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I INTRODUCCION. 

Un c.oncepto que ha adquirida gran importancia en los 61timos aaos desde el 

punto de vista de las pol'ficas gubernamentales de los pases del 3a mundo, es 

Rural", dentro del cual se incluyen diferentes programasel Ilamado "Desarrollo 

y acciones tendienles a buscar el mejoramiento de las condiciones t6cnicas, 

y, por ende, de la calidad de la vida de lo; sectores m6s posocioecon6 micas 

bres de la poblaci6n rural, ubicados com6nmente en zonas marginales. En ellas 

la escasez de tierras aptas para la producci 6n, y las difIciles condiciones topo 

ubicadas, sumadas a la limitada disponibiligr6ficas donde sta se encuentran 

dad de otros recursos escenciales de la producci6 n hacen casi imposible la im

plementaci 6 n del proceso procductivo. 

En el caso del campo colombiano, se encuentran dos tipos de agricultura muy 

consubien delimitados: a) la empresarial o capitalista centrada en productos de 

mo industrial y generalmente en zonas mecanizables de producci6n, circundadas 

por v'a, de comunicaci 6 n que permiten el f6cil transporte de los productos a los 

centros terminales de consumo. b) L3 tradicional o de pequeiios produ ctores, enfo 

cada a la producci 6 n de bienes alimenticios, Ilamada com6nmente "agricultura de 

se enmarcan dentro de las mencionadas en elsubsistencia", cuyas caracterrsticas 


p6rrafo inicia, de este documento.
 

6Colombia comenz aDurante los aios anteriores a la decada del 70 cuando en 

postehablarse del Desarrollo Rural como un programa de acci 6n del gobierno 
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de 	 Reforma Agraria, los programas tecnol6gicosrior al incipiente movimiento 

tcnica y comercializaci6 nagropecuarlos de investigaci 6 n, cr~dito, asistencia 

auspiciados por el gobiemo estuvieron Fuertemenfe orientados hacia la agricul 

situaci6n econ6rnica ytura 	 empresarial o capitalista, Io cual condujo a una 

social nueva caracterizada por concentraci 6 n del cr~dito en grandes explota

ciones, altc migraci 6 n del campo a la ciudad, reducci 6n de la producci6n de 

de la utilizaci6n de mano de obra per la indusalimentos b6sicos y reducci6n 

tria 	agropecuaria. 

respuesta a esta situaci 6 n, Fue institucionalizado elPosteriormente y como una 

Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) con el ffn de inducir la moderni 

zaci 6 n del sector tradicional involucrando en su desarrollo a los principales 

tecnoorganismos fcncos del sector agropecuario, buscando entre sus objetivos 

l6gicos obtener incrementos significativos en los indices de producci6n y la pro 

ductividad par uridad de superficie de las explotaciones con extensiones hasta 

de 	20 has. 

Los procedimientos metodol6gicos y operativos del componente de producci6 n del 

Programa DRI en relaci 6n con [a adaptaci6n tecnol 6 gica y la I'ransferencia de 

los 	 pequeios productores agropecuarios, tema centrai de estefecnologna hacia 

trabajo, serazn tratados con alg6n detenimiento en la parte restante del presente 

documento. 

TECNOLOGI-II. 	 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA OPERATIVA DEL COMPONENTE 

CO DEL PROGRAMA DRI. 



-3-


El Programa de Desarrollo Rural Integrado-DRI, se cre6 en 1970 b'jscando la in-

tegraci 6 n d,2 diFerentes organismos del gobierno con el f'n de q'je cada uno, Je 

acuerdo con su especialidad, pudiese aporlar hacia el logro de los objetivos de 

DRI existen, entre o'ros, diferentes componente. de6ste. Es as" como dentro del 

acci 6 n, tales cono el social, de salud, vivienda, educaci 6 n, inFraestru,:tura vial 

y de p roducci 6 n o componente tecnol6gico. Todos ellos operaron hasta 1983 ba

jo la coordinaci 6 n del Dpartamento Nacional de Planeaci6.I, un organismo ase

sor del Gobierno central en la formulaci6n e implementaci 6 n de po!i'.icai de de

sarrollo. A partir del presente aho la Direcci6n Central del DRI, ha pasado a de 

pender del Ministerio de Agricultura del pai's. 

del componentePara los prop 6 sitos de este documento, solamente nos ocuparemo3 

hace reFerencia a sus rnecanlsmos de operaci 6ntecnol 6 gico del DRI en Io que 

los pequjeros productores agropecuarios, partiendoy transferencia de tecnolog'a a 


del diagn6stico de la situaci 6 n actual de sus explotaciones.
 

Lo que b6sicamente ha hecho el componente tecnol'gico del DRI, ha sido modi

ficar el modelo tradicional de la extensi 6 n rural, que coisideraba la difusi6n de
 

la nueva tecnologra generada pot las estaciones experimentales como la 6nica ac
 

tividad requerida para el desarrollo tecnol6gico del peqjeiio agricultor. Tal es

conociquerna Fu& reemplazado par la idea de que era necesario tener un mejor 

miento de los sistemas locales de producci 6 n de cada regi 6 n, de sus gentes y de 

sus problemas antes de tratar de mejorar su situaci 6 n. 

Las Instituciones involucradas dentro del componente tecnol 6 gico del DRI y sus 
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funciones especficas dentro de ste son: 

1. 	 El Instifuto Colombiano Agropecuario (ICA); es la Instituci 6 n encargada de la 

productores agropecuariosgeneraci6n y transferencia de tecnologr'a hacia los 

del pats; una de sus dependencias, la Subgerencia de Desarrollo Rural, es la 

directa de la- acciones del ICA den tro del DRI; corresponde alresponsable 

adaptaci6n a ajuste de los resulf'ados experimentales obtenidos en losICA 	 la 

porcelas decentros de investigaci 6 n, a las condiciones de producci6n de las 

los pequeios productores asi como la transferencia de reco:nendaclones t~c.ni

cas a ellos. En el morento de preparo- este documento el ICA se encuentra 

pasando par un proceso de reestructuraci 6 n de su organizaci6n in'erna, aunque 

sus Funciones contin 6an siendo iguales. 

2.El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es la entidad responsable par 

la organizaci6 n de los pequeios productores de las 6reas DRI, su indjccion al 

Progrumo DRI y su capacitacion en aspecto; de orgaizaci~n comunilaria y 

gesti 6 n empre3arial. 

3. 	 La Caja de Credito Agrario, es la Instiltuci 6 n responsable po. la coordinacion 

y manejo de los programas de credifo hacia los peqJer1o productores, as' co.no 

por Ic provision de insumos y sernillas mejoadas producidas en los centros de 

investigaci6n del ICA. 

4. El Instituto de los Recursos Naturales Renovables, 	 INDERENA, el cual es res 

de 	 programas de conservaci, n de cuencas hidrogr6
ponsable par la ejecuci6 n 
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ficas y reforestaci 6 n de bosques en coordinrjci 6n con el ICA. 

es
5. 	 El Instituto de Financiaci 6n de Programas Cooperativos, FINANCIACOP, 

por la planeaci 6n y ejecuci6 n de programas de comercializael responsable 

ci6n y mercadeo de los productors provenientes de las zonas DRI, asf como 

grupos cooperativos y estrmulo precooperatipar el estrmulo y formaci6n de 

conveniente anotar que la comercializa vo con los pequefos productores. Es 

los objetivosci6n es uno de los mayores cuellos de botella en el logro de 


del prograrna DRI.
 

es responsable den
6. 	 El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, 

se hallan los antiguos distritos de riego
tro de ciertas 6reas del pal's donde 

se inici 6 la reforma agraria en Colombia, por las accionescreados cuando 

los usuarios que viven en asentamientos cam
de transferencia de 	 tecnologr'a a 

agrario.
pesinos, los cuales fueron organizados cuando se inici6 el movimiento 

DRI existen ac. ualmente 32 distritos de 	 Desarro-
En la ejecuci 6n de las acciones 

un plan de ampliacion
lio Rural, distribu'dos en diferentes zonas del pals y existe 


a otras zonas de minifundio.
a mediano plazo de los mismos 

a 	 DRI se encuentran en proceso de inicinto'I
Proyectos similares los del Programa 

otras zonas las cuales han sido azotadas par la ac
par el Gobier, ) Nacional en 

rehabilitaci6 n e incorporaci 6n 
ci 6 n de grupos guerrilleros, con el fin de buscar su 

a la producci 6 n agropecuaria del pars. 



-6-


El objetivo general del componente tecnol6gico del DRI es el incremento de la
 

oferta de productos alimenticios y del ingreso de los pequemos productores, me

diante:
 

- Aumento de la producci6 n y productividad de los renglones agropecuarios
 

para autoconsumo y para comercializaciofn. 

- Mejoramiento de los sistemas de mercadeo y comercializaci'n de sus produc 

tos y de los insumos agropecuarios. 

- B6squeda de nuevas oportunidades de empleo y creaci6n de industrias rura

de cada zona.les que permitan utilizar mano de obra y las materias primas 

- Promoci 6n de organizaciones cooperativas y capacitaci'n de los usuarios en 

aspectos econ6micos y administrativos. 

algunos Factores que limitan el logro total de los objetivosObviamente, existen 

La historia muestrapropuestos, tales co-no la cantidad y calidad de la tierra. 

sue una tendencia de Formaci 6 n de minifundios en tierras de inferior calidad, en 

de producci 6n en zolos de clases IV, V, VI y VII, lo cual hace que los costos 

m6s altos que los costos de producci6n para la 0gr;cultunas de minifundio sean 

en suelos de clases I, II y Ill, en la obtenci6n de un mismo vol6
ra comercial, 

men de producci 6n. Adem6s, el uso de la tecnolog'a moderna requiere la utiliza 

se los rendici6n de insumos, generalmente costosos, sin los cuales no obtienen 

mientos que garanticen la inversi6n; tal es el caso de los fertilizantes, maquina

ria, semillas mejoradas, pesticidas, etc. Este requisito limita la adopci6n de tec 

escasos alnologia por parte de los agricultores cuyos recursos de capital son 

igual que su acceso al cr~dito. A esto cabe agregar que el sistema de precios y 
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no un margen de rentabilidad quelos mecanismos de mercadeo permiten asegurar 

haga atractiva la utilizaci 6n del cr~dito, por lo cual el riesgo persiste comro un 

en tasa de adopci6n de tecnoloproblema de gran mag:itud que inF!uye la baja 


gia por parte de los pequeiios productores.
 

Ill. EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA ZONA. 

Buscando alternativas de soluci6n a estos problemas, el ICA, como la principal 

del componente tecnol 6 gico del DRI, ha investigado metodosInstituci 6 n ejecufora 

ofrecer a los usuarios del programa paquetes a recomendacionesque le permitan 

a 'ravLs de las cuales puedan hacer un uso m6 s racional de sus estecnol 6 gicas 


sus
casos recursos productivos,para Iograr una mayor producci6n de parcelas de 

con su capacidad real de inversi 6n y de endeudamiento.acuerdo 

Tales m~todos comienzan po," la !dentificaci6n de los Sistemas de Producci6n y 

se ende la tecnologi'a local de producci6n en la microregi6n geogr6fica donde 

cuentra el distrifo DRI. Partiendo de tal diagn'stico pueden implementarse pro

yectos de ajuste tecnol 6 gico, con los cuales se busca complementar las pr6cti

que consideran adecuadascas que com6nmente utiliza el pequeiio agricultor y se 

para sus condiciones, con aquellas recomendaciones tecnicas obtenidas a 'raves 

de proyectos de investigaci 6n. Con astos componentes b6sicos se conFo.ma el Ila 

mado: Paquete Tecnol 6 gico. 

Antes de entrar a explicar la metodologf'a utilizada en el ICA para identificar los 

http:conFo.ma
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necesarlo definir algunos conceptos b6sicos resistemas de producci6n, considero 

lacionado3 con este procedimiento: (1). 

Regi6n Geogr6fica: (Rg) Es el conjunto formado par la serie de municipios que 

conforman un distrito. A su vez cada municipio es un conjunto cuyos elementos 

sea las veredas que Io integran. La veredo es una comunidad rural muy pequeia 

a la "Village" norteamericaequivalente al cant 6n o cornuna de algunos paises y 

na. 

Regi6n Tcni ca: (Rt) Puede definirse como el conjunto formado por diferentes con 

diciones de producci6n o conjuntos productivos (Cp) que pueden identificarse den 

tro de ella. La regi 6 n tfcnica es un subconjunto de [a regi 6n geogra'fica. 

Conjunto prodclivo: (Cp) Es una parte de una regi 6n geogr6fica que posee cierta 

homogeneidod en cuanto a los Ilamados factores inmodificables de la producci6n 

los que, a su vez, est6n modificando la respuesta de las especies vegetales y ani 

males presentes el ellas. El conjunto productivo es un subconjunto de la regi 6 n 

t6cnica la cual es, a su vez, un subconjunto de la regi 6 n geogr6fica. B6sicamen 

te el Cp varia con la altura sobre el nivel del mar y la topograffia del terreno. 

Factor Inmodificable de la Producci 6 n: (Fi) Se define como aquella condici6 n que 

ni econ 6mica ni tfcnicamente el productor puede modiFicar a corto plazo. Existen 

factores inmodiFicables de tipo climtico v.gr.: altura sobre el nivel del mar, pre 

cipitaci6 n, temperatura, etc.; los hay de tipo edafologico, v.gr.: textura del sue 

drenaje, permeabilidad, etc.Io, profundidad del suelo, pendiente, 
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como nombre 	 aqjella condici6 n queFactor modificable: (FM) su lo indica es 

desde el punto de vista econ6mco y tcnico el productor p'uede modificar en 

corto plazo. Entre ellos esthn: preparaci 6 n del 'erre-no, fecha de siembra, ge 

de malezas, plagas y enfermedades, denotipo, densidad de poblaci6n, control 

ficiencias de elernentos mayores (N, P, K), etc. 

Arreglo: (Arr) Es la disposici6i de las especies vegstales o animales en una uni 

ninifundio, es com6n endad de producci6n familiar o 	 parcela. En las 6reas de 

mismr parcela do; o -n6s especies, las cuales detercontrar interactuando en una 

se pieden encontrarminan diferentes tipos de arreglos. En las especies vegetales 

los siguientes tipos de arreglos: 

Limpio (o): Cuando en un cultivo no existe posibilidad de competena) S61o o 

cias con otro por agua, luz, espaclo, ni nutrientes. 

b) En asocio (X): Cuando dos cultivos se siembran en el mismo sitio y en la mis 

ma 6poca v. gr. m6ix en asocio con frf'jol (M X F). 

sitio
c) En relevo (- ): Dos cultivos se encuentran en relevo cuando el 

del cultivo 2 pero no coinciden las epode siembra del cultivo 1 es igual al 

En algunas regiones del pals los agricultores acostum cas de siembra. V. gr. 

bran a sembrar habichuelas junto a las plantas de ma'z pr6ximo C.cosecharse, 

sirven para que se enrede la habichuelade tal manera que las ca~ias de maf'z 

(M - Hb) 

mas de dos cultivos arreglados
d) M6ltip!e: Cuando 	 existe una combinaci 6 n de 

las formas mencionadas anteriormente. V. gr. Para en rele 
en cualquiera de 


vo con ma'z, asociado con fr'jol de enredadera P - (M X Fe)
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Unidad de Produccl 6 n Familiar: (UPF) Es el conjunto 

agr'colas y pecuarias que realiza un productor en su 

formado par 

explo'acion. 

las actividades 

Sistema de Producci6n: Es un arreglo que se desarrolla dentro de un conjunto pro 

ductivo determinado el cual posee ciertas caracterf'sticas en relaci6 n con los fac

tores inmodificables que act6an sobre el. 

SP = D (arr, cp) 

Puede suceder que un mismo arreglo puede estar presente en dos CP diferentes, 

determinando la existencia de dos SP tambi~n diferentes, a que dos arreglos dentro 

de un mismo CP, conformados por especies diferen'es, conforman un SP diferente. 

1/ 2/ 3/ 

V.gr. SP, = CP, (M X Fe) - SP2 = CP 2 (M X Fe) - SP3 = CP 1 (M X Fa 

Tecnologf'a Local de Producci6n: (TLP) Es et conjunto de componentes t'cnicos que 

conforman la estrategia de producci 6n que utilizan los productores y que es el re 

sultado de experiencias propias o ajenas obtenidas par ellos a traves del Hiempo. 

Dentro de tales componenfes tfcnicos: a "tecnologfia aut6ctona", tienen gran inFluen 

cia los factores de riesgo e incertidumbre, lo cuales son tambi~n deFinitivos en el 

proceso de adopci'n de tecnologi'a. 

1/ 

2/ 

3/ 

M 

Fe 

Fa 

Ma 'z 

Frf'jol enredadera 

= Frijol arbustivo 
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una determinada se for-
Con base en la tecnologr'a local de producci 6 n de zona 

vanque, en aproximaciones sucesivas, gene
mulan las recomendaciones tcnicas 

6 c 
rando los proyectos de ajuste tecnol 6 gico, teniendo en cuenta que algunas pr 

de reco 
ticas de las utilizadas par los productores pueden ser va1lidas dentro una 

mendaci 6 n t~cnica. 

Paquete Tecnol 6gico: Se denomina asr al 	 conjunte de recomendaciones tcricas 

ajuste tecnol6gico, las cuales se consi 
obtenidas coma resultado de proyectos de 

dentro de un determinado
deran viables para mejorar los rendimientos obtenidos 

sistema de producci~n agropecuaria. 

En general puede decirse que en un cultivo el paquete tecnol 6 gico esta dado en 

base a nueve recornendaciones tcnicas (2). 

+
PT = (R1 + R2 + R3 ....... R 9)
 

Dichas recomendaciones son:
 

= Variedad
R1 

Fecha de siembra=P2 

= Densidad de poblaci 6 nR3 


= Fertilizaci6
R4 	 n 

= Control de malezasR5 


= Control de plagas
R6 


= Control de enfermedodes
R7 


= Pr6cticas de cultivo
R8 


cosecha y postcosecha

R9 = Labores de 
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B6sicamente la identificacicn de sistemas de producci6n consiste en un m'todo 

r6pido de diagn6stico de campo el cual permite a los ticnicos lener una visi 6 n 

aproximada de las condiciones agroeconcmicas de un area deferminada, con mi 

ras a establecer la conducta que debe seguirse en relaci6n con !a elaboraci6 n 

de proyectos de ajuste fecnol 6 gico y de planes de transferencia de tecnologfia. 

En la elaboraci 6 n del diagn'stico de campo se utiliza com6nmente la combina
 

ci 6 n de dos procedimientos a saber:
 

a) Observaci 6 n de Campo.
 

Las condiciones topogr 6 ficas, clim6ticas y de producci 6 n de la zona de es 

tudio, on observadas a traves de grupos conformados par tecnicos que cono 

cen las condiciones de la microregi 6 n y previamente identifican, mediante 

un mapo de ella, sus accidentes y puntos geogr6ficos relevantes con el Fin de 

dividir la zona de trabajo entre los varios grupos. 

A trav es de la observaci 6 n de campo se pretende determinar los diferentes 

de la regi6n tecnica asi" corno fos factores inmodificablesconjuntos prod-uctivos 

de la misma y los arreglos q'je conforman sus sistemas de producci 6 n agricolas 

y pecuarios. (Ver anexo 1). Deintro de este diagn6stlco general se determina 

la superficie ocupada por los diferentes cultivos y arreglos, el numero de pe 

quer'os productores, el % de tierras no cultlivadas y la Iocalizaci6n geogr6fi 

ca de las veredas (Villages) de acuerdo a una codificaci6n establecida. Con 

base en estos resultados se establecen las especies, arreglos y sistemas de pro 

n.ducci 6 n prioritarios de la regi 6 
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b) Encuesta de Diagn6stico. 

Con base en las prioridades obtenidas por los diferentes grupos de campo en 

la identificaci6n de sistemas de producci6n, se entra a determinar la tecno 

logf'a local de prodicci 6 n (TLP) de la regi 6 n geogr6fica a traves de estudios 

de casos realizados con productores representantivos de la zona. La informa

ci 6 n de sus coidiciones familiares, educativas, sociales, econ6micas y tacni 

a 'rav~s de una encuesta exploratoria realizada en una visita 
cas se obtiene 

a Normalmente l a encuesta
posterior qje los tfcnicos 	 hacen sus parcelas. 

prod'ctores modales de la regi 6 n. Posterlormente se aplica a un 10% de los 

la tabulaci 6 n y an 6 lisis de los datos obteniclos en la
los t~cnicos eFec'6on 

resultados utilizan la determinaci 6 n de la Tecnolo
encuesta, cuyos se para 


gia local de Prolucci 6 n de la zona de estudio.
 

Con base en la Tecnolog'a 	 Local de Prodjcci6n se planificaran posteriormen 

te tanto las recomendaciones en primera aproximaci 6 n (R1 ) que podran ser 

los pequeios productore3, asr" co.no los pro/ectos
inicialmente utilizadas por 

y ajuste los cuales se !levar6n a cabo
posteriores de validoci 6 n tecnol 6 gico, 

sirvan de base para gene
en parcelas seleccionadas de las zona, para que 

(R2 , R3 , R4, etc.)aproximaciones sucesivasrar recomendaciones posteriores en 

Producci6nLa idea fundamental de complementar la Tecnolog'a Local de 

(TLP) de la zona, con las recomendaciones obtenidas en los proyectos poste 

riores de ajuste tecnol 6 gico es oFrecer a los pequeros productores paque.es 

tecnol6 gicos con diferentes 	alternativas agroecon6 ,ricas de producci 6 n a fin 

http:paque.es
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de que cada productor, de acuerdo con sus objetivos, recursos y posibilidades, 

considere m6s conveniente y posteriormente lo adopte.aplique el que 

lo relacionado con elObviamente el objetivo de este documento no es tratar 

proceso de adopci 6n tecnol6gica por parte de los pequeros productores del Progro 

do est6 en condiciones de desarrollar, 

ma DRI, ya que ste est& enmarcado dentro de un complejo sistema de factores y 

actitudes personales hacia el cambio, estimulado mediante la acci 6 n que el esta 

contando para ello con mecanismos de 

que permitan a los productores disponer oportunamente de los recurcoordinaci 6n 

sos necesarios para aplicar los nuevos conocimientos tecnol 6 gicos adquiridos, t

insumos, semillas mejoradas, f'rtilizontes, plaguiciles corno cr6dito adecuado, 

dos, etc. asi como de sistemas de mercadeo y comercializaci6n adecuados. Desa 

con excepci6n de la asistencia tcnica que ha sido quizas elfortunadamente, 

insumo de que :i pequeimo productor dispone, los dem6s Frecuente y constante 

m6 s a veces, no Ilegan con la oportunidad esperada o en las cantidades suficien 

tes. 

a las difi'ciles condiciones de mercadeo y comercializaci'n deTodo esto sumado 

que los ingresoslos productos, partilcularmente en ciertas zonas del pats, hacen 

netos que los pequerfos produ'.tores reciben son tal vez muy inferiores a sus expec 

factor de desestfmulo hacia el cambo
tativas iniciales, lo cual es un importante 

tecnol 6gico par parte de ellos. 

De aqui se deriva la importancia que para la generaci 6 r de alternativas de pro

para los pequerfos productores tienen,ducci 6n cada vez mas eficientes y viables 
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sistemas de producci6n, como los posteriores proyectostanto la identificoci 6 n de 

de ajuste tecnol 6gico. 

PROYECTOS DE AJUSTE TECNOLOGICO.IV. LOS 

que se lieva a cabo en los Distritos de Desarrollo Rural, tie-La experimentaci 6 n 

ne como objetivo llegar a Formular recornendaciones para los pequeiios productores 

sus ingresos mediante un manejo mas racional con el f'n de que puedcn mejorar 

en lade ciertos factores de la producci6n. A partir de los resultados obtenidos 

Local de ProducIdent ficaci6n de los Sistemas de Producci6n y de la Tecnolog'a 

ci6n, junto con la inFormaci 6 n proveniente de los cent'ros de investigaci6 n, es 

posible determinar aquellos problemas de la producci6n para los cuales se tiene 

la recomen una tecnologra disponible en forma inmediata, la cual va a conformar 

primera aproximaci 6 n (R1 ) y cuales problemas requieren la elaboraci6ndaci6n en 

a ajuste 'ecnol'gico para dar respuestasde proyectos de investigaci6 n adaptativa 

posteriores a ellos en forma met6dica y sistem6ica. Dichas respuestas conformar 6 n 

las recomendaciones en aproximaciones sucesivas (R2 , R3, R4 , etc.) 

consiste entonces en aplicar el m~todo inductivo (PruebaEl ajuste tecnol6 gico 

a travas de una serie de ensayos de experimentaci'n. Thcnicamende Hip6t'esis), 


te es el resultado de localizar dentro de la funci6n de producci6n de un sistema
 

determinado los espacios de exploraci 6 n de insumos con los cuales es posible ob

tener la ni6xima producci 6n al minimo costo. (3). La formulaci 6 n de los proyectos 

de ajuste tecnol 6 gico cubre las mismas etapas que cuniquier otro proyecto, partien 
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do desde la Planeaci 6 n de los mismos (Identificaci6n del Problema, etc.) hasta 

su Evaluaci 6 n final. 

Seg6n Tarazona et al (1981), los proyectos por cultivos o arreglos corresponden a 

los los problemas prioritarios
los principales arreglos identificados en distritos y a 

detectados en la identificaci6 n de la tecnologf'a local de producci 6 n. Dichos pro 

tecnol 6 gico mediante los cuales
blemas dan lugar a los experimentos de ajuste 

se prueban las hip6tesis correspondientes. A su vez cada experimento puede dar 

ILigar a uno o vcrios ensayos que corresponden a las fincas, sitios o replicacio

nes del mismo experimento. 

As'" por ejemplo dentro de un proyacto sobre fertilidad y manejo de suelos se inclul 

rian aquellos experimentos en que se incluyan variables tales como: uso de correc 

etc., cada uno
tivos, fertilizaci6 n y abonamiento, riegos, sistemas de labranza, 


con varios ensayor en diferentes fincas sele-.cionadas prev!ameP,,e, con los cuales
 

se busca reconfirmar las hip6tesis experimentales bajo condiciones especf'ficas.
 

uno a dos tecnicos responsables por la
En cada distrito de Desarrollo Rural, existen 

Obviamente con
planificaci6 n y manejo de los experimentos de ajuste tecnol 6 gico. 

el f'n de buscar la menor variabilidad y la mayor confiabilidad en los datos obte 

se debe buscar Ilevar a cabo los ensayos en conjuntos
nidos experimentalmente, 

en cuanto a ciertas variables inmodificables de suelos y
productivos homogeneos 

suficiente de repeticiones a fin de que arrojen re
clhma, ejecutando un ni'mero 

sultados representativos, respecto a las variables modificables que se estan estudian 

do. Es 16gico que el ncmero de repeticiones de un experimento esta en funci6n de 
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detectar y de Ia precision que se desee obte
las dierencias que se quieran 

ner en los resultados experimentales. 

Al diseiiar proyectos de ajuste tecnol6gico se acostumbra tomar en cuenta no 

s6lo la tecnologi'a que usualmente utiliza el productor y que se considera ade

cuada, sino aquellas variables que mas inciden, como factores limitantes para 

la intensificaci 6 n del cultivo y de su estabilidad biol6gica. Entre 6llas debe 

mencionar la prevenci6n de la erosi6n, mantenimiento de la fertilidad de los 

suelos, prevenci 6 n de pestes, etc. 

Los datos que se obtienen en los proyectos de investigaci6n Ilevados a cabo 

en las fincas de los agricultores, vienen a constiturr una gui'a muy valiosa 

para las decisiones que deben ser tomadas en relaci6n con la introducci6n 

de nuevas tecnologias entre los agricultores. Sin embargo estos resultados ex

perimentales, los cuales ya hcr. sido suficientemente probados y su bondad 

aceptadu para convertirse en recomendaciones t~cnicas deben ser transferidos 

a las comunidades de pequefios agricultores por m~todos demostrativos a travs 

de los cuales se puedan observar las caractersticas m6s sobresalientes y las 

ventaias comparativas de las nuevas variedades o pr6cticas que se desea reco

mendar con Fines de que sean ensaydas y adoptadas por 6llos. Con tal pro

p6sito se establecen en las mismas fincas de los agricultores de In reai6n, 

como un proceso posterior al de ajuste tecnol 6 gico, las Ilamadas Parcelas 

Agricolas de Alto Rendirniento, en lugares estrat~gicos de la zona preferible
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mente cerca de las carre'eras y vias de acceso donc tengan un efecto 

de "vitrina" para su promoci 6 n. Igualmente se utilizan diversos m6todos 

giras,grupales de transferencia tecnol6gica, tales como dias de campo, 


encuentros, demostraciones de m6todo y de resultados, etc.
 

V. 	 ALGUNOS ASPECTOS AGROECONOMICOS DE LAS RECOMENDACIO-

NES TECNICAS TRANSFERIDAS A LOS PEQUENOS PRODUCTORES.-

La adopci6n de determinadas recomendaciones t6cnicas representa para el 

pequehio productor distintos niveles de inversi 6 n los cucles en algunos 

casos, como en el relacionado con fecha de siembra no representan costo 

adicional alguno, en tanto que en otros coma el relacionado con uso de 

elevado para 61. Obviaagroquimicos, puede representar un costo bastante 

mentelo que las recomendaciones contenidas en un paquete tecnol 6 gico 

intentan lograr es un equilibria entre los diferentes costos que ellas im

plican, buscando como objetivo final unos rendimientos par unidad de 

superficie, teniendo en cuenta la limitaci 6 n del factor tierra, que le 

rentables y le generen un ingreso mayor al productor, compar6ndosean 

!o con su tecnologi' habitual0 Sin embargo hay otros Factores econ6micos 

que tienen influencia en el ingreso neto que va a recibir el productor; 

entre 1los cabe mencionar el mercadeo de los productos el cual, como 

se indic6 en otra parte de este documento, es el principal cuello de 

es 	 enbotella que e1 debe afrontar. Este Factor a'n mas crrtico ciertas 

6reas del pal's donde las condiciones de marginalidad rural, la Falta de 
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infraestructura adecuada de vias, de :omunicaci6n, Falta de centros 

de acopio, etc. no permiten predecir con un nivel confiable do apro

ximaci6n el precio Final que el pequehio productor obtendr6 por su pro

ducto. Por tal raz6n es recuente que un agricultor de escasos recursos 

opte por escoger un paquete tecnol6gico, el cual, aunque no le repre

sente un mayor ingreso neto, al menos le implique un menor riesgo de 

p~rdida. 

Talvez en algunas 6reas rurales del pa's relativamente cercanas a las 

centros de mercadeo, la adopci6n de tecnologra que implique un usa 

m6 s intensivo de capital es m6s notorio que en las 6reas marginales. 

En relaci6n con el recurso: Mano de obra, su utilizaci6n es m6s com6n 

en las diferentes zonas no s6 lo como mano de obra Familiar sino "inter

cambiada', sistema en el cual los vecinos se prestan mutua colabora

ci6n en las labores de campo. En otros casos, los peq,,eiios propiefarios 

y aparcero; Jedian par~e de.u tiempo diario como jornaleros o emplea

dos de otros agricultores m6s pudientes, con el Fin de mejorar sus ingre-

S05. 

Se ha podido comprobar que en varias 6reas DRI del pais, la adopci6n 

de los paquetes tecnol6gicos es, recuentemente, parcial, adopt6ndose 

Gnicamente aquellas innovaciones que no signiFican un aumento de los 

gastos en efectivo en tanto que las otras han sido Frecuentemente recha

zadas. Adem6s la adopci6n de las innovaciones m6s costosas implican 



-20

una mayor necesidad de cr~dito lo cual tambi~n aumenta el riesgo de
 

los productores muy tradicionalistas, disminuyendo sus posibilidades de
 

adopci6n 'ecnol6gica.
 

En un estudio realizado en el Valle de Tenza (4), uno de los Distritos 

de Desarrollo Rural Integrado del pa's se estableci6 una comparaci6rr 

entre la Tecnologta Local de Producci6n con la 'ecnologia Recomenda

da, en cuanfo a la utilizaci6n de varios recurs s de producci6n: Semi-

Ila, Mano de Obra, y ut.lizaci6n de yuntas en la preparaci6n del terre

no, con 3 cultivos solos (tomate, paFa y arveia) y uno asociado (ma'z 

y Frijol). En los resultados obtenidos se pudo comprobar que aunque la 

'ecnologia recomendada aument6 la ganancia neta/ha. en todos los cul

tivos, paralelamente aumen, 6 fambi~n los costos totales y los costos en 

efectivo (Ver arexos 2 y 3). 

Tambi~n dicho estudio permit6 constatar que los cultivos con mayor 

orientaci 6 n hacia el mercado, tuvieron un mayor nivel de adopci6n tec

nol6gica por porte de los productores que los cultivos con destino al auto 

consumo, y que las innovaciones que implican aumento en la mano de 

obra, tuvieran fambi~n un mayor nivel de aceptaci6n debido a que 6sta 

no les implic6 una erogaci 6 n en efectivo par ser Familiar o intercambia

da con los vecinos. Entre tales innovaciones estuvieron la preparaci 6 n 

del suelo y el control de malezas. 
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Otras 	experiencias han demostrado que un agricultor con escasos recur

sos de capital y con limitado acceso al cr~dito, va a optar por el sis

tema de agricultura tradicional que le va a implicar menores riesgos en 

la inversi 6 n, los cuales le permifir6n sembrar una mayor extersi6n de su 

parcela que aunque le represente menor producci6n por unidad de super

ficie 	par no aplicar toda la 'ecnologra recomendada en el paquete tec

nol6gico, tambi~n al final le representar 6 un mayor ingreso neto total. 

VI. 	 ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON SISTEMAS DE PRODUCCION 

PECUARIA. 

Un alto porcentaie del ingreso familiar en las explotaciones agropecua 

rias de miniFundio es derivado de la actividad pecuaria. Se considera 

que existe un sistema de producci6n pecuaria cuando diversos factores 

inmodiFicables pueden considerarse adecuados para el manejo de una a 

varias actlvidades pecuarias. 

Los Factores inmodificables en la actividad pecuaria son similares a los 

de la actividad ogricola, consider6ndose entre los m6s importantes : La 

altura sobre el nivel del mar, temperatura, humedad relativa y topogra

fra, siendo este 61timo m6s importante en bovinos y equinos que en las 

especies menores. 

Los factores modificables m6 s comunes en los sistemas de producci6n pe

cuaria son la raza, la nufrici6n y el manejo, considerando dentro de 
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este 6 , ltimo factor el m~todo de alimentaci6n, el tipo y calidad del 

alimento, la cantidad del mismo y su contenido de nutrientes. 

Desde el punto de vista de la preparaci6n de los paquetes tecnol6gi

cos pecuarios !a mctodologr'a que se utiliza es b6sicamente la misma 

que para los paquetes tecnol6gicos agrrcolas, y esta parte de la iden

tiFicaci6n de la tecnologia Local de Producci6n y de los Sistemas de 

Producci6n Pecuarios existentes en los distritos de Desarrollo Rural del 

pais. 

Sinembargo, una limitante de primer orden en la planiFicaci6n e im

plementaci 6 n de proyectos de ajuste tecnol6gico pecuario, ha sido la 

limitaci6n de espacio en las parcelas de los pequefnos productores. Ade

m6 s para el diserio y manejo de los proyectos existe con Frecuencia la 

dificultad de contar ccn un numero suficiente de animales homogLneos 

para hacer lotes de experimenfac* n y de conirol experimental. A esto 

cabe agregar que los animales de la finca , com6nmente son considera

dos por los pequefos productores como reservas para situaciones de emer

gencia econ6mica lo cual implica que ante una necesidad urgente de 

dinero, optan por vender sus mejores animales para conseguir liquidez 

inmediata, sin permitir muchas veces que los investigadores hayan ter

minado el periodo experimental y puedan colectar los resultados obte

nidos. 
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Por tal raz6n las recomrendaciones que normalmente se incluyen en el 

paquete tecnol3gico pecuario, son basadas, con algunas excepciones, 

en resulfados obtenidos en centros de investigaci6n del ICA. 

En las 6 reas tfcnicas pecuarias en las cuales se han podido hacer al

gunos proyectos de aiuste tecnol6gico y parcelas a pruebas pecuarias 

de alto rendimiento, en las fincas de pequefios productores, han sido 

las relacionadas con establecimiento y manejo de praderas utilizando 

diversos niveles de Fertilizaci6n y con diferentPs capacidades de carga 

par hect6rea en bovinr's. 

Sinembargo, no son muchos los proyectos que se han podido adelantar 

al respecto y puede decirse que la investigaci6n adaptativa en aspec

tos pecuarios est6 en su Fase inicial, ya que debido a las dificuliades 

mencionadas anteriormente, fu6 poli'ica del ICA durante varios aios 

no propiciar este tipo de proyctos. S61amente en algunas zonas del 

Programa DRI en el pa's donde la producci6n lechera es considerada 

como prioritaria se est6n adelantando estudios aislados de tipo explora

torio sobre la producci6n y comercializaci6n de la leche y sus deri

vados. 

Consideramos que !as experiencias que en materia de investigaci 6 n pe

cuaria en zonas de minifundio nos puedan aportar los participantes de 

los diferentes paises en el Seminario Taller organizado por la Oficina 
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Regional de la FAO, ser6n de aran valor para nosotros como ayuda 

para orientar nuestras acciones futuras en este campo. 



X/
 



conjuntos productivos1: Formato para la identificaci'n deANEXO 

(CP), Arreglos (Arr) y superficie estimada de los mismos 

para cada punto de observaci 6 n y para cada observador. 

Punto 	de Regi6n de 

No. 1 Estudio: Caqueza-UneObs. 

Superficie No. Localizaci 6 n 
Superfi cie 

geogr~tfica
CP estimada Nombre Arreglos estimada 

%- Has. P.P. (C6d. Veredas).
%- Has. 

Ma'z x Fr'jol 3 25 C1, C2, C3 , U1 

10 Tomate // Ma'z 2 15 C1 , C3 , C4 , U2CP 1 


- - 0 -
T. no 	 cultivadas 5 

C5, C6Ma'z x Fr'jol 15 85 C4 , 

5 30 C4, C530 Frrjol (o)CP 2 

45 C5, C6 , U7 , U8Cebolla (0) 10 

Papa (o) 20 90 C4, C8 , U 10 

CP 3 Pastas (o) 10 30 C3, C2, U10 

- -0-T. no cultivadas 30 



ANEXO.2 	 Distrito Vaile de Tenza. Comparaci6n de la tecnologla local con la recomendada.
 

Uso de algunos recursos. 1982. ( 4 )
 

SEMILLA 	 MANO DE OBRA No. YUNTAS
 

TL TR Variaci6n TL TR Variaci6n TL TR Variaci6n
 

Kg/Ha. Kg/Ha. No/Ha. No/Ha. No/Ha.
 

3 15 15 0 

Papa 1.000 1.250 25 109 109 0 13 13 0 

rveja 36 59 64 6 10 67 

8 13 62
 

romate 	 0.5 0.5 0 560 575 


4alz x Frijol M 12 18 50 

F 27 40 48 

FUENTE: Informaci6n recolectada. ICA DESE.1982. 

TL = Tecnologia Local TR = Tecnologia Recomendada. 



ANEXO. 3. Distrito Valle de Tenza. 
Comparaci6n de la tecnologla local 
con !a recomendada.
Costo total, costo 
en 
efectivo y ganancia neta. 1982.
 

COSTO TOTAL INGRESO BRUTO COSTO EFECTIVO GANANCIA NETA 

Cultivo 
 TL TR Incremen. TL T
$/Ha. $/Ha. Incremen. TL TR
$/Ha. $/Ha. //Ha. Incremen. TL TR Incremer

I/Ha.
 

Papa (0) 72.065 67.198 -6.70 
 72.000 84.967 
 18.00 59.785 58.068 
 -2.90 
 -65 12.802 195.95 
jaiz x frijol 9.096 12.388 +36.20 12.000 19.500 62.00 4.904 
 8.588 +75.10 2.904 7.112 
244.90
 

Arveja (0) 130760 
 154.140 +17.90 
 133.546 136.096 
 2.00 
 7.204 11.104 +54.10 
 2.786 
 5.336 191.50
 

Tomate (0) 103.830 112.950 +8.80 
 137.679 181.973 
 32.00 79.899 90.247 
+12.90 33.849 
 69.023 203.90
 

TL = Tecnologla Local de Producci6n 

TR = Tecnologia Rccomendada 

Ganancia Neta = Ingresos Brutos 
- Costo Total
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