pueden entender que
 

cantidades demasiado grandes de fertilizantes, como cantidades
 

demasiado grandes de alimentos, pueden tener efectos nocivos.
 

Este tipo de explicaci6n ha dado buenos resultados en M6xico y
 

en otros lugares (112, Apendice, p~g. 24).
 

Los responsables de un proyecto de educaci6n no estructura

da en el Ecuador mostraron c6mo era posible utilizar las ideas
 

de los habitantes y elaboraron juegos para ayudar a la gente a
 

aprender. Trataron de que fueran similares a los juegos locales
 

que le gustaban a la gente. A menudo dejaban que los jugadorcs
 

determinaran las reglas de acuerdo con sus costumbres. Esos
 

juegos estaban fundados en varias ideas locales como: las escue

las no benefician mucho a la gente rural; la propiedad de las
 

tierras y las mejoras son necesarias; las personas deben traba

jar juntas, y el poseer informaci6n da poder a la genrte (83,
 

p~g. 50). Muchas personas hubieran tratado de cambiar algunas
 

de esas ideas, por ejemplo, habrian tratado de mostrar que las
 

escuelas podlan servir a la gente rural. Pero en este caso los
 

estos
responsables aceptaron que los agricultores crelan eso; 
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tomaron gusto por los juegos. Tuvieron m~s conciencia de sus
 

problemas y esto condujo a una mayor perticipaci6n en los pro

gramas de alfabetizaci6n y en los proyectos de desarrollo de
 

la comunidad (83, p~gs. 23, 62-64).
 

La primera medida, por 1o tanto, es ayudar al agricultor
 

a tener una comprensi6n pr~ctica de los nuevos m6todos. La
 

siguiente es recomendar c6mo comenzar a utilizarlos; por ejem

plo, cugnto fertilizante debe utilizarse y cu~ndo debe aplicar

se. Debe indicarse al agricultor que esas cosas pueden cambiar,
 

que quizg 61 necesite hacer modificaciones para ver qu6 es 1o
 

que resulta mejor para 61. Sus observaciones de lo que ocurre
 

en el terreno son tan importantes como la recomendaci6n del
 

agente de extensi6n. En realidad pueden serlo aln mns.
 

Si no se hace esto, puede que el agricultor no entienda 1o
 

que pasa. Podrd hacer juicios equivocados, cometer errores y
 

luego dejar de utilizar el nuevo m6todo. Eso fue lo que ocurri6
 

en Chile. Se present6 a los nuevos ocupantes de la tierra un
 

nuevo m6todo de cultivar el mafz, pero sin explic~rselo. Esta

ban cultivando malz hfbrido pero no se les habfa explicado que
 

no lo podlan utilizar como semilla para la siembra siguiente.
 

Dado que tenlan que comprar la semilla, no consideraron la cose

cha como propia. Siguieron comport~ndose como los peones asala

riados que habfan sido anteriormente (66, p~g. 507).
 

En Nigeria un agente de extensi6n y otros funcionarios tra

taron de que los agricultores utilizaran superfosfato. Los agri

cultores estaban satisfechos con los rendimientos que obtenlan,
 



pero nadie les habia preguntado lo que querlan. Y nadie trat6 

de explicarles c6mo utilizar los fertilizantes. Simplemente se 

Uno deles dijo que se trataba de un fertilizante extranjero. 


cosas extranlos funcionarios dijo a los agricultores que las 


como autom6viles, radios, aviones y fertilizantes de
jeras, 


superfosfato, todas eran buenas.
 

El agente de extensi6n organiz
6 demostraciones en los cam

pos de los agricultores. El fertilizante para las demostracio

nes era gratis. Se persuadi6 a muchos agricultores de que hicie

no lo querfan. El agente pidi6
ran demostraciones aunque ellos 


acre.
 que las demostraciones tuvieran lugar en parceias de un 


Los agricultores no podfan entender por qu6 habfan de dejar aque

llas partes fuera de la demostraci6n. Pensaban que todo el pro

yecto era extranjero y no venfan c6mo m6todos t6cnicos extranje

ros podrfan aplicarse a ellos.
 

rendimien-
Las parcelas de demostraci
6n fertilizadas tuvi ron 


para el
tos m~s elevados. El incremento promedio fue del 30% 


para el mani. Pese al mayor rendimiento, casi
mijo y del 35% 


todos los agricultores no quisieron volver a utilizar el fertili

siguiente se negaron a comprar el superfosfato,
zante. Al afio 


diferenincluso a precio m~s bajo. Dijeron que los suelos eran 


no crefan que fuera prdctico utilizar fertilizantes extrantes, 


jeros en sus tierras. Pese a que las demostraciones habfan sido
 

un 6xito, ningfln agricultor se mostr6 partidario de utilizar 
fer

tilizantes (139).
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En las Filipinas el servicio de extensi6n organiz6 un pro

grama para construir instalaciones sanitarias modernas. Uno de
 

los agricultores tenfa una hija. El extensionista le dijo al
 

agricultor que su hija podrfa ser mordida por una serpiente si
 

se iba a la maleza por la noche. El agricultor convino en cons

truir un excusado, pero s6lo su hija podfa utilizarlo. A otro
 

agricultor se le pudo persuadir de que construyera un excusado
 

porque iba a llegar al pueblo un visitante norteamericano. Des

pu6s de la partida de 6ste el agricultor cerr6 con llave el ex

cusado. S6!o iba a permitir que 1o utilizaran los visitantes
 

(140, p~g. 283).
 

El m6todo progresivo permite a las gentes comprender 1o que
 

estgn haciendo. De ese modo se pueden introducir gradualmente
 

m~todcs t~cnlcos nuevos. Esto no quiere decir que el trabajo de
 

extensi6n debe limitarse a la tecnologfa tradicional. En la
 

Universidad de Ahrado Bello, en Nigeria, los investigadores co

menzaron por mejorar los m6todos tradicionales (72, p~g. 38).
 

Las poblaciones aceptan las nuevas t~cnicas si las comprenden y
 

pueden ensayarlas de manera gradual.
 

Hay quienes piensan que la utilizaci6n del m6todo gradual es 

una tentativa de conservar los cultivos existentcs. No es pro

bable que los esfuerzos de los servicios de extensi6n tengan un 

gran efecto en los cambios de los cultivos tradicionales, los 

que estgn desapareciendo en todo el mundo. Algunos dicen ue 

esto se debe a que las gentes no quieren vivir como en el pasado 

(82, p~g. 14). Otros alegan que esos cambios son provocados por 
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influencias extranjeras. Cualquiera que sea 
la raz6n si se
 
utiliza un m~todo gradual que permita a las personas compren
der las nuevas ideas, los cambios ser~n m~s 
f~ciles.
 

Notas de pie de p~gina
 

1/ Este enfoque tambi~n tiene consecuencias sociales
 
buenas. 
 En lugar de concentrar los beneficios importantes en
 
manos de unos pocos grandes agricultores, permite distribuir
 
los beneficios menos importantes entre un mayor namero de
 

personas.
 

2/ Un estudio realizado en dos aldeas del Estado de
 
Mysore, en la India, sefiala que se necesitaron en promedio
 
7,2 afios para que un agricultor utilizara nuevas 
variedades
 
de semillas mejoradas; 5,1 afios 
antes de que comenzara a em
plear fertilizantes qufmicos, y 4 aflos para que empezara a
 
utilizar el m~todo japon6s de cultivo del arroz.
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CAPITULO IV
 

LOS AGRICULTORES COMO AGENTES DE CAMBIO
 

En los capitulos anteriores se ha visto que los agriculto

res pobres a menudo obtienen su informaci6n de otros agricultores.
 

Se ha sefialado, ademds, que los agricultores pobres corren un
 

alto riesgo cuando ensayan cosas nuevas. Por esas razones, la
 

manera mfis eficaz de introducir cambios en las pr~cticas de los
 

pequefios agricultores ha consistido en utilizar a otros agricul

tcres para difundir los nuevos metodos de cultivo e introducir

los de manera progresiva. Con frecuencia vale m~s utilizar las
 

mejores pr~cticas locales que tratar de introducir otras nuevas,
 

ms complicadas.
 

Se ha observado, por otra parte, que los agricultores comer

ciales se muestran muy dispuestos a ensayar nuevas t~cnicas y que
 

con frecuencia reciben informaci6n en forma directa de las organi

zaciones de investigaci6n y que no recurren a los servicios de
 

extensi 6n. Algunas explotaciones comerciales grandes incluso
 

llevan a cabo su propia labor de investigaci6n y ensayos. Este
 

es el caso de algunas plantaciones de caucho en Malasia.
 

Estas diferencias significan que no hay un servicio de exten-


Hay muchas disparidades en
si6n que pueda decirse es el mejor. 


cultivos, tamafio de las fincas, clima, estado de las tierras, con-


Esas dispadiciones hidrol6gicas y fase del desarrollo agricola. 


ridades se reflejan en la organizaci6n de los servicios de extensi6n,
 

Previous Page Blank
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el nivel de aptitud, los m~todos de contrataci6n y remuneraci6n
 

de los extensLonistas, los sistemas de trabajo y los tipos de
 

servicios de extensi6n que se prestan. Cuando los agricultores
 

se hacen mis comerciales y un nllmero mayor de ellos trabaja los
 

mismos cultivos utilizando m6todos similares, el trabajo de ex

tensi6n tambi6n cambia y se hace menos diversificado. Al prin

cipio, las miras m~s importantes del trabajo de extensi6n deben
 

ser ganarse la confianza de los agricultores, ayudar a que 6stos
 

se organicen, resolver sus problemas y prestarles asistencia
 

para que obtengan los insumos necesarios. El contacto entre agri

cultores es muy importante en esta fase. A medida que el desa

rrollo progresa los trabajadores de extensi6n deben hacerse m~s
 

profesionales. Los extensionistas agricultores se convierten
 

en profesionales de tiempo completo. Estos y los investigadores
 

deben tener contacto m~s directo con los agricultores, y el tra

bajo de extensi6n debe dar mucha m~s importancia a las aptitudes
 

tecnicas y a la gesti6n de las fincas (45, p~gs. 16, 32; 22,
 

pig. 319).
 

Puede ser 6til proporcionar dos tipos diferentes de servicio
 

de extensi6n, uno dirigido hacia los agricultores comerciales y
 

el otro hacia los pequefios agricultores no comerciales. El tra

bajo de extensi6n en el primer caso hard hincapi6 en la utiliza

ci6n de nuevas tecnicas. De ese modo es posible servir a los pe

quefios agricultores y utilizar al m~ximo la mano de obra con for

maci6n tecnica avanzada (141, p~gs. 34, 43). En el Senegal hubo di

ferentes tipos de programas de extensi6n para pequefios agricultores
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y los dedicados a los cultivos comerciales. Sin embargo se pres

taron servicios m~s intensivos a los agricultores mds progresis

tas (86, p~gs. 127-128).
 

Los servicios de extensi6n no han tenido mucho 6xito cuando
 

no se han adaptado a los diversos tipos de agricultores. Por
 

ejemplo, en los passes de Am6rica Latina donde han ensayado utili

zar sisLemas de extensi6n similares a los empleados en los Estados
 

Unidos, su eficacia ha sido nula (67, p~g. 135; 66, pdgs. 417-25).
 

Algunos palses africanos han tratado de desarrollar servicios de
 

extensi6n basados en el ejemplo de palses extranjeros. Esos sis

temas fueron con frecuencia demasiado inflexibles y no se pudieron
 

adaptar a las diferencias y los cambios de las necesidades de los
 

agricultores (43, p~g. 173).
 

Los parses donde se encuentran los mejores servicios de ex

tensi6n son los que han sabido adaptarse a las necesidades de los
 

agricultores y a los diferentes tipos de explotaciones. Taiwan y
 

el Jap6n son ejemplos de esto. Los agricultores comenzaron a di

fundir las mejores t~cnicas de los m6todos de cultivo tradiciona

les. No aguardaron a que llegaran los agentes de extensi6n o
 

los investigadores profesionales. A los agricultores cabe atri

buir el desarrollo de algunas de las t6cnicas agricolas nuevas
 

m~s importantes. Hoy, los servicios de extensi6n e investigaci6n
 

son atendidos enteramente por profesionales, y si bien algunos
 

de ellos quizd no poseen toda la ensefianza que cabria esperar en
 

un pals desarrollado, el nivel de sus conocimientos parece ser
 

apropiado para sus condiciones. En esos dos passes los servicios
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de extensi6n han sabido adaptarse a las necesidades cambiantes
 

de los agricultores surgidas en un perlodo de 60 a 100 afios.
 

Algunas personas pueden pensar que fundamentar la formaci6n
 

profesional y la organizaci6n de los trabajadores de extensi6n
 

en los m~todos corrientes y en la experiencia es un enfoque err6

neo. Quiz& estimen que deberla basarse en la teorfa m~s moderna,
 

tal como se ensefia en las universidades. Tambi6n pueden creer
 

que es una p6rdida de tiempo el tratar de organizar a los agri

cultores y utilizarlos para identificar y resolver sus propios
 

problemas. Pero un te6rico de la gesti6n, C. Argyris, opina de
 

manera diferente. Arguye que la mayorla de las universidades
 

cree que la instrucci6n es para el individuo y que el proporcio

narle informaci6n es 1o mismo que ensenar. Esas instituciones
 

tambi~n estiman que la ensefianza debe ser concebida e impartida
 

por educadores y que se puede medir lo que los estudiantes han
 

aprendido someti~ndolos a examen. Es incumbencia de los educado

res definir los problemas y dar las soluciones.
 

Pero segfin Argyris, las organizaciones modernas tienen nece

sidad de una educaci6n en la que el individuo sea considerado
 

como miembro de un grupo ms grande, o de un equipo. Cree tam

bi~n que la enseiianza debe basarse en problemas reales y derivar

se del hecho de que los estudiantes abordan esos problemas. La
 

ensefianza deben controlarla las personas involucradas en los pro

blemas y su valor lo demostrargn los resultados reales.
 

Estas ideas acerca de la necesidad de que la ensefianza mo

derna se base en problemas reales y en la experiencia pr~ctica
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en lugar de en la teoria, tambi6n se pueden .plicar al trabajo
 

de extensi6n agricola.
 

Funci-5n de los agricultores en el trabajo de extensi6n
 

Cuano en el trabajo de extensi6n cada agente remunerado
 

no se ocupa mds que de un solo agricultor a la vez, los costos
 

resultan prohibitivos para que pueda dedicarse a un gran nuniero
 

de pequefios agricultores. En los Estados Unidos, por ejemplo,
 

un agente pudiera encargarse de mil fincas, la mitad de las cua

les podrfa operar en escala comercial. Cada una de ellas tendrfa
 

160 acres o m~s, lo que representa una superficie de 80,000 acres
 

por lo mer os. Si el trabajo del agente permite incrementar la
 

producci6n aunque sea nada m~s en unas pocas libras por acre, el
 

valor total del incremento justificarla su sueldo. Por otra par

te, si se ocupa de 500 fincas de s6lo dos acres cada una tendrfa
 

que incrementar la producci6n por acre en 80 veces m~s para lograr
 

el mismo incremento global. Le seria 80 veces ms diffcil justi

ficar ru sueldo por los resultados obtenidos. Por supuesto, los
 

tan bien remuextensionistas de los passes en desarrollo no son 


nerados como los de los Estados Unidos pero, por otra parte, tam

poco trabajan con 500 agricultores. El problema consiste en que
 

la intensidad de los servicios de extensi6n estg vinculada al
 

nfumero de agricultores, en tanto que la producci6n agrfcola estg
 

relacionada mds directamente con la superficie cultivada. Por
 

lo tan-to, si las fincas son pequefias es probable que los servi

cios de extensifn sean mds grandes y costosos. En general, no
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hay un ndmero suficiente de agentes de extensi6n para respon

der a las necesidades del gran ndmero de pequeos agricultores
 

(43, p~gs. 68-69).
 

Una manera de ampliar el efecto de los servicios de los
 

extensionistas profesionales sobre un mayor nimero de agriculto

res es recurrir a la ayuda de personal para-profesional (81,
 

p~g. 71). Generalmente esos trabajadores de extensi6n para-pro

fesionales son agricultores. Un medio muy sencillo de utilizar
 

sus servicios es que hagan demostraciones. Un medio m~s sofisti

cado consiste en elegir a los agricultores ms progresistas, o
 

agricultores modelo, para que instruyan a los demos en el empleo
 

de las tecnicas modernas. En general a esos agricultores modelo
 

se les da una formaci6n especial (143, p~g. 6; 76, p~gs. 47-48;
 

56, pigs. 113-114). Los agricultores y otros habitantes de greas
 

rurales tambien pueden participar activamente en las organizacio

nes a fin de identificar y resolver problemas locales. Algunos
 

de ellos pueden llegar a ingresar en los servicios de extensi6n
 

y ser remunerados por su trabajo. Esas maneras diferentes de
 

utilizat a los agricultores como trabajadores de extensi6n depen

den de s' el trabajo de extensi6n es t~cnico o si estg orientado
 

hacia la resoluci6n de problemas.
 

Demostraciones
 

El uso de las demostraciones ha sido una parte muy importan

te de muchos programas de extensi6n. Uno de esos programas se
 

llev6 a cabo con 6xito en Ghana. En primer t~rmino los agentes
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de extensi6n identificaron a los agricultores que pareclan ser
 

los mds progresistas y les persuadieron de que utilizaran una
 

pequefia parte de sus tierras para ensayar nueias t6cnicas, las
 

que ya que se hablan ensayado en estaciones experimentales du

rante un rinimo de dos afios. Se trataba de t6cnicas sencillas
 

y poco costosas que estaban dentro de las posibilidades econ6

micas de los agricultores. Durante el perlodo de demostraci6n
 

los agentes de extensi6n haclan visitas frecuentes a los agri

cultores y a sus pueblos (14, p~g. C7). En Kenya el aumento
 

de la producci6n de t6 se debi6 en gran medida a los agriculto

res que hablan observado lo que los demos haclan en sus tierras.
 

El ver a los demos cultivar t6 les hizo imitarlos y adems apren

dieron mucho acerc". de este cultivo (14, peg. D38). En Zambia un
 

proyecto israeli de extensi6n orientad a incrementar la produc

ci6n de hortalizas tuvo un gran 6xito despues de que se permiti6
 

a los agricultores que ensayaran las nuevas t~cnicas en pequefias
 

parcelas experimentales situadas en las tierras pertenecientes
 

a toda la comunidad. De esta manera los agricultores corrfan
 

pocos riesgos y pudieron hacer las demostraciones ellos mismos
 

(129, p~g. 37). Tambi6n se han utilizado muchu las demostracio

nes en los programas de extensi6n de los proyectos de la Shell
 

Oil Company, de Puebla en M6xico y de Elaboraci6n de Programas
 

en Bangladesh y en muchos otros.
 

En Nigeria todos los insumos e instrucciones necesarios para
 

llevar a cabo demostraciones se suministraron en pequefios conjun

tos de materiales. En cada aldea el i1der de 6sta seleccionaba
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a un agricultor para que usara el conjunto de materiales en la
 

demostraci6n. Cada conjunto tenfa cuatro variedades mejoradas
 

de mafz y una variedad local. Per consiguiente, la demostraci6n
 

tambign permitfa hacer un ensayo sobre el terreno de las varie

dades mejoradas. Las parcelas de demostraci6n eran visitadas
 

con frecuencia par los agentes de extensi6n y tambi6n par los in

vestigadores que hablan ayudado a desarrollar las nuevas varieda

des, quienes examinaban los problemas y los resultados de la de

mostraci6n con los agricultores y los agentes de extensi6n. El
 

incremento de la producci6n y la disponibilidad de mcrcados hi

cieron del mafz un cultivo comercial de importancia creciente en
 

Nigeria (144, p~gs. 4-5). En programas de demostra '6n en otros
 

pafses se han utilizado conjuntos de materiales semejaltes.
 

Las demostraciones tienen muchas ventajas. En Puebla los
 

agr6nomos sostenfan buenas relaciones con los campesinos cuyas
 

tierras estaban sembradas con variedades de alto rendimiento.
 

Sin embargo, cuando esos campesinos visitaban las parcelas de de

mostraci6n hacfan m~s preguntas a los campesinos que estaban lle

vando a cabo las demostraciones que a los agr6nomos (113, p~g.
 

73). Las demostraciones de los agricultores tambien son una mane

ra de ensayar metodos nuevos en condiciones reales sobre el terre

no (113, p~g. 70). Las parcelas de demostraci6n y otros experi

mentos sobre el terreno pueden iniciarse en pequefia escala y am

pliarse si resultan satisfactorios. Esto reduce el riesgo tanto
 

para el agricultor coma para el extensionista (17, p~g. 18). Par
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ejemplo, en el Viet Nam los agentes de extensi6n alentaron a los
 

agricultores a que ensayaran varias cosas nuevas que no se hablan
 

probado sobre el terreno. Como consecuencia muchas de ellas fra

casaron (145, p~g. 242).
 

Las demostraciones no resuelven todos los problemas. El
 

Servicio de Aldea Barpali, en la India, pudo persuadir a los agri

cultores que adoptaran algunos nuevos m6todos de cultivo. Los
 

agentes que vivlan en la aldea cultivaban sus propias hortalizas, en
 

tanto que numerosos agricultores no crelan que 6stas se darlan bien
 

en sus tierras y tampoco pensaban que tuvieran necesidad de culti

varlas. No obstante, cuando vieron los huertos de hortalizas de
 

los trabajadores del Servicio, algunos de ellos tambi~n comenzaron
 

a cultivar hortalizas, actividad que fue estimulada por la expan

si6n del servicio de riego y porque existia un mercado para algunos
 

de esos productos.
 

Pero cuando ese cultivo se extendi6 el mercado no pudo absor

ber el incremento de la producci6n y los precios de las hortalizas
 

bajaron. Muchos agricultores estimaron que no era rentable culti

varlas. Los agentes del Servicio trataron entonces de utilizar
 

una cooperativa de servicios multiples para comercializar esa pro

ducci6n. Esta idea, preconizada por los trabajadores del Servicio,
 

no fue bien recibida por los agricultores ni por los dirigentes de
 

la cooperativa. Al cabo de un afio fue menester desechar la idea.
 

Los agentes tuvieron ms exito al principio cuando pidieron a la
 

cooperativa que les proporcionara semillas de hortalizas, pero
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tambidn esto no tard6 mucho en convertirse en un fracaso. Esta
 

cooperativa tenia que tratar de hacer las cosas que querfa el
 

Servicio porque dependfa del apoyo de 6ste, pero los miembros
 

de la cooperativa no venfan la necesidad de hacer las cosas que
 

los agentes demandaban (123).
 

El Servicio tambien trat6 de introducir variedades mejora

das de aves de corral. Esta fue otra idea nacida de los agentes
 

del Servicio pero no de los agricultores, y 6stos se negaron a
 

deshacerse de sus razas de gallos tradicionales. No estaban dis

puestos a hacer el trabajo adicional que exigfan las nuevas razas.
 

Se pusieron en marcha tres cooperativas avfcolas y las tres fra

casaron. Al principio hubo una buena demanda de huevos para in

cubar y de pollitos. Se introdujo un buen n~mero de nuevas aves,
 

pero al cabo de cierto tiempo el programa avfcola fracas6 porque
 

a los agricultores no les interesaba conservar las nuevas varie-


La idea original se debi6 a un agr6nomo norteamericano
dades. 


que trabajaba para el Servicio y despu~s de su partida el progra

ma fue descontinuado, salvo en dos aldeas donde los trabajadores
 

del Servicio lo mantuvieron en marcha (124, p~gs. 30-31).
 

Al principio cuando el Servicio hizo demostraciones de t6c

nicas dtiles con el cultivo de hortalizas en pequefia escala, las
 

las aldeas tuvieron
demostraciones de los agentes que vivfan en 


6xito. Todas las demos actividades que se ensayaron y demostra

ron fracasaron porque los agricultores no tenfan interns en ellas.
 

No se les habfa hecho participir en las decisiones ni en la plani

ficaci6n de los programas.
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Las demostraciones no tienen 6xito si las nuevas variedades
 

o t~cnicas no muestran ser pr~cticas ni beneficiosas. Tampoco
 

pueden usarse en lugar de consultar a los agricultores en cuanto
 

a la identificaci6n de sus problemas y a la planificaci6n de las
 

soluciones. Ls demostraciones son eficaces sobre todo cuando
 

se hace trabajo de extensi6n t~cnica, es decir, cuando se trata
 

de ensefiar a los agricultores c6mo utilizar nuevas variedades de
 

semillas y de t~cnicas de cultivo y de mostrarles sus ventajas.
 

Tambi6n pueden ser fitiles en la extensi6n orientada a resolver
 

problemas, y constituyeron una parte importante de los proyectos
 

de la Shell Oil Company, de la Elaboraci6n de Programas y de
 

otros que utilizaron el metodo enfocado hacia la soluci6n de pro

blemas. Ahora bien, las demostraciones ejercen todo su efecto
 

cuando los agricultores ya han mostrado interns en ensayar las
 

nuevas cosas que ya estgn demostr~ndose.
 

En general las demostraciones son de eficacia maxima cuando
 

las realizan los agricultores en sus propias tierras. En Gambia
 

las hechas por el personal del proyecto tuvieron un 4xito limita

do. Sin embargo, cuando los agricultores de dos aldeas las ensa

yaron en sus propias tierras, resultaron eficaces. Estos acepta

ron poner en pr~ctica los nuevos m6todos porque los insumos les
 

fueron facilitados gratis, porque no tenlan otra fuente de ingre

en efectivo y porque las nuevas t~cnicas no interferfan con
sos 


los cultivos que necesitaban para su sustento (14, p~g. B9). Los
 

informes acerca de los experimentos realizados en otros lugares y
 

de las demostraciones hechas por trabajadores de extensi6n o en
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estaciones de experimentos agrfcolas son ungnimes: los resulta

dos no son eficaces porque los agricultores no tienen confianza
 

en las demostraciones hechas por extrafios (5, p6g. 227; 12,
 

pigs. 45-46). For el contrario, las demostraciones hechas por
 

los agricultores en sus propias tierras tienen m~s 6xito. En
 

Puebla los responsables del proyecto encontraron que los campe

sinos no aceptaban las demostraciones llevadas a cabo por profe

sionales de los servicios de extensi6n. Entonces las demostra

ciones se hicieron por los agricultores ateniendose nada m~s a
 

ia gufa y el consejo de los agentes profesionales (101, p6g. 34).
 

Las demostiaciones de los agricuitores no siempre son nece

sarias. En el ejemplo antes mencionado del Servicio de Aldea
 

Barpali, las hortalizas cultivadas para su propio uso por los
 

agentes del Servicio que vivIan en !a aldea representaron demos

traciones satisfactorias. En Nigeria los asistentes agrfcolas
 

cultivaron parcelas de demostraci6n a fin de que 6stos se encon

traran donde los agricultores pudieran verlos y hablar con ellos.
 

Los asistentes alentaban adem~s a los agricultores a que se detu

vieran a conversar con ellos mientras trabajaban en sus parce

las (14, p~g. F16). En esos dos casos las demostraciones fueron
 

coronadas por el exito porque esos asistentes se encontraban en
 

el lugar y los agricultores podlan hablar con ellos durante un
 

largo rato. Si el tiempo disponible para la demostraci6n es
 

breve, es mejor que sean los propios agricultores quienes se en

carguen de hacer las demostraciones.
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Agricultores modelo
 

Otra inanera de utilizar a los agricultores como agentes de
 

los servicios de extensi6n es hacer de ellos agricultores modelo.
 

Uno de los mejores ejemplos de esa t~cnica se encuentra en el
 

Proyecto de Comilla, en Bangladesh, donde los miembros de las
 

cooperativas eligieron a sus dirigentes y a los agricultores que
 

serlan modelo. Se les consideraba los mSs destacados de la zona
 

y se tenla confianza en ellos. Entre ellos habla algunos j6venes
 

y algunas mujeres organizadoras. Cada semana asistfan a cursos
 

de formaci6n en los que se trataba de t6cnicas agrfcolas relacio

nadas con la estaci6n del aao en que se impartlan los cursos, y
 

63 la gesti6n de cooperativas. Se esperaba que esos cursillistas
 

transmitieran los nuevos conocimientos adquiridos a los agricul

tores, a los j6venes y a las muje:es de sus comunidades, y que
 

a su vez llevaran a sus maestros preguntas e informaci6n acerca
 

de los problemas de los habitantes. A los organizadores que ac

tuaron con mds 6xito se les ascendi6 al cargo de supervisores y
 

organizadores hasta le cuatro cooperativas, tuvieron reuniones
 

coosemanales adicionales y se ocuparon m~s de la gesti6n de las 


perativas que los otros organizadores (146, pgs. 13, 27-28, 66).
 

Este programa se fund6 en la idea de que los agricultores
 

aceptan recibir informaci6n de loz extensionistas, pero no conse

jo. Este prefieren recibirlo de otros agricultores en los que
 

tienen confianza, quienes no son necesariamente los dirigentes
 

Estas ideas surgieron en
oficialmente reconocidos de la aldea. 
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31 curso de las investigaciones hechas sobre las aldeas de
 

Comilla y tambi6n fueron ensayadas en otros lugares. Con fun

damento en ellas se decidi6 que los agricultores en los que se
 

tenla depositada confianza fueran utilizados como agentes de
 

exterisi6n, toda vez que los demos recurrfan a ellos en busca de
 

consejo (146, p~g. 65; 105, p~g. 83).
 

Cuando los agricultores modelo fueron sometidos a prueba en
 

la pr~ctica surgieron muchas dificultades. Hubo desacuerdos
 

entre los agricultores modelo y los organizadores que se interesa

ban mds por la gesti6n de las cooperativas. Por ello se decidi6
 

que los mismos individuos fueran a la vez agricultores modelo y
 

organizadores. En la mayorla de los pueblos la mitad o m~s de
 

los agricultores no se asoci6 a las cooperatvas, de las que los
 

beneficios principales los recibfan los agricultores que poselan
 

m~s tierras y dinero. Los costos del proyecto resultaban tan ele

vados que no hubiera sido posible aplicar el mismo programa para
 

toda una provincia (86, p~g. 87). Al cabo de un cierto tiempo
 

se descontinu6 la utilizaci6n de los agricultores modelo (148,
 

p~gs. 19-20).
 

Despu~s de que Bangladesh se independiz6, comenz6 de nuevo
 

la formaci6n de agricultores moaelo. Cada cooperativa eligi6 a
 

uno de 6stos y a un gerente. Siguieron cursos semanales de for

maci6n y se esperaba que transmitieran lo que hablan aprendido
 

a los demos miembros de la cooperativa. Ahora bien, la mayorla
 

de 6stas estaba controlada por los grandes agricultores. La
 

asistencia a los programas de formaci6n fue muy deficiente porque
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la informaci6n que se proporcionaba en ellos no era ftil para
 

l,>o agricultores (84, pfgs. 73-74, 182-84).
 

En Daudzai, Pakistgn, se utiliz6 un programa similar. Al
 

principio los vecinos del lugar se organizaron para resolver
 

sus problemas. Mds tarde las cooperativas establecieron progra

mas de ahorro obligatorio y sus miembros debfan asistir a las
 

reuniones semanales. Estas organizaciones se componfan en su
 

mayor parte de pequefos agricultores porque los grandes se nega

ban a asistir a las reuniones semanales. En ellas fueron elegi

dos los agricultores modelo y los gerentes de las cooperativas.
 

Estas personas siguieron cursos de formaci6n quincenales. Tam

bi~n en este caso se esperaba que compartieran 1o que hablan
 

aprendido con los demfs agricultores en las reuniones semanales,
 

y de los gerentes se esperaba que organizaran las aldeas circun

vecinas (4, p~gs. 10-6).
 

El programa de CADU en Etiopla tambi~n utiliz6 agricultores
 

modelo. En este caso los agricultores eligieron a cinco de entre
 

ellos y los agentes de extensi6n a su vez eligieron al agriqultor
 

modelo. Un agente de extensi6n con la ayuda de dos asistentes
 

supervisaba hasta quince agricultores modelo, pero 6stos no reci

bieron formaci6n alguna. En lugar de esto los agentes de exten

si6n les asesoraron en cuanto a la utilizaci6n de insumos y de
 

nuevas t6cnicas agricolas y tambi6n realizaron demostraciones.
 

Este programa funcion6 bastante bien, pero los agricultores mode

lo se quejaron de que debido al mucho trabajo de extensi6n que
 

tenlan que hacer descuidaron sus propias fincas.
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En las Filipinas el Instituto Internacional para la Recons

trucci6n Rural puso en marcha lo que denomin6 un programa "agri

cultor-docente". Los i1deres locales fueron seleccionados para que
 

siguieran cursos de formaci6n y se esperaba que despu~s transmi

tieran lo que hablan aprendido a los agricultores de sus aldeas.
 

Mgs tarde tuvieron un programa para tratar de establecer coopera

tivas. El director del programa encontr6 que las aldeas que hablan
 

trabajado con los "agricultores-dcrcentes" fueron las primeras en
 

tratar de crear cooperativas (93, p~g. 46).
 

En el Proyecto ZAPI del Camerfin tambi4n se utilizaron agricul

tores modelo. En este caso los agricultores fueron seleccionados
 

por los agentes de extensi6n. Su selecci6n se bas6 no en la in

fluencia que tuviera sobre otros agricultores, sino en el conoci

miento que tenfan de ellos los agentes de extensi6n y en si sabfan
 

hablar frances. El personal del Proyecto ZAPI crefa que los agri

cultores se oponfan a los nuevos mntodos simplemente porque no
 

les agradaban las cosas nuevas. No pensaba que los agricultores
 

pudieran tener otras razones, como la falta de agua o de equipo,
 

o la entrega tardia de insumos. Los agricultores-modelo no tuvie

ron tanto 6xito en este programa como en otros (43, p~gs. 69-70,
 

75-6, 78). En Tailandia un programa en el que se dio formaci6n
 

profesional a los agricultores m~s destacados no result6 tan efi

caz como se habla previsto (99, p~g. 25).
 

En Puebla se organiz6 un programa de conferencias y debates
 

para los campesinos que llegaban a la ciudad en los dias de merca

do. Muchos de ellos eran representantes de grupos de agricultores.
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Por su intermedio era posible que las ideas expuestas en esas
 

reuniones se repitieran a un mayor nfxnero de agricultores. Cabe
 

sefialar, sin embargo, que ese programa se sumaba a las activida

des de demostraci6n y otras regulares del servicio de extensi6n
 

(57, p1g. 60).
 

La utilizaci6n de agricultores-modelo ha tenido un 6xito
 

limitado por varias razones. Seg~n la teorla formulada en Comilla,
 

el agricultor modelo debe gozar de la confianza de los demos.
 

Pero en Comilla se observ6 que todos los agricultores no recurrian
 

al consejo de s6lo una o dos personas de la aldea. En realidad,
 

en una comunidad de sesenta familias podlan contarse hasta 13 6 14
 

agricultores a los que recurrfan los demds en busca de orientaci6n
 

(149, p~g. 41). Por 1o tanto, quizg resulte diffcil elegir al que
 

pueda servir de agricultor modelo para toda una aldea. El proble

ma se agudiza por el hecho de que esos agricultores, que son acep

tados como lideres por los demds, no suelen ser los lfderes oficial

mente reconocidos de las comunidades. Y la elecci6n de agriculto

como en el caso del Camerin
res modelo se torna m~s compleja acn si, 


'a seleczi6n se hace en raz6n de su capacidad para hablar en otro
 

Los extrafos que quieren establecer buenas relaciones con
idioma. 


los habitantes de una comunidad con frecuencia eligen a personas
 

que se les asemejan, y esos agricultores son a menudo demasiado j6

venes, demasiado bien instruidos, demasiado ricos y demasiado pro

gresistas para que los pequeios agricultores los acepten como mode

1o (125, pdgs. 182-83; 43, p~g. 168).
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En el programa de CADU en Etiopla se trat6 de resolver ese
 

problema pidiendo a los agricultores que eligieron cinco indivi

duos uno de los cuales seria seleccionado como agricultor-modelo.
 

WADU hizo que los agricultores eligieran los demostradores.
 

Estos m~todos no siempre son satisfactorios debido a que en la
 

elecci6n pueden influir numerosos factores. Incluso cuando la
 

selecci6n es buena, es posible que s6lo una pequefia parte de los
 

agricultores de la comunidad tenga confianza en el modelo.
 

El dar formaci6n profesional a un agricultor modelo a fin
 

de que pueda transmitir la informaci6n a los demos agricultores
 

es una forma de extensi6n t~cnica. Se supone que los instructo

res poseen los conocimientos necesarios en cuanto a c6mo hacer
 

las cosas y el agricultor-modelo es el medio por el que esos
 

conocimientos se transmiten a los demos (150, p~g. 17). Si 
se
 

quiere que los programas de agricultores-modelo alcancen todo el
 

6xito deseado deber~n utilizarse para los cultivos de alto valor
 

comercial. Sin embargo, se han utilizado sobre todo con peque

fios agricultores que cultivan granos cerealeros. 
La raz6n de
 

que se hayan utilizado de ese modo es que no son costosos. 
 El
 

trabajar con esos agricultores exige aplicar un enfoque orienta

do a resolver problemas, ya que el proporcionarles informaci6n
 

acerca de variedades y t~cnicas mejoradas no suele ser eficaz.
 

Esa es la raz6n por la que los programas de los agricultores-mo

delo no han tenido m~s 6xito.
 

Otra raz6n del 6xito limitado de esos programas es que se
 

dependia de !a ensefianza para transmitir la informaci6n. Los
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instructores ensefian a los agricultores-modelo y 6stos lo hacen
 

a los demds agricultores. Pero ensefiar en el aula y utilizar
 

materiales escritos que muchos de los agricultores no saben leer
 

no son los mejores medios para ensefiarles lo que sea (43, p~g.
 

168). Los agricultores aprenden por la exreriencia y la pr~c

tica. Los programas de agricultores-modelo de mayor 6xito fue

ron los que se fundamentaron m~s en demostraciones que en la
 

ensefianza. Si las demostraciones son la clave del 6xito, ;.hay
 

necesidad alguna de los agricultores-modelo? ,Por qu6 no utili

zar solamente las demostraciones y evitar asl todos los problemas
 

que se plantean cuando hay que elegir un modelo?
 

Algunos de los programas de agricultores-modelo han fraca

sado debido a la deficiente selecci6n de 6stos por los agentes
 

de extensi6n; 
en otros el fracaso se debi6 a que los agricultores

modelo comenzaron a competir entre sf. Estos programas dan a
 

dichos agricultores 
una relaci6n especial con los funcionarios
 

gubernamentales y esto les confiere una cierta influencia y poder,
 

que a veces utilizan para su propio beneficio. Esto es probable
 

que ocurra cuando los demos agricultores no participan en los
 

procesos de identificaci6n de problemas o en la bfsqueda de so

luciones.
 

Si se quiere que los programas de agricultores-modelo tengan
 

6xito es preciso optar entre dos caminos. Uno serla trabajar con
 

los cultivos de alto valor comercial y ofrecer servicios de ex

tensi6n t~cnica y ayuda. El otro consistirla en utilizar m~todos
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de extensi6n orientados a resolver problemas. El someter a los
 

agricultores-modelo al control de grupos de agricultores serla
 

una manera de utilizar el m6todo de soluci6n de problemas, ya
 

que se impedirla que el agricultor-modelo aprovechara su situa.

ci6n para su propio beneficio. En lugar de impartir instrucci6n
 

a los agricultores se necesitan m~s demostraciones y trabajo
 

pr~ctico. Si se pudiera incrementar el nt~mero de agricultores

modelo y de demostraciones se podria trabajar con un mayor nfune

ro de agricultores.
 

Agentes agricultores remunerados
 

En dos programas de Mexico se han utilizado agricultores
 

remunerados como agentes de extensi6n. En Puebla los responsa-


Lies contrataron agricultores j6venes para que trabajaran como
 

peones en los campos. Eligieron los mejores de ellos y se les
 

dio formaci6n especial (57, p~gs. 16-7). Despues se les asig

naron cargos de trabajadores de extensi6n, y de esa manera ayu

daron a los agentes regulares de extensi6n a realizar demostra

ciones y otros trabajos de extensi6n. Cuando los agentes regula

res se encontraban ausentes, los trabajadores de extensi6n solan
 

desempefiar las funciones de aquellos.
 

En el Estado de Mexico se organiz6 un Plan Malz destinado a
 

prestar ayuda a los pequefios agricultores. La zona se dividi6
 

en distritos y en cada uno de 6stos se eligi6 un agricultor para
 

que fuera el trabajador de extensi6n del distrito. Los elegidos
 

poselan buenos conocimientos agricolas y eran considerados como
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lideres por los demos. Se les asign6 un sueldo de empleado a
 

tiempo parcial y se les pagaban los gastos de transporte. En
 

su trabajo contaban con la ayuda de t~cnicos agricolas. En
 

1974 habla 73 tecnicos que prestaban ayuda a 58 trabajadores
 

de distrito (14, p~gs. 517-518). Se les suministraban insumos
 

suficientes a bajo precio. Los precios del malz estaban garan

tizados por el gobierno. Por consiguiente, incluso los peque

fios agricultores pudieron dedicarse al cultivo comercial del
 

malz (14, pegs. 518-519). Los agricultores que participaron
 

en el programa incrementaron su producci6n en el 45%, y sus in

gresos reales auinentaron en el 37%. Los 58 trabajadores de dis

trito y los t~cnicos que les ayudaron trabajaron con 31,620 agri

cultores y el costo de su trabajo fue de unos 28 d6lares por
 

agricultor (14, pegs. J21-J23).
 

En el Proyecto WADU en Etiopla los responsables selecciona

ron trabajadores asistentes de extensi6n entre las familias de
 

agricultores de la zona del proyecto. Estos trabajadores no po

selan tanta instrucci6n como los del Proyecto CADU o los del
 

Programa de Conjunto Minimo, su formaci6n habla tenido lugar
 

sobre el terreno principalmente, pero ten~an s6lidos conoci'nien

tos pr~cticos de la agricultura y conoclan a los demos agricul

tores de sus -ideas. Por el contrario, muchos de los trabajado

res de extensi6n del Proyecto CADU y del Programa de Conjunto
 

Minimo ni siquiera hablaban el idioma local. Aunque los otros
 

dos proyectos ten~an mejores servicics de investigaci6n y un
 

conjunto de t6cnicas ms completo, el s;. ,icio de extensi6n de
 



- 126 -


WADU tuvo m~s 6xito. En ese programa particip6 un nfmero mayor
 

de agricultores del que se habla previsto y los rendimientos
 

fueron superiores a los fijados como objetivo en el plan (43,
 

p~gs. 47-48, 78-79).
 

Tambi~n en el Paraguay se utilizaron trabajadores de exten

si6n que careclan de formaci6n profesional. Muchos de ellos
 

eran pequefios agricultores, que no poselan mucha m~s instrucci6n
 

o experiencia que los agricultores con quienes trabajaban. Pero
 

pudieron adaptar las pollticas agr~colas y las recomendaciones
 

de los servicios de extensi6n a las necesidades de los pequefios
 

agricultores. Cada uno de esos extensionistas ten5a a su cargo
 

de 80 a 90 agricultores solamente, lo que les permitla dedicar
 

m~s tiempo a cada uno de ellos (14, p~gs. 6, 10).
 

En Gambia utilizaron trabajadores asistentes de extensi6n
 

muy j6venes, la mayorla de los cuales habfan terminado sus estu

dios de secundaria. Asistieron a un curso de formaci6n de un
 

mes y despu6s se les destin6 a trabajar en una cooperativa, donde
 

recibieron una formaci6n suplementaria en el trabajo en forma de
 

seminarios mensuales. Cada agente de extensi6n regular trabaja

ba con tres de estos asistentes. Transcurrido el primer aRo se
 

exigi6 a las cooperativas que les pagaran su sueldo. Su trabajo
 

habla resultado tan satisfactorio que las cooperativas se mostra

ron de acuerdo en hacerlo asl (.14, pkg. B16).
 

Tambi~n en Kenya se remuner6 a los agricultores que realiza

ron trabajos de extensi6n en el programa del mafz. La mayorla
 

fue elegida por sus conocimientos agr~colas. Llevaron a cabo
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demostraciones en sus propias fincas en las que ensayaron nue

vos m6todos antes de persuadir a los demos de que los utiliza

Tambi~n haclan visitas peri6dicas a todos los agricultoran. 


res de su zona. Algunos de esos asistentes hablan tenido otros
 

dos afios de estudios despu6s de la secundaria, otros hablan
 

estudios de secundaria y algunos de los
termiado nada m~s sus 


de m~s edad no hablan completado su ensefianza secundaria.
 

n
Todos los asistentes eran supervisados por agentes de extensi
6


profesionales con titulo universitario. Las demostraciones en
 

las fincas fueron la parte m~s importante de este programa y
 

Los extentuvieron mucha semejanza con las hechas en Puebla. 


sionistas organizaban las demostraciones en fincas tfpicas y
 

explicaban a los agricultores 1o que haclan. Tambi6n hubo un
 

buen programa de producci6n y distribuci6n de semillas y un mer-


En consecuencia se obcado gubernamental para los productos. 


serv6 un r~pido incremento en la utilizaci6n de las variedades
 

mejoradas y un aumento irportante de la producci6n.
 

Una de las diferencias entre el programa keniano y los
 

demos fue que las variedades mejoradas de malz se presentaron
 

a los agricultores como un cultivo nuevo, y no simplemente como
 

una variedad diferente. Esto facilit6 el poder explicar a los
 

agricultores que se necesitaban todas las nuevas t~cnicas para
 

el cultivo de las variedades mejoradas. Este enfoque result6
 

eficaz y los agricultores se mostraron bien dispuestos a adop-


En algunos
tar las nuevas t6cnicas para este nuevo cultivo. 
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casos 6stas fueron mfs importantes para incrementar los rendi

mientos que la propia semilla mejorada.
 

En todos los ejemplos citados se disponla de los insumos
 

necesarios y los agricultores ya los conoclan bien. Habfa mer

cados con buenos precios y los agentes de extensi6n eran remune

rados para alentar a los agricultores a que cultivaran las nue

vas variedades de maiz. Se daban todas las condiciones necesa

rias para que un programa de extensi6n t~cnica tuviera 6xito y
 

por ello esos programas lograron introducir nuevas variedades
 

de cultivos y nuevas t~cnicas. Tambi~n en todos esos casos el
 

trabajo lo facilit6 la utilizaci6n de agricultores como agentes
 

de los servicios de extensi6n, lo que result6 un m6todo poco
 

oneroso de aumentar los servicios.
 

En algunos casos los agricultores extranjeros han resultado
 

buenos agentes de extensi6n. En Ghana fueron utilizados para
 

esa funci6n j6venes agricultores canadienses y norteamericanos.
 

Algunos de ellos no poselan tftulos universitarios. Les ayuda

ban asistentes que habfan sido preparados en centros agrlcolas
 

y que sirvieron como int6rpretes de los extranjeros durante dos
 

o tres afios para aprender c6mo llegar a ser buenos agentes de ex

tensi6n. Los agricultores extranjeros, con la ayuda de esos tra

bajadores, pudieron comprender mejor a los agricultores locales
 

(14, p~g. C6). Parecerfa deducirse de esto que un buen conoci

miento de la agricultura y de la vida en una explotaci6n agrico

la es m~s importante para un agente de los servicios de extensi6n
 

que el conocimiento de una zona especffica y de sus habitantes.
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Esto muestra la importancia de la experiencia pr~ctica en el
 

trabajo y la gesti6n agricolas para que la gente tenga 6xito
 

como trabajadores agrfcolas profesionales. Esta cuesti6n se
 

examina con mfs amplitud en el volumen que trata de la forma

ci6n.
 

Estos programas en los que se utiliz6 a los agricultores
 

como agentes de los servicios de extensi6n tuvieron mns exito
 

que los que utilizaron los agricultores modelo. Parte del
 

6xito se debi6 a que los primeros se basaron en el trabajo pr~c-


Muchos de esos agentes trabajaron
tico y las demostraciones. 


con agricultores individuales en lugar de hacerlo con grupos,
 

como en el caso de los agricultores-modelo. En todos los casos
 

el mafz fue el producto cultivado en esos programas y fue un
 

Se dispuso tanto de insumos como de mercados.
cultivo comercial. 


utilizaron agricul-
Fueron programas de extensi6n tecnica en que se 


tores como trabajadores de extensi6n remunerados. Tambi6n ha ha

n no
bido programas de extensi
6 t6cnica que han tenido mucho 6xi

to, y en la mayorla de estos han participado trabajadores volun

tarios que no han percibido remuneracibn.
 

Voluntarios
 

En el Senegal hubo un programa en el que se utilizaron agri

cultores para resolver los problemas. El director local de los
 

Lue
programas comenz6 por familiarizarse con un grupo de aldeas. 


go les pidi6 que eligieran varios hombres, entre 25 y 40 afios de
 

edad, respetados por los demos vecinos, que pudieran aprender 
cosas
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ae
que serlan beneficiosas para todos. El director explic6 


regresarla al final de la estaci6n seca venidera para buscar a
 

aquellas personas, las que deberlan sei voluntarias.
 

Los hombres elegidos fueron llevados a un centro donde,
 

durante tres semanas, recibieron formaci6n relacionada con la
 

las aldeas y otras cuestiones afines.
introducci6n de mejoras en 


Durante esa etapa visitaron una aldea, no la propia, e hicieron
 

un estudio de sus necesidades y problemas. Despu6s discutieron
 

las diferentes cosas que se podfan hacer para mejorar aquella
 

La mayorla de estos hombres no sabia leer ni escribir.
aldea. 


El 6itimo dfa de su instrucci6n utilizaron comedias, canciones
 

y bailes para explicar lo que hablan aprendido en su etapa de
 

aldeas cada uno de ellos elaformaci6n. Cuando regresaron a sus 


bor6 un proyecto para la suya. Despues recihieron de dos a tres
 

dias m~s de formaci6n acerca de c6mo ejecutar el proyecto. Ter

minado esto no recibieron m~s instrucci6n ni percibieron sueldo
 

alguno. Se les di6 completa libertad para poner en marcha sus
 

propios programas (47, p6gs. 317-19).
 

zonas
Este programa no tuvo mucho 6xito en las rurales donde
 

la poblaci6n local habla tenido mucho contacto con europeos, en
 

zonas donde el manT constitufa el cultivo coparticular en las 


En esas zonas los lideres locales se oponfan en su mamercial. 


yorla al programa y los agricultores no tenfan interes por 61.
 

En las otras zonas rurales donde no habla habido mucho contacto
 

con los europeos el programa tuvo mucho 6>ito y se llevaron a
 

No obstante, el
cabo satisfactoriamente numerisos proyectos. 
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programa no obtuvo todo el apoyo que necesitaba. 
A muchos fun

les agradaba el
lfderes locales no 
cionarios gubernamentales y 


6 1959 y para 1979 sus actividades ya
Este comenz en
programa. 


estaban bajo el control de organismos 
que no se interesaban ms
 

El gobierno
 
que por el incremento de la producci6n agrfcola. 


n t6cnica

importancia a los servicios de extensi

6
 

los cambios sociales que formaban parte 
del programa orien

atribula m.s 


que a 


El programa fue transferido al Ministado a resolver problemas. 


convirti6 en un programa cul
terio de Juventud y Deportes y se 


86, p~gs.

tural y educativo para la juventud (47, p9gs. 321-23; 


72-74).
 

los programas

Es bien conocido el empleo de voluntarios 	

en 


un ejemplo de
 Los doctores descalzos de China son
de salud. 


aten
se utilizaron con 6xito como voluntarios 

en 

ello. En Nfger 


ci6n de salud personas que no sabfan 
leer ni escribi]r. En
 

los sacerdotes locales recibieron una 
for-


Daudzai y el Pakistan, 


les suministraron equipos de me
mac4 6n muy sencilla y despues se 


Fueron elegidos
sus aldeas.
dicina para que los utilizaran en 


los sacerdotes porque la gente les atribula poderes curativos
 

En el proyecto se tenfa previsto darles 
gradual

de eifermedades. 


Tambien estaban facul
mente una formaci6n m6dica ms completa. 


casos m~s graves a los centros mndicos 
(4,
 

tados para enviar los 


p~g. 15).
 

un proyecto emprendido bajo los auspicios 	
de
 

En el Ecuador, 


la Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) puso en marcha
 

trabajadores de aldea. 

un programa en el que pagaba a sus 	

Pero
 



- 132 

esto ocasion6 problemas porque los trabajadores comenzaron a
 

preocuparse m~s por sus salarios que de los problemas de la
 

El costo de pagar salarios a todos los trabajadores de
aldea. 


la aldea result6 demasiado oneroso y en -onsecuencia dejaron
 

de abonarse. Al no recibir remuneraci6n los trabajadores se
 

interesaron s6lo por lo que podia hacerse para lejorar las al

deas. Cuando reciblan salarios del proyecto habfan tratado de
 

Al dejar de
decir a los habitantes 1o que debfa de hacerse. 


recibir su paga se mostraron m~s dispuestos a escuchar a miem

bros de la comunidad. Algunos de los trabajadores dejaron su
 

empleo. Otros tuvieron gran 6xito. Ayudaron a la realizaci6n
 

de proyectos y organizaron sus propios programas de formaci6n de
 

los demos habitantes de la aldea (83, p~gs. 103--05).
 

Hay una gran diferencia entre los programas de extensi6n
 

1.o que se refiet6cnica y los orientados a resolver problemas en 


Los resultados han
re a la utilizaci6n de la poblaci6n local. 


sido mejores cuando los servicios de extensi6n t~cnica pagan a
 

sus agentes agricultores, en tanto que los programas orientados
 

trabajadores
a resolver problemas han tenido m~s 6xito con los 


Estos no perciben salarios, pero
voluntarios sin remuneraci6n. 


la aldea. En
tienen la satisfacci6n de ayudar al desarrollo de 


ocasiones tambien reciben la ayuda de los habitantes. Por ejem

plo, los medicos descalzos de Niger tenlan la ayuda de los ve

cinos de la aldea para el cultivo de sus cosechas. Adems de
 

los ejemplos citaCos, cuando los programas orientados a resolver
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problemas han utilizado comit6s de agricultores, los miembros de
 

esos comit6s siempre han sido voluntarios.
 

No es difIcil ver por qu6 existe esa gran diferencia entre
 

los programas de extensi6n t6cnica y los orientados a resolver
 

En el primer caso se trata siempre de una organizaproblemas. 


ci6n de fuera que trata de persuadir a los agricultores que hagan
 

cambios. Los agentes agricultores trabajan para esa organizaci6n;
 

natural, por 1o tanto, que esa organizaci6n les pague. Por el
es 


contrario, en los programas orientados a resolver problemas, los
 

agentes reciben instrucciones de la gente de la aldea, esta es la
 

que determina las metas de sus programas. No hay raz6n alguna
 

para que el asistente de la aldea sea pagado por una organizaci6n
 

externa. Los mejores resultados se han obtenido cuando esos tra

bajadores no eran remunerados y s6lo tenlan los beneficios que
 

reciblan de sus aldeas. Es la Gnica manera, por otra parte, de
 

tener la seguridad de que son las gentes del lugar las que gulan
 

el programa.
 

El proyecto de la Shell Oil Company parece ser la excepci6n
 

a esa regla. En ese programa la empresa recurri6 a los servi

cios de agentes profesionales pagados. Se esperaba que esos agen

tes de extensi6n trabajaran en forma directa con los agriculto

res y les asesoraran para ayudarles a resolver sus propios pro-


En este caso el agente era pagado por una organizaci6n
blemas. 


de fuera pero tenla que abordar los problemas de las personas de
 

la aldea. El 6xito parece iiaberse debido a dos factores. Pri

mero, se pagaba a los agentes para que dedicaran su tiempo a
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averiguar curles eran los problemas que tenlan los agricultores.
 

Segundo, los agentes eran pagados por su 6xito con los pequefios
 

agricultores. Toda vez que el m6todo de extensi6n orientado a
 

resolver problemas es el mejor para tener 6xito con los peque

fios agricultores, ese fue el m~todo utilizado.
 

Mrs atn, cuando los trabajadores de aldea dedicados a resol

ver problemas deben obtener sus beneficios de la comunidad, tam

bi6n necesitan cierto apoyo externo. En el Niger un tercio de
 

los trabajadores de salud renunciaron a sus labores durante el
 

primer afio. Manifestaron que no reciblan ayuda alguna de las
 

aldeas. Mgs importante todavla fue el hecho de que las enferme

ras que se suponla habrfan de hacerles alguna visita y prestar

les ayuda no 1o hicieron (98, pfg. 12). Los demfs trabajadores
 

de salud que sf fueron visitados en forma regular por las enfer

meras continuaron su trabajo. En la misma parte del NIger se
 

organiz6 un programa para parteras, pero se encontr6 que era ne

cesario hallar nuevas parteras j6venes constantemente para poder
 

llevar adelante el programa (98, pfg. 17).
 

En el programa establecido por la Universidad de Massachusetts
 

en el Ecuador, antes mencionado, se observ6 que en las aldeas a
 

las que no haclan muchas visitas los agentes de extensi6n los pro

gramas no tuvieron gran 6xito. En este caso los trabajadores de
 

la aldea organizaban sus propias reuniones e invitaban al perso

nal del. programa a que participara en ellas (83, pfgs. 102-103,
 

119-120). Vieron que necesitaban tener la oportunidad de examinar
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sus problemas con gentes de fuera de sus aldeas. Cuando no
 

podfan hacerlo sl, sus programas se debilitaban (83, p~g. 130).
 

En numerosos programas se ha podido constatar que las gen

tes que trabajan solas la mayor parte del tiempo necesitan tener
 

la oportunidad de hablar con alguien familiarizado con su labor
 

pero con quien no trabajan en forma directa. Esos contactos
 

pueden obtenerse mediante visitas a otros proyectos, seminarios
 

y reuniones breves con otras personas que desempefian funciones
 

similares en otros lugares. V~ase en el volumen sobre la forma

ci6n un examen mds amplio de este tipo de formaci6n complementa

ria.
 

Resumen
 

La utilizaci6n de personal local para los diferentes traba

jos de extensi6n con agricultores y personas de las aldeas ha
 

sido un m~todo eficaz. En el caso de la extensi6n t~cnica, los
 

mejores resultados se han obtenido cuando se ha pagado a los
 

agricultores por actuar como extensionistas. En el trabajo de
 

extensi6n orientado a resolver problemas la utilizaci6n de agen

tes voluntarios que no eran pagados por ninguna organizaci6n de
 

fuera fue el mejor m6todo. Lo mismo cabe decir de otros progra

mas, como los que empleaban medicos descalzos, en los que era
 

importante que los agentes comprendieran exactamente las necesi

dades de las aldeas y trataran de satisfacer esas necesidades de
 

manera aceptable para las poblaciones. En los dos tipos de ex

tensi6n tambi~n se pudo apreciar que las demostraciones eran la
 

mejor manera de introducir nuevas t6cnicas.
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Las personas se pueden comunicar y entender mejor entre sl
 

cuando han tenido experiencias similares. Esa es la raz6n por
 

la que los agricultores se comunican mejor con otros agriculto

res que con los extensionistas profesionales (125, p~gs. 181-82).
 

Esto es algo que necesita tenerse presente siempre cuando se
 

eligen agricultores modelo o agricultores como agentes de exten

si6n. Es necesario elegir agricultores que sean como aquellos
 

con los que van a trabajar. Los agricultores ricos no saben
 

hablarles a los agricultores pobres; los grandes agricultores
 

no pueden comunicarse con los pequeios agricultores. Muchos pro

gramas han fracasado porque los extensionistas seleccionaron
 

agricultores que eran semejantes a ellos, pero no a los agricul

tores con los que tenlan que trabajar.
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CAPITULO V
 

LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES
 

n, se
En el capftulo anterior, sobre servicios de extensi
6
 

describen diferentes tipos de organizaciones de dgricultores y
 

c6mo fueron constituidas. Se recordard, por ejemplo, que en el
 

proyecto de Elaboraci6n de Programas se utiliz6 el m~todo de
 

crear comit6s para el desarrollo, los que constitufan parte de
 

la organizaci6n politica de cada provincia, y estaban compuestos
 

de funcionarios locales y de los principales agricultores. Esos
 

comit~s estudiaban sus zonas para identificar problemas locales
 

y trabajaban con las oficinas gubernamentales apropiadas para
 

tratar de resolverlos. Celebraban reuniones regulares y prepara

ban informes escritos de sus actividades. Estaban organizados a
 

diferentes niveles que comprendlan desde la aldea hasta el dis-


Cada comit6 estaba dividido en subcomit6s que se ocupatrito. 


Estos subcomit~s eran los
ban de diferentes tipos de problemas. 


so
que preparaban los planes para su zona respectiva. Estos se 


metlan a consideraci6n del cuerpo polftico local, el Consejo 
de
 

era del caso (100,
la Uni6n, que los examinaba y aprobaba si 


esos
En un perlodo de cinco alios 
p~gs. 71-3; 62, p~gs. 17, 65). 


subcomit6s organizaron 210.000 demostraciones de cultivos. 
Tam

bi~n organizaron servicios de salud piblica, recreo y otras 
ac

tividades de desarrollo (100, p6gs. 35-6; 18, p~gs. 256-59).
 

Algunos de los planes que elaboraron y Iusieron en pr~ctica fue

ron muy complejos (52, p~gs. 62-63).
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En Ghana habia comit4s de desarrollo de aldea que formaban
 

parte del programa de desarrollo comunitario. Reciblan cierto
 

apoyo, pero la mayor parte del tiempo se les dejaba en plena
 

libertad para que elaboraran sus propios programas. El gobier

no no les prestaba mucha atenci6n. En muchos casos su trabajo
 

no ha dado grandes resultado (31, p~g. 34; 14, p~gs. C34-C35).
 

Sin embargo, la labor realizada por esos comit6s de desarrollo
 

de aldea muestra que, con un mnimo de asistencia t~cnica, las
 

poblaciones pueden planificar y llevar a cabo sus propios proyec

tos de desarrollo, pueden adquirir conocimientos para elaborar
 

planes, decidir qu6 recursos necesitan y de cugles disponen
 

para realizar esos planes. Tambi6n estgn listos para utilizar
 

sus propios recursos para sus proyectos (157, p~g. 32).
 

En Malawi, el Programa de Aprovechamiento de Tierras de
 

Lilongwe utiliz6 dos m6todos de trabajos de extensi6n y de orga

nizaci6n de los agricultores. En las zonas que ofrecfan un buen
 

potencial de desarrollo agrfcola, los responsables trataron de
 

ensefiar las nuevas tecnologlas a los agricultores, al mismo tiem

po que establecieron un sistema de comit6s de desarrollo local
 

cuya funci6n principal consistfa en tener al corriente a los ser

vicios de extensi6n de las necesidades agr~colas de la zona local
 

y de la eficacia de los servicios agrlcolas. Adem~s esos comit~s
 

permitieron que los agricultores se interesaran en otros tipos de
 

problemas de desarrollo, como los relacionados con la salud y la
 

educaci6n
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Estos comit~s estaban organizados a diferentes niveles. Al
 

mds bajo se encontraban los comit6s de planificaci6n de aldea,
 

integrados por funcionarios locales, representantes de la igle

sia y grupos de hombres y mujeres agricultores. A veces se en

contraba tambi6n un miembro del Partido del Congreso de Malawi.
 

A un nivel superior se encontraban los comit6s de secci6n, que
 

generalmente comprendlan de 10 a 12 aldeas. Estos comit6s de
 

secci6n se componlan de funcionarios electos y de los jefes de
 

los diferentes comit6s de aldea. Los comit6s de secci6n eleglan
 

sus representantes para el siguiente nivel superior, y el mismo
 

procedimiento se segufa para los comit~s de cada nivel superior,
 

los que estaban compuestos de representantes de los niveles in

mediatamente inferiores. 
El nivel m9s alto lo constitula un co

mitg consultivo, del que formaban parte los funcionarios princi

pales de la zona del proyecto y los representantes de los comi

t~s de nivel inferior.
 

En otras zonas, donde el potencial de desarrollo agrfcola
 

no ofrecla tan buenas posibilidales, se mantena separada la or

ganizaci6n de los comit~s de desarrollo del trabajo ordinario de
 

extensi6n. Nadie trataba de imponer un programa estgndar para
 

esos comit6s, eran las propias poblaciones las que decidlan cug

les habrfan de ser sus funciones. Aunque los agentes de extensi6n
 

de aldea que actuaban en esos comit6s tenian una formaci6n menos
 

completa que la de otros agentes de los servicios de extensi6n,
 

deblan abarcar m~s territorio para realizar su trabajo y visitar
 

el doble de personas. Su funci6n principal consistla en determinar
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lo que deseaban esas personas. A fin de evitar que esos agentes
 

trataran de emplear los m~todos habituales de los servicios de
 

extensi6n, los encargados del problema utilizaban de preferencia
 

agentes nuevos para que trabajaran con esos comit~s.
 

Estos no tenian mucha autoridad, pero sl proporcionaron el
 

medio de entablar el didlogo con los representantes oficiales a
 

todos los niveles. El hecho de pertenecer a esos comit6s tambi~n
 

di6 a la gente la oportunidad de adquirir cierta formaci6n en el
 

uso de t~cnicas para la soluci6n de problemas y el mejoramiento
 

de las condiciones de vida rurales. En 1972-73, m~s de 10.000
 

personas, representando a 37.000 familias de agricultores, parti

ciparon en el sisteina de comit~s.
 

En el Niger los comit~s locales se encargaban de llevar a
 

cabo pequeios proyectos de desarrollo en su zona, tales como dis

tribuci6n de materiales de control de plagas, plantaci6n de arbo

les y mantenimiento de carreteras. Esos comit~s tambidn capaci

taban a sus miembros. Debido a que la gente obtenfa ciertos bene

ficios del gobierno, aprendieron a tener menos temor de los fun

cionarios oficiales y los comit~s tambi~n pudieron reducir as:
 

los abusos de autoridad de ciertos representantes gubernamenta

les (118, pSgs. 2-3).
 

Las organizaciones de agricultores tambien pueden ser 5tiles
 

en el trabajo de extensi6n, en el que tienen la posibilidad de
 

ayudar a :.os agentes a establecer contacto con un ndmero mayor
 

de personas y de realizar mejor su trabajo. El proyecto urugua

yo Regi6n Modelo utiliz6 con 6xito grupos de agricultores para
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llevar a cabo un amplio trabajo de extensi6n con los pequeflos
 

agricultores pobres. Al principio este proyecto se tard6 cuatro
 

ahos para organizar clubs de j6venes y de mujeres y trabajar con
 

ellos. Esos clubs tuvieron mucho 6xito y un gran ndmero de los
 

agricultores de m~s edad y m~s conservadores llegaron a intere

sarse por sus actividades. Merced a esos clubs se pusieron en
 

marcha varios proyectos de cria de aves de corral en los que los
 

j6venes tenlan que trabajar con sus padres. Las mujeres se inte

resaron muchfsimo en esos programas debido al gran 6xito de sus
 

propios clubs.
 

En la fase siguiente del proyecto, de 1952-56, se organiza

ron comit~s de agricultores, y se iniciaron proyectos de crfa de
 

aves de corral de mucho mayor envergadura. Para 1961 habfa 143
 

agricultores que criaban 500 gallinas cada uno, y otros 282
 

quienes criaban cantidades menores. Tambi~n se emprendieron con
 

6xito otros proyectos para el cultivo de hortalizas para el mer

cado, tomates y la crfa de ganado porcino. Se puso en marcha un
 

provecto piloto de producci6n lechera. Hubo varios otros proyec

tos en materia de vivienda y saneamiento que tuvieron 6xito.
 

Los comit6s de agricultores visitaban a los agricultores de otras
 

zonas para obtener la informaci6n necesaria y despu6s planifica

ban y ejecutaban los proyectos y seleccionaban a los agricultores
 

que iban a ocuparse de los proyectos experimentales o pilotos.
 

Esas actividades y los beneficios derivados de ellas continuaron
 

despu~s de haberse concluido el propio proyecto (152).
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Parte del 6xito de los programas de desarrollo agrfcola em

prendidos por los servicios de extensi6n en el Jap6n, Taiwan,
 

la Repiblica de Corea e Israel se debe a que pudieron trabajar
 

con las organizaciones de agricultores. Ese m6todo tambi6n ha
 

tenido 6xito en menor escala en otros parses (76, p~g. 47; 17,
 

p~g. 19; 9, pegs. 167-168).
 

Cuando un nimnero reducido de agentes de exterisi6n buscan
 

tratar directamente con un gran ntmero de agricultores, sus posi

p~g. 178; 30, p~g. 14;
bilidades de 6xito no son grandes (46, 


91, p~g. 3). Pero pueden ser ms eficades y reducir costos, si
 

en lugar de trabajar con agricultores individuales 1o hacen con
 

grupos. Estas organizaciones pueden asumir la responsabilidad
 

de muchas actividades de extensi6n (17, p~g. 18; 69, p~g. IV 23;
 

45, p~g. 28). En algunos casos incluso sufragan parte de los
 

costos del trabajo de extensi6n (46, p~g. 178; 127, p9g. 9).
 

ser-
En las Filipinas, Yugoslavia, Australia y otros parses, los 


vicios de los agentes de extensi6n se obtienen mediante licita

ci6n en las aldeas (153, p~gs. 48-49).
 

A menudo tambi6n se utilizan los comit6s de agricultores
 

para obtener informaci6n acerca de c6mo funcionan los programas.
 

Por ejemplo, en Kenya, en el Programa Especial de Desarrollo
 

Rural de Vihiga se encontr6 que las reuniones con grupos de agri

cultores no eran 5tiles si los funcionarios nada m~s hablaban
 

para reconvenir a los agricultores, y cuando les instaban a que
 

reembolsaran los pr6stamos, o les amenazaban con sanciones si no
 

1o haclan, el efecto era desalentar a los agricultores (154,
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las
Ap~ndice 1, p6g. 1). En consecuencia se cambi6 el enfoque de 


reuniones y se alent6 a los agricultores a que expusieran sus
 

problemas y, por consiguiente, los agricultores se interesaron
 

por las reuniones y aportaron varias ideas para mejorar el pro

grama crediticio. Esas ideas fueron bien recibidas y necesarias
 

porque el programa no habla tenido 6xito hasta entonces (154,
 

Ap~ndice 1, pgg 1; 24, p~g. D7).
 

Tambi6n en Kenya se organizaron comites de cultivadores de
 

t6 a niveles provincial, de distrito y divisi6n. La mayorla de
 

los miembros de esos comit~s fueron elegidos por los cultivadores,
 

aunque tainbien formaban parte de ellos representantes de la com

pa~fa y de los servicios de agricultura. Estos comit6s propor

cionaron un medio de comunicaci6n de doble vfa entre los funcio

narios y los agricultores (43, p~g. 73). Comit~s similares tam

bi6n fueron muy 5tiles en Nigeria (95, p~gs. 189-190).
 

En el Brasil la Cooperativa Cotia alcanz6 tal 6xito y creci6
 

tanto que perdi6 el contacto con sus miembros. Estos se encontra

ban dispersos en una zona tan amplia que a la cooperativa le re

sultaba imposible identificar sus necesidades. A fin de superar
 

ese problema se crearon comit6s locales para representar a cada
 

tipo de productor de la zona, y asl se formaron comit~s de pro

ductores de papa, de aves de corral y huevos, de frutas y hortali

zas, de algod6n, de arroz y cereales y de varios otros cultivos.l/
 

La cooperativa creci6 afn ms. Fue menester establecer comites en
 

la sede encargados de mantenerse en contacto con los grupos de pro

ductores. Esos comites informaban al consejo de administraci6n
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de las necesidades de los miembros de la cooperativa. Al mismo
 

tiempo se concedi6 m~s autonomfa a los grupos locales de produc-


Por ejemplo, los grupos locales de productores de papa
tores. 


tenfan que analizar sus necesidades con respecto a las instala

ciones de transformaci6n: planificar, financiar, comprar, ins

talar y operar esas instalaciones de elaboraci6n. Esos grupos
 

locales se convirtieron en una especie de cooperativa (107,
 

p~gs. 4-6).
 

Las cooperativas son otra forma de organizaci6n de los agri

frecuencia como
cultores. El proyecto Comilla se ha citado con 


un buen ejemplo de organizaci6n cooperativa. Estaba organizada
 

a dos niveles: a nivel de aldea las cooperativas se ocupIjun
 

de la planificaci6n y adiestramiento en las nuevas t'cnicas. A
 

una fedenivel de condado las ccoperativas estaban organizadas en 


raci6n que -e ocupaba del financiamiento y la supervisid:i. La
 

entidad patrocinadora del proyecto, la Academia de Desarrollo
 

Rural, exigla que los gerentes de las cooperativas fueran perso

nas de ia localidad y que hubiera reuniones p~blicas frecuentes.
 

Tambi'n fijaban la,, normas para la operaci6n de las cooperativas.
 

A la gente de la aldea se le daba una formaci6n intensiva con
 

objeto de que pudieran administrar las cooperativas (1., p~gs.
 

11-4; 7, p~gs. 158-159). Incluso el financiamiento era supervi

sad) desde fuera (59, prg. 687). Si bien el desarrollo coopera

tivo fue coronado por el 6xito en la zona directamente supervi

sada por la Academia, no result6 tan satisfactorio en las zonas
 

vecinas, donde la supervisi6n fue menor (60). En la mayorla de
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las aldeas, menos de la mitad de los habitantes particip6 en
 

el programa en calidad de miembros (86, p~g. 87). Adems, los
 

costos de la supervisi6n eran elevados. So estim6 que el pro

porcionar personal para todo Bangladesh al mismo nivel que el
 

de Comilla llevarfa ms de 40 aFios. La experiencia muestra
 

que para tener 6xito, las cooperativas organizadas bajo la
 

6gida del gnbierno casi siempre necesitan contar con el apoyo
 

continuado de 6ste (45, pdgs. 20-22).
 

En muchos palses los gobiernos han organizado con 6xito
 

organizaciones de comercializaci6n
cooperativas corbinadas con 


para cultivos comerciales (56, pug. 118). Se encuentran ejem

plos de ellas en Tanzania para el cultivo del algod6n y en
 

Kenya para el del t6. El desarrollo agricola israclf se funda

ment6 en cooperativas de comercializaci6n organizadas y super

visadas por el gobi..rno. Como mejor funcionan esas cooperati

vas es con los cultivos comerciales de alto valor toda vez que
 

sus
esos cultivos produzcan el ingreso necesario para cubrir 


co,,:os (45, p~gs. 20-22).
 

En aquellos casos en que las cooperativas de comercializa

empresas comerci6n y elaboraci6n han tenido quo competir con 


frecuencia. En
ciales bien establecidas han fracasado con 


habfan establecido 73 cooperativas
Maharastra, India, donde se 


fracasaron y
de producci6n de aceite de semilla do algod6n, 54 


las demos pudieron continuar s6lo porque el gobierno otorg6
 

Incluso los miembros de las cooperativas
grandes subsidios. 


productos a las instituciones privadas que
preferfan vender sus 
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podlan ofrecerles precios m~s altos (109, pfg. 1755). Esa es
 

la raz6n por la que las cooperativas gozan a menudo del monopo

liu de compra de la cosecha (27, p~g. 60; 45, p~g. 22).
 

El cultivo comunitario es una forma ms controvertida de
 

organizaci6n de los agricultores. En algunos casos la reforma
 

agraria ha dado la propiedad de amplios terrenos a los agricul

tores y el gobierno ha tratado de organizar el cultivo de esos
 

terrenos de una manera cooperativa. Eso es lo que se hizo en
 

M~xico (33, p~g. 25). En T~nez y el Peri las pequefas fincas
 

que se encontraban cerca de las grandes propiedades tambi6n fue

ron incluidas en las fincas cooperativas y esto las hizo mayores
 

todavla (22, p~g. 292). En el Irgn la explotaci6n de esos gran

des terrenos fue m~s semejante a una corporaci6n que a una coo

perativa. La expla4aci6n de la tierra por corporaci6n tambi6n
 

est6 en expansi6n en el Jap6n (22, peg. 290).
 

En Taiwgn la tierra fue consolidada voluntariamente en lotes
 

de una superficie mfnima de 750 acres. Esto permiti6 allanar
 

lomeros, lo que, con mejores t6cnicas de administraci6n y utili

zaci6n de las tierras se tradujo en un aumento de la producci6n
 

de 10 a 25%. Tambi6n se pusieron en pr~ctica proyectos m~s mo

destos de una superficie media de 40 acres de arrozales (38, p~g.
 

115; 32, p~gs. 38-39). Tambi~n en Tailandia e Israel se lleva

ron a cabo proyectos de consolidaci6n de tierras en lotes (32,
 

p~g. 39; 22, p~g. 291).
 

En Egipto y Malasia el cultivo de tierras de la aldea en
 

lotes m~s grandes aument6 la eficiencia de la utilizaci6n del
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agua y el empleo de plaguicidas (39, p~g. A 141; 32, p~g. 38).
 

En ocasiones, s6lo determinadas operaciones, como el arado meca

nizado, se realizan en comin (56, pfg. 118).
 

El cultivo en comn no siempre se hace en gran escala.
 

En Ghana un grupo de agricultores form6 una cooperativa. Como
 

parte de ella labraron tres acres y criaron cerdos en comqin, al
 

mismo tiempo que continuaron cultivando sus tierras individual

mente (14, p~g. C28). En Taiwan y Tailandia, grupos o clubs de
 

agricultores no estructurados se hicieron cargo de algunas de
 

las funciones desempefiadas por las cooperativas y han organizado
 

la utilizaci6n comfn de la maquinaria y el trabajo de los campos
 

(22, pfg. 289).
 

La organizaci6n de cooperativas ha tropezado con numerosos
 

problemas. En Maharastra, India, la mayoria de las organizacio

nes de cultivos en comfin y de fincas colectivas creadas por el
 

gobierno han fracasado (109). En el Pakistgn las personalidades
 

se apoderaron de la direcci6n de las cooperativas
de las aldeas 


y despues prestaron el dinero de 6stas a los miembros a tipos de
 

En Ghana hubo personas que registraron coointerns elevado.2/ 


perativas no existentes con objeto de obtener dinero del gobier

no (31, p~g. 100).
 

Aun cuando la mayor parte de las cooperativas organizadas
 

por el gobierno indio fracasaron, hubo algunas otras que tuvie

ron 6xito. Estas estaban bien regentadas por personas no perte

necientes al gobierno y suministraban servicios, como la elabo

raci6n de materias primas, que les permitlan cubrir sus gastos
 

de operaci6n (10, p9g. 67).
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La experiencia ha mostrado que las organizaciones de agri

cultores han desempefado una funci6n 5til en el desarrollo agrf

cola y rural de la mayorla de los passes pobres. Aun cuando sus
 

prop6sitos hayan sido diferentes, pueden clasificarse en dos
 

grandes categorlas, paralelas a los dos m6todos b6sicos de ex

tensi6n: las que se ocupan de resolver los problemas y crean
 

organizaciones para satisfacer las necesidades de los agricul

tores. Y las m~s estructuradas, creadas por el gobierno para
 

cumplir una funci6n bien definida, como la producci6n de un
 

cultivo comercial de alto valor. Se pueden encontrar ejemplos
 

de grandes 6xitos en las dos categorlas, lo mismo que de fra

casos.
 

Organizaciones burocrdticas y organizaciones orientadas a
 

resolver problemas
 

Cuando el gobierno crea organizaciones de agricultores, ge

neralmente trata de asignarles muchas funciones y responsabilida

des. En Egipto, por ejemplo, los consejos de aldea establecidos
 

por el gobierno tenlan responsabilidades en materia de educaci6n,
 

salud, servicios pblicos, actividades sociales, desarrollo eco

n6mico, problemas de mano de obra, cooperativas, suministro de
 

alimentos, comunicaciones y seguridad. Sin embargo, esos con

sejos no disponlan de los fondos ni del personal necesario capa

citado para cumplir todas esas funciones. Cuando se percataron
 

de que no estaban en condiciones de asumir todas esas responsabi

lidades se sintieron desalentados. El gobierno les habfa confe

rido grandes responsabilidades sin proporcionarles los medios que
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Los consejos de aldea no
 
necesitaban para cumplir esa tarea. 


disponlan del tiempo suficiente para 
adiestrar a su personal
 

se hicieran recaer en 61 todas aquellas 
responsa

antes de que 


(87, pdgs. 101-108).
bilidades 


En Tanzania el gobierno hizo que 
las cooperativas trataran
 

de hacer demasiadas cosas, sin proporcionarles 
la ayuda finan-


El cultivo del tabaco fue
 
ciera necesaria para realizarlas. 


n
 
colectivizado, 1o cual elev6 los costos e hizo que 

la gesti6
 

coo-

Sin embargo los responsables de 

las 

resultara m~s dif~cil. 


Cuando
 
perativas eran gente debil y a menudo 

poco escrupulosos. 


las cooperativas obtuvieron el monopolio 
del cultivo del tabaco
 

los miembros y los
 
no establecieron diferencia alguna 

entre 


En consecuencia, numerosos agricultores 
no
 

demos agricultores. 


Adem~s, como
 
vieron la necesidad de convertirse 

en miembros. 


res
las cooperativas se hablan creado 

con tanta rapidez y sus 


ponsables eran d~biles, muchas 
decisiones provenian del centro
 

Esto redujo la responsabilidad 
y la partici

(de la capital). 


paci6n de los miembros y 6stos 
fueron perdiendo inter6s.
 

En Tfnez, el gobierno demand6 que 
las cooperativas agrico

las asumieran la responsabilidad 
de varias actividades polfti

condiciones de
 
cas, sociales y de bienestar. No estuvieron en 


los programas fueron acele
hacer todo ese trabajo. Varias veces 


n ni
 
aumentaron sus objetivos sin la 

debida preparaci
6


rados o se 


En lugar de aprovechar los conocimientos 
y la
 

n.
planificaci6
 

experiencia de los miembros de la cooperativa, 
los funcionarios
 



- 150 

de ella preferfan tomar las decisiones por sf mismos. Habfa
 

pocos directores competentes de cooperativas agrfcolas y la adop

ci6n de decisiones en el centro provocaba ineficiencia y demo

ras, adems de que impedfa a esos directores adquirir la expe

riencia que necesitaban. Esas fincas colectivas eran grandes,
 

de unas mil hectgreas, es decir, una superficie siete veces
 

mayor que el promedio de las fincas grandes no cooperativas,
 

por lo cual no habla tunecinos que tuvieran experiencia en la
 

administraci6n de explotaciones tan grandes y complicadas. Ade

m~s, s6lo se contaba con los servicios de un ingeniero agrfcola
 

por cada veinte fincas cooperativas.
 

Numerosos gobiernos han tratado de forzar a los agriculto

res a participar en el tipo de organizaci6n que las autoridades
 

querlan. En Tanzanfa trataron de obligar a los pequeos produc

tores de tabaco a que se trasladaran a las aldeas y se dedicaran
 

al cultivo del tabaco en forma colectiva. La producci6n descen

di6. El gobierno se vio orillado a desacelerar su programa de
 

colectivizaci6n (43, p~g. 138). Uno de los grandes problemas de
 

las fincas colectivas tunecinas es que se obligaba a los agri

cultores a participar en el programa. A los pequeios agriculto

res no les agradaba esto y se negaron a participar. El gobierno
 

finalmente tuvo que dejarles que se retiraran del programa si
 

asl lo deseaban.
 

El gobierno tanzanio trat6 de proceder con demasiada velo

cidad en su programa de desarrollo de la producci6n colectiva.
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No tenia la experiencia necesaria para este tipo de cosas. En
 

realidad habla tratado de establecer estructuras que jam~s se
 

hablan ensayado en otros palses. Pudiera haber tenido m~s 6xi

to si se hubiera estudiado con detenimiento la experiencia de
 

como la China, por ejemplo, donde la colectiviotros parses, 


en tanto que Tanzania
zaci6n se habla introducido gradualmente; 


habla ensayado de imponerla inmediatamente. M~s tarde trat6 de
 

formaci6n de aldeas, construcci
6 n y
dividirla en tres etapas: 


asentamientos de 6stas y, por Sltimo, la fase de producci6n
 

Pero incluso con esos cambios
cooperativa (155, p~gs. 74-75). 


hay un gran desfase entre las dos primeras etapas y la tercera.
 

Las dos primeras son cosas que el gobierno puede hacer, la ter

cera exige que los agricultores aprendan nuevas tecnicas y nue

vos m6todos de trabajar en forma mancomunada, 1o que requiere
 

m~s tiempo. Las grandes cooperativas que han tenido 6xito son
 

en general las que fueron establecidas por las poblaciones 
lo

cales para satisfacer sus propias necesidades.
 

Un proyecto de la Shell Oil Company, en Nigeria tuvo 6xito
 

Primero comenzaron por
en el establecimiento de cooperativas. 


alentar a un pequefio grupo para que trabajara colectivamente 
en
 

a
 
un solo cultivo. Cuando este ensayo tuvo 6xito se estimul

6 


los grupos a que se organizaran como cooperativa a fin de que
 

pudieran obtener cr~ditos. M~s tarde se asociaron varias coope

rativas con la sola finalidad de comprar en comdn una planta 
de
 

elaboraci6n del arroz. Despu~s da que esos grupos fueron organi

zados y tuvieron 6xito con una actividad, se les alent6 a 
que
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ensayaran otras cosas, a que se diversificaran. Una organizaci6n
 

cooperativa vende cemento, fertilizantes y plaguicidas, distribu

ye ganado y concede cr~ditos a sus miembros (14, peg. F53).
 

En Puebla, M6xico, grupos que fueron organizados original

mente para obtener cr~ditos se dieron cuenta de que podfan hacer
 

otras cosas. Algunos de ellos formaron proyectos de riego y
 

tomaron en pr6stamo el dinero que necesitaban para abrir pozos
 

y comprar bombas. Otros se dedicaron al transporte de materiales
 

para otras cooperativas de credito (156, p~g. 7).
 

El crecimiento progresivo de organizaciones tradicionales
 

con un poco de ayuda del gobierno ha tenido 6xito en algunas
 

islas del Pacffico y en Sumatra (45, p6g. 14). En Nueva Guinea
 

las organizaciones tradicionales pud2.eron adaptarse a nuevos m6

todos de cultivo, fermentaci6n y secado de cacao. Allf el pro

blema no venfa de los agricultores ni de su organizaci6n, sino
 

del hecho de que los administradores extranjeros (australianos)
 

no comprendfan los principios de la elaboraci6n y comercializa

ci6n en pequefia escala (120, 335-337, 262).
 

Muchas de estas dificultades se pueden evitar cuando se
 

utiliza el m6todo de soluci6n de problemas para crear organiza

ciones, es decir, cuando se deja que sean los propios agriculto

res quienes decidan que problemas han de resolverse. El proyec

to de Elaboraci6n de Programas es un buen ejemplo. Los agricul

tores identificaron sus problemas y determinaron cugles eran los
 

primeros que querian resolver. En general las comunidades no
 

tratan de hacer cosas que estgn por encima de sus fuerzas, es ms
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bien el gobierno el que trata de que hagan m~s de 1o que pueden
 

llevar a cabo. hia habido ocasiones, sin 3mbargo, en que las
 

comunidades se han hecho cargo de proyectos que el gobierno no
 

habla podido acabar y los han llevado a buen fin.
 

Las organizaciones de agricultores pueden ocuparse de muchas
 

actividades. La Cooperativa Cotia del Brasil y las asociaciones
 

do agricultores de Taiwan han mostrado que pueden desempefiar ac

tividades complicadas. Ahora bien, esas actividades no deben
 

introducirse en forma prematura. Antes de poderse ocupar de
 

ellas de manera eficaz, las organizaciones deben tener tiempo de
 

formar un personal de gesti6n competente.
 

Formaci6n de dirigentes locales
 

Hay una gran diferencia entre el tipo y el nfmero de diri

gentes que necesita una organizaci6n de agricultores orientada
 

a resolver problemas, y los que precisa un programa de extensi6n
 

t~cnica dirigido desde el nivel superior o central. En el pro

yecto de Elaboraci6n de Programas habla numerosos subcomit6s.
 

Esto significaba que numerosas personas tenlan la oportunidad de
 

desempefiar cierta funci6n directiva, y asl desarrollar sus capa

cidades de liderazgo. Cuando se dan esas circunstancias, surgen
 

nuevos dirigentes, quienes reemplazan a los antiguos, bien 6stos,
 

para conservar sus puestos, deben aprender nuevas tecnicas. En
 

Egipto, por ejemplo, un observador inform6 de un caso en que esta

ba desarroll~ndose un nuevo ifder. Un antiguo trabajador agrico

la, que habla llegado a ser el jede del comit6 de direcci6n de
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una cooperativa local, tom6 la palabra en una reuni6n del con

sejo de aldea para oponerse a uno de los grandes terratenientes.
 

Este nuevo ifder habla desarrollado confianza en sf mismo, ya
 

no 
temia hablar en contra de los grandes propietarios (87,
 

pfgs. 113-114). En Puebla ciertos grupos de agricultores habfan
 

llegado a ser demasiado grandes. 
 Se les inst6 a que se consti

tuyeran en grupos m~s pequeios y esto dio a un mayor nfuero de
 

personas la posibilidad de convertirse en ifderes (57, p~g. 51).
 

Los agentes de los servicios de extensi6n se esforzaron porque los
 

ifderes de los grupos de agricultores fueran los que se encarga

ran de obtener los creditos y los fertilizantes para los miembros
 

de los grupos. De esta manera los agricultores y sus dirigentes
 

segulan asumiendo sus responsabilidades (57, p~g. 13).
 

En Puebla algunos grupos de cr~dito tuvieron problemas por

que los i1deres que habfan seleccionado no habfan estado a la
 

altura de sus funciones. Algunos de ellos no se esfcrzaban lo
 

bastante para obtener la asistencia de los miembros del grupo,
 

otros estaban retrasados en el reembolso de sus pr~stamos. Los
 

miembros de esos grupos admitieron que habfan cometido un error
 

al elegir a aquellas personas, pero sefialaron que era diffcil
 

elegir buenos dirigentes. Los tres Ifderes que se encontraban
 

en mora en el reembolso de sus pr6stamos gozaban de buena reputa

ci6n en la comunidad. 
Hablan participado activamente en la orga

nizaci6n de los grupos de cr6dito. Con base en esa experiencia
 

se decidi6 qu lo mejor era comenzar con una organizaci6n sencilla,
 

como un grupo de cr6dito (57, p6gs. 60-61).
 



- 155 -

Sin embargo, esto no ayuda a resolver el problema de formar
 

Algunos grupos de cr~dito han extendido
dirigentes competentes. 


sus actividades a otros campos como transporte, riego, cultivo
 

de hortalizas para el mercado y producci6n ganadera, pero ningu

no de esos grupos ha logrado transformarse en una organizaci6n
 

capaz de ocuparse de los problemas de toda la comunidad (156,
 

peg. 7; 112, p~g. 349).
 

El utilizar los comit~s de aldea, como en el proyecto de
 

Elaboraci6n de Programas, ayuda a crear organizaciones que 
pueden
 

ampliar sus actividades y tambi~n propiciar el surgimiento de
 

Como se vio antes, ese programa alienta
lideres de la comunidad. 


a los comites de aldea a prestar atenci6n a los problemas 
de la
 

comunidad en conjunto y tambi6n proporciona a los miembros 
de
 

como

comit6s la oportunidad de desarrollar sus capacidades
esos 


n con esas actividades de la aldea, y la
dirigentes en conexi6


poblaci6n de 6sta tiene una buena posibilidad de determinar 
cug-


En el antiguo Pakistan Oriental
les son los mejores dirigentes. 


esto dio como resultado el poder deshacerse de un cierto 
ntimero
 

de funcionarios electos locales, los que fueron reemplazados 
por
 

los dirigentes formados en el marco del proyecto de 
Elaboraci6n
 

de Programas (157, p~g. 42).
 

Cuando las organizaciones se crean a instancias de los 
altos
 

Con frecuencia los jefes
mandos su estructura es muy diferente. 


son poco numerosos. A menudo el gobierno en lugar de crear un
 

comit6 confla todas las responsabilidades a una sola 
persona. En
 

Comilla, la Academia de Desarrollo Rural hizo que los 
grupos
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agricultor modelo y un organizador de cooperaseleccionaran un 


tivas. Cuando se manifestaron rivalidades entre esas dos perso

nas, los dos cargos se fusionaron en uno solo.
 

rfgi-
Las organizaciones creadas por el gobierno suelen ser 


das y complejas. Por 1o tanto los dirigentes necesitan capaci

aldeas.
 tarse. A menudo esta formaci6n se imparte fuera de sus 


Cuando los dirigentes son elegidos por entidades externas 
y son
 

probable
adiestrados lejos de su aldea, la poblaci6n de 6sta es 


que desconfle de ellos.
 

Cuando las organizaciones de agricultores fracasan, los
 

responsabilidad en cuanto
funcionarios gubernamentales asumen m~s 


En el Nfger
a las actividades cooperativas y de la comunidad. 


fracasos hicieron decir a los funcionarios de la cooperativa
esos 


venidos de fuera que habrfan de transcurrir otros 25 alios por 1o
 

menos antes de que los campesinos analfabetos fueran capaces 
de
 

Como conse
administrar sus propias cooperativas (118, p~g. 2). 


las coopera
cuencia los agricultores no quisieron participar en 


tivas. No tenfan confianza en los i1deres de fuera (118, p~g. 7).
 

tiene posibilidad algu-
Pero cuando ocurre esto la gente local no 


Las cooperatina de desarrollar su liderazgo (118, p~gs. 1-2). 


vas de ese tipo se convierten simplemente en agencias 
de distri

buci6n de creditos y de los insumos proporc4onados por 
el gobierno.
 

Una de las grandes ventajas de las organizaciones orientadas
 

a resolver problemas es que permiten el desarrollo de 
ideres
 

Esto es especialmente Gtil cuando no se dispone de muchos
 locales. 
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responsables preparados y con experiencia fuera de ia aldea,
 

pero resulta muy costoso. Adem~s, su eficacia se reduce debido
 

a que la gente local no tiene confianza en ellos.
 

Formaci6n de cooperativas
 

Cuando los agricultores se refinen en comites para planifi

car y poner en prdctica los proyectos de la comunidad, est~n
 

dispuestos a dedicarles el tiempo y el trabajo que necesiten.
 

Al planificar proyectos que requieren su cooperaci6n, se las
 

arreglan de modo que su ejecuci6n no coincida con las 6pocas en
 

Por el conque se encuentran demasiado atareados en sus campos. 


trario, cuando el gobierno planifica tales proyectos no suele
 

tener en cuenta ese problema. Cuando los agricultores deben
 

contribuir financieramente a un proyecto, en general prev~n el
 

pago de pequefias cuotas y tambi~n los planifican de modo que si
 

aporta el dinero el proyecto pueda ser cancelado o aplazano se 


do para una fecha ulterior. Cuando tienen confianza en esos
 

comit6s es m6s probable que paguen el dinero necesario.
 

Las cooperativas exigen que se deposite en ellas una mayor
 

confianza. Algunas estipulan el pago de una cuota para ingresar
 

en ellas como miembros. Otras tienen planes de ahorro y en algu

nas de 6stas el ahorro es obligatorio. A menudo todos los miem

bros de la cooperativa deben compartir los costos en caso de que
 

alguno de los miembros no reembolse su pr6stamo. En ocasiones
 

la cooperativa controla el dinero de los agricultores o de sus
 

cosechas. La gesti6n y operaci6n de una cooperativa cuestan dine

ro. Los agricultores comunes puede que no comprendan algunas de
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sus operaciones, en particular las de comercializaci6n en gran
 

escala. Pero incluso en una cooperativa bien administrada,
 

determinadas condiciones del mercado que escapan a su control
 

le pueden ocasionar p6rdidas. Por todas estas razones, los
 

miembros de una cooperativa deben tener una gran confianza en
 

su organizaci6n, y es este tipo de confianza el que no se encuen

tra a menudo en las comunidades rurales.
 

Por lo tanto, antes de tratar de poner en marcha una coope

rativa, es preciso que los planes y los preparativos se estudien
 

con cuidado. Es muy 6til al efecto que los agricultores hayan
 

tenido alguna experiencia fructffera en actividades comunitarias
 

y con organizaciones. Si la cooperativa requiere que los agii

cultores paguen una cuota de ingreso, es necesario que 6stos dis

pongan del dinero. Si ya tienen conocimiento de que pueden incre

mentar su ingreso uediante actividades comunes, como la compra en
 

grupo de insumos o equipo, tendrin inds confianza en ese tipo de
 

Lo que necesitan,
transacci6n y estardn m~s dispuestos a pagar. 


sobre todo, es tener confianza en los responsables de la coopera

tiva, y esa confianza aumentarg con toda probabilidad si forman
 

parte de la direcci6n de la cooperativa personas locales en las
 

cuales conffan.3/
 

A veces para que una cooperativa tenga 6xito debe recibir
 

ayuda de fuera de la comunidad. En Comilla, por ejemplo, antes
 

de que se pusieran en pr~ctica programas de riego y de obras p5

blicas rurales, las cooperativas habfan fracasado. Sin caminos,
 

sin agua de riego ni control de las inundaciones, los costos de
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demasiado
 
funcionamiento eran demasiado elevados 

y la producci6f 


(60, p~g. 5).

baja para que las cooperativas tuvieran alg~n 6xitc 

6xito de las cooperatia menudo esencial para el
La formaci6n es 

una cooperativa debt conside
vas. Por lo tanto, antes de crear 

formaci 6 n (22, 
rarse tambi6n la posibilidad de impartir esa 

rg. 7; 31, Vpig . 59). 
p gs. 67-68; 62, !q . 25; 143, 

Tue deben tenerse presentes al organizar
Estos son nrobleMas 

una excusaNo deben ser pero nuoden solucionarse.coonorativas, 


d l sistema de comunas en
 
nada. En el desarrollopat'a no hacer 

dOs- habfan romadomedidas necesariasChina, casi todas las 


porque
tuvieron 6xito 
.nanera prematulra, y sin embargo los chinos 


y dispuestos
resuelcos a salir adelante 
sus dirigentes estaban 

En el Nfger 
a uxperimenItar , corregir sus errores (48, png. 26) 

la planifica
tenfan considerable experiencia en 

los agricultores 

cual permiti 6 for
en crupo v en provectos en corCnn, lo les 

ci6n 

d comcrciali.zaici 
6 n aunque su nivel de alfabeti

mar cooperativas 
n mede la alfabetizaci 

6 

Supeoraron el problemazaci6n er, bajo. 

c inclusosencillast6cnicas de gesti6n muy
diante el empleo do 

elaboraron m6todos de contabiidad lo suficientemente 
simples
 

Ellos inismos nersonas analfabetas. 
como para que los emplearan 

si no realide esas cooperativas y 
a los responsableseligieron 

Este sistema bastaba 
una buena labor no eran reelegidos.zaban 

6 aldea. Arreglos de comercia
n a nivel de 

para la comercializaci
 

se confiaron a profesionales.

lizaci 6 n a niveles mn"s elevados 

programa importante de 
tambi6n planificaron un 

Los agricultores 
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alfabetizaci6n mediante el cual podlan preparase para la direc

ci6n completa de las cooperativas (118, p~gs. 4-9).
 

Consideraciones sobre tamaho de las organizaciones y
 

federaci6i de las mismas
 

Con frecuencia en las organizaciones creadas por el gobierno 

u otros organismos externos, el ndmero de participantes de base 

es demasiado elevado. Tn la pr~ctica las organizaciones que tie

nen el mayor 4xito son a menudo las que tienen grupos pequefios. 

En la China, por ejemplo, los equipos de trabajo tienen en ocasio

nes de 25 a 30 familias solamente (19, p6g. 3). En Tanzanfa,
 

cuando se crearon las aldeas colectivas, las m~s grandes fueron
 

las clue tuvieron mayores problemas. Muchas de lE; que tuvieron
 

mrs 6xito no tenfan m~s de 30 a 100 miembros.
 

En Puebla so recomend6 que los grupos de cr6dito que tuvie

ran m~s do 20 miembros se subdividieran en grupos de unos 10 a 

fin de f-cilitar el trabajo de gesti6n y el de los agentes de 

los servicios do extensi6n. Alcunos de los grupos de m~s 6xito 

tenfan s6lo de 3 a 9 miembros. El Plan Mafz, tamb@i6n en M6xico, 

form6 grupos pecuefios de cr6dito, generalmente de monos de 10 

miembros. En Nigeria la organizdci6n do grupos cooperativos 

logr6 progresar cuando los grupos eran reducidos y las personas 

se conoclan bien u-ias a otras. 

Pc.:o si bien er determinados casos los grupos pequeflos pue

den dar buen resultado en algunas actividades, en otras pueden 

ser un inconveniente. En Puebla, por ejemplo, los grupos peque

fios fueron 6tiles para el riego, el transporte y el cr6dito, pero 
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resultaron demasiado pequefios para abordar los problemas que
 

afectaban a toda la comunidad.
 

Los sistemas de cooperativas, asociaciones de agricultura
 

con 6xito usualmente han
 y consejos de aldea que han actuado 


originado una federaci6n para los grupos ms reducidos de nivel
 

el Brasil tenfa sucursales,
m~s bajo. La Cooperativa Cotia en 


grupos regionales y una federaci6n general. Encontraron que
 

esto no era suficiente para tener una buena comunicaci6n con
 

los miembros. Entonces se organizaron grupos locales y m~s tar

de, al crecer la cooperativa, 6stos tambien tuvieron dos niveles,
 

(107, p~gs. 3-7, 45-46).
el local y el de la sede 


En el Jap6n y Taiwan las asociaciones de agricultores se
 

La China tiene un sistema que a todos
federan a nivel nacional. 


los efectos pr~cticos es una federaci6n de grupos de trabajo que
 

(13, p~gs. 82-5; 31, p~g. 59). En
 va hasta el nivel nacional 


algunos otros passes las cooperativas se orga-
Kenya, Israel y en 


nivel de las ca'maras de comercianizan en federaciones hasta el 


Esas cooperatilizaci6n u otras organizaciones de elaboraci6n. 


vas se organizan a menudo por productos y su 5nica funci6n impor

la de recoger la producci6n de la finca. El sistema de
 tante es 


comit6s utilizado en la Elaboraci6n de Programas tenfa cuatro
 

n que llegaban hasta el provincial.
niveles de organizaci6


La federaci6n de organizaciones de agricultores depende de
 

Las asociaciones de agricultores de
la finalidad de 6stas. 


Taiwan se federaron al cabo de un prolongado perlodo. Al princi

pio eran grupos pequefios y muy especializados. Algunos hablan
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sido establecidos por el gobierno y otros eran voluntarios.
 

Gradualmente esos grupos se conjuntaron en el sistema que exis

te en la actualidad (79, p~gs. 38-40). Sus funciones eran mtl

tiples y, en consecuencia, las asociaciones de agricultores
 

participaron en casi todos los aspectos del desarrollo agrlcola,
 

desde la investigaci6n y elaboraci6n de productos hasta la co

mercializaci6n. En Tailandia las cosas ocurrieron de manera muy
 

diferente. Los clubs de mejoramiento de fincas eran grupos de
 

agricultores que se reunfan para discutir sus problemas de ges

ti6n agrIcola. En menos de tres alios desde la creaci6n del pri

mer club existfa una organizaci6n nacional de clubs (153, p~g. 62).
 

Pero sus actividades eran mucho m~s sencillas que las de las aso

ciaciones de agricultura de Taiwan. Cuando las cooperativas y
 

las asociaciones tienen numerosas actividades necesitan m~s per

sonal calificado y con experiencia para dirigirlas y requieren
 

mucho m~s tiempo para adquirir los conocimientos y aptitudes que
 

se precisan. Es esa la raz6n por la que no se encuentran muchas
 

asociaciones que abarquen gran nfimero de actividades y lo hayan
 

hecho con 6xito (2, peg. 10).
 

La equidad en las organizaciones de agricultores
 

Los organizadores de grupos de agricultores con frecuencia
 

se encuentran con el problema de la equidad o la justicia en el
 

reclutamiento de sus miembros. Casi siempre ocurre que algur s
 

agricultores no son incluidos en esos grupos. Con frecuencia
 

son los pequeios agricultires los pobres, los marginados. En
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Puebla hubo controversias en cuanto al reclutamiento 
de los miem-


El personal del pro
bros de las organizaciones de agricultores. 


yecto estimaba que los grupos eran necesarios 
a fin de que los
 

Otros conside
pequenos agricultores pudieran obtener 

cr~ditos. 


raban que los grupos eran tan pequeios 
que la mayor parte de los
 

lugareos no podian obtener cr~ditos ni 
servicios por su interme

dio, y que por lo tanto s6lo los 	agricultores 
mds ricos llegaban
 

Fue necesario llevar a cabo una
 a ser miembros (112, p~g. 273). 


Los resul
encuesta sobre el terreno para determinar 

los hechos. 


tados mostraron que las organizaciones 
estaban abiertas a todos,
 

y que la mayorla de los agricultores que no 
eran miembros de
 

ellas habfan sido invitados a ingresar, 
pero se habfan negado por
 

De todos modos era cierto que muchos 
agricul

razones personales. 


tores no se hablan unido a los grupos 
y que esto disminufa su
 

numerosos tipos de proble
eficacia cuando tenlan que abordar 

los 


mas que afectaban a los agricultores 
(112, pfgs. 341-49).
 

Otros programas dirigidos a organizar 
a los agricultores tam

bi6n han tenido problemas porque muchos 
agricultores no ingresa-


En Comilla ninguna de las cooperativas pudo tener
 
ron en ellos. 


Menos de la
 
mrs de la mitad de los agricultores 

como miembros. 


mitad de las aldeas tenian cooperativas y muchas 
de 4stas estaban
 

La
 
controladas por los grandes agricultores 

(60, pfgs. 17-20). 


excusa que se dio para este bajo 
Indice de inscripci

6n fue que el
 

trabajo muy arduo por parte de
 programa era dificil y exigla un 


sus miembros (60, pfg. 20).
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En Etiopla los responsables de CADU y del Programa de
 

Conjunto Mfnimo trataron de resolver este problema mediante la
 

exclusi6n de los programas de cr6dito de los agricultores que
 

poselan m~s de 20 hect~reas de tierras. Esto dio una cierta
 

ventaja a los pequefios agricultores, pero un gran nimero de
 

ellos qued6 excluido, sobre todo los que no posefan tierras.
 

Se calcula que entre uno y dos tercios de los agricultores no
 

poselan tierras, pero que s6lo el 5% de ellos recibi6 algdn crc

dito (122, p~gs. 54-55; 43, p~gs. 178-179).
 

Hay dos medios eficaces de lograr que todos los agriculto

res se 
unan a los grupos. Uno consiste en promulgar leyes en
 

las que se preceptae que todos los agricultores pueden ser miem

bros de esos grupos. En algunos parses la ley obliga a todos
 

los agricultores a ser miembros. En Taiwan, por ejemplo, se
 

obliga a los agricultores a que sean miembros de las asociacio

nes. La misma obligaci6n existe en el Jap6n desde 1965 (9, p~gs.
 

167-168). En este caso, sin embargo, treinta afios antes 
de que
 

se estipulara esa obligaci6n, ya existfa una buena tradici6n de
 

afiliaci6n voluntaria.
 

Pero incluso si no se hace obligatoria la afiliaci6n, la
 

ley puede estipular que los servicios de las asociaciones se
 

faciliten a todos los agricultores. En Tanzanfa se oblig6 a al

gunas cooperativas que trataran de igual manera a sus miembros y
 

a los que no lo eran. En este caso el resultado fue un menor
 

ntumero de miembros porque el serlo aumentaba el costo para el
 

agricultor sin incrementar sus beneficios. Pero el proporcionar
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servicios a los no miembros no siempre es perjudicial. En
 

Comilla los servicios prestados a los no miembros ayud6 a cubrir
 

Pero
los gastos de gesti6n de la organizaci6n (59, peg. 679). 


siempre existe el peligro de que cuando se suministra servicios
 

a los no miembros, disminuye el ntinero de sus afiliados y 
de su
 

participaci6n en el grupo.
 

En el proyecto de Elaboraci6n de Programas y en otros pro

gramas similares se encontr6 una soluci6n f~cil al problema.
 

En este caso la organizaci
6n se habfa establecido oficialmente
 

a trav~s del gobierno y toda la poblaci6n de la aldea se 
convir

ti6 autom~ticamente en miembros de ella, pero no todo el 
mundo
 

se hi
formaba parte de los comit6s. No se oblig6 a nadie a que 


Cada persona podfa participar tanto como
ciera miembro de nada. 


De

quisiera, pero los beneficios se distribufan entre todos. 


El otorgamiento de
todos modos subsistieron algunos problemas. 


un grupo o una cooperativa.
cr6dito se hacfa por intermedio de 


Pero la asistencia t~cnica estaba organizada por un comit6 y
 

todos tenfan acceso a ella, lo que representaba una mejora con
 

respecto a lo que existla en Puebla, donde los cr~ditos 
y la asis

facilitaban 6nicamente a los grupos organizados.
tencia t~cnica se 


Organizaciones de agricultores y desarrollo de la comunidad
 

Consideradas desde un cierto punto de vista, las organiza

ciones que se ocupan de resolver problemas pueden parecer 
simila

res a las que se ocupan del desarrollo de la comunidad, 
y sin
 

embargo hay grande diferencia entre ellas.
 



- 166 -

La mayor radica .n los objetivos. Cuando se trata de re

solver problemas, estos 
son dictados por la comunidad. Si 6sta
 

decide que el problema se deriva de la falta de organizaci6n,
 

se crea una organizaci6n, y en 
la medida en que esta organiza

ci6n, por limitada que sea, tiene 6xito, asY 
ser~n sus posibili

dades de convertirse en una organizaci6n permanente.
 

En ocasiones los objetivos del desarrollo de la comunidad
 

se formulan en t~rminos muy generales. En la India, por ejem

plo, los objetivos del desarrollo de la comunidad y de las 
coo

perativas eran inculcar en la poblaci6n la idea de que la comu

nidad era algo m~s amplio que la familia o la casta a la que
 

perteneclan, y estimular en 
ellas el interns por los cambios po

ifticos y sociales (10, p9g. 75). El objetivo principal era
 

cambiar las actitudes de la poblaci6n rural y se aspiraba a que
 

influyera en toda la vida rural (10, p6g. 35).
 

En America Latina se pudieron contar m~s de veinte objetivos
 

de desarrollo de la comunidad que abarcaban todos los aspectos
 

de la vida rural. Hablaban de la movilizaci6n de la poblaci6n
 

rural, de cambio de actitudes y de incrementar el ingreso (85,
 

pegs. 232-233). 
 Algunos de ellos se hablan formulado de manera
 

tan vaga y general que resultan diffciles de comprender. Eran
 

los objetivos de la organizaci6n de fuera, no los de los agricul

tores. Los objetivos de 6stos, cuando son ellos los que los for

mulan, son mucho m~s concretos y f~ciles de comprender (85, p~gs.
 

129-130).
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En toda empresa de desarrollo de la comunidad se tiene la
 

tendencia de dar uria gran importancia a la organizaci6n misma.
 

Muchas veces la forma de organizaci6n es muy similar a la de las
 

que se crean para la resoluci6n de problemas, pero 4stas, sin
 

embargo, no tienen 6xito m6s que en la medida en que los agricul

tores participen en la planificaci6n de sus actividades.
 

En la India y Venezuela el objetivo principal del desarrollo
 

de la comunidad consistla en coordinar los programas nacionales,
 

estatales y locales, y esa fue la labor ms importante de los co

mites que fueron creados a nivel local para llevar a cabo esa
 

coordinaci6n (85, pfg. 124; 152, p~g. 44; 10, p5gs. 75-76).
 

Pero de nada sirve coordinar los programas si sus objetivos
 

no son los apropiados, y en esos casos los objetivos no eran vfli

dos porque la gente no habla participado en la toma de decisiones.
 

En algunos casos, c-mo en el del programa de Servicio de la Aldea
 

Barpali, los programas de desarrollo de la comunidad tuvieron
 

cierto 6xito porque se habla consultado a las poblaciones acerca
 

de sus objetivos. En este caso especlfico se trataba del cultivo
 

de hortalizas. Pero en muchos otros casos, como el establecimien

to de cooperativas o la puesta en prdctica de programas para la
 

crfa de aves de corral, los agricultores no tienen inter6s en esas
 

cosas y los programas fracasan. En la India los responsables de
 

los programas de desarrollo de la comunidad no trataron de identi

ficar los problemas de los agricultores. En lugar de eso los ob

jetivos les hablan sido transmitidos por sus superiores jergrqui

cos (10, p~gs. 38, 40).
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En estos programas de desarrollo de la comunidad se espera
 

que los habitantes de ellas hagan una buena parte del trabajo.
 

M~s adn, esta autoayuda se espera aunque los objetivos del progra

ma hayan sido determinados desde fuera y quizg no est~n relacio

nados con los problemas de la poblaci6n. Esta idea de la auto

ayuda ha provocado no pocas controversias. Hay quienes creen
 

que no debe suministrarse ayuda externa a las poblaciones 
porque
 

(i5, p~gs. 220esto les impide desarrollar sus propios recursos 


agentes de los programas de desarrollo de la
224), y numerosos 


comunidad se oponen a recibir ayuda del gobierno. Pero en la
 

India tales actitudes hicieron que la gente local perdiera todos
 

sus con' -.ctos con las instituciones de investigaci
6n agrfcola y
 

los trabajadores de extensi6n y de ese modo perdieron tambi6n
 

todos los beneficios que hubieran podido obtener de la asisten

cia t~cnica que se encontraba disponible (10, p6g. 38).
 

El m6todo de resoluci
6n de problemas es ms pr~ctico y se
 

La poblaci6n de las comunidades
fundamenta menos en teorlas. 


estS m~s dispuesta a ayudarse a sl misma porque se da cuenta
 

sus propios objetivos. La cues
de que trabaja por el logro de 


ti6n de si ha de utilizarse la asistencia externa depende en
 

gran parte de si en realidad puede obtenerse. Por ejemplo, si
 

una comunidad necesita un camino y puede lograr que 
el gobierno
 

De ese modo pueden tener su camino
1o construya, tanto mejor. 


la comunidad puede abordar otros problemas. Lo importante es
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tener el camino construido. El 6xito de haberlo logrado es mns
 

importante que el grado de autoayuda que se utiliz6 para conse

guirlo.
 

La mayorla de los programas de desarrollo de la comunidad
 

no han tenido mucho 6xito (64, p6g. 42; 3, p~g. 4). Dos de los
 

programas m~s ambiciosos se encontraban en la India y el Pakistan.
 

Sus objetivos eran muy elevados pero te6ricos y ambos fracasaron.
 

Ejecutaron muchos proyectos y llevaron a cabo muchas actividades,
 

pero los programas no lograron cambiar de hecho las condiciones
 

de la vida rural (86, p~gs. 41, 70-71). Tuvieron muy poco efecto
 

en la producci6n agrfcola. Una de las posibles razones de ese
 

fracaso es que no tenlan una buena organizaci6n oficial. Sin em

bargo, tampoco pudieron conseguir la informaci6n que necesitaban
 

de los agricultores ni fueron capaces de crear una organizaci6n
 

eficaz de agricultores.
 

Uno de los programas de desarrollo de la comunidad que ha
 

tenido m~s 6xito se encuentra en Bolivia. Los agentes del servi

cio de desarrollo de la comunidad son bien acogidos en los pue

blos, en tanto que la mayorfa de los funcionarios gubernamentales
 

no lo son (114, p6g. G24). Las comunidades se muestran dispues

tas a aportar el dinero necesario para la ejecuci6n de sus pro

yectos y con frecuencia un proyecto es seguido de varios otros
 

(14, p~gs. G24, G30-G31). Pero este programa es diferente de los
 

demos. Sus agentes son agricultores que han recibido una forma

ci6n especial. Al principio eran remunerados, pero m~s tarde se
 

emplearon voluntarios. El programa adiestra cada afio m~s de mil
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trabajadores de desarrollo de la comunidad entre hombres y muje

res (14, pfg. G33). Muchos de esos trabajadores han sido Ifde

res en su comunidad. En Bolivia los campesincs han tenido una
 

organizaci6n tradicional llamada "sindicatos de campesinos".
 

Todas las familias del pueblo son miembros de esos sindicatos,
 

los que por intermedio de comit6s trabajan en cuestiones como
 

escuelas, abastecimiento de agua, agricultura, ganaderfa, merca

dos, etc. Muchos de los trabajadores de desarrollo de la comu

nidad fueron lideres en los sindicatos de campesinos (14, p~gs.
 

G26-G27).
 

El hecho de que la poblaci6n debe aportar dinero para los
 

proyectos de desarrollo de la comunidad constituye quizg la dife

rencia mrs grande entre este programa y los demos. Cuando una
 

comunidad decide emprender un proyecto debe aportar una contri

buci6n en dinero para ponerlo en marcha. Este requisito no ha
 

solidesalentado a la gente. En realidad el programa recibe mrs 


citudes de ejecuci6n de proyectos de los que puede ocuparse.
 

Incluso las comunidades ms pobres son capaces de recaudar sumas
 

considerables de dinero para la ejecuci6n de proyectos que quie

ren (14, pfgs. G24, G33-G34). El programa tambi6n exige que los
 

sindicatos de campesinos establezcan comites responsables de los
 

proyectos (14, pfg. G27).
 

Puede apreciarse por la descripci6n anterior que este pro

grama se asemeja m~s a los dirigidos hacia la soluci6n de proble

mas que a los de desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, los
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trabajadares voluntarios son tan eficaces como los remunerados.
 

Como se ha expuesto antes, esta utilizaci6n de la poblaci6n local
 

es similar a la de los programas de soluci6n de problemas.
 

Puede decirse, para concluir, que cuando los objetivos de
 

los programas de desarrollo de la comunidad han sido determinados
 

desde fuera no han tenido mucho 6xito. Lo mismo cabe decir de
 

la extensi6n t~cnica. Cuando han tenido 6xito se ha debido a que
 

ha dado la circunstancia de que eligieron objetivos que coincidie

ron con lo que querlan los agricultores. Esto no ha ocurrido con
 

frecuencia. Cuando los programas de desarrollo de la comunidad
 

han tenido 6xito ha sido generalmente porque utilizaron el m~to

do dirigido hacia la soluci6n de problemas.
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Notas de pie de p6 na 

l/ Todos los productos de los que se ocupaba la coopera

tiva eran: papas, huevos y aves de corral, frutas y hortalizas, 

cafM, algod6n, arroz y cereales, manI, t6, banano, alfalfa, 

ramio y los aceites de origen vegetal. 

2/ "En realidad el gobierno suministraba nuevas fuentes
 

de fondos a los prestamistas, permiti6ndoles asl seguir explo

tando a sus prestatarios, en tanto que, segfn la administraci6n,
 

el objetivo del programa era suministrar cr6ditos a bajo tipo de
 

inter6s a los agricultores, liber~ndose asf de los prestamistas"
 

(275, p~gs. 681-682).
 

3/ Las conclusiones de un seminario internacional celebra

en la Agriculdo en la Universidad de Reading, sobre los Cambios 

tura, hicieron resaltar que numerosos participantes oran partida

rios de la creaci6n de pequefios grupos que respondieran a necesi

dades especfficas de los agricultores (por ejemplo, tin grupo para 

abrir un pozo, o bien obtener fondos para la construcci6n de ins-

Esos grupos pequefios, menostalaciones de almacenamiento local). 


ccnestructurados, en la medida en clue actfen con 6xito, pueden 

ducir a la creaci6ri do cooperativas a medida que sus miembros ad

quieren m~s experiencia y confianza en sf mismos. 
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CAPITULO VI
 

INVESTIGAC ION 

se interesan 
Hay tres grupos princifpal.es du personas que 

n agq. cola. El primer grupo 
por !a eficacia do la investigaci 6 

do los resultados de l.a investigaci 6 n" 
lo forman los usuarios 

los gocoiistituven en su rnayorfa1. El seguncio lo
agrirultores 

1fr l'a los C;,astCs Cie Ia in
s uuesu

biernos o las orqan i acio 

propios investiintegran los 
vestigaci 6 n. El tercer grupo 1o 

son los m.,s interosalos usuarios
gadores. Los agricultores r 

El gobierno u orga
de 1a :..'vesticgaci6n.dos en los resultados 


interese mds

fondos es probable que se 

nism. que aporta los 	
por 

la relaci 6 n costos-rosult-dos.
 

que las do investiqaci 6 n scan oficifentes

actividadesPara 

prio, idades a fin do que
ostablecer es prcciso, en primer lugar, 

en los problemas in's import-antes
so concentrela investigaci 6 n 


(158, p~g. 38; 159, tAjs, 1O-li)• Es ronoster decidir culos
 

quo problemas econ6micos 
 y 
son los cultivos mns importantes y 

recursos suficienpresenteS. Nunca hay
ecol6gicos deben tenerse 

prioridapor consiguiente, estaiblecer 
tes para hacerlo todo y, 

quo hacer y cu,1lescosas
des a menuOo significa decidir crud 	 hay 


21-22) Los chinos,
 
no se vin a hacer r. absoluto (44, pcis. 

a la investigaci
6


no so dodicarfan 	
n
 

por ejemplo, docidioron que 


de adaptar a
 
que, por el contrario, buscarfan 

modios 
pura, sino 

que se hubieran 
de su pats las investigaciones

las condiciones 

http:princifpal.es
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hecho an otros palses. En un estudio del sector agrfcola en
 

Etiopia se recomendaba que no se hicieran investigaciones en
 

hortalizas ni on mecanizaci6n agrfcola porque no disponfan de
 

recursas suficientes.
 

En la agricultura los problemas do los agricultores son 

generalmente los m~s importantes. Esto podrfa parc er obvio, 

pero con mucha frecuencia los investigadores hacei" caso omiso 

do esos problemas y prefieren concentrarse on las cuestiones 

fundamentales do !a tocnologa avanzada (158, pug. 40; 16, 

pigs. 25-26; 53, p~g. 82). Esto so debe a quo los investigado

res t6cnicos tionen mis inter6s por ese tipo de investigaci6n 

y creen quo eA hacerla les darA mayor reputaci6n. A menudo 

los resultados de esa investigaci6n no pueden ser utilizados 

por lcs agricultores. En otras ocasiones la investigaci6n fra

casa cuando los agentes do los servicios do extensi6n tratan de 

quo la adopten los agricultores antes do quo se haya ensayado 

el terreno on forma adecuada (16, pdq. 571). La invertigaci6n
 

es ms eficaz y proporciona los mayores beneficios cuando se 

dirigo a resilver los problemas do Ion agricuitores. Para lo

grar eso deben oncontrarse medios de que los investigadores se 

enteren de los problemas de los agricultures y de que 6stos 

sean informados de los resultados de la investigaci6n. 

En Kenya habfa un buen intercambio do informaci6n entre
 

los investigadores y los cultivadores do tM. Los comit6s de
 

cultivadores comunicaban a los agentes de extensi6n y a otros
 

funcionarios los problemas de los cultivadores y tambidn
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En la India, desn a los agricultores.
proporcionaban informaci
6


pu6s de un perlodo de experimentaci
6n de diez a quince afos se
 

sistema Je institutos de investigaci
6n y de
 un
comenz6 a crear 


medios de intercambiar informaci6n entre investigadores 
y agri-


China tambi6n ha estimula10, p6g. 39).
cultores (62, p~g. 36; 


n entre investigadores universido ese intercambio de informaci
6


En el Brasil tambi6n se desarrollaron
tarios y agricultores. 


(12, plg° 31).

m6todos para tales intercambios de informaci6n 


n puede mejorar la productividad sin por ello
 La investigaci6


se desea que 6stos se beneficien
 
ayudar a los agricultores. Si 


n se precisan planificaci
6 n y


de las actividades de investigaci 6


cre6 una tecnolo-
En Kenya, por ejemplo, se
trabajo adicioiaies. 


gfa para beneficio de los pequefios cultivadores de t6, pero en
 

los demds campos de la investigaci6 n no se tuvieron muy en cuenta
 

las necesidades y los problemas de los prquefios agricultores.
 

n entre los trabajos de investigaci
6


No hubo buena coordinaci
6 n y
 

refiere al cultivo del mafz que, sin embarextensi6 n en lo que se 


el mis importante para los pequefios agricuLtores. Se hizo
 
go, es 


n sobre los cultivos alimentarios y no se
 muy poca investiqaci
6
 

llev6 a cabo ningfin ensayo de cultivo en 
las condiciones reales
 

como las de las pequefias fincas.
 

En la India, en un momento determinado, por 
razones de trami

asignado para

taci6n burocr~tica, no se podia gastar m~s 

del 10% 


asistencia t6cnica a los pequefios agricultores 
(162, pkg. 39).
 

Las investigaciones para crear o mejorar 
instrumentos que pudieran
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utilizar los pequefios agricultores fueron mfnmas (77, p~g. 268).
 

En Amnrica Latina gran parte de las actividades de investigaci6n
 

fue s6lo para beneficio de los grandes agricultores (61, p~g.
 

X19). Por consiguiente, simplemente ayud6 a que los agricultores
 

No hubo un buen intercambio
ricos se enriquecieran m~s todavfa. 


de informaci6n entre los investigadores y los agentes de exten

si6n (66, p~gs. 105-107). En Ghana habfa siete niveles interme

dios de organizaci6n entre los investigadores y los agricultores.
 

Como resultado no podfa haber intercambio de informaci6n entre
 

ellos. Los agentes de los servicios de extensi6n estaban separa

dos casi por completo de los investigadores (31, p~gs. 67-68).
 

Adems de las investigaciones relacionadas en forma directa
 

con la agricultura, tambi6n deberla haber otros tipos de investi

gaci6n enfocando los problemas de la gente que se eslera utilice
 

los resultados de la investigaci6n. La Academia de Desarrollo
 

Rural. de Bangladesh se estableci6 para realizar labores de inves

tigaci6n y ayudar a la formaci6n de funcionarios gubernamentales
 

(59, p~gs. 672-673). Este era un buen programa porque existfa
 

estrecha conexi6n entre la Academia y la organizaci6n gubernamen

tal en la zona donde aquella se encontraba ubicada. Por esa
 

raz6n se podlan elegir los problemas que se planteaban verdadera

zona y ensayar las soluciones en las condiciones reamente en la 


les (143, p~g. 7). Los chinos establecieron una estrecha rela

ci6n entre la investigaci6n y el desarrollo al conferir a los fun

cionarios locales, autoridad para que realizaran experimentos con
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diferentes tipos de programas de desarrollo. Cuando esos experi

mentos tenlan 6xito, los resultados se daban a conocer ampliamen

te a fin de que los demos los pudieran copiar. En Kenya, el Pro

grama Especial de Desarrollo Rural tambi~n experiment6 ccn varios
 

problemas del gobierno.
 

La investigaci6n agrfcola
 

En el pasado la investigaci6n relacionada con cultivos espe

cificos ha sido la ms eficaz y su 6xito fue especialmente desta

cado en el caso de cultivos de alto valor comercial como t4, cafe,
 

cacao y caucho. Cuando la investigaci6n -e concentra en un cul

tivo particular es f~cil determinar cudles son los que tienen m~s
 

alta prioridad, y tambi6n es m6s f~cil obtener la colaboraci6n de
 

todas las personas con los conocimientos necesarios. Por espacio
 

de 20 afios la Comisi6n Internacional del Arroz tuvo varios grupos
 

separados que trabajaban en la creaci6n de nuevas variedades, uti

lizaci6n de fertilizantes e ingenierfa agrfcola, pero s6lo cuando
 

todos esos servicios fueron reunidos bajo los auspicios del Insti

tuto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz, en Los
 

Bafios, pudieron lograrse progresos reales. En cinco afios pudie

de alto rendimiento (64,
ron desarrollar una variedad de arroz 


p~g. 30). Los programas de investigaci6n sobre las variedades
 

de alto rendimiento establecidos en M6xico tambi6n se concentra

ban en cultivos especIficos. En Taiwan los organismos de inves

tigaci6n especializados en determinados cultivos trabajan en es

(128, p~g. 39).
trecha colaboraci6n con el sistema de extensi6n 
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Pero este tipo de programa presenta ciertas desventajas
 

porque la mayorfa de los agricultores trabaja en m~s de un cul

tivo, y cuando pueden dedicarse a m~s de un cultivo por afio
 

quizS no sea tan importante incrementar los rendimientos como
 

reducir el periodo de maduraci6n de la cosecha. Una estaci6n
 

de cultivo ms corta puede permitirles trabajar en m~s cultivos
 

y aumentar su producci6n total, incluso si se reduce un tanto
 

En numerosos pafses los
el rendimiento del cultivo principal. 


En Puebla y en otros
agricultores practican el cultivo mixto. 


lugares se ha encontrado que en ocasiones el cultivo mixto era
 

m~s rentable para el agricultor que el monocultivo.
 

En muchos pafses la mejor manera de aumentar los ingresos
 

de los agricultores consiste en reducir el monto de mano de obra
 

En Taiw~n y en el Jap6n hay numerosos empleos en la
necesaria. 


industria rural. En consecuencia el trabajo agrfcola estg con

un empleo a tiempo parcial desempefiado en su mayor
virti6ndose en 


parte por mujeres, nifios y ancianos. En muchas partes de Africa
 

que pasan
los agricultores quieren reducir la cantidad de tiempr 


en el cultivo de productos para su propia alimentz-i 
6n, con ob

jeto de dedicar ms tiempo al cultivo de productos comerciales
 

En Asia, la n-yor parte de
 que le proporcionan mns ingresos. 


su traingresos de un gran nrimero de campesinos proviene de
los 


bajo fuera de la finca, ya sea en indu-Zrias rurales o como 
traba

jadores agrlcolas. Estos agricultores tambi~n quieren pasar menos
 

fincas a fin de aumentar sus ingresos. Sin embargo,

tiempo en sus 
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ese deseo de los agricultores va en contra de los resultados de
 

n sobre el monocultivo, los que generalmente docula investigaci6


mentan que para incrementar el rendimiento se necisita 
m~s mano
 

Cuando la investigaci6 n se enfoca hacia los medios de
 de obra. 


se orienta hacia la utiliza
reducir la maano de obra, en general 


Este tipo de investigaci
6n no es de
 

ci6n de maquinaria agricola. 


mucho beneficio para los pequefios agricultores.
 

Los agricultores que dependen Je sus propios cultivos 
para
 

obtener sus aJimentos usualmente se muestran renuentes 
a cambiar
 

casos quizg sea lo mejor, por lo tanto,
 
sus cultivos. En esos 


introducir cultivus comerciales que puedan trabajarse 
en combina-


En Am6rica Latina se ha introducido
 ci6n con los alimentarios. 


il.caf4. En Costa Rica se
 
el cultivo mixto del pl~tano macho y 


descubri6 que una estaci6n m6s breve da cultivo 
de tabaco permi

1)s mismos campos.

tia a los agricultores trabajar otro cultivo en 


6
 su
 
Esto les permiti6 tener m~s libertad en la comercializaci

n de 


tabaco porque podfan cuitivar productos alimentarios 
en lugar de
 

como el del banano
Pero algunos cultivos,
tener que comprarlos. 


no se prestan con facilidad al cultivo mixto 
(66, p~gs. 489-499).
 

La investigaci6n, por lo tanto, debe hacer algo m6s que ver
 

los medios de incrementar la producci6n de un 
cultivo determinado.
 

Es necesario aumentar el ingreso de la finca, 
y quizg esto se
 

pueda lograr mejor reduciendo los insumos y la mano de obra que
 

un cultivo. Esto se aplica sobre
 
incrementando el rendimiento de 


todo en el caso de la investigaci6n.para pequeias fincas, cuyas
 

operaciones son a menudo m~s complicadas que 
las de grandes
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explotaciones comerciales que s6lo se dedican a uno o dos cul

tivos.
 

Algunos programas de investigaci6n actuales enfocan no
 

cultivos especfficos sino todos los problemas de una finca. En
 

el marco del programa de Masagana 99, en las Filipinas, los in

vestigadores hicieron una encuesta para determinar si las nuevas
 

t6cnicas que recomendaban adoptar con las nuevas variedades resul-


Esto sigtaban pr~cticas en las condiciones de cultivo reales. 


nific6 tener que estudiar las necesidades de los agricultores al
 

mismo tiemp que otros factores, como cr~dito y mercadeo con obje

nuevos medios sertan prdcticos. Este esto de determinar si los 


turILo fue muy diferente de la investigaci6n ffsica y biol6gica
 

que se habla hecho al principio (84, pig. 1). Esa invwstigaci6n
 

mostr6 que uno de los problemas de los pequefios agricultores era
 

el de reducir la necesidad de comprar insumos (168, pfg. 7).
 

Tambi~n mostr6 que la investigaci6n es m~s eficaz cuando aborda
 

los problemas del pec .efio agricultor que tiene que ocuparse de
 

diferentes tipos de -ultivos. En Nepal hay un programa integrado
 

de cultivos cerealeros cuyo objetivo es incrementar los ingresos
 

de los agricultores en lugar de la producci6n de un cultivo deter

minado. En ese caso la investigaci6n se dirige hacia las necesi

dades del pequefio agricultor, y los expertos deben pertenecer a
 

diferentes disciplinas. En Puebla se utilizaron grupos similares
 

de irvestigaci6n para que examinaran problemas como el de los
 

cultivos mixtos.
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Los esfuerzos de la investigaci
6n deben dirigirse a incre

mentar el ingreso de los agricultores procedente 
de todas las
 

se
 
actividades, no s6lo de cultivos determinados, sobre 

todo si 


desea que resulte beneficiosa para los pequefios 
agricultores o
 

se dedican a diferentes tipos de cultivos.
 
para aquellos qlie 


n no se dirige hacia el incremento del in-
Cuando la investigaci
6
 

greso de la finca, sus resultados no son aceptados 
por los agri

cultores, y por lo tanto no contribuyen al aumento de los ingre

sos ni al de la producci6n agrlcola.
 

n
Los agricultores y la investigaci
6


en desarrollo no hay investiga-
En la mayorla de los parses 


dores suficientes y no los habrg durante algin 
tiempo (165, p~gs.
 

p~g. 170; 26, p~g. 65; 128, p~gs. 26-27).

14-15; 50, p~g. 6; 28, 


Pero pese a esa escasez de investigadores, debe 
intensificarse
 

se quiere progresar en materia
 el esfuerzo de la investigaci
6n si 


Es preciso encontrar medios de aumentar
 de desarrollo agricola. 


el ntlmero de los programas de investigaci6n.
 

Uno de esos medios consiste en emplear investigadores 
extran

n interna
jeros y los servicios de instituciones de investigaci

6


cionales, las que, por otra parte, han contribuido en 
gran medida
 

al desarrollo de variedades de arroz y trigo 
de alto rendimiento
 

En la actualidad gran parte de sus actividades
 (158, p~g. 5). 


enfoca hacia zonas determinadas que presentan
de investigaci6 n se 


En ellas se dedican a realizar
 condiciones similares de cultivo. 


estudios de numerosos cultivos, comprendidos 
algunos de menor
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importancia, como los de hortalizas (166, p~g. 41; 167, p~gs.
 

45-46; 168, peg. 15). Esas instituciones de investigaci6n gozan
 

de algunas ventajas especiales: reciben ayuda financiera inter

nacional y pueden obtener material gen6tico de todas partes del
 

mundo. Tambi~n estgn comenzando a realizar investigaciones acer

ca de cuestiones no t~cnicas, como la polftica agrfcola, la dis

tribuci6n del ingreso agrfcola y los movimientos migratorios de
 

las poblaciones rurales hacia las ciudades.
 

Sin embargo, ningfn pafs puede depender de la investigaci6n
 

internacional para satisfacer todas sus necesidades de ese tipo
 

(39, p~g. A 139). Nuevos problemas surgen con rapidez, como, por
 

ejemplo, la aparici6n de nuevas enfermedades. Adem~s, el des

pliegue de actividades como las de riego, drenaje y cambios en
 

las condiciones del suelo modifican las condiciones de cultivo
 

(49, p~g. 27). Esto crea nuevos problemas de investigaci6n. Es
 

necesario contar con una organizaci6n de investigaci6n para abor

darlos, aunque quiz6 sea necesario recurrir a la ayuda externa
 

para encontrar soluciones adecuadas.
 

Los pafses en desarrollo tienen sus propios problemas. Sus
 

condiciones climatol6gicas y de cultivo son diferentes de las de
 

los parses desarrollados. Por otra parte tampoco poseen capaci

dad para utilizar las t6cnicas de utilizaci6n reducida de mano de
 

obra de los passes adelantados. Por consiguiente, las investiga

les resulten
ciones que se llevan a cabo en 6stos puede que no 


5tiles. Incluso si pueden adaptar ciertas tecnologlas de los par

ses desarrollados a sus necesidades, deben ensayarlas sobre el
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Para
 
terreno y con frecuencia modificarlas 

(125, p~g. 191). 


hacer esos ensayos y esa labor de adaptaci6n 
es preciso que los
 

6
n. No
 
passes en desarrollo cuenten con capacidad 

de investigaci


6


pueden atenerse por entero a la investigaci
n extranjera o inter

nacional.
 

Una manera r~pida de que un pafs en desarrollo aumente su
 

6 emplear a los agricultores en esa
 n es
capacidad de investigaci


llevaron a cabo
 
labor. En el proyecto de Puebla, en M6xico, 

se 


en los campos de los agricultores utilizando a 4stos
 experimentos 


Si esos experimentos les acarreaban
 
para que los realizaran. 


p6rdida de ingresos, se les reerabolsaban esas perdidas. 
De ese
 

en una estaci6 n expe
modo toda la zona del proyecto se convirti

6 


campos

Toda vez que la investigaci6n tuvo lugar en los 
rimental. 


inmedia
de los agricultores, los resultados podlan aplicarse de 


E! mismo metodo se ha utilizado 
en otras
 

(113, p~gs. 67-70).
to 


de Mexico para desarrollar pr~cticas 
nuevas recomendadas
 

zonas 


con respecto a diferentes tipos de fincas pequeas y de condicio

n rela-
En Costa Rica la investigaci
6


nes de suelos (112, p~g. 9). 


mediante demostraciones experimenrealiz 6 

cionada con el cafe se 


tales en los campos de los agricultores (66, p~g. 354).
 

a 1890, los agricultores

En el Jap6n, en el perlodo de 1870 


Mds tarde el gobierno acept
6
 

realizaron numerosos experimentos. 


Al principio
zonas.

ideas y se difundieron a otras 
muchas de sus 


el gobierno trat6 de copiar los 
m~todos occidentales de cultivo
 

Luego busc6 identificar
 
en gran escala, pero esto no tuvo 

6xito. 


Se
 
los m~todos tradicionales que ms 

6xito tenfan y difundirlos. 
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mejoraron variedades tradicionales. A menudo estas mejoras eran
 

obra en realidad de los agricultores. Algunas de las nuevas pr~c

ticas desarrolladas por 6stos inclulan el plantar en hileras los
 

brotes de arroz, el utilizar salmuera para la selecci6n de semi

llas, el mejoramiento de los arados, la escardadora rotatoria y
 

las desgranadoras a pedal. Algunos de los agricultores fueron
 

nombrados profesores de la nueva facultad de agricultura, otros
 

fueron contratados para asistir a reuniones de agricultores y
 

hacer demostraciones de prfcticas mejoradas de cultivo (70, peg.
 

295; 78, p~g. 61).
 

China parece haber hecho m~s que cualquier otro pafs por
 

estimular el trabajo de investigaci6n de los agricultores. Tam

bi~n cuentan con investigadores profesionales, pero sus activi

dades se enfocan hacia la so-aci6n de problemas locales (161,
 

p~g. 186).
 

Los agricultores encuentran ,menudo nuevos medios dcJ_hacer
 

las cosas. Los expertos pensaban que la isla de Hokkaido, al
 

norte del archipi~lago japon~s, no era adecuada para el cultivo
 

del arroz. Pero cuando los agricultores japoneses se instalaron
 

en ella quisieron cultivar arroz. Experimentaron con nuevas
 

semillas y nuevas pr~cticas y lograron que el cultivo del arroz
 

resultara muy productivo (80, pfg. 44). En el Pakistgn Occiden

tal los agricultores que se encontraban en zonas sin riego hicie

ron experimentos con variedades de alto rendimiento. Sin ninguna
 

ayuda de los servicios de investigaci6n ni de los servicics de
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renextensi6n encontraron medios de utilizar variedades de alto 


En Colombia una cooperativa realiz6 sus
dimiento (36, p~g. 16). 


propias investigaciones para desarrollar cultivos especiales
 

destinados a las fincas pocuefias de sus miembros (23, pdgs. 10-11).
 

Los agricultores se pueden emplear en los programas de in

los de extensi6n.
vestigaci6n de la misma manera que se utilizan en 


En realidad muchos programas de demostraci6n son experimentales.
 

Los agricultores tienen que experimentar en todo momento, son
 

ellos los que descubren los medios do utilizar con provecho las
 

nuevas t6cnicas en sus campos. Los programas que so basan en la
 

idea de que los traoajadores de extensi6n saben c6mo hacer todo y
 

instrucciones
los agricultores simplemente tienen que seguir sus 


n reconogeneralmente fracasan. Los buenos programas de extensi6
 

cen que los agricultores y los agentes de extensi6n deben traba

jar juntos. El agente de extensi6n no es simplemente un maestro
 

de los agricultores, tambi6n debe aprender de ellos.
 

Cuando se utilizan agricultores para la investigaci6n, los
 

las nueexperimentos pueden considerar los aspectos econ6micos de 


vas pr~cticas asf como su adaptaci6n a las nuevas condiciones lo

cales. El ensayo de los aspectos econ6miccs agrfcolas es demasia

do diffcil para la mayor parte de los agentes de extensi6n, y
 

serfa muy costoso tratar de hacerlo en estaciones experimentales.
 

importante.
Pero la informaci6n acerca de la economfa agrfcola es 


Como determinar, por ejenrplo, si. los agricultores aceptarfan el
 

cambio en las necesidades de mano de obra agrfcola como conse

cuencia de las nuevas pr~cticas. La falta de informaci6n ha
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causado el fracaso de algunos programas. La mejor manera de
 

comprobar si una pr~ctica determinada ha sido aceptada es ver
 

si los agricultores que la ensayaron siguen utilizindola.
 

Algunos expertos piensan quo los esfuerzos de la invest:ga

ci6n agricola son domasiado Limitados y otrcs agricultores quiz6 

no utilizan los resultados. Ciertos polfticos consideran que el 

utilizar tecnoiogfa intermedia no es progresista (100, p6g. 6). 

Pero la experiencia muestra que los resultados do la investiga

ci6n do los agricultores se puedon difundir tan bien como los 

obtenidos on las estaciones experimentales. Las investigaciones 

realizadas por los agricultores son pr~icticas y mejor adaptadas 

a las condiciones reales del trabajo agrfcola. Por lo tanto es 

se adaptan a las necesidadesmis fdcil desarrollar t6cnicas que 

de una localidad detorminada (120, pug. 336; 72, -dg. 35). Los 

seinvestigadores tienon problemas a mcnudo porclue no interesan 

por las prdcticas tradicionales y no tienen cuenta los probleon 

cuando tratan de aplicar los resultadosmas do lo,i agricultores 

do las investi.qac0ones de los expertos. Este problema se evita

r5 mediante la utilizaci6n do los agricuitores en labores de 

investigaci 6 n para mejorar las prlcticas tradlcionales. 

do las actividades do investigaci6nOrganizaci6n 

Las actividades do investigaci6n tionen quo coordinarse con 

cuidado a fin de utilizar al :-Iximo c. porsonal v las instalacio

a ese prop6sito lanes de investigaci6n. A menudo so recoinienda 


creaci6n de consejos do investigaci 6 n agrlcola (97, pdg. 131;
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169, p~g. 117). Si se quiere que esos consejos realicen una
 

labor (til debe conferfrseles autoridad para tomar decisiones.
 

tra-
En Kenya el Ministerio de Agricultura no prest6 atenci6n al 


bajo del consejo y, en consecuencia, 6ste no funcion6. Esos
 

consejos deben trabajar en estrecha colaboraci6n con las autori

dades centrales de planificaci
6n (169, p~g. 117).
 

Los consejos tambi6n necesitan integrar a ics miembros de
 

n, elaboraci6n de presupuestos
las organizaciones de investigaci
6
 

y de los servicios de extensi6n. Entre sus miembros tambi6n
 

deben contarse agricultores y miembros de otros organismos guber

un
namentales interesados (51, pgz 111). En parses que tienen 


sistema federal de gobierno, como Nigeria, es probable que surjan
 

problemas de coordinaci6n m~s diffciles (24, p~g. 57; 170, p~g. 46).
 

Si la mayor parte de la investigaci6n es controlada por el gobier

central, es preciso encontrar un medio de que los gobiernos esno 


tatales est6n representados al establecer prioridades para la
 

los gobiernos
labor de investigaci6n. Si, por el contrario, son 


de los estados los que 1a controlan, serd muy necesario tener al

guna especie de consejo de coordinaci6n.
 

Otro m6todo consiste en confiar la coordinaci6n de todas las
 

actividades de investigaci6n a un solo director. El gobierno de
 

Etiopla cre6 un Instituto de Investigaci
6n Agrfcola que estaba
 

facultaco para establecer sus propios programas. Comenzaron a
 

asignarle fondos para investigaci6n, pero no en la cantidad sufi

centro de investigaci6n independienciente. Tambi~r Zaire tuvo un 


te encargado de todas las actividades de investigaci6n agricola.
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Tampoco en este caso dispuso de recursos suficientes. En algu

nos paises latinoamericanos la investigaci6n y los servicios de
 

extensi6n son dos aspectos de una misma organizaci6n. Esta es
 

una manera de asegurar que los dos servicios colaboren para
 

satisfacer las necesidades del pequefio agricultor (158, pfg. 45;
 

29, p~g. 84).
 

No siempre es posible, ni conveniente, confiar la responsa

bilidad de todos los aspectos de la investigaci6n a una sola per-


En algunos palses, donde las organizaciones de investigasona. 


ci6n son muy independientes, es mejor hacer recaer esa responsa

bilidad en un consejo de investigaci6n, como se hace en las uni-


En la India las organizacioversidades de Turquia, por ejemplo. 


nes de investigac4.6n coordinaban sus actividades en relaci6n con
 

el mafz y se elegfa un instituto como centro coordinador. Cada
 

afio se celebraba una reuni6n para informar sobre la labor reali

zada y coordinar los planes para el afio siguiente (41, pfg. 39).
 

En parses grandes, como la India, puede ser Otil tener comit~s
 

coordinadores separados, u organizaciones, para que se ocupen
 

Esos comit~s
de determinados cultivos o conjuntos de cultivos. 


pueden ser necesarios incluso si existe un comit6 coordinador
 

encargado de establecer prioridades y asignar recursos para in

vestigaci6u.
 

Tambi~n es posible tener una organizaci6n dirigida central

mente y al mismo tiempo un consejo para coordinar las actividades
 

de investigaci6n de otras organizaciones.
 

http:investigac4.6n
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Resumen 

Si se quiere que la investigaci6n sea eficaz no debe inte

resarse 11nicamente por el aumento de la producci6n, sino que
 

debe enfocar el incremento del ingreso de los agricultores,
 

incluso en el caso en que 6stos se dedican a un solo cultivo.
 

Los costos adicionales de aumentar la producci6n deben cubrirse
 

por el aumento del ingreso. Esto se aplica en especial en aque

llos casos en que los agricultores trabajan en ge.eral en mcis de
 

un cultivo. La Onica manera de determinar si las nuevas pr~cti

cas recomendadas sl aumnentan el ingreso es 
ver si los agriculto

res continan utilizando las nuevas prgcticas, lo que no puede
 

hacerse m~s que pidiendo a los agricultores que las ensayen en
 

sus tierras. En ocasiones hay razones sociales o culturales por
 

las que los agricultores no aceptan las nuevas pr~cticas. No
 

son simplemente los aspectos flsicos o biol6gicos los que deben
 

comprobarse, tambien deben determinarse los efectos en 
los ingre

sos de los agricultores y las condiciones sociales c culturales.
 

La capacidad de realizar labores de investigaci6n de cual

quier pass en desarrollo es limitada. La mejor manera de aumen

tarla es utilizar a los agricultores en los trabajos de investi

gaci6n. 
Esto reducird los costos, adems de que permitirg hacer
 

ensayos agricolas importantes en condiciones pr~cticas. A ese
 

prop6sito es preciso que exista una buena relaci6n de trabajo
 

entre agricultores, trabajadores de extensi6n e investigadores.
 

Este tipo de relaci6n de trabajo se puede establecer con mayor
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facilidad cuando se utiliza el mAtodo de soluci6n de problemas.
 

Los mtodos de extensi6n t~cnica no son propicios para el esta-


Los trabajos de tvestiblecimiento de ese g6nero de relaci6n. 


gaci6n relacionados con la extensi6n t~cnica se lievan a cabo en
 

general por investigadores profesionales y no mediante la utili

zaci6n de los agricultores.
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