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Cuando en 1972 surgi6 en los circulos del Sector 
Nblco Agricola del Gobierno de Guatemala la in
quietud de crear una instituci6n gubernamental con 
autonomia funcional, flexible y dinfmica, con el ob
jeto de generar, probar y validar iecnologia dentro 
de una metodologia enfocada pragm~ticamente ha
cia el pequefio agricultor tradicional de subsistencia, 
el autor de este trabajo, Dr. Pobert K. Waugh, a la sa
z6n Director del Departamento de Planificaci6n del 
Instituto Colombiano Agropecuario, fue invitado por 
unos pocos dias para venir a Guatemala y asesorar 
dicho proyecto. 

En ese entonces, no existla ninguna politica, es
trategia o mecanismo en ninguna parte del mundo, 
que fuera realmente funcional para acometer la 
enorme tarea de generar, probar y validar tecnologia 
adecuada para pequefios agricultores de subsisten
cia en Guatemala. Seria pues tarea del ICTA de
sarrollar una estrategia adecuada y ponerla en 
ejecuci6n. 

Hubo de transcurrir varios afios para que el es
fuerzo y trabajo conjunto de un grupo de profesiona
les agr6nomos guatemaltecos, aptamente asesora
dos por el Dr.Waugh, se tradujera en Iaconformaci6n 
de un organismo vanguardista de corte original y de 
dingmico desempefio en In btisqueda de soluciones 
t~cnico-agricolas y socioecon6micas a los ancestra
les problemas del pequefio productor guatemalteco. 

Es un hecho afortunado que el Dr. Waugh, quien 
volc6 sus largos afios de experiencia en la estructu
raci6n y dirigencia del ICTA, haya guardado un re
cord cuidadoso de esa variada gama de detalles que 
ineljdiblemente acompafian el complejo proceso de 
una naciente organizaci6n, y que hoy nos ofrece con 
sus agudas observaciones sobre el modelo de organi
zaci6n de Ia investigaci6n que en su opini6n se adap
ta meiar a nuestras condiciones. 

Toda aquella persona que estd interesada en el 
desarrollo de In agricultura, especialmente en los 
palses en desarrollo, encontrarhi esta publicaci6n, 
amena, dtil e instructiva. 

DR. PORFIRION. MASAYA SANCHEZ 
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INTRODUCCION
 

Mucho se ha escrito sobre el desarrollo de organizaciones 
dedicadas a la investigaci6n agricola, pero, por lo general, nunca se han 
dado a conocer en detalle los pormenores que acompafian las etapas
de razonamientos y decisiones, de experiencias y problemas, de errores 
y de kxitos que acompauian el desarrollo final de un proyecto u 
organizaci6n. 

En este trabajo se pretende exponer algunos de los variados 
elementos favorables o adversos, y de los cuales no se ha guardado
registro, que concurrieron en la organizaci6n del ICTA (1)y en el 
desarrollo de sus programas. No se trata, por lo tanto, de describir los programas tecnol6gicos en si, mis bien se pretende compartir las 
experiencias vividas durante el proceso de organizaci6n del ICTA, 
exponer los conceptos y estrategias desarrolladas con el fin de que los 
programas fueran mis efectivos, enfatizando en aquellos aspectos que 
caen dentro del campo de la organizaci6n tecnol6gica. 

ESTABLECIMIENTO DE CONCEPTOS BASICOS 

Pautas Establecidas por los Grupos de Trabajo para el ICTA 

El proyecto de creaci6n del ICTA fue afortunado desde el
principio, por el hecho de que los principales dirigentes del Sector 
Piblico Agricola (2) comprendieron que deberia crearse una nueva 
instituci6n que, en su concepci6n y organilaci6n, fuera completamente 
diferente a las ya existentes. 

Se dej6 constancia de que la investigaci6n realizada en el pasado
habia hecho contribuciones importantes a la agricultura guatemalteca, 
pero que no constitufa garantfa para asegurar suficientes reservas de 
alirnentos para el futuro ni para contribuir de manera positiva almejoramiento socioecon6mico del pequeflo agricultor de subsistencia. 
Se ten iauna visi6n clara y una conciencia justa de que mejorando o
ampliando el programa de investigaci6n existente se podria obtener 
6inicamente un paliativo. Era claro que se debia considerar seriamente 
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el caso del pequefio agricultor, pero se carec made ep-erieneia local para
fundamentar los cambios. 

El Ministro de Agricultura invit6 a cientificos de diferentes 
entidades, tanto nacionafes como internacionales, con experiencia 
variada, para "conformar grupos de trabajo y establecer los 
lineamientos del nuevo instituto. Sin lugar a duda,'el pragmatismo de 
las ideas que surgieron a la luz de.las discusiones se reflej6 en el 
conjunto de s6lidas recomendaciones clue emanaron de los dos 
primeros grupos y que fueron de la mayor importancia para darle un 
enfoque realista a la formaci6n del ICTA. Se incluyeron 
recomendaciones para crear un instituto aut6nomo, con suficiente 
flexibilidad para operar con eficiencia, realizar investigaci6n a nivel 
de finca, prestar atenci6n a pequehios agricultores y establecer una 
relaci6n estrecha con la Universidad de San Carlos (3). 

Tambidn se enfatiz6 que esta instituci6n de investigaci6n deberia 
desempefiar un papel le importancia en la promoci6n de la tecnologia. 
Esta recomendaci6n del rol promocional propuesta por los grupos de 
trabajo fue, quizfs, una respuesta a la actitud pasiva, frecuente entre 
los cientificos, hacia la promoci6n de la tecnologia y, en parte, un 
reconocimiento de clue no deberia existir una brecha entre la 
generaci6n de tecnologia y la extensi6n. 

A no ser por el hecho de que los servicios al agricultor tales corno 
extensi6n, que poco antes habia sido reorganizado, quedaron dentro 
de DIGESA (4), probablemente los grupos de trabajo habrian reco
mendado la integraci6n de investigaci6n y extensi6n dentro del nuevo 
instituto. Este rol promocional asignado a la investigaci6n fue una rea
firmaci6n de que los investigadores deberian set responsables no s6lo 
de la generaci6n de tecnologia, sino tambidn de su uso e impacto en ia 
producci6n. 

La identificaci6n de la filosofia bfisica de la nueva organizaci6n fu 
discutida desde un principio con el Ministro de Agricultura y con I 
Secretaria de Planificaci6n Econ6mica. A travds de este proceso s 
establecieron ciertos lineamientos con los cuales estuvieron de acuerd 
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el Jefe del Sector PtIblico Agr.-cola y funcionarios de la Secretaria de 
Planificaci6n Econ6mica; dichos lineamientos sirvieron a los siguientes 
grupos de trabajo para desarrollar filosofias, conceptos y estrategias en 
forma mis detallada y documentarse para futuras referencias. Esta 
documentaci6n, a su vez, se utiliz6 para informar al Ministerio de los 
esfuerzos realizados a esa f-cha, para presentar el proyecto a ]a
Secretaria de Planificaci6n Econ6mica y como pautas para desarrollar 
futuros planes de acci6n. 

En esta etapa del proceso de organizaci6n del ICTA y del estudio 
de las organizaciones de investigaci6n existentes en otros paises, se 
podia inferir que la investigaci6n y la generaci6n de tecnologia podria 
hacerse atin mis relevante para el caso del pequefio agricultor, pero
qui no existia un patr6n definido de organizaci6n o estrategias que 
aseguraran un impacto tecnol6gico en la producci6n, especialmente de 
alimentos, y mejorar la situaci6n del hombre rural. Con el agregado de 
que la mayoria de ejemplos donde se apoyaba la convicci6n de que el 
proceso de generaci6n de tecnologia podria mejorarse, estaban basados 

en experiencias con uno o pocos cultivos y no con varios de ellos como 
se pretendia en el caso del ICTA. 

Las di-.cusiones y las consideraciones en torno a la definici6n de la 
organizaci6n y programnas de una nueva instituci6n pueden Ilegar a sr 
tan elaboradas, que las filosofias bisicv.s y los objetivos, tal como fueron 
visualizadas originalmente por sus creadores, pueden perderse de vista 
fAicilmente. Los cientificos, y especialmente aquellos que han tenido 
muy poca experiencia de campo, como es natural, desean organizar 
prograrnas nuevos en tal forma que favorezcan determinado cultivo o 
clisciplina, sin tomar en cuenta los intereses del agricultor. Si no existen 
lineamientos especificos que puedan utilizarse como referemccias, 
las decisiones en vez de conducir a objetivos especificos se pierden en 
generalidades y su organizaci6n se fundamenta sobre bases mni.is bien 
subjetivas. 
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Algunos Conceptos Basicos 

Un resumen de los conceptos ms importantes que contiene el 
documento de trabajo preparado por el Grupo III, se presenta a 
continuaci6n: 

1. 	 La investigaci6n en cultivos debe fortalecerse y, a la vez
reorientarse, tomando en cuenta los intereses del pequefio 
agricultor. 

2. 	 La tecnologia generada debe validarse a nivel de agricultor. 

3. 	 El agriculii-r debe participar en el proceso de identificaci6n de 
tecnologias relevantes. 

4. 	 El instituto debe ser dinfimico y los programas deben 
modificarse de acuerdo con lo que se ha aprendido por 
experiencia propia. 

5. 	 Economfa y Sociologia deben de ser incluidas como actividades 
integradas dentro del instituto. 

6. 	 El ICTA debe promover el uso de la tecnologfa y desarrollar 
actividades con extensi6n. 

7. 	 Los programas del instituto deben de concordar con los 
programas ypolfticas de trabajo del Gobierno. 

Muchos conceptos adicionales fueron discutidos y aceptados, nero 
la mayoria de ellos no fueron bien documentados. Se quedaron en las 
mentes de los planificadores y en la del Gerente del Instituto. No se 
piense que por el hecho de no guardar informaci6n de ellos se incurri6 
en un error, pues en todo caso ahora no podrian ser consultados 
objetivamente. 

A medida que el instituto fue desarrollando sus actividades 
emergieron nuevos conceptos; de algunos de ellos se guarda registro, 
pero otros se fiieron integrando al instituto con su aplicaci6n en la 
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El Sistema Tecnol6gico disefiado pare! ICTA para generar, probar y validar tecno~ogfa 

ha Ilamado poderosamente la atenci6n y sus aspectos conceptuales mfns importantes se 
han dadoa conocer en palses de Centro, Norte y Sur America, Asia, Africa, Europa y 
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praictica. De los que se guarda registro, no existen pormenores de las 
•e'periencias y. razones mediante."las cuales evolucionaron los 
conceptos. Algunos dce estos c6nceptos que merecen atenci6n especial 
se discutirin miAs adelante. 

L:na Nueva Organizaci6n? 

Una interrogante que siempre cobra actualidad es la cuesti6n 
relativa a si es nece.ario crear nuevas instituciones dedicadas a generar 
fecnologia para petluefios agricultores o es preferible desarrollar 
programas orientados. a tal fin dentro de las organizaciones ya 
existentes. En ambos casos hay ventajas y desventajas que hay (lue 
considerar. 

Crear nuevos programas o darles nueva dimensi6n a los que ya
 
cstili ejecutandose dentro de las estructurasexistentes es posible, en
 
ttvo caso se corre menos riesgo de separar [a nueva actividad de otras
 

importantes; por ejemplo, investigaci6n de extensi6n. Este 
iocedimiento tambi~n tiene la ventaja de que no se necesita 

desarrollar un nuevo andamiaje administrativo. En el caso de 
Guatemala, el ICTA fue organizado como una entidad aut6noma y 
descentralizada. No es sino hasta despuds de scis afios de haber sido 
creada, que empieza a cobrar forma lo que parece ser una relaci6n 
etectiva y coordinada con el mecanismo de transferencia (extensi6n) 
(ILie permaneci6 como una actividad centralizada dentro del Ministerio 
de Agricultura. La ftormaci6n del ICTA requiri6 una organizaci6n 
administrativa por separado, con unajunta Directiva que dedica varias 
horas al nes a tratar los asuntos de Ia instituci6n, sin mencionar los 
costos de un Gerente, un Subgerente ),del Director Administrativo. 

Por otra parte, a veces resulta casi imposible imprimirle una nueva 
orientaci6n a una organizaci6n arcaica y sacarla de su letargo para que 
emprenda programas nuevos y dimirmicos. Crear a] ICTA con caricter 
aut6nomo fue un explediente al cual se recurri6 para darle el nf'asis y 
la debida importancia a una entidad del Sector PI6blico que ameritaba 
atenci6n especial. 
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CARACTERISTICAS DE ORGANIZACION 

clase o tipo de instituci6n que debe desarrollarse,La 
tanto de las costumbres del. pais y de suprobablemente depende 

gobierno como de los objetivos que persigue su creaci6n. La 

nos indica que hay algunas caracteristicas definidas queexperiencia 
han demostrado ser 6tiles para conducir trabajos de investigaci6n o 

generar tecnologia, tales como: apoliticidad, flexibilidad de acci6n en 

la toma de decisiones y remuneraci6n adecuada al personal ttcnico y 
n puede ayudar acientifico. Desde luego, el tipo de organizaci 6


incorporar estas caracteristicas dentro de la instituci6n, pero
 

simplemente la estructura de la organizaci6n no puede garantizarlas,
 

Tampoco es dable esperar que el incorporar
aunque si favorecerlas. 
estas caracteristicas dentro de la organizaci6n sea una garantia de que 

se desarrollarA un trabajo efectivo, pero definitivammnte, si pueden 

ayudar. 

Autonornia 

Las ventajas de una organizaci6n aut6noma son mayores en unos 
usa frecuentementees un mecanismo que sepaises que en otros y 


en Latinoamerica y otras regiones.
 

Las organizaciones aut6nomas pueden algunas veces operar con 

mayor flexibilidad que las entidades centraliz.das, por su apoliticidad y 

escasa burocracia. El hecho de gozar de autonomia puede ayudar al 
se le puedeestablecimiento de un programa nuevo, es decir, que 

brindar mayor atenci6n durante los primeros afios. Pero la autonomnia 

puede ser mAs aparente que real ya clue las instituciones aut6nomas 
enest-An expuestas a ser engolfadas por el Gobiez'no cualquier 

momento. 

En el caso del ICTA, ia balanza se inclin6 en favor de la autonoin ia 

ante la alternativa de dejar la investigaci6n cono una actividad 

centralizada dentro del Ministerio de Agricultura. 

Los programas casi uinicos del ICTA no se habian podido 

desarrollar sin contar con la necesaria libertad de pensamiento y 
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acci6n, y hay duda de que se hubieran desarrollado dentro de una 
entidad centralizada. Esto no debe interpretarse en el sentido de clue 
los programas del ICTA no se hubieran podido desenvolver dentro de 
DIGESA, sino que debe interpretarse en el sentido de que 
probablemente no se hubiera encontrado una atm6sfera adecuada 
para estimular el pensamiento creativo y el liderazgo necesario para un 
nuevo enfoque, y es dudoso que hubiera existido ]a misma libertad de 
acci6n para el desarrollo de equipos integrados y multidisciplinarios 
altamente motivados, como sucede en el ICTA. Por ejemplo, el estuer
zo por extender la investigaci6n de la estaci6n experimental a la finca, 
conocer a fondo al agricultor y sus prfcticas, despertar interns en los 
aspectos socioecon6micos del agricultor, entender la situaci6n del 
"mercadeo, institucionalizar un sistema de adiestramiento en servicio a 
nivel de finca, hasta que 80 porciento de ]a investigaci6n se lleve a cabo 
en fincas de pequefios agricultores, y al mismo tiempo fortalecer la 
investigaci6n sobre cultivos, es una nueva experiencia en Guatemala. 

;DEBEN DE INTEGRARSE LOS SERVICIOS 

DE INVESTIGACION Y EXTENSION? 

Deben estas actividades organizarse dentro de una misma 
instituci6n? Como la investigaci6n y la extensi6n deben de ir de la 
mano pareceria l6gico que este deberia ser el caso. Pero la estructura 
de la organizaci6n no asegura de por si esa relaci6n tan deseada. La 
comuni6n de prop6sitos y de acci6n debe basarse en una filosofia 
comfin y una coordinaci6n adecuada de estrategias. 

La mejor forma de organizaci6n es indudablemente aquella que
permite darle la debida atenci6n y 6nfasis, tanto a la generaci6n de 
tecnologia como a su transferencia, que permita el desarrollo de 
l)rogramas originales y dinzimicos para cada una de estas actividades y
(JUe ambas se coordinen en tal forma que se complementen 
mutuamente. Y asi como la investigaci6n y la extensi6n deben 
coordinarse y complementarse, estas actividades, a su vez, deben de 
coordinarse. con otras acciones como: cr6dito, mercadeo e 
infraestructura, .para poderle dar al agricultor lo que demanda y 
necesita. Para realizar esto t.limo, el aspecto crucial estriba en 
reniodelar la investigaci6n y la extensi6n, condici6n sin ]a cual la 
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relaci6n entre estas actividades nunca Ilega'al a ser satisractoria. La 

localizaci6n fica que guarde una actividad con respecto a Iaotra no es 

tan importante como para garantizar relaciones adecuadas de trabajo. 

Estabilidad de la Organizaci6n y 

Continuidad de los Programas 

deficiencias de lasLa inestabilidad es una de las grandes 

organizaciones en los paises en desarrollo, que se dedican a las 

actividades de investigaci6n para el desarrollo de la agricultura. 

de operaci 6 n tuvo queEl IOTA durantesus primeros afios 

aceptar la renuncia de siete de los 19 profesionales :uya formaci6n 

acad~mica a nivel de Maestra en Ciencias Agricolas, sc hizo durante los 

mismos seis aflos. El costob directo (porcentaje del sueldo, costos de 

matricula y otros gastos) de adiestramiento de estos siete profesionales 

se estima en aproximadamenre Q.300,000.00, sin considerar cl costo 

adicional que representan los servicios no desempefiados. Estos 

costos no contemplan la discontinuidad de los programas o la p6rdida 

que representa para la instituci6n el tener que reemplazar al personal 

menos experiencia. Los t~cnicoscapacitado por otros que poseen 

nacionales son adiestrados para reemplazar a los extranjeros y si a esta 

debida atenci6n, el ICTA no podrisituaci6n no se le presta la 
mantener la excelencia de sus programas. 

Las renuncias del personal tambi~n contribuyen frecuentemente a 

bajar la moral de trabajo de los que se quedan. Si el porcentaje de bajas 

es alto, esta situaci6n se refleja en descuido en el trabajo, en el 

mantenimiento de las instalaciones, de los veh iculos y uso ineficiente de 

las facilidades existentes. 

La causa m~is frecuente de la pdrdida de personal es una 

recompensa monetaria desproporcionadainente inadecuada, aunque 

tambi~n puede deberse a las p6simas condiciones de trabajo que se 

encuentran en el.campo. Si la fuga de personal continta por mucho 
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tiecapo, el resultado serfi una concentracion de personal menos 
capacitado, porque los mis competentes bucarfin mejores condiciones 
de trabajo. Desde luego, siempre debe esperarse que ocurran fugas de 
personal, to cual hasta cierto grado es deseable, pero la fuga sostenida 
de perional imposibilita la continuidad de los programas. 

Facilidades Fisicas. 

El contar con estaciones experimentales, laboratorio y equipo a la 
usanza tradicional, puede Ilegar a ser un serio obstdiculo para generar 
una tecnologia aplicable y, especificamente, para generar tecnologfa 
para el pequefio agricultor. 

El costo de mantenimiento de las estaciones experimentales es alto 
y guarda relaci6n directa con el tamaflo de las mismas. Los laboratorios 
son c6modos para trabajar, pero no s6lo cuestan dinero, sino que"atrapan" a los cientificos y los niantiene alejados del pequefio 
agricultor. A menudo se gasta en equipo e instalacionrs sn tener una 
idea definida de los problemas a resolver. El conipromiso de mantener 
las estaciones experimentales bien equipadas y funcionando 
eficientemente, es a menudo tan grande que obstaculiza el desarrollo 
de una politica de trabajo prfictico en el campo, a nfivel de agricultor y 
cue es necesario para impulsar esta clase de programas. Las estaciones 
experimentales son necesarias para ejecutar aigunos trabajos 
controlados, pero en ]a mayoria de los casos, si la estaci6n no es muy 
grande, puede arrendarse tierra en otra parte. Esto reducirA los gastos 
fijos; y ios experimentos, a menudo, se podrAn establecer en ambientes 
que guardan mis similitud con los del agricultor. 

La mayoria de las estaciones experimenuiles nb tienen suelos 
representativos de la regi6n donde estan situadas; si los tienen, han 
dejado de ser tipicos por el uso continuado de fertilizantes y el mejor
manejo, pues ambos aspectos no caracterizan lascondlciones tipicasdel 

pequefo agricultor. 

La estaci6n experimental no debe ser muyigrande, como para 
pretender acomodar todo el trabajo experimental. Hay que"forzar" la 
conducci6n de trabajos experimnentales fuera de la estaci6n. 
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Las comodidades, los servicios, el equipo y facilidades en una 

unidad centializada, no favbrecen necesariamente el desarrollo de 

programas efectivos. 

Los laboratorios deben construirse si reahnente se necesitan; pero 

cuando se construyan, las razones para hacerlo deben estar 

plenamentejustificadas. Lo mismo puede decirse del.equipo altamen
te especializado. 

Una planificaci6n cuidadosa de las inversiones en estaciones ei¢pe

rimentales y laboratorios permitirA mayores disponibilidades para 

transporte y otros gastos-que requieren los trabajos en las ireas rurales. 

El arrendamiento de terrenos en cl ICTA ha provocado algunos 

problemas, la mayoria de indole administrativa. Por ello es necesario 

que administradores y t~cnicos aprendan a trabajar en forma 

coordinada para manejar adecuadamente los recursos econ6micos, 

fisicos y humanos tan eticientemente como sea posible. Los contratos 

de arrendamiento deben hacerse con la debida anticipaci6n. 

Cuando ya no se necesita arrendar terreno, el contrato puede 
rescindirse. Por otra parte, el trabajo que se conduce en la estaci6n 
experimental muchas veces se repite simplemente porque hay 
disponibilidad de ticrra, lo cual no constituye una base muy s6lida para 
continuar un experimento. El arrendamiento de terrenos se ajusta 
muy bien a la modalidad de presupuestos elaborados a base cero cada 
aflo, porque se puede variar el terreno contratado de acuerdo con las 
necesidades. Pero una estaci6n adquirida en propiedad representa 
una obligaci6n presupuestal atin cuando no se necesita todo el terreno 
para experimentos. Y si un experimento se continia porque hay 
terreno disponible, es dificil decidir si en verdad hay un exceso del 
recurso tierra. En aigunos casos, es posible que algunos investigadores 
contintien usando la tierra para no 1.rder el derecho de usarla dentro 
de la estaci6n experimental. Como se menciona anteriormente, las 
estaciones experimentales son itiles, pero queda en tela de duda.el 
papel que tradicionalmente han desempefiado. " 
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REORIENTANDO EL TRABAJO DE INVESTIGACiON 

(A Nivel de Estaci6n Experimental y de Finca) 

En la actualidad, sf existe tecnologia nueva y se da a conocer al pi

blico en forma generalizada; los grandes productores con recursos que 

se movilizan ripidamente, que tienen contactos y que estin a'ostum

brados a las innovaciones tecnol6gicas, la encontrarfin y la adoptarAn. 

El caso de los pequefios agricultores es diferente; ellos no buscan la nue

va tecnologia con la misma agresividad, debido posiblemente a su falta 

de recursos, de confianza, de educaci6n, de contactos, de facilidades 

para movilizarse y porque temen que las nuevas tecnologfas no sean tan 

estables como sus propios sistemas. Para que el pequefio agricultor se 

decida a utilizar la nueva tecnologfa es preciso darle un nuevo enfoque 

al sistema de investigaci6n tradicional. 

El Agricultor es el Cliente 

Hay quienes piensan que se necesita de un modelo completarnente 
nuevo para reorientar la investigaci6n. Desde un punto de vista 
acad~mico quiz~is se piense que se necesitan cambios dr-isticos, pero 
desde el punto de vista de los Ministerios de Agricultura, de los 
programas nacionales o de los Centros Internacionales de 
Investigaci6n, los cambios pueden ser visualizados como una nueva 
dimensi6n o un nuevo enfoque a la investigaci6n, mis que corno 
cambios drdisticos. 

Tiene que haber un punto intermedio de compromiso, porque no 
es simplemente un asunto de conducir los experiinentos con los 
agriculhores o de abandonar la metodologia cientifica. Este punto se 
menciona aquf con la esperanza de que en aquellos paises donde 
existan programas de investigaci6n cuyos recursos sean limitados y se 
cuenta con poca experiencia a nivel de agricuhor, no demoren por inis 
tiempo la tarea de orientar sus programas tecnol6gicos aduciendo que 
no conocen bien el Modus Operandi o no disponen de personal 
adecuadamente capacitado. 

Esta premisa del autor se basa en el hecho de que el mismo 
entrenamiento acad~mico puede ser uitil para el sistema de 
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in'estigaci6n tradicional conio para el nuevo; en otras palabras, los 

programas tradicionales de investigaci6n pueden ser orientados para 

generar tecnologia para el pequefio agricultor. Tradicionalliiente, los 

programas de investigaci6n se han desarrollado haciendo On fasis cn 
aquellas pricticas que utilizan, un alto nivel de insuinos bajo 

condiciones tavoi ables y con las cuales el agr6nomo esti seguro que se 
obtendrin altas produccioncs, sin parar mientes en lo que es prficticoy. 
posible pmta el agricultor. Desde luego (ue el.potentcial de rendimiento 
es importante, pero demasiado a menudo sejustifica Iatecnologia para 

los agricultores basada en el potencial de producci6n, nis que en lo 

que el agricultor puede esperar bajo sus condiciones. 

De este modo los resultados de la investigaci6n no corresponden a 

1o que el agricultor necesita y desea. Determinar esto tiltimo es la tarea 
de los investigadores. Corno la decisi6n del agricultor estari basada en 
muchos factores que incluyen consideraciones de tipo no agron6mico, 
es de esperar que un enfoque multidisciplinario representari una 
mejora considerable sobre el punto de vista estrictamente agron6mico 
y para Iocual se necesita Ilenar dos requisitos: 

1. 	 Los programas de investigaci6n, agron6micos y de otro tipo, 
deben funcionar juntos y ser orientados hacia ia clase de 
tecnologia que se necesita y que seri utilizada por el pequeflo 
agricultor; y 

2. 	 Para lograr esto, es necesario afiadir una nueva dimensi6n a la 
investigaci6n: experimentaci6n a nivel de finca con la 
participaci6n del agricultor y bajo sus condiciones. 

Esto significa que ]a tecnologia debe ser generada y puesta a 

prueba a nivel de finca, dialogando con el agricultor y contando con su 
participaci6n, porque en tiltima instancia: EL AGRICULTOR ES El, 
CI.IENTE. 
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Eul cl ahtiplano de Guatenmala el sistema "Muipa" osea Iasiembra de mafz, frijolenredador 
y haha es una prtictica comtin. La identificaci6n de los sistemas usados y Iacreaci6n de 
pequcuias innovaciones han resultado de positivo benefio para los agricultores. 

. ,I. 

Eni oriente de Guatemala olagricu Mlores El m shan desarrollado sistemas de cultivos. 

conuin y a la vez el m~is productivo es ei sistema MAIZ-FRIJOL-SORGO, que constituyeuna espece de seguro para reistir los prolongados efectos de Iasequa en dicha regi6n.
El ICTA ha mejorado los componentes varietales con el resuhtado de que ahora los agri
cultores tienen variedades dc maiz y sorgo con mayor tolerancia ala sequa y variedades 

de frijol resistentei a IAh enfermedades y de alto rendimiento. 



Los Primeros Pasos" 

Miis adelante, se hablari sobre el sistema de trabajo que se sigue 
por el ICTA, para guiar sus labores. Tarnbin se mencionan varios 
componentes del sistema dentro de esta presentaci6n. Sin embargo
cualquier discusi6n del sistema, tat como se aplica actualmente despuds
de seis afios de experiencia (y casi dos afios de planiiicaci6n antes de 
comenzar a trabajar), no explica c6mo se podria comenzar la 
reorientaci6n de la investigaci6n. Cuailes serian algunos de los 
primeros pasos a seguir? 

Tamizar tecnologias disponibles
bajo las condiciones del Agricultor 

Probablemente la mejor manera de comenzar es poner a prueba 
las tecnologias disponibles, en las fincas de agricultores, y compararlas 
con pra1cticas tradicionales, utilizando al agricultor como obrero y
aprovechindolo tambidn corno consejero. En este primer paso los 
objetivos son (1) identificar las tecnologias disponibles resultantes de la 
investigaci6n o prdcticas del agricultor que den buenos resultados, (2) 
aprender el arte tal y como lo practica el agricultor, (3) tratar de 
comprender los sistemas del agricultor, y (4) aprender como dialogar 
con los agricultores. 

Esto es una excelente oportunidad para aprender del agricultor, 
tanto de los contratados como obreros, como tambikn de los duefilos del 
terreno donde se ubican ensayos. 

Los experimentos deben ser simples y fiiciles de analizar 
estadisticamente. Por ejemplo en la mayoria de los casos las compara
ciones deben ser limitadas a dos o tres variedades, por ejemplo, una 
siendo ]a del agricultor. No se debe Ilevar la estaci6n experimental a la 
finca. Como regla general, salvo cuando se estin estudiando pricticas
culturales, se debe seguir el sistema dei agricultor y la tecnologia del 
agricultor debe ser el testigo en la mayoria, si n6 en todos los ensayos. 

los resultados de los primeros ensayos deben identificar 
tecnologias que se podrian recomendar a los agricultores, y tambiI 
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tecnologias que necesitan ser objeto de mis estudios para conocer 
mejor su aceptabilidad por parte de los agricultores. Yesta experiencia 
debe dar confianza y un mayor grado de comprensi6n a los 
agr6nomos. 

Trabajo en Grupos 

Sin que ello implique que los agr6nomos dejen de tener 
responsabilidad para ensayos especificos, un pequefno grupo 
se desempefia mejor que una sola persona trabajando aisladamente. Si 
los integrantes del grupo se interesan y estin debidamente capacitados 
en sus respectivas disciplinas, se pueden apoyar mutuamente. 

Los programas tradicionales de investigaci6n est~n organizados 
por cultivos; con frijol, por ejemplo, los experimentos los conduce 
alguien que ha trabajado en frijol, de manera similar se hace con maiz y 
otros cultivos. Se recomienda, sin embargo para la experimentaci6n a 
nivel de finca, que cada tccnico se haga responsable de un grupo de 
experimentos y con diferentes cultivos. Esto se recomienda no 
solamente con el prop6sito de ganar experiencia con otros cultivos, 
sino tambidn para que el agr6nomo empiece a desarrollar un criterio 
mis amplio sobre la actividad agricola, considerindola como una 
combinaci6n de cultivos y acciones, en vez de prestarle atenci6n a un 
solo cultivo. 

Trabajar en m~is de una Localidad 

Desde el punto de vista institucional es mejor empezar el trabajo 
en mis de una localidad. Si un grupo falla y el primer aflo sus 
resultados son pocos y conflictivog, otros grupos pueden tener mis 
xito. En cierto sentido la instituci6n esti conduciendo un 

experimento y las repeticiones contribuyen a darle mayor 
confiabilidad a los datos. Ader.dis, cada grupo diferiri en su sistema de 
trabajo y contribuir~i de un modo original a evolucionar el programa 
general de la instituci6n. 
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Hay que Aprender el Arte 

Si el agr6nomo no aprende a practicar el arte en la misma forma ycondiciones en que el agricultor to practica "sin dejar de Ilenar por ello
los requerimientos de una bien fundamenada metodologia cientifica
las experiencias serin de poco o ningtin valor. 

Uno de los errores en que mis se incurri6 durante los primeros afios detrabajo del ICTA, fue no considerar importante aprender del
agricultor. En cierto modo '1o que se hizo fue Ilevar la estaci6n
experimental al campo; las prdcticas culturales y las variedades del
agricutor no se incorporaron como tratamientos en los experimentos. El personal del ICTA aprendi6 bastante; sin embargo, pudo haber
aprendido mucho m~is porque en la forma en que se condujo el trabajoexperimental, el agricultor casi no tuvo nada que aportar. Todo eltrabajo efectuado, fue similar al de la estaci6n experimental. 

Hay que Conocer al Agricultor y sus Sistemas 

Las visitas de rutina que se le hacen at agricultor cuando seestablecen experimentos en su finca son 6itiles porque nos brindan Iaoportunidad de cambiar impresiones con 6l, pero no son suficientes ya
que se puede aprender mucho mis si el contacto es mis frecuente.Debe dirsele atenci6n especial al asunto de aprender y comprender sus
m6todos de trabajo, las caracteristicas del irea, sus problemas, costosde producci6n, la raz6n de sus decisiones y ]a importancia que le atafieal problema del riesgo. Francamente se sabe muy poco de c6mo
j'ecabar esta informaci6n. Uno de los m~todos que se utilizan en el 
ICTA es contratar sus servicios y para que a la vez expliquen los

sistemas de cultivos usuales y las razones de las pricticas.
 

La Participaci6n con los Agricultores 

El m6todo mls efectivo de conocer la ideologia de un agricultor estrabajar con 61 en su propio medio. Sin embargo, el instalar unos 
experimentos en su finca no es suficiente. :Deben de hacerse esfuerzos 
para entablar el diilogo tan frecuentemente como se pueda. Las 
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relaciones de trabajo no deben de ser paternalistas sino que deben ser 
conducidas a.una discusi6n franca y abierta sobre los objetivos cue se 
persiguen al establecer ensayos de finca y la necesidad.de evaluar en ]a 
mejor manera posible las tecnologias como instrumentos o mecanismos 
dtiles para el mismo agricultor. Hay clue familiarizarse con los vocablos 
que usa'el hombre de campo relativos a pesos, medidas y prficticas de 
cultivo, asicomo tratar de comprender la forma en que se gana la vida, 
sus m6todos de mercadeo, de obtenci6n de crddito, etc. Todo esto no 
puede aprenderse en corto tiempo, pero con paciencia y visitas 
frecuentes se puede aprender bastante; desafortunadamente, mucha 
de esta informaci6n no se puede cuantificar fficilmente. 

Encuestas 

Podria ser un m6todo para obtener inforinaci6n relevante y 6til, 
pero en el ICTA no han dado el resultado esperado, pues consumen 
mucho tiempo y son caras. Ademais, es dificil determinar qu. 
preguntas hacer y el anilisis de las respuestas es lento y la informaci6n 
resultante no se puede manejar con facilidad. 

El nmdtodo puede ser considerado por los agricultores como una 
intrusi6n en sus asuntos y alterar los resultados, y despu~s del anAiisis 
subsiste el problema de comunicar los resultaclos a los agr6nomos 
investigadores de tal forma que puedan utilizarse de manera efectiva 
en la generaci6n de tecnologia. 

Sondeos 

Para comprender mejor al agricultor y sus prficticas, el sondeo, ha 
demostrado ser un mntodo mejor comparado con la encuesta. La 
informaci6n asi obtenida se ha utilizado exitosamente para determinar 
la clase de experimentos que hay que conducir, especialmente el 
primer aflo. Se ha dado 6nfasis especial a los cultivos, sistemas 
existt.ntes, pr~Icticas agron6micas, mercadeo y caracterlsticas especiales 
de la regi6n. Esto ha permitido detectar los cultivos y prActicas lue son 
iiifis comunes entre los agricultores y disefiar los trabajos que se hace 
necesario realizar. Es de valor tambi~n para delimitar el irea 
geogrfifica a fin de que haya nis uniformidad en la experimentaci6n; 
e.'.c es de particular iniportancia cuando el equipo agronmnico que va 
a 'c;lizar los trabajos es pequefio. 
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La manera de realizar estos diagn6sticos rApidos en el ICTA 

reviste especial interns, porque se ha resuelto en parte, el problerna de 

c6mo los agr6nomos pueden utilizar la informaci6n generada por 

soci6logos, antrop6logos y economistas. 

En la prfctica, trabajan como equipo por un dia o dos, un 

agr6nomo y un soci6logo, recabando informaci6n de los agricultores. 

Al final del dia hay una discusi6n general de grupo, en donde los 

diferentes pares intercambian ideas. Cada dia se forman nuevas 
otrasparejas y asi cada dihciplina tiene los puntos de vista de las 

disciplinas durante el sondeo, la discusi6n de resultados y el reporte 

final. 

Ersondeo practicado en esta forma, no debe llevar mis de dos 

semanas, incluyendo la presentaci6n del reporte de trabajo. Lo ideal es 

efectuar estos sondeos antes de iniciar el trabajo experimental y es 
importante que quienes lo realicen sean los mismos que inicien los 
trabajos experimentales. 

No puede esperarse que este tipo de trabajo rinda mucha 
informaci6n cuantificable; pero es importante recordar que el objetivo 

principal debe ser identificar los cultivos y pricticas m~is importantes 
entre los agricultores, delimitar el irea y detectar factores limitantes 

que pueden ser: suelo, mercados, etc. 

Registros de Finca, una especie de record contable que se Ileva 

para cultivos solos o asociados y que se han utilizado en el ICTA para 

determinar costos de producci6n, mano de obra familiar o contratada, 
insumos utilizados, rendimientos obtenidos y las fechas ni-s 

importantes de cada una de las actividades de producci6n. Estos 

registros son llevados por el agricultor y supervisados frecuentemente 

por el personal de la instituci6n. Los cuitivos en rotaci6n se incluyen en 
hojas separadas. Los datos que se obtienen brindan informaci6n sobre 

las praicticas y los costos, y si se llevan durante varios afios, tendencias de 

producci6n. 

No se ha intentado estudiar a la familia como unidad 
socioecon6mica, ya que se ha pensado que no se debe complicar la 
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metodologia. Para e-l futuro se ha considerado que esta metodologia 
podria ampliarse para incluir informaci6n sobre precipitaci6n pluvial, 
temperatura, datos de producci6n y aun tipos de suelos o cualquier 
otro tipo de informaci6n que nos pueda servir para tipificar el Area. 
Los datos recabados pueden permitir estimar la estabilidad de las 
pr~icticas de producci6n del Area y detectar los cambios que ocurran en 
las cosechas, si se Ileva un buen ntmero de ellos durante varios ahios. 
Uno de los problemas del ICTA, es que no se ha contado con sufientes 
registros de muchas fincas donde la agricuhura estfi diversificada. 

El costo de los Registros de Producci6n es relativamente bajo; el 
agricultor mismo registra los datos y la informaci6n en forma y fecha 
oportuna, y no tiene que recurrir a recordar eventos pasados como en 
el caso de las encuestas; y es, por lo tanto, mucho mis exacto y 
verdadero. El trabajo de supervisi6n de los Registro, de Finca provee 
tambi~n una oportunidad para dialogar con el agricultor. 

Estvategias y Pol iticas Tecnol6gicas 

Muchas organizaciones no tienen sino estrategias y politicas muy 
vagas. Desde luego, una organizaci6n puede, con buen personal, 
funcionar durante unos pocos afios sin una metodologia especifica de 
trabajo, pero intentar realizar un trabajo de campo sin politicas 
definidas y estrategias adecuadas s6lo puede conducir al Sincaos. 
duda alguna, esto ha sido uno de los principales defectos de la 
investigaci6n. La politica dc investigaci6n frecuentemente ha Ilevado 
implicita la meta de "producir mejores variedades de ma iz"o "producir 
mis frijol". La tarea de qu6 hacer para producir m~is frijol se le ha 
dejado al investig-ador, quien a menudo, se ha limitado a "producir una 
variedad mejor"; en estas circunstancias 61 estA satisfecho y conciente 
de su contribuci6n para mejorar la prod ucci6n de frijol. Peroaparte de 
ello, nose ha preocupado de las estrategias para producir mis, dejando 
esteproblema a otras entidades, quizAs al servicio de extensi6n. 

Definitivamente, existe la necesidad de establecer polhticas y
estrategias delinidas en investigaci6n. En algunos casos, puede que
s6lo sea neccsario ut consenso de opini6n; en otros, estos lineamientos 
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pueden ser requeridos por escrito, o ambos, pero no deben lejarse 
estrictamente bajo la responsabilidad de un programa especifico de 
investigaci6n. La falta de politicas y estrategias ha lievado a la 
aceptaci6n de la politica de maximizar los rendimientos dentro de 
ciertos limites de rentabilidad econ6.mica, sin definir para qui~n son 
econ6micos. 

Es cierto que mucha de la tecnologia generada dentro de esta 
situaci6n es de tipo heutral, pero tambi~n no es menos cierto que 
mucha no lo es, favoreciendo en la mayoria de los casos al agricultor 
que posee mayores recursos, sin que el agricultor de pocos recursos 
tenga la oportunidad de poner a prueba la.tecnologia para determinar 
si 6stafunciona bajo sus condiciones. Este iltimo'punto es importante 
porque indudablemente algunas de las tccnologias ya existentes 
fueron desarrolladas en estos ambientes, y no fueron probadas bajo las 
condiciones del pequefio agricultor. 

'uiles son algunas de estas polfticas y estrategias que podrian 
guiar al investigador a generar tecnologias apropiadas para el pequeio 
agricultor? 

lie aqui algunas sugerencias: 

Modificar los sistemas actuales es una politica, y al mismno 
diempo una estrategia que hay que considerar, especialmente para 
aquellos agricultores cjue no estfim utilizando insumos agricolas, 4) Io 
hacen en muy pequefia escala. El ofrecerle al pequefio'agricultor 
tecnologias que conlievan uno o varios cambios como pane del 
conjunto de recomendaciones, puede atemorizarlo sin que Ileguc 
realmente a comprender si con una inversi6n limitada l podria 
participar de las ventajas del paquete tecnol6gico. 

Hasta que no se determinen con exactitud las innovaciones que el 
agricultor quiera aceptar. es preferible seguir la est rategia de of'recerle 
cambios sencillos, que afecten en forma apreciable y electiva su 
producci6n. Este procedimiento tambi , tiene la ventaja de que el 
agricultor comprende en fIwrna nueis Ui.cil la tecuologia y estari 
dispuesto a Ltilizarla elicientenente en una combinacion de pr.cicis. 
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Basiindose en'esta fitea de razoaiamiento, el ICTA Icha *ado'mis 
6nfaisis a los coni/mnlentes de la producci(In que a los paquctes, 
tecnolOgicos. Esto no siempre es posible, pero su utiliclad radica cnI( Lie 
se puede princijpiar con innovaciones sencillats en las prnicticas del 
aigricultor e it- progresando poco'a poco hasta adecuar it tecnologia it 
sus condiciones. 

Otra de las razones por la cual el ICTA no le ha (lack) nucho 
6nfilsis a los paqiiewt teciiol~gioi, es porque lit utiliclaci de estos es 
litnitadla cuarido se dan cCondiciones muy diversas y. por-lo tanit), se 
necesitaria un gran tucitero de ellos y su manejo se vColveria dilkcil. El 
6xitC) qlII el ICTA ha tenido at lcevar lit produccioIn enl el Parcelamiento 
La Nhiquitia :oiv Ia introdulCCio()ICe'aricdacles, se dIeea quc, ell lugar 
de recomendar una v'ariedad mcjoracla, mn~s insecticichi, IterIicicda, etc, 
factores tocO loscji en LOnj~lit() inciclcn enl una mayor product ividaci, el 
1C'A clesce el principio detect6l quc lit variedlad era el factor :uulAs 
importante para elevar lit procluctividacl. L~a cotribucioi de una' 
variedad mejorachi equivalc aproxitnadamne t l it sunma de las 
(:ontribuciones (lci resto de los componenices, pero Ailln agricuiltor no( 
tiene los recursos para utilizarlos, el simple cambio de varieclad le 
conipcnsara con creces ya inenor riesgo. 

En San Miartin jilotepequte, hit organizacioIn Vecinos Niundiales 
reconlendl) el uso de feruilizantes y de pr~icticas de coitServaciim de 
suelos para incremuetltar los renclimientos de inaiz. Amlbais piaJciicas 
demiostraron su utiliciac. Ell algunos casos. el caimbio de varicd 
litubieri;sigiliicatclo mavtNor-es reniiiicnetos. EltUsc) de fer-tili.'.aiucs\-de 
practicas cle c()nservacioIn de suclos se han j)opulaiadoC y ahora los 
agrictiltores tienen la Cojori unucad de evaluar nuevas variedclcs. Enl 
esta formia noCse preiona agricuilcor aaceptar toclas o ninguna dec las 
pricticas. sino se Ie deja enl libertad de escoger. 

Reconocer la importancia de cultivos b~sicos en los sistemas 
de subsistencia. El ingreso del pequeiio agricultor senti siempre Ibajo, 
si el cultivo al cual se dedica tiene ecasCo valor nhoretario. Por ICotanto, 
cleben buscarse coniC alternativas. cultivos que le representeni un 
may.ior anigreso ecoinonuiico. Sin emba~irgo, si elcultiv-o ail cual sc dedlicales 
la base de la subsistencia fam~uiliar, hay que respetarlo. 
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Los aspectos conjercrales deben ser objeto de evaluaci6n antes de dar recomendlacicnes a 
los agricultores. 



En Guatemala existen pocas alernativas de valor para sustituir al
maiz y los pequefios agricultores probablemneze seguinin (ydeberian 
seguir) con este cultivo hasta que ellos sientan que una reducci6n en la 
prbducti'ni de maiz no los expondrAi al riesgo de pasar liambre. P0r Jo 
tanto la estrategia del ICTA es incrementar los rendimientos de maiz 
para liberar pequefias extensiones de tierra que se puedan dedicar a 
cultivos neis rentables. 

Incrementar la tasa de ret.orno de los recursos mfis
limitantes, debe ser el objetivo de los equipos muhidisciplinarios que
trabajen en el desarrollo de tecnologia para adecuarlas a los sistemas
prevalecientes en un firea dada. Si los programas regionales de cultivos 
se dejan bajo la responsabilidad de los especialistas, ellos concentran su
atenci6n en el desarrollo del cultivo en el cual trabajan y no
necesarialnente se empefian en mejorar Ia eficiencia general de
 
producci6n con las prficticas que el agricuhor utiliza en su sistema;
 
tampoco toinan en cuenta los recursos que 61 tiene disponibles. 

Los aspectos socioecon6micos de la tecnologia deben considerarse 
a ]a par de los aspectos agron6micos. En el ICTA la evaluaci6n 
Ccon6mica de una tecnologia se hace en la fase inicial y no se espera
hasta que 6sta se establezca por sus *nritosintrinsecos; luego se hace la
evaluaci6n econ6mica. Los estudios econ6micos que se utilizan en esta
fase inicial, sin embargo, no detectan todos los factores que puedan 
interesarle. 

Por ejemplo, los agricultores de La Mdiquina, al principio no 
quisieron aceptar una nueva variedad de mahz por el grosor del olote.
Esta objeci6n tan simple, tiene sin embargo su explicaci6n. El maiz se
cosecha a mano y se paga por volumen, o sea por saco cosechado. Un 
saco Ileno de mazorcas de la nueva variedad contiene menos unidades 
queotro saco de igual tamafio Ileno con mazorcas de la variedad criolla, 
pero la nueva variedad produce mucho m;is maz por hectfirea que ia
variedad criolla y asi compensa de sobra los costos adicionales que
imnplica su cosecha. Los agricultores gradualmente fueronse 
convenciendo de que el grosor del olote era una desventaja mAis 
aparente que real y que no incidia en el ingreso neto aceptando
finalmente la variedad. Si bien es cierto que la reacci6n inicial de los
agricultores no constituia un serio obst.1culo para aceptar la variedad, 

21
 



la reserva de los agricultores tom6 por sorpresa al ICTA que no esta 

preparad , paia contestar esta critica de los agricultores. 
de de losIndudablemente 6sta es una objeci6n econ6mica parte 

agricultores pero en realidad tiene mis implicaciones sociales que 

econ6micas. Estas implicaciones sociol6gicas son dificiles de prever, 
estar alerta porque puedenser importantes en lapero hay que 


aceptaci6n de nuevas tecnologias.
 

La evaluacion por el agricultor puede ser ditil para minimizar 

los errores y la critica de los usuarios que. el agr6nomo no pueda 

detectar al principio. El ICTA utiliza ia Parcela de Prueba como una 

metodologfa para involucrar al agricultor y darle la oportunidad de 

evaluar la tecnologia. 

Los aspectos comerciales pueden tambi6n ser sujetos de 

evaluaci6n. Por ejemplo, el iCTA hizo envios de melones y cebollas a 

los Estados Unidos, para determinar de antemano su aceptabilidad 

antes de hacer recomendaciones para los agricultores. En arroz se 

hacen de rutina evaluaciones de la calidad molinera y culinaria con las 

amas de casa y los beneficios, respertivamente, antes de aprobar las 

nuevas variedades. 

Los insumcs deben estar disponibles para que la nueva tecnologia 

sea aceptada; por lo tanto, cualquier tecnologia para la cual no haya 

insumos disponibles, debe considerarse estrictamente en la fase 

experimental. Para evitar problemas que puedan surgir por la falta de 

insumos, debe de tomarse en cuenta su disponibilidad antes de planear 
los experimentos. 

Debe de pensarse que los agricultores no se beneficiarin de los 

resultados que se obtengan del estudio de los requerimientos de 

f6sforo utilizando triple superfosfato, si 6ste no estfi disponible en cl 

mercado. Ademfis podria plantearse la duda sobre si los resultados 

podrian interpolarse directamente o si se haria necesario conducir 
ensayos de campo para confirmar la interpolaci6n. Por lo tanto, es 

mucho mejor al conducir los ensayos, utilizar los insumos que estfin a 

disposici6n de los agricultores. 
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Estabilidad. A los -igricti ores de subsistcICj.ia no les glista corrc,ricsgos y prelieren las pricticas coiiocidas que las Iuevas por (onocer.\ iparecer los pequcefis agricultoresesii mu c I-est dCl ictor 
riesgo y esto siefnpre lo asocian cot las nuevas p'Icticas, lo cual inilu)'egrandemente en su decisi6n de acloptar o rechazar las nuevastecnologias. 

'La estabilidad de sistenas diferentes puecde ser estimada (6) si seevalia conjuntamente el valor dei producto y la estabilidad delmercado. Los estudios del ICTA hin sido disefiados para medir laestabilidad de sistemas deterininaclos, con base en una curva dedistribuci6n normal. A causa del problema que surge al analizarcultivos asociados o sistemas de cultivos, Se ha tornado sienmpre comobase el ingres0 por unidad de superficie en lugar del rendimientounita 'i de cada cultivo. La estabilidad entre variedades y entrepraicticas agron6micas en monoculrivo puede ser estimada con base en 
el rendimiento. 

La estabilidad esencialmente es la misma al variar los precios perola posici(I)n de la curva reflejari un mayor o menor ingreso al variar losvalores del mercado. Por lo tanto estas medidas de estabilidad noref lejan con mucha precisi6n el fhctor riesgo, si no se pueden anticiparlas variaciones de mercado; por ejemplo: una baja de precios comoCo0secuencia de una sobreproduccin resultane de la introducci6n de
ILuevas variedacles o tecnologias. 

No hay que menospreciar las prcticas que el agricultor
emplea. Otro titulo para esta secci6n podria ser "hay que respetar las

practicas agricolas existentes". En principio, esto es dificil de aceptar
para tn investigador y m~is clificil arm, ponerlo en prActica. Pero elmenospreciar o ignorar los sisteinas que el agricultor usa, puede ser enalgunos casos, contraproducente, y, en otros puede dejar lagunas, porno orientar la investigaci6n desde el principio a resolver problemas
especilicos que con frontan determinados grupos de agricultores. 

Para ilustrar este caso utilizaremos coflo ejemplo la investigaci6nrealizada en trigo en Guatemala. El Programa de Trigo del Ministeriode Agricultura, habia desarrollado inuy buenas variedadessenibrarlas durante la 6 para 
poca en clue la cosecha coincide con un periodo 
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Sin embargo, en el sistema diseflado por losde escasas Iluvias. 

agricultores, el trigo forma parte de unat rotaci6n y madura durante los
 

poca de lluvia, laIluvia. Por la dificultad de cosechar ennieses de tis 
fue desarrollar variedades que no se

politica del programa 

acomodaban al sisterna de producci6n de los agricultores. En otras 

)olitica se sigui6 ain encie
palabras, se hizo caso oniaso del sistema. Esta 

ICTA, pero en la actualidad se ha inodificado porque los agricultores 

persisten en su pr-Actica de cosechar en tiempo de Iluvia. 

La relevancia de la investigaci6n puede asegurarse tfnicamente 

estudiando cuidadosamente las diftrentes facetas del agri-milieu. Pero 

la consideracion que debe prevalecer es lo que el agricultor quiere y 

Este es otro argumentonecesita para utilizarlo en la mejor forma. 

formaci6n de equipos multidisciplinarios
poderoso en pro de la 

para generar y validar tecnologia a
orientados hacia la producci6n 


nivel de campo.
 
esta clase de trabajo en colaboraci6n
Sin embargo, con 

darni la orientaci6n que necesitanagricultores, no siempre los 
al 

programas de |itomejoramiento. Los prograinas orientados 

mejoramiento de los cultivos son necesarios para desarrollar nuevas 

variedades y prActicas de cultivo, pero el personal de los equipos de 

producci6n tienen imis experiencia directa con los agricultores por sus 

trabajos de prueba de tecnologia que los tcnicos de fitomejoramiento; 

estos programas tienen, por lo general, una dimensi6n de trabajo m~is 

estrecha. El Progranma de Maiz se preocupa s6lo de maiz y el de frijol se 

preocupa s6lo de frijol, ignorando frecuentemente los sistemas de 

Por lo tanto, para que los programas de investigaci6nproduccion. 
adquieran ia relevancia necesaria, deben de existir nexos estrechos 

a fin de que cada uno se familiarice con las
entre atnbos grupos 

En el ICTA los equipos de Prueba de
experiencias de los otros. 

con los programas de fitomejoramiento,"lenologia colaboran 
Este procedimientoevaltando lineas avanzadas en Ensayos de Finca. 

le brinda a los agr6nomos de producci6n la oportunidad de evaluar las 

variedades que estfin siendo desarrolladas por los 
nuevas lineas o 
programas de cultivos ydce formarse una mejor opinien sobre el valor 

lie estos mnateriales o de nueva tecnologia relacionada al culti o. 

A esto hay que aiadir la conveniencia de que los programas de 

litomejoramiento sean receptivos a la opini6n de los agr6nomos de 
sus

producci6n, cuyas sugerencias puedan ayudarles para adecuar 

trabajos alas necesidades de los agricultores. 
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La evaluaci6n de resultados es un proceso necesario en la feliz realizaci6n de los planes 
operativos. 



En el ICTA esta relaci6n de trabajo entre los progranas y los 
equipos de producci6n se ha fortalecido de las siguientes mnaneras: 
:1) desarIrollando la conficlencia, c;ipacidad, confiabilidad y por lo 
lunto, la influencia de los equipos de Cultivos, b) celebraindo 
reuniones para formular planes operativos a nivel regional con la 
participaci6n de los Progranas de Producci6n, Equipos de Prueba de 
Tectnologia y de'las Disciplinas de Apoyo; y c) revisiones peri6dicas de 
todos los programas por ]a Gerencia y la Unidad T6cnica. 

Los proyectos especiales auspiciados por uno ovarios individuos 
deben ser objeto de evaltiaci6n especial. A menudo tambi6in se yen 
lproycctos que a(unque fueron bien justificados y basados en [a 
.ecesidad de obtener inforrnaci6n sobre determinado cultivo ) 
prkctica, se contintian indefinidamente. Si se auspicia un nuevo 
prograrna, el proyecto debe ser evaluado y despu6s de cierto tiempo 
arribar a ladecisi6n de continuarlo o descontinuarlo. 

Hay que dar a conocer los resultados de la investigaci6n en 
tdrminos realisticos. Los resultados de la investigaci6n ,Ile van 
divigidos a los agricultores no deben expresarse en kilogramos pot 
hectirea si 61 esti acostumbrado a pensar en quintales por manzana. 
Pcro aCtn iris importante es exponer los datos con claridad para que 
puedan ser coimprendidos ficilinente. Las publicaciones en donde se 
inldica que el rendimiento potencial de una variedad de maiz es de seis 
toneladas por hectfirea puede dar lugar a interpretaciones 
equivocadas. El investigador probablemente sabe ,lue un agricultor 
bajo sus condiciones posiblemente s6lo obtendrai la mitad. El potential 
de rendimniento de una variedad es un dato 6itil para el investigador, 
pero no necesariamente para un agricultor, a quien hay que darle 
cifras realistas de rendiniento. 

Este ha sido un error tradicional en las publicaciones, afin en las 
del ICTA, pero se ha hecho un serio esfuerzo por reportar la 
informnaci6n de las nuevas variedades de tal forma que sean 
comprensibles para el agricultor; este esfuerzo ha tenido 6xito por la 
disponibilidad de informaci6n proveniente de los Registros de Finca, 
de las Parcelas dce Prueba. (Ver Insumos). 
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Un enfoque multidisciplinario. En el desarrollo de tecnologia 
para pequefios agricuhores debe de hacerse 6xnfasis en un entoque
multidisciplinario porque se ha hecho evidente que los altos 
rendimientos no constituyen un atractivo suficiente. Los factores que
influyen en csta situaci6n son: recursos disponibles, sistemas 
tradicionalcs de cultivo, mercadeo, orgaiizaci6n e infraestructura. En 
el campo de la agricultura se lha reconocido que para un cultivo dado, 
se necesita la aportaci6n de personal competence en varias disciplinas, 
como Gen6tica, Patologia Vegetal, Entomologia, Manejo de Suelos, 
etc, y se han organizados varios equipos multidisciplinarios. hicluso, se 
ha dado un paso adelante al afipliar el espectro rnultidisciplinario de 
los programas de investigacidii. No es dificil comprender ia 
importancia de la factibilidad eon6mica de las tecnolognas, aunque el 
investigador tenga la tendencia a dejar estas consideraciones a otros 
t6cnicos. El ICTA evaia la factibilidad econ6mica de una tecnologia 
desdce sus inicios. Obtener los mayores ingresos de aquellos recursos 
limitados de ]a producci6n y la productividad es particularmente 
importante. Por ejemplo, ahora no nos cabe duda que los peluefos 
agricultores de subsistencia del altiplano occidental de Guatemala 
seguirAn cultivando maiz junto con frijol y haba, hasta que est6n 
seguros de que otros sistemas les darfin la oportunidad de proveerse de 
los alimentos que necesitan para sostener a su familia. Se reconoce, sin 
embargo, que cl ingreso proveniente del maiz nunca sera muy alto, 
especialmente si el area de cultivo es limitada. Como el precio del ma . 
es bajo, se estfin concentrando los esfucrzos en incrementar la 
productiviclad aunque no necesariamente la producci6n de matz. 
Procediendo en esta fornma se puede producir la misma cantidad de 
ma izen menor extensi6n de suelo, liberando m~is tierra para dedicarla 
a cultivos de mayor valor econ6mico, los que, a su vez, aumenten los 
ingresos de quien no posee mucha tierra. 

El ICTA ha incluido las disciplinas de Sociologia y Antropologia, 
que han contribuido especialmente a la caracterizaci6n de zonas de
trabajo. Muy bien se podria plantear la pregunta de ..qu6
contribuciones pueden hacer los soci6logos o antrop6logos que no 
harin los agr6nomos? En el ICTA las contribuciones de las diferentes 
disciplinas es un poco dificil de diferenciar porque funcionanjuntas y 
en cierta forma se confunden. Sin embargo, las observaciones de los 
soci6logos tienden a ser diferentes de la de los agr6nomos y si ambas se 
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iltercambialn ayudar;an a los agrnolnis y a los so(io ,gos a teller tilaconcepci6 1 IInCuo rmis amplia Cie su c;aipo dC accion. La experienciaes n11u)" valiosa aIn cuando su utiilidacd no sea tanible (ieininediato.
r'aibitn podt ,apreguntarse: puede el agr6nom, aprender acambiar su capacidadc dce observaci6n para inmcuir los mismos aspectos?

En el SUI)Uesto dc que asi fuera se circunscribirta el rol de los socIoantrop6logos a "adiestrar" a los agr6nonos? Este rol tin tanto 
perif'&ico de los soci6logos y antropOlogos entrafia dos problemas: a)el rol de observadores y narradores experinentados. asi corno el deintercanibiar puntos de vista con los agrOnomos, no cs justificaci6nsuficiente para su permnanencia continua en un programa tecnol6gico;y b) si ellos no tienen liaoportunidad de mantenerse en contacto con elproceso tecnol6gico, al final no tendr~in nada especial que aportar. Elprocesode observaci6n y descripci6n no es continuo; y los soci6logos,

sin constante experiencia en el proceso, no podrdn aquilatar lasnecesidades del agr6nomo y probablemente tratar~in Cie cubrir todos
los aspectos de ]a escena rural, al extreno que sus contribuciones seriide poca importancia. Es decir, que estariin en la misina posici6n del
agr6nomo en lo que se relfire a la situaci6n del agricultor. 

En el caso de la investigaci6n y gencraci6n de tecnologia, los
soci6logos 
 no deberan limitar sus contribuciones por medio depublicacionescient ificas, sino intercambiar inforinaci6n itil dentro del 
proceso al cual dirigen su atenci6n, a medida que esta inlbrmaci6n se 
vaya produciendo. 

Subsiste entonces el problerna -en el sentido amplio del trinode identificar las responsabilidades concretas cie los participantes delequipo multidisciplinario. Se asune que, por equipo, se quiere dar aentender la integraci6n de los esfuerzos del personal agrupado haciaun objetivo comnin. El e,uipo recibirA informaci6n, mnateriales y apoyode afuera, pero estos elementos provendr;in de personas que estariintrabajando con un tipo diferente de organizaci6n y en muchos casos setendri a mano informaci6n dce asesores o sugerencias ce otras personas 
que,si bien es cierto tienen habilidades especiales, no necesariamenteest;in familiarizadas con las circunstancias locales como los miembrosdel equipo. De manera que, si ufia disciplina no estiI integrada con elequil~o local, cualluier informaci6n recabada por ella seri considerada 

27
 



desde un punto de vista diferente del que se aplicaria si estuviera 

integrada. 

Programas Permeables 

Los programas de producci6n de cultivo deben ser permeables a 

la informaci6n, ideas y materiales que puedan aportar los resultados de 

la investigaci6n m~is relevanteg para el usuario: Probablemente los 

programas de cultivos nunca han acariciado la idea de ser 

impermeables, sin embargo, lo son. Los miembros de un programa 

tienen la tendencia a darle atenci6n casi exclusiva a los aspectos 

directamente relacionados con su campo dc FspecialiLaci6n, dejando 

otros que afectan la tecnologia a los especialistas ,.'c los difierentes 

campos, sin hacer mucho esfuerzo por darle ur- dimensi6n mias 

amplia al programa de producci6n. 

Esta situaci6n parece derivarse de la tradici6n y del tipo de 

adiestramiento. Los cientificos, por lo general, est-in bien 

familiarizados con sus limitaciones dentro del Airea de su 
susespecializacit~n, pero ignoran completamente posibilidades de 

contribuci6n en otros campos, atin cuando en el curso de su educaci6n 

han estado en contacto con muchas ireas de estudio y en aigunas 

poseen reconocida capacidad. En las universidades a menudo se 

encuentran profesionales que gozan de merecido prestigio y que son 

considerados corno las tiximas autoridades en deterninada materia 

y tambifn es corriente observar que cuando un prof'esor o qstudiante 

que no forma parte del grupo, se encuentra en presencia de ellos, a 

menudo es desestimulado a tocar temas que no son de su Area de 

especializaci6n, por considerrrsele una intrusi6n poco aconsejable. 

La organizaci6n para generar tecnologia para pequefios 

agricultores es probablemente un caso Cinico en donde las Areas de 

estudio que no tratan directamente con tecnologia, no estin 

representadas dentro de la misma organizaci6n. Por lo general, nunca 

se enciuentra iguien con quien discutir aspectos tales como subsidios, 

disponibilidad de insumos, aspectos econ6micos, oferta y demanda de 

productos, mercados, etc. A menudo un programa establece corttactos 
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Es importante cjue el Agente de Cambio conozca y se familiarice con las eccnologfas. 



con otros cientificos, con otros programas atines y se vuelven altamente 
especializados dentro de su respectivo campo de acci6n, pero pierde ]a 
oportunidad de orientaci6n prictica en muchos aspectos que afectan a 
la tecnologia. 

Como resultado, los programas nacionales de cultivos 
permanecen al margen y no manifiestan el menor inter& en los 
aspectos de pol itica nacional que afecta sus programas, o los problemas 
que confrontan los agricultores o la finca como unidad, como tampoco 
les interesan consideraciones de tipo sociol6gico, de sistemas de 
cultivos o cultivos asociados, etc. 

Esta secci6n, po lo tanto, no se escribe con la intenci6n de que los 
cientificos diluyan su campo de acci6n, sino para hacerles ver que el uso 
de la tecnologia por ellos generada depende en su aplicaci6n de una 
serie de interrelaciones de oferta y demanda, de aspectos 
socioecon6micos y. de otras cuestiones tan sutiles como la forma de 
ganarse la vida, especialmente del pequefio agricultor. 

Ubicando la investigaci6n dentro de un 
Programa Tecnol6gico 

Sin parar mientes en el tipo de estructura u organizad6n, ]a inves
tigaci6n debe funcionar como una parte integrada de un sistema 
tecnol6gico para que sirva a los agricultores. Los agricultores no estin 
interesados ni en ]a investigaci6n ni en sus resultados; hasta se podra 
decir qite no tienen interns especifico en la tecnologi. A ellos les 
interesan las prficticas de producci6n, les interesa saber c6mo mejorar 
el manejo de sus cosechas y sus animales, asi como la relaci6n que 
guardan estas actividades con la forma en que ellos viven. 

Para que ]a investigaci6n pueda hacer contribuciones de 
importancia al arte que ellos practican, es necesario que los 
investigadores comprendan a los agritultores y se familiaricen con sus 
prficticas. Tambi~n es importante que los agentes de cambio 
comprendan las tecnologias, que las puedan manejar y asiayudar a los 
agricultores a usarlas para su beneficio. Para ello es necesario 
considerar a la investigaci6n como un instrumento y no como un medio 
en simismo. 
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La investigaci6n debe conducir los experimentos como un medio 
de desarrollar tecnologias y debe orientar su uso y respaldar el proceso 
de transferencia. 

La investigaci6n debe formar parte de un sistema tecnol6gico. Por
lo tanto, porqu6 no considerar a la organizaci6n encargada de la
investigaci6n como una organizaci6n tecnol6gica? Despuds de todo, la 
investigaci6n no es el objetivo, sino la tecnologia. 

EL SISTEMA DEL ICTA 

De acuerdo con sus objetivos, conceptos yestrategias originales, el
ICTA ha desarrollado tn sistema secuencial para ia generaci6n de
tecnologia y su validaci6n bajo las condiciones del peieflo agricultor.
El ICTA ha adquirido considerable experiencia con e-te sistema en lo 
que respecta a generaci6n y validaci6n yun poco en lo que se refiere a 
transferencia de tecnologia. 

Como instituci6n, el ICTA no tiene la responsabilidad directa de la
transferencia y por lo tanto no ha intentado desarrollar un mecanismo 
para tal fin, sino mis bien se ha concretado a acumular experiencia con
diferentes modelos de transferencia yconexiones que puedan ayudar a 
cerrar la brecha existente entre investigaci6n yextensi6n. 

El proceso de investigaci6n, se puede dividir en cuatro partes: 

a) La generaci6n de tecnologias;
b) Adaptaci6n yevaluaci6n agro-socioecon6mica;., 
c) Validaci6n; y 
d) Transferencia. 

Dos grupos diferentes tienen a su cargo la responsabilidad dc 
generar tecnologia: (a) Programas y Disciplinas especificas; y (b]
Equipos Regionales, que a su vez trabajan en las sub-regiones. El 
primer grupo tiene responsabilidad a nivel nacional para
determinados cultivos o disciplinas y trabajan en y fuera de la estaci6n, 
y los equipos regionales estn subdivididos en Areas de acci6n y 
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trabajan casi exclusivamente en fincas de agricultores y, en el caso del 
ICTA en pequefias fincan dentro de Atreas geogrfificas especificas y 
definidas. 

La generaci6n de tecnologia es, por lo tanto, responsabilidad de 
ambos grupos. El trabajo de los programas es en gran medida de tipo 
tradicional, pero los resuhados son puestos a prueba por los Equipos de 
Pr.ieba de Tecnolog ia como coinponentes de los sistemas de cultivos de 
los agricutltores. En esta for ia los Equipos Regionales tienen la 
oportunidad de evaiuar criticamente los'resultados de los programas y 
en base a ellos orientarlos en su trabajo. 

Los grupos subregionales tambi~n generan tecnologia y trabaian 
especialmente para adaptar esa tecnologia a los sistemas utilizados por 
los agricultores del lugar, utilizando esos sistemas como base para sus 
estudios. 

La evaluaci6n agron6mica y econ6mica y la adaptaci6n de 
tecnologias a los sistemas empleados localmente, es la responsabilidad 
principal de los equipos subregionales. 

En los paises desarrollados esta etapa del trabajo es realizado por 
casi todos los agricultores con m~is recursos. En el caso del pequefio 
agricultor, sin embargo, 6ste nunca tiene los recursos, ni quiere 
arriesgarse en la introducci6n de nuevas tecnologias. 

La Validaci6n de Tecnologia (Ilamada a veces 
Comprobaci6n) no siempre es tarea de los eo,,ipos regionales. En 

unos casos el agr6nomo puede emplear su buen criterio y si ]a 
tecnologia ofrece escasa posibilidad de riesgo, se puede incluir en las 
Parcelas de Prueba que tambi~n constituyen una etapa de validaci6n, 
aunque en este caso no es manejada directamente por el agr6nomo. 

La Parcela de ?rueba, tal como es utilizada en el ICTA, es una 
prueba de campo que apareja poco riesg.-, en ]a cual el agricultor 
compara la nueva tecnologia con su prfctica usual, bajo la supervisi6n 
de un agr6nomo del ICTA. Se tiene ya ]a experiencia, en recientes 
trabajos con DIGESA, de que por lo menos algunas de las Parcelas de 
Prueba pueden ser supervisadas por los agentes de extensi6n, en vez de 
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personal de los equipos subregionales. El ICTA utiliza las Parcelas del 
Prueba para tener una idea del indice de aceptabilidad de la tecnologia, 
visitando a los agricultores al aflo siguiente para ver cufintos adoptaron' 
la prffctica y en qu6 porcentaje de sus cultivos. 

La transferencia de teenologia," como una responsabilidad 
diriecta del ICTA, no ha sido claramente delineada. El YTA tiene la, 

responsabilidad de generar tecnologia, de promover su uso; pero su 
transferencia a las masas es responsabilidad de DIGESA. Por lo tanto, 
el ICTA no ha intentado establecer un sistema de transferencia o un 
servicio de extensi6n a los agricultores, sino se ha limitado a contribuir 
al proceso, principalmente por medio de: a) transferencia directa a los 
agricultores a tiempo que se conducen los ensayos de finca, b) 
transferencia a travs de grupos organizados, y c) tr.nsferencia por 
medio de personal de DIGESA. La generaci6n ', validaci6n de 
tecnologia y su adaptaci6n a nivel de campo 1-3n demostrado su 
efectividad corno estrategias de transferencia, pero 6stas no han sido 
disefiadas para servir a un gran ntimero de agricultores. 

El trabajo con grupos privados se ha limitado a alguna acci6n 
conjunta entre 6stos y los equipos regionales para introducir y probar 
nuevas tecnologias. La transferencia dentro de estos grupos se ha 
debido principalmente a las iniciativas tomadas por ellos con ayuda y 
orientaci6n de parte del ICTA. 

El primer intento de cooperaci6n con DIGESA se realiz6 en 1974, 
cuando el ICTA se comprometi6 a trabajar con personal de DIGESA 
que ten fa responsabilidades de cr~dito supervisado. El ICTA convino 
en supervisar el trabajo, incluyendo el papeleo, en el entendido de que 
el personal de DIGESA conducirfa los ensayos de campo. El objetivo 
era primordialmente establecer una relaci6n directa con los servicios 
de extensi6n y a su vez involucrar a los extensionistas en actividades de 
generaci6n de tecnologia y de Parcelas de Prueba, as icomo evaluar los 
resultados para establecer una especie de retroalimentaci6n a ]a fase de 
investigaci6n. Este modelo tenia muchas de las caracteristicas que se 
desarrollaron poco tiempo despu~s en otra de las regiones (Regi6n IV), 
pero fall6 a causa del tremendo papeleo para el ICTA y la falta de 
tiempo que confront6 el personal de DIGESA para efectuar su trabajo 
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de cr~dito supervisado y a la vez conducir los ensayos de campo. 
Tampodi se cont6 con el tiempo necesario para entrenar al personal de 
DIGESA para efectuar los ensayos de campo, pese a que 6stos eran 
realmente sencillos. Si se hubiera organizado y plan ificado este tabajo 
en mejor torma, tomando en cuenta el modo de ser de las dos 
instituciones, este esfuerzo podrhi haber sido exitoso. 

Otro esfuerzo de colaboraci6n desarrollado entre las dos 
organizaciones, establecia que el personal de DIGESA conduciria los 
ensayos de campo con las variedades y prcticas culturales 
recomendadas por el IOTA, sin que 6sta itima tuviera la 
responsabilidad de efectuar el trabajo de supervisi6n. Tampoco este 
intento tuvo xito por varias razones: falta de logistica en la entrega de 
insumos, sobrecarga de responsabilidade, del personal de DIGESA yla 
falta de sentido de responsabilidad. 

Se han utilizado otros m~todos, tales como publicaciones, clinicas 
de producci6n,'trabajos de grupo, etc, que si bien han tenido cierto 
6xito, no han constituido mtodo innovativo alguno. 

M~is recientemente, los Directores Regionales de ICTA yDIGESA 
en la Regi6n IV, con la ayuda de personal de ambas instituciones 
experimentada en adiestramiento, desarrollaron un "curso" y una
metodologia para transferir Ia tecnologia del ICTA al personal de 
DIGESA. 

El prograina consiste principalmente en tres tipos de actividades: 
a) explicaci6n de las tecnologias, b) la siembra de pequefios lotes 
"comerciales" en el Centro de Producc16n del ICTA para adquirir
experiencia, y c) establecimiento de parcelas de prueba por los 
agricultores con la ayuda del personal de DIGESA y supervisadas por
el ICTA. Este modelo tiene varias ventajas sobre los intentos 
anteriores: a) tiene el apoyo de los directores regionales, quienes
originaron la idea; b) los agr6noinos de DIGESA participaron con 
entusiasmo; y c) la actividad fue cuidadosamente planeada y
estructurada con la ayuda de personal adiestrado. Estas actividades se 
i"sualizan ahora no como un "curso", sino como un esquema modelo 
de trabajo. 
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Este sistema o esquema modelo de trabajo se muestra promisorio 
para las, condiciones de Guatemala. Esencialmente es una extensi6n 
del proceso de generaci6n de tecnologia del ICTA, utilizando las 
parcelas de prueba no s6lo para evaluar Ia tecnologia, sino tambi~n 
para adiestrar a los agricultores. A Ia vez que establece una relaci6n 
estrecha entre el proceso de generici6n de tecnologia y el de 
transferencia, es un m~todo en el cual el agente de extensi6n y el 
agricultor pueden observar los resultados, sirviendo, ademis, para 
posteriores evaluaciones; con lo que el ICTA no pierde el control del 
proceso de validaci6n. Este sistenia tambi6n tiene Ia caracteristica de 
eliminar )a brecha entre investigaci6n y extensi6n, pues los equipos de 
generaci6n de tecnologia del ICTA realizan sus actividades en donde 
practican las suyas los agentes de extensi6n. 

Tambi~n .el agente de extensi6n lo puede usar como un 
instrumento tdtil para desarrollar criterios donde no exista tecnologia 
validada, como por ejemplo, en un Area donde el ICTA no haya 
trabajado. 

En el Diagrama I se intenta mostrar las actividades dc una 
organizaci6n de investigaci6n en forma resumida, no s6lo para 
conducir investigaci6n especifica sino para desarrollar y poner a 
prueba tecnologias y respaldar el proceso de transferencia a los 
usuarios. 

PARTICIPACION DE LOS AGRICULTORES EN EL 

PROCESO DE TRANSFERENCIA 

En los paises en vas de desarrollo y especialmente en el caso de los 
pequefios agricultores, ellos mismos probablemente tendrin que
participar en Ia transferencia para que 6sta sea factible 
econ6micamente. 

Si en un sistema de transferencia, cada agente de cambio, que es 
un agr6nomo adiestrado en producci6n, no puede extender sus 
conocimientos a un nimero relativamente grande de usuarios (entre 
400 y 1,200), el costo de ese servicio de extensi6n se vuelve muy alto (6) 
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no lo puede bacer solo y queEs obvio que el extensionista 
Ademfs del costo, la efectividad del trabajo es otra

necesitarfi ayuda. 
consideraci6n muy importante. 

al de su
Se han probado diferentes sistemas, pero margen 

organizaci6n y estructura, es casi seguro que no se logra el impacto 

deseado cuando el sistema contempla el contacto individual con los 

Si se quiere que el sistema tenga 6xito, el contacto debe
agricultores. 

Un proyecto de 
hacerse con grupos, preferibleminte organizados. 

Martin Jilotepeque, en Guatemala, nos
Vecinos Mundiales "en San 

demuestra que se puede adiestrar a los agricultores para un trabajo 

efectivo, especialmente si se organizan en grupos. 

modelo aarreglos para adecuar un-Pueden hacerse varios 
En el Diagrama II se presenta un plan

condickones locales. 
de c6mo la investigaci6n y la 

esquemfitico para ilustrar la idea 

transferencia podrian entrelazarse y c6mo se puede incorporar a los 

agricultores en el sistema de transferencia. Este plan es esencialmente 
en San Martin 

una expansi6n del utilizado por Vecinos Mundiales 

Jilotepeque; y no es muy diferente, en principio, del descrito por 

Benor y Harrison (7) en su obra El Sistema de Adiestramiento y Visitas, 

si se detectan algunas diferencias en los aspectos de 
aunque 

un de extensi6n
organizaci 6 n. Vecinos Mundiales tiene Ider 

supervisando agricultores-agentes de cambio, cada uno de los cuale4 

trabaja, a su vez, con cuatro grupos de 25 agricultores. Estos agentes de 
grupostiempo completo y visitan sus

extensi6n trabajan 
con nueve agentes de extensi6n, el Iider

semanalmente. Trabajando 
controla 90( agricultores. En el Diagrama II se muestra al lider de 

extensi6 n supervisando 10 agentes de cambio. 

En este Diagrama tambi~n se propone vincular de manera directa 

a nivel de finca, donde los investigadores (el circulola investigaci6n 
mis pequefio en el diagrama) servirian tambi~n como coordinadores 

con los agentes de extensi6nde transferencia y trabajarian 
Los ndimeros usados-en el diagrama(supervisores de extensi6n). 

tendr ian que ser modificados de acuerdo alas condiciones locales, pero 

debe de tomarse en cuenta el nimero de agricultores a ser contactados 

y el costo. En Guatemala, el IOTA probablemente necesitari de 25 
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equipos multidisciplinarios para la generaci6n de tecnologfa a nivel de 
campo. Si ]a meta es alcanzar 250,000 agricultores (esta cifra es 
aproximadamente la mitad del nfimero total), cada equipo del ICTA 
necesitaria contactar un promedio de 10,000 agricultores mediante las 
actividades de transferencia. 

Si se disefia el sistema para que cada equipo contacte s6Io la mitad 
del ndimero propuesto, el diseflo mismo limitarA la cobertura. De igual 
manera, si cada equipo de Area y el sistema de transferencia que lo 
respalda es muy costoso, fallarA por falta de financiamiento. Probable
mente deberian ensayarse tres o cuatro modificaciones del modelo 
propuesto en Areas y/o escalas piloto para aprender la forma en que el 
sistema pueda operar lo mAs eficientenente posible. De cualquier 
manera, ser-A siempre imposible instalar nuevos sistemas que cubran el 
pals completo de un afio para otro. Es siempre necesario un periodode 
transici6n y 6ste debe ser uno de aprendizaje para efectuar los ajustes 
necesarios. 

REGIONALIZACION 
Guatemala y muchos otrospa ises han regionalizado su territorio y 

sus agencias gubernamentales en un esfuerzo por hacer que la 
tecnologia y otros servicios est6n disponibles y sean de mayor utilidad a 
determinadas Areas. En Guatemala, todas las agencias del Sector 
Pfiblico Agricola usan el mismo esquema de regionalizaci6n yel sistema 
parece ofrecer mis ventajas que cuando cada organizaci6n o instituto 
seleccionaba sus Areas de concentraci6n de servicios y de trabajo. Sin 
embargo, la regionalizaci6n no esti excenta de problemas. • 

Un programa unifbrme no es aplicable attn en un paLs tan peque
fio como Guatemala, pues las regiones son tan variadas y por otra par
te, las regiones son tan grandes, que los recursos del gobierno son insu
ficientes para brindar una cobertura uniforme y las diferentes ovgani
zaciones del Sector Pfiblico Agricola podrian faicilmente apartarse dl 
esquema si asi decidieran hacerlo. Esto indica que se hate necesat in 
crear otras subregiones, zonas o ;ireas de trabajo. Otro probletnta de la 
regionalizaci6n, segtin las experiencias tenidas en Guatemala, se 
refiere por ejemplo, al culivo del maiz, del que no se puede tener Un 
progrwna para cada regi6n; por esta raz6n el ICTA tiene un programa 
de ma z a nivel naional. Especialmente durante los primeros afios del 
ICTA, el programa de maiz (siempre como ejemplo), continu6 
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desarrollando Iineas bajo el concepto tradicional de investigaci6n, sinprestar mucha atenci6n a las condiciones y necesidades del agricultor e
ignorando el trabajo de los equipos regionales. La idea era conducir 
sus propios ensayos de rendimiento y luego poner a disposici6n de losequipos regionales y de los agricultores el material disponible. Enotros 
t6rminos, existia poca coordinaci6n entre el piograma nacional de
ihiiz y Iosc(uipos regionalcs y subiegicmiles y no se hac 'iasuficiele es
fuerzo por tomar en cuenta la divcrsidad de condiciones de los agricul
tores, para lograr variedades estables bajo una gama anplia de condi-
Ciones. 

El Programa de Maiz queria hacer sus propias evaluaciones 
porque eran "maiceros" y sabian como hacerlo. No tenian confianza en 
que los equipos regionales pudieran evaluar sus materiales avanzados.Afortunadamente esta situaci6n cambi6 y los programas nacionales 
empezaron a coordinarse con los equipos regionales
proporcionindoles materiales seleccionados para probarlos en las
subregiones. Luego surgi6 otro problema y es que los ?'rogramas
nacionales al proporcionar materiales avanzidos quisieron importer 
sus disefios experimentales; en otras palabras, quisieron utilizar a losequipos regionales como extensiones directas de los programas de
 
cultivos.
 

En la actualidad estas posiciones se han balanceado, como
resultante de las sesiones de planificaci6n celebradas con la
participaci6n de los directores regionales del ICTA. As i,en una sesi6n
de planificaci6n regional, el personal de los equipos de prueba de
tecnologia se redine con los t~cnicos de los programas y disciplinas. Secrey6 necesario y conveniente que los t~cnicos de los equipos regionales
ganaran experiencia (y competencia por medio de adiestramiento) a
fin de que pu ieran participar, mis o menos al mismo nivel, con los 
programas d4.producci6n de cultivos. Este sistema de planeamiento ha
funcionado bien duiante dos afios. En esta forma se centran los
esfuerzos en los problemas del irea y se tiene la ventaja de que en los
mismos participan los especialistas de los programas; esta coordinaci6n
permite, a la vez, que los equipos regionales obtengan informaci6n mis
relevante, la que puede ser ditil a los programas. Cada grupo ha 
empezado a percibir las ventajas de esta colaboraci6n. 

37 



Proyectos Especificados de Area 

Coino existen diferentes conceptos de programa o proyectos de 
Area definidos, se usa aqui el tirmino Especificadoen vez de Definido. 
Sin embargo, por definici6n, ambos se refieren a proyectos o acciones 
que estin dirigidas a ciertas ireas geogrficas especificadas. 

El punto de discusi6n aqui es clue parecen existir ventajas al 
especificar las Areas de trabajo de campo, ya sea que estemos hablando 
de proyectos de desarrollo rural que incluyen salud, educaci6n, 
agricultura, infraestructura, etc, o que estemos hablando de un 
esfuerzo mis sencillo de investigaci6n y extensi6n para incrementar ]a 
productividad y mejorar la producci6n agricola. 

El concepto de ireas definidas reconoce que aigunas .ireas del pais 
pueden no ser cubiertas, clue ciertas ireas deberin tener prioridad y 
cue otras presentan diferentes requerimientos y potencialiclades. 

Desde el punto de vista de la investigaci6n, al definir ireas 
especificai, los programas pueden concentrar y enfocar sus esfuerzos 
para resolver necesidades especificas, evitando con ello que dichos 
programas de diversifiquen y se diluyan los esfuerzos. Por otra parte, 
las pol iticas de trabajo pueden definirse ms especificamente, as icomo 
los objetivos de la investigaci6n. De igual manera, la tecnologia, una 
vez generada y probada (validada), tendci mayor utilidad dentro dc 

Area definida de acci6n. 

En el ICTA, el haber e3pecificado las ireas hacia las cuales un 
equipo de trabajo debe orientar sus esfuerzos, no s6lo ha permitido 
concentrar los recursos del equipo de trabajo, sino que ha servido comb 
un medio para clue los programas nacionales concentren sus esfuerzos 
hacia objetivos mis espec ificos; en otras palabras, a los prograinas se les 
intruye para que enfoquen sus esfuerzos en las mistnas Areas 
especificadas. 

Siguiendo este sistema de especificar Areas se simplifica la 
descentralizaci6rg a ia vez clue se transfiere mis poder de decisi6n a 
nivel local, sin que por ello ]a politica general de ia iiistituci6n deje de 
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orientarse desde las oficinas centrales. Tambi6n se conocen mejor lasareas donde se estfi trabajando y los resultados pueden evaluarse.
Como corolario se puede planificar mejor los trabajos de investigaci&I 
y el uso de veli iculos y gasolina. 

EVALUACION 

La evaluaci6n es un proceso normal para los hombres de ciencia yen el ICTA se utilizan varios mtodos a diferente nivel. Por ejemplo: 

1. 	 Se evaltlan los materiales y la informaci6n provenientes de los 
Centros Internacionales. 

2. 	 Los equipos regionales evaldian los genotipos avanzados de los 
programas de producci6n. 

3. 	 Se evalian anualmente las tecnologias generadas y los 
sistemas de cultivos. 

4. Tambin se hace una evaluaci6n econ6mica de tecnologtis y
de los mismos sistemas. 

5. Las parcelas de prueba se utilizan para que el agricultor pueda
evaluar la tecnologia generada. 

6. Se evalha la aceptabilidad de ]a tecnologia por parte de los 
agricultores. 

7. 	 Los directores del InstitUto evaltdan peri6dicamente la 
marcha de los programas. 

Sin embargo, esto no es suficiente para evaluar las contribucionesdel ICTA a ia producci6n y al incremento de ]a productividad. Que el
ICTA ha causado impacto se evidencia porque la producci6n de ma izyla recuperaci6n de los cr~ditos en el Parcelamiento La Miquina, hanmejorado notablemente; y tamribi6n porque ]a productividad se haincrementado en San Martfi Jilotepeque. Observando m~is de cerca 
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estos ejemplos, se detectin, sin embargo, dos problenias. Primero, losincrenientos registrados no estin bien documentados. El ICTA no ha 
hecho un esfuerzo organizado para analizar met6dicanente Io que ha
sucedido en estas regiones y, si bien es cierto (Iue existe informaci6n,
6sta no estAi disponible ficilmente. 

La inforrnaci6n se necesita para guiar el trabajo del Instituto y 
para explicar el valor de la investigaci6n al Ministerio de Agricultura, a 
los funcionarios que tienen la responsabilidad del manejo del 
presupuesto a nivel nacional y a quienes, a pesar de que sus intereses 
son esencialnente pol iticos; contribuyen sin embargo, a la formulaci6n 
de las pol iticas nacionales. 

El otro aspecto es que el ICTA no Io ha hecho todo. El ICTA no ha
hecho mucho para evaluar el impacto que sus acciones han tenido en 
incrementarla producci6n y la productividad, porque a la fecha no se 
ha podido identificar una metodologia evaluativa que se considere 
satisfactoria desde el punto de vista del costo, valor real de losresultados a obtenerse, y manejo. Se acepta que la tarea es dificil, pero
el ICTA deber ialiacer un mayor esfuerzo para evaluar sus resultados. 
Es cierto qCUe las nctodolog~is actuales (Ie trabajo no son muy buenas, 
pero ello no significa que no se trate de hacer algo al respecto. S61o 
mediante el esfuerzo innovativo y por experiencia se puede esperar
mejorar las actuales metodologias. 

Una acci6n que podr iaIlegar a constituir una metodolog&a efectiva 
para evaluar que es lo que realmente est6i pasando en el campo, seria 
multiplicar varias veces los Registros de Finca con la colaboraci6n de 
DIGESA. La informaci6n que se obtendria seria 6itil no s6lo para el
ICTA sino tambi~n para DIGESA, BANDESA 6 INDECA, pues se 
tendria una mejor base para establecer el monto de los cr~ditos para
diferentes cultivos en diferentes regiones y tambi6n para establecer los 
precios de garant ia. 

CAPACITACION 

El ICTA tiene tres niveles de adiestramiento: 

I. A nivelde postgrado 
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2. Cursos cortos 
3. En servicio 

Los estudios a nivel de postgrado se realizan en los Estados Unidos 
y America Latina. Los cursos cortos se imparten en su mayoria en el 
exterior, principalmente en los Centros Internacionales. 

Se reconoce (lue la Universidad de San Carlos da una preparaci6n
adecuada a sus graduandos en el inetodo cient ifico, pero a la vez, se ha
considerado necesario instruirlos previamente en la metodologia del 
ICTA, antes de confiarles la conducci6n de trabajos de campo, sin 
supervisi6n. El adiestramiento en servicio tiene caracteristicas tilcas. 
Consiste principalmente de un adiestramiento en Producci6n Agricola
de nueve meses de duraci6n, con un alto porcentaje del tiempo
deilicado a actividades de campo en fincas de pequefios agricuhores. 

Cerca del 70% del tiempo de adiestramiento se dedica a
actividades de campo, persigui6ndose fundamentalmente dos 
objetivos: a) adiestramiento eminentemente prictico, y b) cubrir 
simultineamente las metas de trabajo del instituto. 

El segundo tipo de cursos se ha disefiado para transferir la 
tecnologia al personal de DIGESA y darles la destreza necesaria en su 
manejo. No se ofrecen por ahora, detalles de estos cursos, pero han 
sido disefiados con sus respectivos horarios y planes de trabajo. La 
evaluaci6n efectuada indica que esos cursos son efectivos. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Ningtin programa cientifico de agricultura debe aislarse de otros 
programas. Durante varios aios han existido excelentes 
oportunidades para que los programas nacionales se beneficien con 
ayuda del exterior. Con el establecimiento de los Centros 
Internacionales estas oportunidades son todavia mayores. El beneficio 
que puedan recibir, depende, mis que todo, de la capacidad para
determinar lo que los programas nacionales quieren y necesitan, y de 
su capacidad para utilizar ]a ayuda disponible en sus propios 
programas. 
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Trabajar con los Centros Internacionales no es simplemente unacuesti6n de recibir sino de convertirse en un miembro activo de lacomunidad cientifica internacional. Si bien es cierto que estos centrosfueron establecidos para ayuclar a los paises, no menos cierto es quepara funcionar de manera efectiva necesitan utilizar los recursos.que.los pases les puedan brindar. Por ejemplo, hace cuatro aflos no seconocian fuentes de resistencia a Mosaico Dorado del frijol; en laactualidad ya se dispone de algunas. Ningn trabajo preliminar deselecci6n se realiz6 en Colombia, porque allf se lano conoce
enfermedad. Sin embargo, CIATel (Centro Internacional deAgricultura Tropical), puso a disposici6n de varios parses cientos delneas para ser evaluadas y ahora su contribuci6n cortsiste en hacer loscruzamientos para incorporar alta produc&.6n y resistencia adiferentes lineas. Los paises mismos pueden decidiren qu6escalay enqu6 tfrminos desean participar; pero lo que importa resaltar es queprobablemente ningn pais, trabajando solo, tendrfa posibilidades de6xito en encontrar resistencia a Mosaico Dorado.: 

Tambi~n es conveniente reconocer que la tecnologia, aunqic seaespecifica para una localidad, no reconoce fronteras; y que, mientras
mis cooperaci6n haya entre los progranas nacionales, m~is efec'tivosserfin 6stos en la generaci6n de buenastecnol6gfas. --.
 

GOBIERNOS ...,
 

Los gobiernos mismow son la clave para crear mejor tecnologia ypara incrementar la productividad y la ip6didici6ii
los que tienen que tomar la decisi6n respecto a las clases de
 

o bfi-ogtbier'nos' 

organizaci6n que desean tener y uinto dinero se proponen invertir.Las oportunidades para hacer que ias tecnologss sean mis'efectivas 
son ahora mayores que antes. Pero qstiin poco informados,y debedeiacerse todo Io posiblei.,para inforrnar, a osfuncinarioqu o,.gobiernos yfuncinarios. que tienen.el ....... ..... ..........

jalospoder de decisi6n, para... que, P......edanorientar y respaldar las declases organizaciones)que,.quierefy

necesitan'., L s 
gobiernos necesitan seguir pal iticas conco'rdante consus objetivos y con Ia situaci6n .!ocoecon6mica de suspaises..,Ellop
necesitan conocer mils e informurse mejor sobre las contflbucioniesqiue
la tecnologia puede hacer para el desarrollo. 

t. 
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El perkido para el cual los funcionarios son clectos, por lo generales tan corto que no pueden preocuparse mucho por ]a continuidad delos programas de investigaci6n. Los propios programas nacionalesdeben tratar de contribuir a la conmprensi6n de lo que se requiere paradesarrollar y operar programas tecnol6gicos bien orientados. 
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NOTAS
 

ICTA .son las siglas del Instituto de Ciencia y Tecnologi 
Agricolas del Sector Pdiblico Agricola del Gobierno de 
Guatemala. 

2. 	 El Sector Pdiblico Agricola (SPA).de Guatemala consiste del 
Ministerio de Agricultura y las entidades gubernamentales que 
estdn directamente relacionadas con agricultura, que incluye al 
ICTA. E! Ministro de Agricultura es el Jefe del Sector Ptiblico 
Ai' cola que Cue creado por Ley - 102-- en 1970. La relaci6n 
existente entre el ICTA y el SPA estfi explicada en "ICTA: 
CUATRO AROS DE HISTORIA" por Robert I".Waugh (1975) 
y en "INVESTIGACION AGRICOLA EN GUATEMALA", 
por Astolfo Fumagalli y Robert K. Waugh (1977). Estos dos 
trabajos fueron publicados por el ICTA en Ingks y Espafiol. 

3. 	 Se refiere a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La 
colaboraci6n entre el ICTA y la Universidad nunca se desarroll6 
en la forma que fue prevista por los grupos de trabajo. Sin 
embargo, el Decano de la Facultad de Agronomia es un 
miermbro de la Junta Directiva del ICTA; se han completado 
varios trabajos de tesis en el ICTA para cumplir con este 
requisito en la Universidad; el ICTA ha aceptado un buen 
nfimero de estudiantes pr6ximos a graduarse en sus cursos de 
producci6n agricola que tienen 10 meses de duraci6n; se 
suscribi6 una Carta de Entendimiento entre el ICTA y la 
Universidad para desarrollar actividades en el suroriente. 

4. 	 DIGESA son las siglas de ]a Direcci6n General de Servicios 
Agricolas, una entidad centralizada del Ministerio de 
Agricultura. Ver Nota 2. 

5. 	 Muchos de los aspectos dados por el Ministerio de Agricultura 
para organizar al ICTA han sido descritos por Waugh; Ver Nota 
2. 
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6. 	 Guillermo Pelrez (1979). TESIS presentada a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala como 	requisito para graduaci6n:
"Anlisis Agroecon6mico de los Cultivos de Maiz, Frijol y Sorgo
enjutiapa", Guatemala, 1979. 

7. Mosher tambi~n da el n6mero de clientes para cada agente de
extensi6n aproximadamente a este nivel. A. T. Mosher (1969)
"Creando una Estructura Rural Progresiva, el Consejo para el 
Desarrollo Agricola". Prig. 121. 

8. 	 Ver Daniel Benor yJaime Q. Harrison. "Extensi6n Agricola, El
Sistema de Adiestramiento y Visitas". Banco Mundial (1977). 

45
 



DIAGRAMA 1.p 

Contra de PrOdUcci6l FINCAS DE ARCR LUR
 

W EQUIPOS MULTIDI5CIPLINARIDS 
to PROGRAMS Y DISCIPLINAS 

iIn 
0. 

IN1ESTIGACION
 

APLICADA.
 
NVESTIGACION BASICA 


l.Adiestramionto on res
genitici l.Linens nvenzadns I.Evaluicidl agrandmicl


SI.Mojormienfto do insi poldo~do extensidl.y econdmie 31 
t)J 2.lnvestigneiifl especi. 2.Nuavas Tocnologiss 2.Trabnjo con grupos orfic& do cultivos. 3.Sistemas do cuitivoi teme do cultivas. 

4.Estudios Ecandmicos 2.Pnrcelas do Prusba .gerzndos.
3.Uso, menejouy coacr do,
vacimnda a y -5.Carecterizacid.n 3.Indicos de aceptabi- 3.Ineumos induntrialen,
En id dfsoo~ irew: morcadon.

0 gu. io-scoldg~flI lided. 

del praceSoco-oondmcn.A.Evaluacidn~ i.ocioecaoini 
86.Adiestrnmiento
S5.Adietraffieoft 


S6.TocnalOgle spropiade 

0 

La INFaRMACION 
0 VAt]r'N 
a'
 
I



'0 0 : '1,00O0' ' 

;:TANSFERENC IA 
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