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I. INTRODUCCION
 

El prop6sito de este trabajo es presentar la descripci6n y anklisis de
 

una instituci6n que ha jugado un papel protag6nico en 
la transformaci6n
 

tecnol6gica del agro argentino: 
 los consorrios rurales de
 

experimentaci6n agricola (Grupos CREA) (1).
 

Este mecanismo tiene algunas caracter{sticas que definen su caracter
 

peculiar: 
 su naturleza privada, su nacimiento y desarrollo al margen de
 

las instituciones oficiales que simultaneamente iban constituyendose y
 

expandiendose, su contenido doctrinario que trasciende las dimensiones
 

meramente productivas para procurac la formaci6n de los productores que
 

lo integran y una metodolog{a de trabajo que ha probado su eficacia en la
 

difusi6n tecnol6gica. Esas caracterlsticas estan asociadas a su impacto
 

efectivo que, si bien dificil de medir con 
rigurosidad, ha sido de
 

significaci6n segun todas las evidencias disponibles.
 

A lo largo de su existencia, este mecanismo ha crecido en el 
numero de
 

miembros, en las areas cubiertas por su accion, as! 
como en
 

heterogeneidad y complejidad. 
La experiencia acumulada ha permitido
 

identificar sus fortalezas mayores y consolidar un aprendizaje de
 

extroardinaria importancia. El analisis de las etapas por las que
 

atraves6 releva las vinculaciones entre las variaciones ocurridas en el
 

agro argentino, las condiciones politicas 
en que este se desenvolvi6 y la
 

mayor diferenciaci6n interna que paulatinamente se 
iba produciendo. Esas
 

etapas son el resultado de los desaflos que tuvieron que 
ser superados y
 

de las respuestas que en cada momento el movimiento CREA fue generando
 

para alcanzar la supervivencia, la adaptaci6n y la madurez.
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Este documento refiere la experiencia vivida a lo largo del desarrollo
 

del movimiento, su din~mida institucicnal y la acumulaci6n tecnol6gica
 

operada. Su contenido esta formado por distintas s,cciones que pasan
 

revist- a sus caracteristicis operativas basicas, a su origen y
 

objetivos, a sus componen'.es internos, a su crecimiento y a su impacto en
 

el agro axyentino.
 

II. EL MOVIMIENTO CREA
 

En primer lugar, se hara una descripci6n, tal vez excesivamente sumaria,
 

del movimiento.
 

A. Los grupos CREA y AACREA
 

El movimiento CREA esta integrado por grupos de alrededor de doce
 

miembros constituldos por propia iniciativa y con el prop6 sito de
 

intercambiar informaci6n tecnol6gica, realizar actividades en comun y
 

capacitarse a traves de la acci6n. 
Cada uno de estos grupos dispone de
 

un asesor profesional que es financiado por sus integrantes.
 

En el presente, el movimiento cuenta con 150 de estos grupos con
 

aproximadamente 1.500 miembros. La superficie estimada cubierta supera
 

los dos millones de hectareas.
 

http:componen'.es
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Esos grupos estin articulados por AACREA, Asociaci6n Argentina de
 

Consorcios Rurales de Experimentaci6n Agricola. Esta asociaci6n
 

constituye la cabeza del movimiento y esta encargada de la coordinaci6n
 

de las actividades de l-s grupos, la realizaci6n de estudios tecnicos, el
 

suministro de informaci6n, la prestaci6n de servicios y la formaci6n,
 

tanto de los empresarios miembros de los CREA como de los t~cnicos que se
 

desempenan como asesores de los grupos.
 

AACREA tiene una Comisi6n Directiva que se reune una vez al mes. Ademas
 

de los miembros de su Mesa Ejecutiva, la integran vocales que representan
 

a las distintas zonas en que se nuclean los grupos.
 

AACREA cuenta con varios departamentos ticnicos. La enumeraci6n de sus
 

funciones es 
util para reflejar la amplitud de sus actividades:
 

- de estudios, a cargo de: 1) la coordinaci6n de visitas t6 cnicas a 

los CREA, 2) la capacitaci6n de asesores, 3) la difusi6n de los 

resultados de los ensayos, 4) la publicaci6n de nateriales de 

divulgaci6n tecnica, cuardernillos de actualizaci6n y estudios, 5) la 

prestaci6n de servicios indirectos a los miembros CREA por medio de
 

contactos externos, 6) la coordinaci6n de ensayos y 7) el apoyo a los
 

tecnicos en el diseno experimental. En su seno operan diversas
 

comisiones de trabajo integradas por tecnicos y empresarios;
 

- institucional, a cargo de tareas de animaci6n (relaci6n con los 

grupos, apoyo a los equipos zonales, metodologias grupales y
 

promoci6n de la constituci6n de nuevos grupos) y de formaci6n para el
 

desempeno de funciones en el movimiento;
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de economia, que realiza estudios sobre precios de productos e
 

insumos y prestar el servicio de analisis de gesti6n a los
 

empresarios que estan suscriptos al mismo;
 

- de prensa y difusi6n, a cargo de los medios escritos del movimiento.
 

AACREA se financia por aportes de los miembros del movimiento. Ese
 

aporte se realiza en funci6n de coeficientes fijados seg6n la extensi6n y
 

la capacidad productiva de las explotaciones.
 

Por fredio de convenios con bancos y empresas, el movimiento ha contado
 

con apoyo econ6mico para la realizaci6n de actividades tecnicas, as! 
como
 

para cursos de formaci6n empresaria. El numero y la importancia de estos
 

ccn.,'nios ha ganado en significaci6n en los 6ltimos anos. 
 Para una mejor
 

canalizaci6n de los mismos se ha creado una 
fundaci6n separada de AACREA
 

pero integrante del movimiento.
 

B. La metodologa participativa
 

La instituci6n cuenta con una metodologia de trabajo basada en la
 

participaci6n, el intercambio de experiencias, los aportes criticos y la
 

reflexi6n conjunta.
 

Esa metodologia impone una estructura semejante a las reuniones de los
 



5
 

miembros CREA:
 

- se inicia con uria ronda de novedades, mecanismo por el cual se
 

socializa informaci6n;
 

- sigue el tratamiento de un tema sustantivo co,, el formato siguiente: 

- exposici6n ilustrativa y descriptiva, 

- planteo de interrogantes o de las cuestiones a debatir y 

resolver,
 

- indagaci6n por parte de los asistentes a la reuni6n de datos
 

adicionales o visualizaci6n de la realidad bajo examen (visita
 

al campo en las reuniones de los grupos CREA),
 

- formulaci6n de criticas, discusi6n y aportes,
 

- toma de decisi6n, procurando el consenso;
 

- suministro de informaci6n institucional sobre el movimiento;
 

- se concluye con la programaci6n de las actividades inmediatas. 

Esta descripci6n de la estructura tipica de las reuniones del movimiento
 

es suficiente para senalar algunos de sus principales atributos:
 

- la metodologia esta centrada en tareas concretas y especificas;
 

- esas tareas son definidas por el propio grupo;
 

- todos los miembros del grupo son los protagonistas de la reuni6n. El
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coordinador procura balancear las intervenciones, orientarlas y
 

alentar la participaci6n;
 

la integraci6n y el compromiso se 
refuerza a travs de la 
tarea
 

centrada en aspectos instrumentales. 
Si bien esa integraci6n es un
 

producto primario de la relacion, el grupo se justifica pot el
 

intercambio en funclon de tareas cuya referencia es 
lo
 

tecnico-productivo y la gesti6n.
 

La metodologla de trabajo grupal es complementada por otros medios:
 

- la visita del aseso-;
 

- la acci6n de la estructura zonal;
 

- los ensayos;
 

- la recopilaci6n de informaci6n;
 

-
 las visitas a las estaciones experimentales del INTA.
 

C. La estructura participativa
 

El movimiento tiene en 
la participaci6n su caracteristica basica, la que
 

se refleja en sus estructuras:
 

- el movimniento es un piramide asentada en la base (los grupos) que se
 

va construyendo hacia la cuspide a traves de un sistema
 

representativo;
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la estructura tecnica tambi~n se asienta en la participaci6n de
 

los asesores en el nivel zonal y reuniones generales:
 

a nivel zonal, la participaci6n se da por medio de los
 

presidentes de los grupos y la presencia de miembros 
en los
 

qrupos de trabajo,
 

a nivel central, la participaci6n se da en el seno del organo
 

directivo y en las comisiones.
 

III. FACTORES QUE CONCURREN AL SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO
 

El movimiento CREA surge como consecuencia de la presencia de ciertas
 

condiciones de relevancia para el desarrollo del agro argentino, su
 

desenvolvimiento es facilitado por algunas caracteristicas del tipo de
 

explotaci6n que se encuentra predominantemente representado en las
 

primeras etapas de su vida y es a la vez el resultado de una concepci6n
 

muy particular de un grupo de productores sobre su papel en el agro
 

argentino y sobre la viabilidad de los esfuerzos privados realizados al
 

margen del estado.
 

A. El escenario de su origen y desarrollo temprano
 

El movimiento CREA tiene su origen a mediados de la decada del
 

cincuenta. Nacido por la iniciativa de quien fuera su figura dominante y
 



tuviera extraordinaria influencia en la conformaci6n de sus 
rasgos
 

centrales, Pablo Hary, se constituye en un momento muy especial de la
 

historia del agro pampeano.
 

1. 	Entonces, y luego de un largo periodo de estancamiento desde
 

distintos ambitos se 
asigna al agro un renovado papel como generador
 

de los recursos sobre los que se consolidarla una mayor capacidad de
 

importaci6n. Ademas, se afirma el convencimiento de que la
 

producci6n s6 lo podria acrecentarse por el aumento de los
 

rendimientos a traves de "una tecnificac±6n bien crientada y
 

persistente" (2).
 

2. 	Esos anos de estancamiento eran adjudicados a distintos factores
 

operantes. Algunos diagn6sticos centraban la atenci6n en las
 

consecuencias de politicas p6blicas que - se afirmaba - habian
 

desalentado la producci6n, la inversi6n y la innovaci6n tecnol6 gica.
 

Otros sostenlan que la estructura de la tenencia de la tierra
 

constitula un obstaculo para el desarrollo del sector. De este modo,
 

la cuesti6n de la tecnificaci6n del agro no aparecla como
 

independiente de la resoluci6n del conflicto entre los diagn6sticos
 

citados y entre los grupos que los sustentaban. En el momento de su
 

nacimiento, el desarrollo tecnol6gico es un tema que es percibido no
 

s6lo en su dimensi6n econ6mica sino tambi4n como de alta relevancia
 

politica.
 



9
 

3. 	Durante las primeras etapas de su vida, el movimiento es parte de un
 

proceso durante el que se dan cambios importantes en el agro
 

pampean. Se asiste a un conjunto de fen6menos que implican un
 

cambio en la receptividad a nuevas tecnologias: 1) la reducci6n de
 

la mano de obra tempo-aria, 2) la modificaci6n de la organizacion
 

social dominante en la regi6n asentada en su disponibilidad, en el
 

arrendamiento agricola y en la estancia ganadera, 3) la irogresiva
 

mecanizdci6n alentada por politicas de desgravaci6n y subsidios y 4)
 

la asuncion de la explotaci6 n agraria en forma directa por los
 

propietarios. Todo ello da lugar a lo que se denomin6 un "nuevo
 

piso" tecnol6gico (3).
 

4. 	Simultaneamente a la creaci6n de los primeros grupos CREA emerge el
 

Instituto Nacional de Tecnologla Agropecuaria. Nacido sobre la base
 

de las antiguas estaciones del Ministerio de Agricultura y Ganaderia,
 

el INTA surge con recursos con afectaci6n especifica y con gran
 

autonomia y capacidad decisoria, conforme a las recomendaciones de
 

quien era Secretario General de la CEPAL y en un clima de epoca que
 

anticipa el entusiasmo por el desarrollo, la planificaci6n, la
 

ciencia y la tecnologla, dentro de una nueva importancia asignada al
 

sector agropecuario. El estado asume, dentro de estos planteos, el
 

papel de promotor y actor directo en la empresa del desarrollo,
 

despertando oposiciones de los sectores que yen en este aumento del
 

intervencionismo p6blico una amenaza de socializaci6n progresiva.
 



B. Las condiciones productivas
 

AdemAs de estas condiciones contextuales, algunas razones que hacen a las
 

particulares exigencias de ciertos tipos de producci6n explican que esta
 

metodologla de trabajo haya encontrado condiciones favorables para su
 

expansi6n:
 

1. F! movimiento nace en la zona de invernada de la Provincia de Buenos
 

Aires. Esta constituye un tipo de explotaci6n do extrema
 

complejidad, en la que se combinan actividades agricolas y ganaderas
 

muy diversas y que impone a la gesti6n empresaria requerimientos
 

severos en materia de selecci6n de productos, rotaci6n, preservaci6a
 

de recursos y manejo.
 

2. En la region pampeana, el conjunto de precios que son tomados en
 

cuenta para las decisiones empresarias esta constituido por una
 

combinaci6n de precios agricolas y ganaderos. 
Las series hist6ricas
 

muestran la existencia de un efecto compensador entre ellos, de
 

manera que la diversificaci6n permite operar en condiciones agregadas
 

mas estables. Esto, a su vez, desestimula las inversiones que
 

aumentan la rigidez productiva, alentando aquellas innovaciones que
 

no implican un aumento del riesgo por inmovilizaciones excesivas.
 

Las practicas, el manejo y la capacitad empresaria pasan de este modo
 

a ser aspectos en los que las demandas de innovaci6n derivan de la
 

racionalidad impuesta por la naturaleza de las condiciones generales
 

de la economia del sector.
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3. 
La extensi6n de las unidades productivas facilita esta combinaci6n y
 

su variabilidad conforme a las circunstancias enfrentadas, haciendo
 

uso de una ventaja de escala que les da mayor flexibilidad para
 

sustituir producciones conforme a los precios relativos y para hacer
 

un uso mas eficiente de los recursos del suelo disponibles. Por otra
 

parte, su capac;dad econ6mica les permiten "invertir" en tecnologia,
 

contratar servicios tecnicos y destinar superficies de sus campos a
 

la realizaci6n de pruebas.
 

4. 	Existe una relativa homogeneidad tecnol6gica en las unidades
 

productxvas de esta zona, as! 
como del resto de la regi6n p~mpeana.
 

Esta hecho facilita ia rapida difusi6n y adopci6n de esas
 

inovaciones y el desarrollo de mecanismo de intercambio de
 

nformaci6n entre productores en un marco no competitivo.
 

5. 	2i perfil productivo de cada explotacion - basado en la combinaci6n
 

de productos - presenta condiciones adecuadas para el desarrollo de
 

enfoques tecnol6gicos centrados en cada problematica particular
 

conceptualizada bajo la forma de "sistemas de producci6n". 
 La
 

experimentaci6n sobre el 
terreno segun las demandas de la rotaci6n,
 

las condiciones del suelo y la estrategia de minimizaci6n del riesgo
 

econ6mico aparece para estos productores como superior a otras
 

centradas en productos o aspectos especificos de la producci6n. 
Esta
 

concepci6n es 
utilizada para diferenciar el modelo institucional de
 

las caracteristicas que se adjudicaban a los mecanismos oficiales que
 

en esas circunstancias se estaban desarrolando.
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C. 	El impulso de los fundadores
 

Ese escenario particular y estas caracteristicas de la regi 6n donde surge
 

el movimiento no bastan para explicar su origen y desarrolo temprano.
 

Otros factores se manifiestan simultaneamente:
 

1. 
Entre estos factores, el ideol6gico-doctrinario juega un papel
 

preponderante. Un grupo reducido de productores de orientaci6n
 

cristiana comparte actividades de reflexi6n y una preocupaci6n comn
 

sobre la necesidad de desempenar un papel novilizador en el agro,
 

tanto en sus aspectos tecnol6gicos como en la dimensi6n social,
 

entendida esta como su proyecci6n e influencia sobre la comunidad.
 

En este sentido, el grupo fundador reconoce vinculos previos y
 

actividades conjuntas. EJ movimiento nace sobre la base de
 

relaciones ya establecidas que facilitan la puesta en marcha de los
 

grupos de experimentaci6n socialmente homogeneos y dotados de valores
 

y perspectivas compartidos.
 

2. 	Las peculiares circunstancias por que atraviesa el agro argentino son
 

interpretadas por este grupo de una manera que lo Ileva a aproximarse
 

a otros productores con afinidades sociales y doctrinarias en una
 

actitud de repliegue sobre el sector, afirmando su independencia con
 

respecto a las reivindicaciones gremiales para centrarse en la
 

promoci6n de comportamientos colaborativos en torno a lo tecnol6gico
 

y al margen de los mecanismos estatales.
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3. 	La homogeneidad ideol6gica y social se manifiesta tambi~n en su
 

concepci6n sobre la problematica tecnol6gica. La inquietud en el
 

terreno productivo se centra pot entonces en los suelos y en la
 

conservaci6n de sus cualidades naturales. En la zona en que se
 

forman los primeros grupos, la erosi6n era percibida como un problema
 

de extraordinaria importancia que requeria acciones inmediatas. La
 

primera orientaci6n tecnol6gica del movimiento - que perdura a6n hoy
 

pero matizada por la incorporaci6n de planteos mrs pr6 ximos a las
 

posturas "productivistas" - es fuertemente conservacionista, puesto
 

4sto de manifiesto en la muy cercana relacion que se establece en los
 

primeros anos con la Asociaci6n Amigos del Suelo.
 

4. 	Su fundador se inspira en la experiencia de los CETA franceses. Su
 

modo de funcionamiento y su metodologia se toman como modelos y la
 

referencia a ellos es constante, aun cuando la versi6n argentina
 

asume caracteres propios. En particular, los CETA forman parte de
 

una compleja red Institucional de la que participan organismos
 

publicos de desarrollo agricola, entidades gremiales, cooperativas y
 

cajas de credito. Ademas, los grupos CETA tienen adjudicado un claro
 

papel dentro de un sistema complejo en el que la investigaci6n bisica
 

y la aplicada estan reservadas a otras instituciones, quedando a este
 

mecanismo la experimentaci6n en el terreno y a los GVA la
 

vulgarizaci6n. En el caso argentino, los grupos CREA surgen al
 

margen - a veces enfrente - de otros mecanismos, realizando las
 

actividades por propio impulso y con complementaciones que a lo largo
 

del tiempo se van produciendo y reforzando.
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IV. LOS OBJETIVOS DEL MOVIMELTO
 

A. El lenguaje en que se expresan
 

La preocupaci6n tecnol6gica, la disponibilidad de un modelo institucional
 

de facil adopci6n y la existencia de un clima de epoca por el que el
 

sector agropecuario parLcerla entrar en una 
nueva etapa, concurren a la
 

creaci6n del movimiento, determin~ndose entonces muchas de sus
 

caracteristicas permanentes.
 

Uno de los elementos que forman parte de esas caracteristicas es la forma
 

de enunciaci6n de los objetivos. 
Estos tienen una manifestaci6n
 

explicita y formal y otra que recurre a ciertas metaforas para transmitir
 

el mensaje institucional y pa-a reafirniar la identifidad del movimiento.
 

Los prop6sitos de la instituci6n se 
refieren a dos dimensiones
 

diferentes, la tecnol6gica y la social:
 

-
 los grupos CREA son medios para el perfeccionamiento tecnico, para el
 

intercambio de informaci6n y para el aprendizaje compartido;
 

- el movimiento se plantea como tarea el perfeccionamiento del
 

productor a travs de su formaci6n integral, as! como su proyecci6n a
 

la comunidad para servir como referente de un nuevo modo de
 

comportamiento en el sector.
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Las metiforas son diversas, cada una de las cuales tiene un contenido muy
 

peculiar y significativo.
 

1. 	La metafora tal vez mas utilizada nace referencia a que el movimiento
 

osta 
integrado por los "punta de flecha", proponiendose desempenar
 

este papel dentro del conjunto del sector. Si bien esta metafora es
 

equivoca en cuanto a s! su senido se 
refiere a que sus integrantes
 

son los que se encuentran en la vanguardia tecnol6gica o los que,
 

dentro de cada condici6n 1articular, muestran actitudes mas abiertas
 

con respecto al cambio, su reiteraci6n alimenta una percepci6n muy
 

particular del papel a desempenar por el lovimiento y de las
 

caracteristicas de sus miembros.
 

2. 	Otra imagen utilizada consiste en la afirmaci6n de "tener los pies en
 

el barro del campo con la mirada en lo transcendente: apostalado
 

laico enraizado en la tierra". Esta hace alusi6n tanto al conjunto
 

de valores que conforman la base ideol6gico-doctrinaria del
 

movimiento como a la modalidad de trabajo centrada 
en la prueba, en
 

la demostraci6n y en los problemas concretos de los productores.
 

Sirve esta metafora para subrayar el caracter del movimiento como
 

excediendo lo puramente tecnol6gico, a la vcz que se interpreta zu
 

labor como orientada a la resoluci6n de cuestiones concretas de la
 

actividad inmediata del productor.
 

3. 	Otras metaforas se refieren a su papel "catalizador", es decir, al
 

imperativo de convertirse en el precipitador de una nueva
 

mentalidad. "La tecnica no es el factor limitante de la producci6n
 



rural argentina. Las tecnicas estan, pero la gente no las aplica por
 

que no se nos da la gana. Es un problema de mentalidad, de falta de
 

solidaridad social, de falta de motivaci6n", dice Pablo Hary al serle
 

entregado el premio Madison-Ferguson en 1978. Esta afirmaci6n
 

subraya una concepci6n en la que la responsabilidad esta asignada al
 

esfuerzo del productor, con independencia de las condiciones que
 

imperen en su contexto.
 

4. 	"Nuestro metodo de trabajo es sin duda un factor de diflisicn tecnica
 

y un factor de promoci6n humana: una acci6n como de levadura en la
 

sociedad" dice Pablo Hary en el discurso de clausura dp la III
 

jornada. "Servir al bien comun", "las cosas no 
se van a arreglar con
 

s6lo mis tecnica, mas reglamertos, ni con mas discursos, sino con
 

voluntad de servir, con nobleza, con valor Lersonal, con disciplina,
 

con generosidad y con fe en los valores trascendentes" agrega. Estas
 

manifestaciones sirven para enfatizar una dimensi6n social que supera
 

los meros fines productivos y tecnol6gicos, a la vez que infunde a la
 

vida del movimiento de un fuerte contenido voluntarista. "Espiritu
 

mas que sistema" resume esta afirmaci6n, senalando que "el movimiento
 

consiste en una actitud en mayor medida que en un mecanismo de
 

transferencia de tecnologia".
 

5. 	La proyecci6n al exterior adquiere caracter{sticas particulares. Esa
 

doctrina no se expone como valida s6lo para dar sustento a la acci6n
 

institucional, sino como expresi6n de valores que deberian difundirse
 

al conjunto de la sociedad. Se refleja una visi6n de la sociedad en
 

la que los procesos son obra de individuos meritorios, munidos de
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patrones de autoexigencia elevados, que no depositan en la acci6n
 

oficial las esperanzas para el cambio de su situaci6n ni se perciben
 

como productos del contexto. El fundador, Pablo Hary, escribe: "El
 

objetivo de CREA y de los otros CREA, cuya fundaci6n debemos
 

fomentar, es el perfeccionamiento tecnico. Pevo hay ot:o objetivo
 

que bien pensado, es tan fundamental como aquel (y mas fundamental en
 

el futuro) que es, justamente, evitar la influencia y la consecuente
 

coerci6n del estado. Debemos cuidar nuestra independencia y
 

obligarnos a creer en nuestra fuerza. Ni nosotros mismos sabemos lo 

que valemos. Somos elite y debemos tenet siempre pvesente que ello 

implica responsabilidad y deberes." * 

6. 	Esta actitud de independencia con respecto al estado se manifiesta en
 

el rechazo a denominadas "ideologlas" que tienen expresi6n en
 

intentos de politica publica como "la Alianza para el Progreso, las
 

retormas agrarias, las afirmaciones sobre la funci6n social de la
 

tierra o la conceptualizaci6n de las unidades econ6micas 6ptimas".
 

Se sostiene que "la verdadera funci6n social de la tierra es producir
 

muchos alimentos al menor costo". Si bien sobre estos puntos el
 

movimiento no adopta posiciones, las afirmaciones anteriores
 

impregnan la percepci6n p6blica que de 4l se va conformando.
 

• 	 Carta a Enrique Capelle, mencionada en el documento 10 anos tie vida,
 

pagina 19.
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Todas las metaforas mencionadas aparecen a lo largo de la vida de la
 

instituci.6n en boca de su fundador. 
Si bien a medida que el movimiento
 

se fue consolidando y creciendo estas referencias simb6licas fueron cada
 

vez menos funcionales para reafirmar sus atributos, en 
las primeras
 

etapas de formaci6n y de "socializaci6n" de sus miembros jugaron un papel
 

fundamental, constituyendo la doctrina que sirvi6 para dar identidad,
 

estimular el sentimiento de pertenencia y proyectar una imagen al
 

exterior. Al aumentar la heterogeneidad del movimiento y al crecer el
 

nunero de relaciones que este establece con mecanismos publicos y
 

privados de investigaci6n y extensi6n, algunas de asas notas distintivas
 

se diluyen. Es entonces cuando el metodo de trabajo, los logros
 

alcanzados y la presencia institucional pasan a reforzar la pertenencia
 

al movimiento en mayor medida que 
la afinidad con los simbolos utilizados
 

en aquellas etapas.
 

B. La evoluci6n de los obetivos
 

Los objetivos basicos de la instituci6n persisten a lo largo del tiempo.
 

No obstante, su operacionalizaci6n va planteando interrogantes asociados
 

a las siguientes cuestiones:
 

1. tecnicos:
 

a. 
 los objetivos del movimiento llevan a ejecutar actividades muY
 

diversas vinculadas al ciclo de generaci6n, adaptaci6n,
 

http:instituci.6n


19
 

transferencia, difusi6n, aplicaci6n y absorci6n de tecnologlas.
 

El limite entre estas instancias es impreciso, a la vez que se
 

agrega la necesidad de realizar validaciones por las
 

peculiaridades ecologicas de cada zona o explotaci6n. 
Es por
 

ello que el movimiento debe constantemente enfrentarse a la
 

cuesti6r de determinar en cual de ellas puede realizar una
 

contribuci6n mas significativa y de mayor utilidad para 
sus
 

miembros;
 

b. 	 cuando el movimiento se desarrolla en sus primeras etapas, Io
 

hace en paralelo a los servicios de extensi6n del INTA. Procura
 

entonces diferenciarse de esta instituci6n intentando prestar
 

mas atenci6n a las problematicas de cada productor y defiriendo
 

como ajena a sus objetivos la realizaci6n de investigaciones no
 

vinculadas a situaciones con'retas y que el productor no pueda
 

realizar por si. 
 Desde entonces, el agro ha experimentado un
 

cambio de importancia con la proliferaci6n de mecanismos que
 

desempenan las mismas funciones. 
 De ahi que el movimiento se ha
 

debido plantear de una manera mas rigurosa el alcance de las
 

actividades que puede realizar con mayor eficacia a la vez que
 

sus productores hacen Lin uso complementario de los restantes
 

mecanismos existentes;
 

C. 	 con el crecimiento del movimiento, la heterogeneidad de 

realidades productivas y empresarias se fue haciendo mayor, 

dando lugar a actividades diversas en cuanto a la distancia en 

que 	las mismas se encuentran de la frontera tecnol6gica.
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2. sociales:
 

A medida que el movimiento crece, la homogeneidad del nucleo inicial
 

resulta mas dificil de mantener. Por lo tanto se da una progresiva
 

perdida de precisi6n en cuanto al significado acordado a algunas de
 

las aspiraciones que integran los objetivos propios de esta
 

dimensi6n.
 

Es decir, la misma no es 
el resultado de un debilitamiento de las
 

convicciones ni 
un problema de conducci6n, sino la consecuencia de la
 

creciente diferenciaci6n interna del movimiento derivada del 
tamano
 

alcanzado, de la variedad de situaciones enfrentadas y de las
 

diversas realidades zonales.
 

El resultado de estos procesos ha sido que un movimiento nacido como
 

autosuficiente se haya transformado en un integrante de un sistema cada
 

vez mas complejo. 
En el desempena un papel importante como demostrador,
 

por su funci6n de adaptaci6n tecnologica y como formador de empresarios.
 

Pero a la vez se ha ido conviertiendo en un mecanismo en el que coexisten
 

diferentes realidades en cuanto a la capacidad tecnol6gica de sus
 

productores, dandose en su propio setio una transferencia de los mas
 

avanzados a los que Estan en situaci6n de desventaja relativa. Cambios
 

internos y adaptaciones a lo externo fueron dando lugar a la emergencia
 

de un cuadro de cada vez mayor pluralidad de situaciones y perspectivas.
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V. LOS MIEMBROS
 

No es posible una caracterizaci6n precisa de los miembros CREA. Si bien
 

la percepci6n generalizada en un comienzo era que el movimiento estaba
 

constituldo por grandes productores, la diferenciaci6n creciente lleva a
 

cuestionar la actual adecuaci6n a la realidad de la misma. El promedio
 

de las extensiones que era durante los primeros anos pr6 ximo a las 2.500
 

hectAreas, ha ido progresivamente disminuyendo.
 

En este sentido, otros cambios parecen haberse producido a lo largo de :a
 

vida del movimiento que - si bien no pueden cantificarse debidamente 

.3on per-ibidos por sus miembros y constituyen factores que razonablemente
 

lie',.3n a brindar explicaciones a ciertos procesos institucionales
 

vividos:
 

- ha aumentado el numnero de explotaciones administradas por 

propietarios que son a la vez profesionales en ciencias agricolas y 

veterinarias, producto de una evidente renovaci6n generacional; 

- ha aumentado tambien la proporci6n de establicimientos que son 

administrados directamente por propietarios residentes en el lugar de 

la explotaci6n; 

- ha disminuldo el tamano medio de las unidades econ 6micas debido a la 

incorporaci6n de productores medianos y pequenos as! como por la
 

subdivisi6n de grandes extensiones;
 

http:lie',.3n
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ha aumentado la proporci6n de productores dedicados exclusivamente a
 

la agricultura, aun cuando persiste el predominio de los productores
 

que tienen a la ganaderia 
- y dentro de esta, a la invernada - como
 

actividad principal;
 

la mayor parte de los miembros actuales tiene una antiguedad en el
 

movimiento menor a los diez anos, aun cuando este periodo es el que
 

registra los menores porcentajes de crecimiento;
 

si bien el movimiento se ha expandido geograficament, persiste una
 

concentraci6n casi excluyente de grupos CREA en la regi6n pampeana y,
 

dentro de esta, en la provincia de Buenos Aires, con mas del 50% de
 

ellos. No obstante, es de senalar que las zonas con tasas de
 

crecimiento mas elevadas en los ultimos anos son Sur de Santa Fe y
 

Centro.
 

En cuanto a los grupos, 
en el presente se pueden advertir distintas
 

realidades en cuanto a su composici6n:
 

- grupos integrados por productores que viven en grandes ciudades,
 

particularmente Buenos Aires. 
Esta era la caracteristica dominante
 

en 
las primeras etapas del movimiento;
 

- grupos integrados por productores con las mismas caracteristicas,
 

pero con el atributo particular de que las explotaciones tambign
 

estan localizadas en lugares cercanos a esos centros urbanos;
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- grupos de composici6n mixta, con productores de las caracter;sticas
 

anteriores y otros con residencia en sus campos;
 

- grupos basicamente integrados por productores que residen en sus 

campos.
 

Estas situaciones dan lugar a diferencias sustanciales en la integ-aci6n
 

con el medio, la percepci6n de la 
tarea de AACREA, las demandas de
 

autonomia y adjudicaci6n de capacidad decisoria, la visualizaci6n de la
 

problematica de crecimiento y la utilizaci6n del movimiento como medio
 

para el desarrollo personal y para la integraci6n familiar a la actividad
 

rural.
 

Hay indicios que permiten suponer que los grupos integrados por
 

productores con residencia en sus campos tienden a tener una mayor
 

integracion con el medio, mayores demandas de ejercicio de la capacidad
 

decisoria, una vision mas 
critica de AACREA, una actitud mas positiva con
 

respecto al crecimiento del movimiento y una mayor participaci6n
 

familiar.
 

La evoluci6n resenada esta asociada a las transformaciones que sufri6 el
 

agro pampeano desde que se funda el movimiento. Los procesos de
 

agriculturizaci6n, la diversificaci6n de la oferta tecnol6gica, la
 

reducci6n progresiva de las extensiones, en establecimiento de un mayor
 

numero de relaciones de interdependencia con el medio local y la
 

proliferaci6n de practicas de contrataci6n de servicios han dado lugar a
 

una realidad nueva que se manifiesta en el movimiento. Son justamente
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las areas que m~s fuertemonte han sentido el impacto de esas
 

transformaciones las que evidencian un dinamismo mayor, con actividades
 

mas complejas y con una proyecci6n mas amplia hacia la comunidad.
 

VI. EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL
 

A. Las etapas del crecimiento
 

El crecimiento de la instituci6n no se 
di6 de una maiera regular y
 

continua. Por el contrario, pueden advertirse etapas claramente
 

diferenciadas:
 

1. 
Una primera etapa se extiende desde el nacimiento hasta
 

aproximadamente 1970. Este periodo esta caracterizado por un
 

crecimiento importante 
en el numero de grupos, con una tasa anual
 

promedio del 31,5%, llegando a 92 grupos en 1969.
 

2. Una segunda etapa de crecimiento mas lento se despliega hasta el ano
 

1983. La tasa de crecimiento promedio para el periodo es del 2,25%,
 

habiendose producido descensos netos en el 
numero de grupos en
 

algunos aios.
 

3. Pareze insinuarse una tercera etapa, pues 1984 presenta un porcentaje
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de 	crecimiento que es significativamente wavor al de los anos
 

anteriores.
 

B. 	Los factores operantes
 

Varias son las razones que pudieron haber incidido en la conformaci6n de
 

esas etapas:
 

1. 	La primera etapa coincide coa un perlodo de gran impulso dado por el
 

nucleo promotor y, muy particularmente, por su fundador. Pablo Hary
 

realiza la difusi6n de la idea que nutre al movimiento, conjugando un
 

esfuerzo formativo con un gran despliegue personal. Es, adem~s, la
 

decada en que se presencia el despegue de la inquietud por la
 

renovaci6n tecnol6gica en el agro, invadida por un cierto optimismo
 

con respecto al desarrollo nacional.
 

Con 	este tel6n de fondo y en funci6n de esfuerzos de un n6cleo
 

reducido, las relaciones de amistad permiten una r~pida inhorporaci6n
 

de productores al movimiento. Si bien es dificil recostarse en otros
 

datos que no seai los informes de los testigos de esos mo-antos,
 

parece indudable que luego de la primera decada emerge un movimiento
 

relativamente homogeneo en cuanto a las caracterlsticas de sus
 

miembros, infundido de una manera compartida de apreciar la realidad
 

y bajo la influencia de un liderazgo vigoroso y energico que, a la
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vez 	que conduce al movimiento, va explicitanou su folisofla y
 

sentido.
 

2. 	La segunda itapa esta caracterizada por un escenario nacional
 

sustancialmente diferente. Se entra en un periodo de gran
 

turbulencia, con giros radicales en las politicas publicas. 
El
 

movimiento debe poner a prueba su capacidad adaptativa, a la vez que
 

enfrenta conflictos nuevos entre las expectativas y las realidades.
 

Pero es 
justamente en es*e contexto cuando la producci6n agropecuaria
 

alcanza las tasas mas elevadas de crecimiento, aun cuando ello no
 

implique necesariamente consecuencias paralelas para la empresa
 

agropecuaria.
 

Durante esta segunda etapa se va expandiendo progresivamente la red
 

de relaciones interinstitucionales en que el movimiento participa.
 

La firma de convenios, la representaci6n ante organismos oficiales,
 

la participaci6n de miembros CREA como 
delegados ante comisiones o
 

grupos de trabajo, tienen como consecuencia una mayor presencia y
 

visibilidad externa del movimiento y mayores demandas sobre su
 

aparato central. Cada vez mas CREA excede la labor de los grupos
 

para convertirse en una realidad institucional mucho mas compleja.
 

Tambign, esta etapa supone una progresiva diferenciaci6n interna del
 

mo',Imiento. Constituyendo una experiencia novedosa a fines de la
 

decada del 60, la creaci6n de los CREA - convenio introduce nuevos
 

miembros con atributos y con modalidades de acci6n con ciertas
 

diferencias a lo que hasta entonces era lo comun. 
A partir de all!,
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la expansion geografica del movimiento, con la natural diversidad
 

ecol 6gica y de realidades productivas y econ6micas, va reduciendo la
 

homogeneidad inicial.
 

3. 	La tercera etapa que parece iniciar:se coincide con un perlodo
 

hist6rico en que existe una mis clara conciencia piblica de las
 

transformaciones producidas en el agro, asi como una expectativa
 

mayor con res ecto a las contribuciones que el sector pueda realizar
 

a la recuperaci6n econ6mica y, en particular, a la superaci6 n del
 

problema de la deuda externa.
 

C. 	Los motores del crecimiento
 

6
La secci6 n anterior pone de manifiesto elementos end6genos y ex genos que
 

contribuyen al crecimiento del movimiento. Los hasta aqu! desarrollados
 

tambien llevan a identificar fuerzas que operan impulsando o demorando el
 

crecimiento.
 

En la actualidad, es evidente que el crecimiento se da de forma mas
 

notable en presencia de las siguientes condiciones:
 

- existencia de ncleos zonales fuertes, con influencia en el medio
 

asentada en una presencia constante;
 

-	 alta densidad de grupos CREA, con predominio en los mismos de
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productores de caracteristicas relativamente semejantes a las de los
 

restantes de la zona de influencia;
 

- actividades de estos grupos de "tranqueras abiertas" y otras de
 

proyecci6n al medio;
 

relaciones estrechas en la 
zona con instituciones locales como
 

mecanismo para el intercambio, el fortalecimiento de contactos y,
 

eventualmente, la realizaci6n de acciones en comun;
 

- alta visibilidad en la zona por la realizaci6n de reuniones,
 

participaci6n en eventos zonales, etc.
 

Es decir, pareciera que el crecimiento esta asociado a la densidad de la
 

vida zonal.
 

VII. LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
 

A. La evoluci6n de la estructura
 

En terminos muy globales, puede afirmarse que la estructura del
 

movimiento evolucion6 conforme a lo siguiente:
 

- naca como grupos independientes animados por los mismos prop6sitos;
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- esos grupos se reunen y dan lugar a una Federaci6n, luego de nominada 

Asociaci6n; 

la Asociaci6n cuenta con una estructura muy simple. En el inicio, la
 

conducci6n esta en manos de un Presidente asistido por delegados.
 

Mgs tarde, en 1964, se delega la funci6n ejecutiva en una Comisi6n
 

Directiva;
 

- la estructura representativa se desarrolla a traves de la
 

constituci6n del Consejo de Delegados;
 

simultaneamente, crece la estructura tecnica. 
Los coordinadores
 

tienen por misi6n fundamental el apoyo a la difusi6n de la idea y de
 

la metodologla. Se constituyen las comisiones de trabajo, ambitos de
 

intercambio entre productores en funci6n de intereses tematicos
 

comunes.
 

mas tarde se desarrollan agrupamientos geograficos, naciendo la idea
 

de la zona. Este nivel 
cuenta con un vocal que realiza la
 

coordinaci6n y participa en la Comisi6n Directiva;
 

- luego se concibe la estructura departamental; 

- estos departamentos sirven de ambito a las actividades de comisiones 

y grupos. 
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Los procesos de complejizaci6n de la estructura politica del movimiento y
 

el desarrollo de la estructura tecnica no son independientes. Cada
 

cambio en la estructura fue resultado de la inadecuaci6n de los
 

mecanismos existentes para atender a las nuevas situaciones. Asi, es
 

posible afirmar que:
 

- la creciente complejidad de las actividades tecnicas exige una
 

paralela diferenciaci6n interna, creandose estructuras funcionalmente
 

especializadas para atender problemas particulares;
 

- la mayor dimensi6n del movimiento y su caracter participativo llevan
 

a crear nuevos mecanismos de coordinaci6n y tr~nsito de la
 

informaci6n, pues el intercambic tecnologico ya no se da s
 6 lo entre
 

productores cercanos y relativamente homogeneos, sino en un universo
 

cada vez mas amplio y diverso. Surgen de este modo las zonas y se
 

amplia la Comisi6n Directiva para permitir una mas activa presencia
 

de los miembros en el gobierno de la instituci6n.
 

B. La zona
 

El analisis de este nivel es 
central para la comprensi6n del movimiento.
 

La zona es mecanismo primario para la transmisi6n de informaci6n
 

institucional, intermediaria en la relaci6n con AACREA, lugar para la
 

generaci6n de demandas sobre actividades, planes de trabajo y utilizaci6n
 

de recursos, nucleo para la programaci6n y realizaci6n de actividades,
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proyecci6n del movimiento hacia el medio e instancia primera de
 

participaci6n de los grupos en el gobierno de la instituci6n a travs de
 

los vocales zonales.
 

Su estruturaci6n es progresiva, acrecentando sus funciones a traves de la
 

multiplicaci6n de actividades. En el presente, su papel efectivo dista
 

del desempeado una decada at-5. 
 Las razones de este fen6meno radican
 

tanto en el desarrollo de la vida zonal como en el propio crecimiento del
 

nivel central:
 

- la expansi6n geografica hace que las realidades productivas difieran
 

sign'ficativamente. La creciente heterogeneidad global da lugar a la
 

necesidad de homogeneizar situaciones por medio de este
 

nucleamiento. Las dos zonas iniciales se multiplican hasta alcanzar
 

el n~umero actual que supera la decena;
 

- debido a la diversidad geografica y a las caracteristicas y 

modalidades de cada zona, se van haciendo mas evidentes las 

diferencias en la interacci6n entre los giupos, creandose mecanismos 

propios conforme al impulso local; 

- algunas zonas han creado sedes permanentes, contando con personal
 

tecnico para asistir al coordinador y al vocal zonal;
 

-
 al crecer el n6mero y la variedad de las relaciones establecidas, el
 

nivel zonal va adquiriendo una mayor presencia, teniendo que adoptar
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decisiones en forma aut 6noma y dando su propia interpretaci6n a los
 

criterios y politicas del movimiento.
 

La dispersi6n geografica de los grupos, las situaciones productivas
 

disimiles, el distinto grado de desarrollo de la capacidad tecnol6gica y
 

otros factores explican la diferenciaci6n creciente entre las zonas.
 

Algunas constataciones pueden presentarse acerca de su dinamica:
 

- las zonas mas dinamicas en materia de concertaci6n de estudios y con
 

mayor capacidad para la resoluci6n de problemas cuentan tambien con
 

alta aptitud para el razonamiento econ6mico;
 

- la vida zonal intensa coincide con la existencia de n6cleos que
 

sirven como punto de encuentro, a distancias que impiden la
 

concentraci6n de los pcoductores en Buenos Aires y con situaciones en
 

las que la dispersi6n geografica no es demasiado elevada;
 

- las zonas mas debiles en cuantc al sosten brindado al mantenimiento
 

de las relaciones y de la productividad grupal tienen una muy baja
 

articulaci6n con el medio, muy escasos esfuerzos dedicados a la
 

capacitaci6n, reducido intercambio de experiencias y pobre
 

aprovechamiento mutuo del aprendizaje acumulado por cada grupo;
 

- en las zonas en las que las relaciones con el medio son mas fuertes, 

el aprovechamiento mutuo del aprendizaje de cada grupo es mayor. 

Otras asociaciones interesantes son:
 

- pareciera que existe un patr6n de pertenencia caracterizado por una
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alta capacidad para el razonamiento econ6mico y la participaci6n en
 

actividades tecnicas, pero que da lugar a una reducida vida zonal.
 

Este podria ser un perfil individual o grupal en el que esa
 

pertenencia es gratificante instrumentalmente y en la que las
 

consideraciones empresarias y productivas tienen predominio;
 

otro patr6n emergente es el de los individuos o grupos que con
 

menores niveles de capacidad en las dimensiones empresarias y
 

productivas, se vuelcan con mayor medida al medio y dan lugar a una
 

vida zonal mas rica y con mayor informaci6n. En este caso, el
 

movimiento es un ambito de relaci6n social y de crecimiento de
 

ai-.,lla capacidad en grupos mas rezagados que los anteriores.
 

No es posible hacer discriminaciones significativas por tipo de
 

producci6n o ubicaci6n, aun cuando es posible apreciar que las zonas con
 

mayor dinamismo son aquellas que se encuentran en un circulo de
 

aproximadamente cuatrocientos kil6metros de Buenos Aires y, en
 

particular, las predominantemente agricolas.
 

VIII. LA EVOLUCION DE LAS PREOCUPACIONES TECNICAS
 

A. El sendero de crecimiento
 

El movimiento ha ido creciendo y madurando en su concepcion de las
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actividades dirigidas a alcanzar sus objetivos. 
 Esta concepci6n se fue
 

complejizando a medida que la participaci6n en el movimiento permitia 
a
 

sus miembros avanzar en un sendero de perfeccionamiento tecnol6gico:
 

- El la primera etapa, las actividades de los grupos estan centradas en
 

aspectos tecnico-productivos Je relativamente baja complejidad y con
 

moderadas exigencias sobre el productor. El intercambio entre los
 

productores y el apoyo tecnico permiten perfeccionar las tecnicas en
 

uso y adoptar algunas nuevas, asimilando una metodologia de trabajo
 

grupal. 
El movimiento alcanza exitos de importancia en lo referido
 

al manejo de barbechos, ordenamiento de rodeos, siembras adecuadas.
 

control de malezas, planificaic6n forrajera y formulaci6n de perf::,s
 

de pasturas.
 

- El analisis de la gesti6n y la consideraci6n de la explotaci6n desde
 

una perspectiva empresaria constituye una segunda etapa de esa
 

maduraci6n. Esta etapa es mas exigente que la primera pues requiere
 

un crecimiento de la capacidad analitica del miembro CREA y un apoyo
 

tecnico especializado.
 

- Las actividades vinculadas a la problematica econ6 mica surgen con
 

fuerza en la 
6ltima decada, tanto en lo referido al analisis de la
 

gesti6n como la capacitaci6n empresaria. No obstante, aun el grueso
 

de las acciones del movimiento estan centradas en lo
 

tecnico/productivo.
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En los ultimos anos se desarrolla la modalidad de trabajo por
 

convenio. Paralelamente a la transformaci6n tecnol6gica
 

experimentada por el agro pampeano y en la que tienen una importancia
 

central las empresas productoras y comercializadoras de insumos, en
 

particular de semillas, el movimiento comienza a contar con recursos
 

para participar en actividades de difusi6n, demostraci6n y prueba.
 

De este forma se da una nueva forma de integraci6n a una red de
 

mecanimsos dentro de los que los grupos CREA aparecen como altamente
 

prestigiados y eficaces. Por lo tanto, su participaci6n es buscada
 

por lo que implica como respaldo y garantla en la difusi6n de
 

practicas e insumos.
 

Estas etapas han estado tambien marcadas por trAnsitos que pueden
 

conceptualizarse de la siguiente manera:
 

- de lo mas sencillo a lo mas complejo;
 

- del perfeccionamiento de las tecnologlas con que se opera a la
 

incorporaci6n de nuevas tecnologlas;
 

- de la incorporaci6n de nuevas tecnologlas con escasa validaci6n de 

las mismas a las condiciones particulares de produccion, a una 

creciente capacidad de prueba, experimentaci6n y selecci6n; 

- de la atenci6n privilegiada a un factor productivo, el suelo, a la 

consideraci6n conjunta de los que operan a lo largo del ciclo 

productivo; 
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del tratamiento focalizado en cuestiones vinculadas a los 
recursos
 

movilizados - suelo, pasturas, cultivos, etc. 
- a su analisis como
 

entidad econ6mica;
 

- del suministro de metodologias de calculo de resultados brutos a la 

capacitaci6n para analisis mas complejos de la empresa rural; 

de la adquisici6n de una metodologla de trabajo grupal a la
 

proyecci6n de esa metodologia para la difusi6n tecnol6gica fuera del
 

grupo.
 

En este sentido, el movimiento esta en condiciones de identificar el
 

sendero de desarrollo tecnol6gico y empresario. Si bien 4sta no ha sido
 

todavia una 
tarea encarada, es de anticipar que progresivamente se
 

marchara en esa direcci6n. Varios son los factores que permiten afirmar
 

esta posibilidad:
 

- algunas de sus comisiones de trabajo ya han avanzado en este
 

sentido;
 

-
 un uso mas eficiente de los recursos y un major 3provechamiento de
 

las experiencias plantean ya exigencias al respecto;
 

- la propia heterogeneidad que ha ido adquiriendo el movimiento implica 

la presencia de productores con distinto nivel tecnol6gico, exigiendo
 

actividades diferenciadas que evidencian la existencia de un sendero
 

como el senalado.
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B. Las l6gicas de desarrollo
 

Esta evoluci6n de las actividades tecnicas pone de manifiesto una l6gica
 

de desarrollo gobernada por las demandas de los productores. Ella no fue
 

el resultado de un diseo realizado por sus grupos tecnicos, sino el
 

producto de un progesivo avance en la capacidad productiva y empresaria
 

de los miembros del movimiento. De este modo, parece encontrarse una
 

situaci6n que presta apoyo adicional a las posturas que vinculan la
 

difusi6n de la innovaciones tecnol6gicas a la existencia de una demanda
 

precisa, concreta y expresada por decisiones de los productores.
 

Por otra parte, esta evolucion es tambien una manifestaci6n adicional de
 

los cambios producidos en materia institucional y por el desarrollo del
 

agro pampeano. De una instituci6 n centrada en s! misma y atenta al
 

perfeccionamiento de las tecnicas y practicas utilizadas, a medida que
 

las demandas tecnol6 gicas crecen se pasa a establecer relaciones de
 

creciente armonla y de cierto caractel complementaric con el INTA. Mas
 

tarde, con la mayor difusi6n de agroquimicos e hlbridos y por la
 

presencia mas importante de empresas proveedoras de este tipo de insumos,
 

el movimiento multiplica sus relaciones y convenios, abriendose a nuevos
 

estimulos y participando activamente en una red de mecanismos
 

institucionales cada vez mas complejos, pero destacandose por sus
 

metodologlas y por la naturaleza particular de muchas de las actividades
 

que se realizan en su seno. Otra l6gica parece ponerse asi de
 

manifiesto: la apertura institucional es una condici6n para mantenerse a
 

tono con la evoluci6n tecnol6gica del agro. A la vez, este crecimiento
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tecnol6gico exige contar con productores articulados, con medios eficaces
 

de intercambio de informaci6n y con demostradores eficientes. El
 

movimiento satisface estas exigencias: de ahi que con mayor frecuencia e
 

intensidad se requiera su participaci6n para la realizaci6n de
 

actividades de la mas diversas o se 
intente reproducir sus modos de
 

trabajo.
 

IX. LA PROYECCION POLITICA Y GREMIAL
 

Estatutariamente, el movimiento esta inhibido de realizar acciones
 

gremiales. No obstante, su influencia es grande, aun cuando tambien en
 

este caso es dificil realizar evaluaciones rigurosas. Varios son los
 

factores que deben ser mencionados al respecto:
 

1. 
Como se observ6, la doctrina institucional infundida por su fundador
 

y primer presidente ponla 4nfasis en el voluntarismo del productor,
 

imponiendole a este la responsabilidad de su propio desarrollo con
 

independencia del 
marco de politicias en que se desenvolviese;
 

2. 	Esta misma doctrina que daba espaldas al estado tenla consecuencias
 

sobre un modo particular de apreciar las politicas p6blicas:
 

aquellas que permitiesen el m~s amplio despliegue de las capacidades
 

e iniciativas empresarias serian las mejores. 
Pero esta consecuencia
 

rara vez 
se 	explicita como postura oficial del movimiento y queda
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como una derivaci6n natural 
e implicita de la afirmaci6n valorativa
 

que le dio sustento inicial.
 

3. 	Aquella doctrina se enunci6 en alguna oportunidad como opuesta a
 

posturas que apareclan como refomistas o transformadoras de la
 

estructura agraria. 
El cambio efectivo provendria de la modificaci6n
 

de los comportamientos del productor agropecuario, mas que de las
 

condiciones an que estos se manifiestan.
 

4. 	Lo anterior explica que no haya habido conflictos percibidos o
 

tensiones sentidas con las lineas que mayoritariamente adoptaron las
 

expresiones gremiales mAs tradicionales del agro argentino. En
 

algunos casos las coincidencias existieron por la pertenencia
 

simultanea de miembros del movimiento a esos agrupamientos y por su
 

participaci6n en sus niveles decisorios.
 

5. 	A pesor de la anterior, la actitud mas dinamica y tecnol6gicamente
 

mas 
progresista de los miembros CREA gener6 diferenciaciones con las
 

posturas de algunas de las entidades gremiales, mas aferradas a la
 

acci6n corporativa sobre el estado para procurar su instrumentaci6n
 

conforme a su particular manera de concebir el interes general desde
 

la perspectiva de lo sectorial.
 

6. 	En algunas instancias, esas diferenciaciones encontraron diversas
 

formas de expresi6n. Una de las mas importantes an cuando no asumi6
 

formas institucionales, fue cuando un grupo de miembros CREA 

independientemente de esta pertenencia - patrocin6 una lista que
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competia por la conducci6n de la mis vieja de las entidades del
 

sector. Una percepci6n muy extendida entonces fue que estas
 

distintas orientaciones asumian una expresi6n de enfrentamiento que
 

era anticipada como inevitable.
 

7. Otro aspecto importante consiste en 
la conducta que coherentemente
 

asumi6 el movimiento de no comprometerse con el financiamiento
 

oficial para sus actuvudades. Conforme a este criterio, se procur6
 

que las relaciones con el sector p
 6blico se limitasen a cuestiones de
 

relevancia tecnol6gica o productiva, evitando compromisos en cuanto
 

al contenido de politicas especificas.
 

8. Lo anterior no inhibi6 al movimiento a participar a trav~s de
 

representantes en numerosas comisiones, grupos de trabajo o
 

integraci6n de 6rganos directivos como en el caso del INTA. En este
 

sentido, la presencia politica del movimiento se ha expandido
 

notablemente, en particular en los 6 ltimos anos.
 

La creciente heterogeneidad del movimiento, asi 
como su mayor expansi6n
 

geografica, han ido aumentando el pluralismo en cuanto a las perspectivas
 

internas sobre estos aspectos. Si bien se mantiene consensualmente la
 

visi6n segun la cual el movimiento no debe asumir posturas gremiales, las
 

distintas realidades enfrentadas llevan a que este consenso pase a tener
 

una funcionalidad diferente a la de las primeras etapas.
 

Entonces era una afirmaci6n doctrinaria que se correspondla con una
 

visi6n del papel responsable del productor rural, voluntarista, centrada
 

en la fuerza de los grupos y antiestatista. Hoy implica una
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especializaci6n en la definici6n de roles institucionales a la vez que un
 

reaseguro para el mantenimiento de la cohesi6n interna er. una situaci6n
 

de creciente heterogeneidad y de coexistencia de productores con
 

distintas posturas con respecto a las alternativas politicas del sector.
 

X. LA MEDICION DEL IMPACTO
 

El 	movimiento CREA ha realizado un aporte sin duda importante al
 

desarrollo tecnol6gico del agro argentino. Esta contribuci6n se aprecia
 

en diversas dimensiones, aun cuando la misma no puede ser medida con
 

exactitud por la presencia de complementariedades y por la difusi6n
 

producida al medio. En este sentido, es 
preciso senalar:
 

1. 	Las vlas para ese impacto han sido, en primer lugar, la adaptaci6n
 

tecnol6gica, la asistencia tecnica y la capacitaci6n y formaci6n de
 

productores. 
 Pero ademas su aporte en materia de perfeccionamiento
 

de tecnicos y extensi6n ha sido importante. La relaci6n entre todos
 

estos aspectos es estrecha y no pueden hacerse evaluaciones por
 

separado de los resultados en las distintas dimensiones senaladas.
 

2. 	Este mecanismo nace y se desarrolla en paralelo al Instituto Nacional
 

de Tecnologla Agropecuaria. Ambos se expanden basicamente en las
 

mismas areas, a6n cuando la dispersi6n geogr~fica del INTA es mayor.
 

Muchos productores se benefician de la participaci6n o del acceso a
 

la informaci6n tecnol6gica.
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3. 	En particular, durante los ultimos quince anos se produce una
 

explosi6n en el numero de mecanismos que trai miten informaci6n, 

sirven como difusores de tecnologia y ofrecen servicios a los 

productores. Estos pasan a integrar una red que hace cadase vez mas 

densa y en la que cada uno de 
sus participantes facilita la labor de
 

los restantes.
 

4. 	Es una apreciaci6n general que la labor de 
los 	CREA sirvio para
 

promover la utilizaci6n de nuevas tecnologi~s y realizar un mejor
 

manejo, aumentando por ello significativamente los niveles medios de
 

productividad. Tambien es 
cierto que la actividad "hacia afuera"
 

realizada a traves de las "tranqueras abiertas", asi como la
 

diseminaci6n de informaci6n que se produce en el medio local como
 

consecuencia de las innovaciones adoptadas por estos productores, han
 

tenido un impacto significativo. 
Es por todo ello que si se contase
 

con datos sobre los incrementos de la productividad para miembros
 

CREA y para productores que no forman parte de este mecanismo, la
 

diferencia seria una subestimaci6n de la real contribuci6n
 

efectuada.
 

5. 	Un aporte importante realizado por el movimiento consisti6 en su
 

metodologla de trabajo. 
La misma se difundi6 al medio, siendo
 

utilizada luego por otros mecanismos que aparecieron recientemente.
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6. 	De igual manera, el movimiento sirvi6 como medio para el desarrollo
 

de tecnicos que primeco 'rabaja.on como asesores de los grupos y
 

luego ejercieron profesionalmente en forma independiente,
 

contribuyendo de este modo a establecer y difundir un modo de trabajo
 

que se ha venido extendiendo en el agro pampeano.
 

7. 	En materia tecnol6gica, dos aspectos merecen ser dest3cados
 

particularmente. 
 El m, imiento tuvo en sus comienzos una fuerte
 

orientaci6n conservacionista que, matizada, aun persiste. La
 

preocupaci6n por el suelo es 
una constante en sus publicaciones, tema
 

de congresos y principio doctrinario. El otro se refiere a la
 

inquietud por estar presente en lo referido a la adopci6n de las
 

tecnologias de punta, manifestandose este aspecto en sus trabajos
 

tecnicos y publicaciones. Su papel de adoptadores tempranos se sumo
 

as! a la preocupacion por la pLeservaci6n de los recursos,
 

constituyendose el movimiento en referencia inevitable 
en lo
 

vinculado a los resultados de innovaciones especificas.
 

XI. CONCLUSIONES
 

El movimiento CREA ha dado origen a una forma organizacional, una
 

modalidad participativa y una metodologia de trabajo que han probado ser
 

significativamente eficaces como medios para la promori6n de la
 

tecnologla en el agco argentino.
 

http:rabaja.on
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Su evoluci6n permite extraer conclusiones sobre la construcci6n de
 

institu.!iones volcadas al desarrollo empresario del agro, sobre la
 

maduraci6n de la capaciO.ad tecnol6gica y sobre los modos en que se
 

produce la articulaci6n de mecanismos e instituciones orientadas hacia
 

prop6sitos no competitivos.
 

En cuanto a la construcci6n de instituciones, lo expuesto permite
 

concluir que la presencia de condiciones receptivas pa.a la innovaci6n,
 

un grupo fundador fuerte y dinamico, una relativa homogeneidad social
 

inicial y una doctrina institucional cargada de valores que da identidad
 

a sus miembros, constituyeron elementos basicos sobres los que se
 

construy6 un movimiento que fue progresivamente creciendo y ganando en
 

heterogeneidad y en capacidad tecnol6gica, creando estructuras y
 

mecanismos internos para atender actividades cada vez mas variadas y
 

complejas.
 

En materia tecnol6gica, el movimiento ha impulsado una transformaci6n de
 

sus miembros al suministrar los medios para un transito de 
su condici6n
 

de productores relativamente eficientes a empresarios con una visi6n
 

integral de sus sistemas de producci6n, de su relaci6n con el medio y con
 

una mayor capacidad para la gestion econ6mica. El movimiento ha puesto
 

de manifiesto que este crecimiento de la capacidad tecnologica es
 

progesivo, avanzadose en forma gradual y acumulativa en direcci6n hacia
 

un manejo cada vez mas efectivo de la complejidad de la explotaci6n
 

agropecuaria. Es decir, parte de 
su aprendizaje ha sido que la
 

innovaci6n tecnol6gica sigue 
un sendero en el que las diversas etapas
 

parecen ser prerrequisitos para el 
acceso a las posteriores.
 

http:capaciO.ad
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En terminos institucionales, el movimiento ha presenciado a lo largo de
 

su existencia la proliferaci6n en el agro nacional de mecanismos con
 

6
prop sitos paralelos o semejantes, llegando a establecer con ellos
 

relaciones de colaboraci6n y complementaci6n.
 

Como instituci6n de origen privado y de pertenencia voluntaria, ha
 

stuninistrado un modelo de acci6n que tuvo una importante repercusi6n y
 

que sirvi6 como inspirador de otros que hicieron uso de su metodologla.
 

En este sentido, su caracter original puede ser puesto como referencia
 

para la transferencia de experiencias a otros contextos agricolas.
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Notas
 

(1) 
 Este trabajo estA basado en el analisis institucional del
 
movimiento CREA realizado a solicitud de AACREA. 
El autor
 
agradece a asta Instituci6n la autorizacion para hacer uso de
 
informaci6n obtenida a lo largo de la realizaci6n del estudio
 
mencionado.
 

(2) 	 Ver CEPAL, AnAlisis y Proyecciones del desarrollo econ6mico: el
 
Desarrollo Econ6mico de la Argentina, parte 2, pagina 3.
 

(3) 	 Ver SAbato, Jorge F. La pampa pr6diga, claves de una
 
frustraci6n, CISEA, 1980.
 


