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Una actividad clave seria la do 

ayudar a los productores a 

organizarse para participar 
en las decislones do producci6n, 

serviclos pblicos y mercado. 

Herman Feistehausen **te 

de las naciones en desarrollo seCada una 
tareas v.e aumentarenfrenta alas dficlles 

la producci n de almentos a la que tratasvez 
de meJorar los ngresos, los servicios p~blicos, 
las condiciones de vida y' la expresin po-

tareasEn el agreola el desector en estassentidoltica.generalmente se definen 
a gran n-mero de cam-proporcionar ayuda 

pesinos tradiclonales, inexpertos, ineficientes 
recursos,mejorar sus au-

y aislados, para moderna, y
de t~cnicael empleomentar 
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distribuir sabiamente sus inversiones. Dichas 
tareas son sin duda complejas y envuelven 
una mezcla de problemas fisicos, biol6gicos 
y de organizaci6n. En el planeamiento del 
desarrollo agricola, frecuentemente se da 6n

fasis a los problemas de producci6n cuando 
son menos enterdidos aquellos de organiza
ci6n e infraestructura. El aumento de la pro
duccl6n frecuentemente demanda la conside
raci6n de los dos problems conjuntos. 

El aumento de la producc6n normalmen
se logra al aumentar el uso de nuevas tie

rras a travs de incrementos continuos en la 
utilizacl6n de tecnologias nuevas y mejora
das. Con Ia casi totalidad de la tierra f~rtil 

del mundo que estA siendo explotada, las 
nuevas teenologias presentan la mejor pers
pectiva para incrementar la produce16n de 
alimentos y fibras necesarlas para alimentar 
y vestir la creciente poblac16n. La coloniza
ci6n generalmente es una soluci6n limitada 
porque hace relaci6nen camblo, puede producira un solo factor, la tie.rra. Ls, tecnologia 

ofrece una inresul.tdos dramticos porque 
fnidad de combnacones nuevas que posbi

de rrollo.litan el 

No obstante las ventajas inherentes de la 
tecnologia sobre la colonizaci6n, Colombia 

algunoe otros paises latinoamericanos, 
continifan obteniendo la mayor parte de sus 

ganancias en la producci6n agricola median
te la incorporaci6n de nuevas tierras (1). 
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La tecnologia ha producido mayores avan-
ces principalmente para los grandes produc-
tores, pero en general todo el sector agricola 
aplica un nivel minimo de tecnologia. (2) Se 
requiere de tecnologia mejorada para desa-
rrollar y sostener la producci6n en las nuevas 
tierras, (3) y es necesaria nueva tecnologia a 
gran escala para mantener la produccidn en 
areas viejas de cultivo que se estAn agotan-
do. (4) 

Desde el punto de vista nacional, el 6xito 
de una inversi6n en la tecnologia dependerf 
de usarla extensivamente en un alto por-
centaje de fincas, lo que implica necesarla-
mente un mejoramiento de la infraestructura. 
En los Estados Unidos, CanadA, Europa Oc-
cidental y otros paises avanzados, la aplica-
clan de la tecnologia se ha logrado a travs 
de las actividades de las granjas experimen-
tales, facultades agricolas, empresas privadas, 
cooperativas,arganizaciones de agricultores, 
extensi~n agricala y servicios de informaci~n. 

El prop6sito de este articulo es el de anali-
zar y proyectar programas de asistencia 
t6cnica que Colombia debiera escoger para 
enfrentarse a sus necesidades de desarrollo 
agricola aplicando modernas teorias de or-
ganizact6n. Este articulo demostrarf. tambi~n 
que un estudio analitico de las necesidades 
de asistencla tcnica conducird a conclusiones 
sustancialmente diferentes que un modelo 
escogido a priori basado en el 6xito logrado 
en otro pals. 

Actualmente en Colombia existen mAs de 
una docena dn agencias agricolas que distri-
buyen informaci6n t6cnica a los agricultores. 
Estas son generalmente instituciones semi-
autOnonias que proporcionan asistencia tec-
nica como parte de programas de producciOn, 
estimulo de precios, cr6dito y otras activida-
des especializadas. En Colombia la respuesta 
de los productores a estos programas agrico-
las, medida ror nuevos niveles de producti-
vidad no ha sido notable. (5) Como resultado, 
los programas de extension han sido ataca-
dos continuamente por su dudosa utilidad en 
el proceso del desarrollo. Carlos BuriticA ha 
dicho que los ensayos de extensi6n agricola 
repetidos a travs de 30 aflos en Colombia, 
pueden resumirse en una sola palabra "fra-
caso".(6) 

Los modelos contemporAneos de extension 
agricola, frecuentemente se copian de los 
Estados Unidos. Pero estos modelos son cri-
ticables pues asumen la existencia de una 
sOlida base industrial, sistemas cuidadosos 

de investigaci6n y ensefilanza agricola, pre
cios y mercados regulados por el gobierno, 
transporte econ6mico, cr6dito abundante, se
guro de cosechas y servicios sociales rurales. 
A Colombia todavia le falta la mayoria de 
estos elementos bAsicos, que podriaiu permitir 
que los modelos de extensi6n de los Estados 
Unidos tuvieran 6xito. T. W. Schultz dice que 
la extension agricola ha sido sobrestimada 
en los paise:; en via de desarrollo y que en los 
Estados Unidos existe un prejuiclo a favor de 
la extensi6n stendo negligentes hacia otros 
problemas quiz. mfs urgentes. (7) 

El modelo norteamericano de extensi6n 
agricola mencionado aqui es tipico del siste
ma del servicio de extensi6n cooperativa de 
la regi6n productora de malz en los Estados 
Unidos, el cual consta de tres elementos de 
organizaci6n bAsicos. 

1) Hay trabajadores a nivel de la comuni
dad (extensionistas) quienes responden a las 
demandas organizadas y a las pruebas de los 

clientes agricolas. Proporcionan las sedes 
para organizar actividades locales, y distri
buir informaciOn t~cnica, demostrar nuevos 
mtodos, y establecer contactos con otras 
autoridades particulares y gubernamenta
les. En ocasiones ellos distribuyen insumos 
gratis o a bajo costo. 

2) El mod.'o incluye investigaciOn agricola 
y centros de adiestramiento, en general fa
cultades de agronomia, disefiados para des
arroilar y ensayar nueva tecnologia agricola 

y al mismo tiempo equipar a los agricultores 
para que apliquen los resultados. Este adies
tramiento es disefiado tanto para producto
res agricolas como para t~cnicos. 

3) Una tercera fase es la creac1On de una 
red de comunicaciones para adaptar y dis
tribuir informacin. Las facilidades generan 
informaci6n a varios niveles de abstracci6n, 
subdividindose a su vez para su distribu
cian local, regional y nacicnal. Varlos miles 
de peridicos diarios y semanales est.n pro
vistos con columnas permanentes de informa
ciOn para los extensionistas. Escritores cden
tificos y especialistas en informaciOn trabajan 
conjuntamente con los investigadores para 
permitir una transferencia rApida de la in
formaci6n. 

Todo esto susclta un interrogante bAsico: 

6comparado con Norteam~rica, un pals sub
desarrollado requiere un servicio de extension 
agricola distinto a un pals desarrollado? 
Despu6s de examinar los factor.- agricolas 
colombianos y las experlenclas de la exten
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si6n agricola, este articulo sugerirA que tanto 
la forma de organizaci6n como el metodo de 
asistencia tecnica, necesitan diferenciarse de 
aquellos empleados en los Estados Unidos. 
Estos argumentos se basan en datos colombia-
nos y se presentar~n bajo tfes aspcctos: 19 
el ambiente para el desarrollo colombiano;
29 caracterlsticas de la organizaci6n de la 
extensi6n en Colombia; y 39 resultados de 
la teoria organizacional y anAlisis del am-
biente para adaptar la extensi6n agricola a 
las necesidades de desarroUo del pals. 

Los materlales para este estudio se reco-
gieron a travs de visitas efectuadas a cada 
una de las prIncipales agencias de extensi6n 
en Colombia. La informaci6n de campo se 
recopil6 de los estudios hechos por el autor y 
otros miembros del equlpo de investigacl6n 
del Land Tenure Center en Colombia. 

El amblente para el desarrollo 

Uno de los primeros requisitos al formular 
una estructura organizacional para Ilevar a 
cabo una funci6n especial, es examinar el 
ambiente dentro del cual la organ;.zacl6n debe 
operar. Blau and Scott sefialan que "las or-
ganizaciones no existen en un vacio sino en 
comunidades y sociedades." (8) Thompson y
McEwen han demostrado que la escogencia 
de metas organizacionales "... es esencial-
mente un problema de la definici6n de rela-
clones convenientes entre una organizaci6nambiente..."y s (9(9) De exmendede los ac-vsu .amlene.Del exameni os fac-
tores ambientales se obtiene cuantiosa in-
formaci6n respecto a la magnitud de la tareaque debe efectuarse y criter.o para especificarel disefeo organizacional, 

Los paises subdesarrollados diiieren de los 
desarrollados de dos formas importantes. 
Primera. son distintos estructuralmente; en 
otras palabras, sus sistemas sociales, econ6-
micos y politicos poseen llmitada capacidad 
y flexbilUdad. Bus recursos naturales o fisi-
cos pueden tambidn limitar la actividad eco-
n6mica y se incluyen como parte de la es-
tructura. Todos estos factores al considerarse 
en conJunto pueden denominarse el amblen-
te para el desarrollo. En la terminologia re-
ciente, pueden denominarse tambidn como 
la infraestructura del pals. (10). 

Segunda, en un pals subdesarrollado las 
capacidades y talentos del hombre son deter-
minados mis por tradici6n y costumbre que 
por conocimientos cientificos, poderlo del 
mereado, y criterios de igualdad. (11). Esta 
parte de los factores se denomina factores 

individuales. Estos dos t~rminos, cuando se 
emplean en combinaci6n abarcan todas las 
variables pertinentes - humanas, institucio
nales, y fisicas - las cuales necesitan ser 
consideradas al discutirse los factores del 
desarrollo. Sin embargo, para una mejor acla
raci6n al hablar casi enteramente respecto 
a agricultura, puede separarse una sub-Area 
de los factores estructurales y denominarse 
factores en ]a finca. Los factores en la finea 
son las actividades econ6micas, fisicas y bio
l6gicas, propias de las fincas y que estdn bajo 
el c;ntrol directo de los agricultores. Esto in
cluye elementos tales como tamaflo de la fin
ca, rotaciones de cultivos, disponibilidad 
Interna de mano du obra, maquinaria, ca
pital personal, empleo de fertilizantes, con
trol de plagas, agua disponible, prdcticas de 
siembra, manejo del ganado y otros simila
res. Un examen breve de los factores estruc
turales de Colombia, con referencia especial alos factores en la finca, destacada el por qu6 
un serviclo de asistencia tdcnica basado en 
un modelo norteamericano del slglo 20 se en
frenta a problemas serios de adaptaci6n. 

La mayoria de las fincas en Colombia son 
del tipo minifundio. En 1960 existian apro
ximadamente 1,2 millones de fincas de las 
cuales mAs del 60 por ciento tenian un ta
maflo menor de cinco hectdreas. Cerca da 
70.000 familias controlan el 72 por ciento de 
la tierra agricola. Aproximadamente una ter
cera parte de las familias cobomcera parte de las familias agricolasagricolas colombianas son trabajadores, administradores, 
ana traare s, qun o s 

arrendatarios, apareeros y otros, que no sondueflos de la tierra que cultivan. (12) En 
otras palabras, el primer elemento de los 
factores estructurales - la naturaleza de una 

finca en Colombia - es un factor importante 
que influye en lo que las agencias de asisten
cia tecnica puedan hacer y c6mo tienen que 
trabajar. 

Un segu ado elemento importante de los 
factores estructurales es el complejo de 
transporte-mercado. Existe una gran escasez 
de vias de penetraci6n en Colombia. La ma
yoria de lo,; productos procedentes de las fin
cas pequebas recorren en bestias la primera 
etapa de s;u jornada hacia el mercado. En 
una regl6n grande de Antioquta, por ejemplo, 
finicamente el 12 por ciento de las parcelas 
eran accesibles con vehiculo. (13) Esto limita 
la cantidad de productos vendidos, eleva el 
precio al consumidor y aisla la finca de la 
asistencia tecnica y el uso de insumos. (14).

El mercado de los productos procedentes
de fincas pequeflas se efectia en plazas del 
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pueblo o a travs de intermediarlos. Debido 
a que cada finca campesina suministra so-
lamente una pequefia cantidad de cualquier 
articulo, la calidad y oferta en general son 
irregulares. Los pruductos son machas veces 
cosechados inmaduros o muy maduros y s 
dafian en gran parte durante el viaje. A 
los mercados les falta control sobre pesos y
medidas, y diferenciaci6n de calidades, y se 
enfrentan irecuentemente a amplias fluc-
tuaciones en los precios y compromisos in-
formales de cr~dito, los cuales paralizan los 
incentivos para producir. 

Un tercer factor en esta situaci6n es la 
poblaci6n agricola. La absorci6n de la gente 
en el sector agricola estA aumentando, cau-
sando m~s divislones de las parcelas y un 
aumento en el desempleo rural. En el periodo 
entre los censos de 1938-51 las Areas rurales 
absorbian 250.000 adultos adicionales. En el 
filtimo periodo entre los censos de 1951-64, 
las Areas rurales mostraron un aumento neto 
de 500.000 adultos en una poblac'6n rural que
alcanz6 a 8,4 millones en 1964. (16) La mayo-
ria de incremento en la poblaci6n rural se 
ha presentado en Areas ya explotadas y no 
en tierras virgenes de colonizaci6n. La po-
blaci6n rural corresponde al 48 por ciento 
de la poblaci6n total, en tanto que el 56 por 
ciento de los hombres econ6micamente ac-
tivos trabajan en la agricultura. 

Una poblaci6n rural creciente y un au-
mento de la demanda de la tierra producen 
un cambic en la definici6n de lo que es una 
finca. Tambi~n depende del mayor nfimero 
de trabajadores dependlentes y agricultores 
de medio tiempo necesarios a una agricul-
tura que requiere diferentes tipos de asisten-
cia t~nica. 

Cuarto, una parte importante de cualquier 
ambiente estructural agricola es la disponi-
bilidad de servicios sociales en el campo; 
escuelas, centros de salud, sistemas de comu-
nicaciones, seguridad personal y de la propie-
dad, servicios pfiblicos, recreaci6n y otros 
servicios sociales. Es conveniente observar 
que mucho de lo que se denomina extensi6n 
cooperativa en los Estados Unidos, especial-
mente servicios de economia dom~stica y pro-
gramas juveniles, se dedican a mejorar los 
servicios estructurales. En Colombia, la ca-
rencia de servicios sociales frecuentemente 
oculta otras necesidades - ailn las que se re-
fieren a administraci6n y producci6n de la 
finca. (16) Vivir en el campo significa frecuen-
temente que los nifios no recibirdn educa-
ci6n; las enfermedades y accidentes conlle-

van la probabilidad de incapacidad y muer
te; la mayoria de los hogares rurales usan 
alumbrado de velas y toman agua no potable 
de las quebradas. En esta situaci6n no es 
sorprendente que los productores prefieran 
pedir servicios sociales -antes que servicios 
de producci6n en su lista de prioridades de 
asistencla t~cnica. Las agencias de exten
si6n estAn en posici6n secundaria al concen
trarse solamente en la producci6n. 

El quinto factor en ei ambiente estructural 
es el nivel de asistencia t~cnica disponible
al sector agricola. El crecimiento agricola 
depende de un constante suministro no solo 
de t~cnica nueva sino tambi6n t&cnlca adap
tada. Adaptada significa que la tcnica sea 
condicionada al productor de la finca, es de
cir, a la persona que toma las decisiones y 
asune los riesgos diarios de la administra
ci6n. En Colombia, generalmente no existe 
una tecnologia condicionada a la finca y mu
chas veces la t~cnica aplicada no es la per
tinente. (17) La administracl6n de la investi
gaci6n agricola est6 orientada principalmente 
en beneficto de los grandes productores. Re
cientemente se llev6 a cabo en Colombia un 
dia de campo para demostrar las mfquinas 
sembradoras, cultivadoras y cosechadoras de 
matz, pero no se suministr6 ningfin programa 
parecido para los miles de campesinos que 
efectfian todas estas operaciones a mano. 

La investigaci6n agricola en Colombia es 
conducida principalmente por el Instituto 
Colombiano Agropecuarlo (ICA) en un centro 
principal de investigaciones situado cerca a 
BogotA y en diez sub-estaciones experimen
tales y, por la Federaci6n Nacional de Cafe
teros. El trabajo del ICA se encuentra en una 
etapa de reorganizaci6n y de desarrollo con 
especial atenci6n hasta ahora a la obtenci6n 
de semillas mejoradas, uso de maquinaria y
control de plagas. Se ha dado menor aten
c6n a la aplicaci6n y adaptacitn pr~ctica de 
esta investigaci6n te6rica. El trabajo de la 
Federaci6n de Cafeteros es mucho m~s avan
zado pero muy especifico a un solo cultivo, 
el caf6, y adem.s orientado hacia los proble
mas biol6gicos y no econOmicos o de admi
nistraci6n. Los t6cnicos saben sobre control 
de plagas o aplicaci6n de abonos, pero cono
cen poco respecto a selecciOn de cultivos, ro
taci6n o administraci6n de finca. (18). 

La naturaleza de los factores individuales 
es la segunda parte del ambiente para el des
arrollo. El primero de estos factores es la 
educac16n. La educaci6n bisica es conside
rada frecuentemente como la medida mAs 
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importante para determinar las aptitudes 
individuales, capacidad para razonar l6gica-
mente, y la habilidad para adaptar nueva 
informaei6n a la soluci6n de problemas. 

La educaci6n formal en Colombia se con-
centra principalmente en las ciudades y la 
mejor educaci6n se da casi enteramente en 
colegios privados. (19) A la juventud rural se 
le niega el nivel de adiestramiento internie-
dio y avanzado a- menos que los padres estn 
capacitados para enviar a sus hijos a los pue-
blos grandes y a las ciudades. La mayoria 
ni siquiera tiene acceso a una educaciOn pri-
maria cornpleta, porque la mayor parte de 
escuelas rurales ofrecen solo dos afios de es-
tudto. Por esta raz6n, los agricultores comer-
ciales viven en las ciudades a fin de estar 
m~s cerca a las escuelas y servicios. 

En un Area de prueba de Colombia que 
abarca medio mlll6n de personas rurales, 
finicamente 11 de las 646 escuelas rurales 
ofrecen un programa completo de 5 afios de 
primaria. (20) La juventud que vive en el cam-
po tiene una oportunidad menor del 3 por 
clento para terminar la escuela primaria. La 
rata de alfabctizaci6n ha aumentado en las 
ciudades mientras que continfia baja en el 
campo. Los adultos analfabetos han dismi-
nuldo al 15 por ciento en las areas urbanas 
pero alcanzan el 41 por ciento entre los adul-
tos rurales. (21). 

Los bajos niveles de educaci6n y alfabetis-
mo implican que la asistencia t6cnica y los 
serviclos informativos suministrados a tra-
v~s de medios escritos tendrAn una utilidad 
limitada. Lcs servicios de extensi6n que ope-
ran en esta situaci6n necesitail hacer una 
inverstn adici-mal en materiales y progra-
mas diseflados especialmente para producto-
res de vocabulario limitado. 

El segundo factor individual es el que los 
sociologos frecuentemente denominan "tra-
dicionalismo". o "resistencia social". Las 
actitudes, hbitos, y valores sociales tradi-
cionales frecuentemente obstaculizan a los 
agentes de camblo en sus irtentos para 
distribuir tecnica nueva y conseguir que esta 
sea aceptada. (22) Los extensionistas en los 
paises en desarrollo frecuentemente confron-
tan resistencia debido a los m6todos inapro
piados que emplean para tratar de alcanzar 
la clientela campesina. Francis C. Byrnes ha 
documentado cuidadosamente numerosos de 
estos "factores de resistencia" en programas 
de extensi6n. El sefiala que muchas de las 
11amadas respuestas tradicionales de los cam-
pesinos son aimples defensas racionales 

contra el abuso burocr~tico, la falta de en
tendimiento del fen6meno biol6gico, limites 
en recursos individuales, y falta de insumos 
complementarios. (23) Si entendemos esta si
tuaci6n, el tradicionalismo exige un ajuste 
tanto en los m~todos y actitudes de las agen
cias de extensi6n como en los productores. 

El tercer factor personal, el cual afecta la 
habilidad de las agenclas de asistencia t~c
nica para alcanzar los clientes, es el grado de 
participaci6n del productor en actividades 
organizadas y decisiones del gobierno. Las 
organizaciones de la comunidad cumplen una 
funci6n importante al facilitar la distribu
ci6n de informaci6n. Estas proveen mecanis
mos para dar apoyo social, corregir errores 
entre colegas, y en la divisi6n del riesgo y 
en la adaptac16n de nuevos m~todos de pro

ducci6n. (24) La participaci6n organizacional 
de campesinos en Colombia es baja. En un 
estudio de propietarios en dos municipios de 
Colombia, Davis informa, que solo el 36 por 
ciento de los operarios de fincas tenia algin 
contacto con funcionarios locales, y solo el 
ocho por ciento habla participado en algu
na reuni6n local del goblerno. (25) En un es
tudio de usuarios potenciales de cr6dito en 
fincas pequefias, ninguno de los campesinos 
pertenecia a alguna organizaci6n agricola. El 
cr6dito mismo se suministraba por interme
dio de agencias gubernamentales, pero sin 

controles administrativos o politicos por 
parte de los prestatarios. (26) 

Los 5 factores estructurales y 3 factores 
individuales hasta ahora descritos, todos se
fialan una estructura agricola que claramente 
difiere de la norteamericana. Al aplicar sin 
juzgar el modelo norteamericano de extensi6n 
agricola en esta situaci6n, seria como negar 
que los programas de extensi6n necesitan 

ser ajustados y moldeados por las condiciones 
locales y las necesidades del pals. 0 como 
Schultz ha dicho, es. una aplicaciOn de la 
tendencia de creer que un 6xito institucional 
en los Estados Unidos seria automhticamen
te un 6xito en cualquier otro lugar. (27) 

Caracteristicas de las Organizaciones 
de Extensiln 

Hasta ahora hemos considerado los facto
res individuales y estructurales especificos de 
Colombia, dentro de los cuales debe encajar 
una organizaci6n moderna de extens6n. 
Ahora nos referimos a una descripci6n del 
ambiente organizacional o el factor institu
cional corno tambin puede denominarse. Las 
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caracteristicas basicas de este factor se ob-
tienen al examinar la reciente experlencia 
Colombiana con extensi6n agricola. 

Lo mismo que con el factor estructural, 
este anAilsis concede criterios para disefiar 
nuevas estructuras organizacionales y nue-
vos programas para las tareas y las situacio-
nes rurales. Toda sociedad contiene un grupo 
de normas organizacionales, valores y m6-
todos de trabajo, muchas de estas reglas de 
trabajo son siempre aplic.adas cuando se es-
tablece una organizaci6n nueva, si no ha 
existido una revoluc16n general en el pals 
o una re-estructurac16n deliberada. (28) Por 
lo mismo vale la pena examinar las expe-
riencias organizacionales pasadas, a fin de 
tratar de evitar errores comunes. 

A los agricultores co.ombianos se les su-
ministra asistencia tcnica e informac6n por 
intermediu de una variedad de agenctas que 
operan sobre varlos niveles; no existe un solo 
serviclo global de extensi6n nacional que 
cobije veredas y municipios de todo el pais. 

El primer grupo de caracteristicas que des-
criben la asistoncia t~nica, tiene que ver con 
la naturaleza de las formas organizaciona-
les. Las agencias de asistencia tdcnica pueden 
caracterizarse como semi-autdaiomas, tnde-
pendientes, con funciones duplicadas y no 
coordinadas. Relacionada con estas caracte-
risticas ostA la falta de control y participa-
ci6n del cliente. Ei control y la participaci6n 

estdn dominados por Los gran-
des productores 

Los tres programas mAs granies de asis-

tencia t~cnica en terminos de personal y ser-
vicios, son manejados por la Federac16n Na-
cional de Cafeteros, el Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (INCORA), y juntas 
de Acci6n Comunal. La Federaci6n de Cafe-
teros e INCORA son agencias nacionales se-
mi-aut6nomas. La Arci6n Comunal tiene una 
base local, pero es legalizada, supervisada, y 
hasta cierto punto, sostenida por el gobler-
no nacional. 

La Federaci6n de Cafeteros es la agencia 
de asistencia agricola mas antigua y tambin 
la mAs grande. Opera finicamente en areas 
donde se cultiva el caf, limitandose por lo 
tanto a una ercera parte de los municipios 
de Colombia aproximadamente. Emplea mAs 
de 500 trabajadores en asistencia y progra-
mas de informaci6n. E control es centraliza-
do. Cada productor de cafM te6ricamente es 
un miembro con voz, pero en la prdctica unos 
pocos productores mayores tienen mAs con-

trol que miles de los pequefios. La asistencia 
t~cnica va principalmente a fincas d.e 5 hec
threas o mrs, eliminando la mitad de las 
300.000 	fincas cafeteras de la naci6n. (29) 

Los factores importantes que contribuyen 
a la independencia y fuerza de la Federac6n 
de Cafeteros son sus fuentes de ingresos es
tables y garantizados, su control de precios 
en el mercado, control sobre calidad del pro
ducto y reglamentos de exportaci6n. Colom
bia recibe mrs del 60 por ciento de sus dlvi
sas por ventas del caf6 en el exterior. Los 
productores son glavados a travds de unos 
complicados sistemas de precios y retenclo
nes reguladas por la Federac16n. Aproxima
damente el seis por ciento de las ventas ex
tranjeras son destinadas para actividades de 
asistencia tdcnica, dando a la Federac16n 
mAs de 18 millones de d6l-ares anuales para 
su operaci6n. La Federac16n Cafetera ha for
talecido su ya independiente posici6n a tra
v~s de otras inversiones incluyendo el Banco 
Cafetero y la Flota Grancoloraoiana. 

INCORA opera el segundo programa mAs 
grande de asistencia tdcnica en Colombia al 
conceder conjuntamente asistencia y cr*di
to agricola. INCORA se estableci6 en 1961 
por la Ley 135 que se refiere a la reforma 
agraria y al desarrollo de las fincas familia
res. A fines de 1967 INCORA tenia cerca de 
20 millones de ddlares prestados a fincas de 
tamafto pequefio y mediano. El programa de 
cr~dito es supervisado a travds de 90 oficinas 
de zona y 440 supervisores Ide campo aproxi
madamonte. 

INCORA tambin opera en forma Indepen
diente pero recibe sus fondos de operacitn 
a travds de asignaciones anuales del gobier
no. INCORA generalmente no trabaja en 
areas donde haya un servicio de la Federa
e16n de Cafeteros. La decis6n y el control del 
Instituto estAn centralizados; los prestata
rios frecuentemente deben someterse a rigi
dos requisitos previos para obtener crddito 
- tales como compra obligatoria de acciones 
de las cooperativas agricolas del INCORA. 
A la agencia le falta una unidad que desa
rrolle y adapte la tdcnica agricola. Los agen
tes del campo obtienen informac16n por 
intermedio de cualquier fuente disponible
un proceso que es causal e incompleto. 

Los programas de Acci6n Comunal efec
tian una clase diferente de asistencia t~cni
ca. La Acci6n Comunal no es clasificada por 
algunos con otras agenclas de asistencia 
agricola, sin embargo, en alcance y funci6n, 
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ella posiblemente tenga mds impacto en 
itreas rurales que los institutos centralizados. 
La Acci6n Comunal es un nombre moderno 
para una forma indigena de trabajo comu-
nal llamado "la minga". A estos esfuerzos 
comunales se les conced16 una sanci6n legal 
en 1958 y se ampararon con el apoyo del go-
blerno central en forma de un fondo de asis-
tencia y con cerca de 450 promotores comu-
nales de tiempo completo. 

Los comites de Acci6n Comunal trabajan 
principalmente en proyectos infraestructura-
les como respuesta directa al problema que 
representa el mal funcionamiento del go-
bierno local: Matthew Edel informa que las 
inversiones por Juntas de Acci6n Comunal 
fueron1964 entremucho10 mayory 13 millonesque la inversi~nde d6larestotalen-
196 los goberos daort a es mntotal
de los gobiernos departamentales y munici-
pales en las niismas regiones. (30) 

Mientras que los servicios gubernamentales 
frecuentemente estin muy centralizados, la 
Acci6n Comunal sufre la falta de apoyo y 
coordinaci6n por ser una organizaci6n dema-
siado dispersa. Las unidades locales tienen 
independencia que carece de valor ya que los 
fondos y el personal tcnico est6;n controla-
dos desde niveles nacionales. 

Ademfts de los programas ya descritos, Co-
lombia posee numerosas agencias regionales 
espeeializadas. Las principales z.gencias es-
pecializadas esttXn destinadas para algod6n, 
tabaco, arroz, cebada, cacao y vanado. Las 
agencias regionales m.s import:antes estdn 
localizadas en la sabana de Bogft., el Valle 
del Cauca, el Valle de Magdalena, y el De-
patiamento de Antioquia. Estos programas 
dan ejemplo del dominio de los prandes pro-
ductores y de la limitacion de ::os servicios 
generalmente especializados. En conjunto, 
estas agencas emplean aproximadamente 500 
tacnicos agricolas y en el caso de cultivos me-
canizados tales como algod6n y arroz, fre-
cuentemente solo prestan serviclo a algunos 
miles de productores. 

En el momento de la preparac6n de este 
articulo, el Instituto Colombiano Agropecua-
rio estA lanzando un servicto de extensi6n a 
toda la naci6n conectado con las granjas ex-
perimentales agricolas y con la Universidad 
Nacional - tratando de imitar el sistema de 
los Land Grant Colleges de Estados Unidos. 
A finales de 1968, el ICA proyecta tener en 
operacl6n 42 oficinas distritales y aproxima-
damente 250 tdcnicos en el campo. (31) El 
programa ha absorbido los saldos del progra-

ma de Extensi6n del Ministerlo de Agricultu
ra que se habia fundado a mediados de 1950 
por intermedio de los programas de ayuda al 
desarrollo internacional patrocinados por los 
Estados Unidos (AID). 

El segundo grupo de caracteristicas que 
describen la asistencia t6cnica, se puede des
cubrir al analizar orientaciones y modelos 
de trabajo de las agendas existentes. Los 
programas son caracterizados por una orien
tac16n limitada de 1o que es el problema ru
ral. Su 6nfasis es blol6gico y no estructural. 
La investigaci6n es num6rica y no analitica. 
Los programas en ocasiones son dLeifiados 
sin poner ninguna atenc16n directa a los fac
tores estructurales. 

Las posibilidades de trabajar efectivamen
te estftn fuertemente restringidas por lascondiciones estructurales. La falta de carre
teras y de vehiculos, por ejemplo, hace que 
muchos tecnlcos permanezcan en las ofici
nas. Los programas son muy pasivos; el clien
te busca al t~cnico. Los tratamientos son sim
ples y frecuentemente atacan los sintomas 
y no las causas de los problemas. El emnpleo 
del criterio de extensi6n norteamericano em
peora estos defectos sin corregirlos al suge
rir que la asistencia tkcnica es primordial
mente un proceso educaclonal, una filosofia 
que expresa que si tan solo se distribuyera 
informaci6n, los problemas serian resuel
tos. (32) 

Unos pocos ejemplos ilustrar6n cstos pun
tos. Planes para servicios de extensi6n fre
cuentemente exigen visitas a las fincas, dias 
de campo, reuniones, actividades de hogar y 
juveniles, y organizaciones para campesinos. 
(33) Este tipo de orientaci6n de trabajo con
tribuye muy poco para ayudar a los exten
sionistas a distinguir entre asistencia arcaica 
y asistencia tdcnica moderna. Un supervisor 
de una organizaci6n de productores inform6 
que su programa estaba restrtngido casi en
teramente a problenas de control de plagas 
e insectos. (34) Los tcnicos cumplen los re
quisitos de visitar las fincas realizando una 
inspecci6n de plagas. 

Se supone que los agricultores en el pro
grama de cr6dito supervisado del INCORA 
sean visitalos regularmente para que se les 
resuelva problemas tcnicos. Observaciones 
del campo Jndlcan que despu~s de que se efec
tfia la inspecci6n inicial para pr~stamo, los 
supervisores frecuentemente tienen may poca 
3nformaci6a o ayuda para ofrecer. Sin embar
go, un estiidio de supervisibn de una zona 
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de Antioquia muestra que los costos del pro-
grama son aproximadamente de 100 d6lares 
por prestatario por afio. (35) 

La Federaci6n de Cafeteros tiene el progra-
ma de asistencia t~cnica de mAs alvance. No 
solamente trata de asuntos biol6gicos, sino 
que tambin ayuda a disefiar y mantener 
el equipo de procesamiento de caf6, y conce-
de ayuda directa para vias de acceso, escue-
las, acueductos y otros servicios pfiblicos. 
Sin embargo, la asistencia estA altamente 
orientada hacia el cafM. Existe muy poca 
atenci6n al plpnteamiento general de la fin-
ca, a problemas de falta de tierra, y al de-
sempleo en Areas rurales. 

Ajuste de la Extension a las Necesidades 

El paso final de este anAlisis organizacio-
nal es el empleo de datos previamente resu-
midos como criterios para desarrollar una 
organizacl6n de extensi6n agricola mas ajus-
tada a las necesidades de Colombia. Esta or-
ganizaci6n debe suministrar aportes conti-
nuos de tcnicas nuevas y mejoradas a las 
fincas de la nac16n. 

Como ya se ha notado, los factores estruc-
turales e individuales existentes se caracte-
rizan por muchas fincas pequefias, falta de 
transporte, crecimiento de la poblaci6n ru-
ral, infraestructura arcaica, y productores 
tradicionales, desorganizados y mediocre-
mente educados. El ambiente organizacional 
se caracteriza por programas independientes, 
sin coordinaci6n, dominados por grandes pro-
ductores y con duplicidad de esfuerzos. Los 
servicios son limitado* y los tratamientos a 
los problemas son sintomAticos y no causales. 
Dadas estas condiclones, existen muy pocas 
evidencias para mantener en uso el modelo 
actual norteamericano de extensi6n agricola 
para Colombia. 

Al adaptar los programas de extens6n al 
ambiente colombiano surgen argumentos fun-
damentales acerca de si las agencas deben 
tratar finicamente problemas individuales de 
la finca o si tambi6n deben tratar proble-
mas estructurales. Las agencias de extensi6n 
en casi todo el mundo se han concentrado por 
tradici6n en factores biol6gicos, fisicos y per-
sonales. Las necesidades infraestructurales 
se han deJado en manos de l.os goblernos 
locales y organizaciones de la ,,omunidad. 

Las probabilidades de que eata especiali-
zaci6n y separac16n de las funciones resolve-
rA. los problemas agricolas en Colombia son 

minimas. Las razones, como se explicaron an
teriormente, son las de que: el gobierno local 
que es el instrumento para suministrar ser
vicios Infraestructurales es obsoleto. Estas 
fuuciones afin no han sido asumidas por or
ganizaciones comunales. Los comit~s de Ac
cl6n Comunal, por ejemplo, se muestran con
siderablemente prometedores en osta Area, 
pero como se indic6 antes, a estos los falta 
integraci6n y estabilidad. Los procedimientos 
provisionales podrdn ser adecuados para ta
reas individuales, pero estos no conceden 
atenci6n permanente a inversiones de la co
munidad, en carreteras, escuelas, servicios de 
salud, servicios ptfiblicos, servicios fiscales y 
legales necesarios para sostener el desarrollorural. 

No es que los agricultores y extensionistas 
no hayan reconocido los problemas infraes
tructurales como problemas importantes. Pa
rece que las agencias de extens16n han ex
cluido estas Areas de su trabajo por propia 
decisi6n y no porque ellas no puedan ver 
las necesidades rurales. 

Una revisi6n de los estudios de campo 
y de los informes de investigacl6n colom

bianos conduce a la conclusion do que los 
problemas estructurale, generalmente son 
sefialados como mas urgentes que aquellos 
problemas individuales de las fincas. (36) 
En la investigaci6n se les pidi6 a 100 candi
datos para puestos de extensi6n, que indica
ran lo que ellos consideraban que fueran los 
problemas mAs importantes que confrontan 
los productores agricolas colombianos. Cua
tro de los cinco problemas mas irecuente
monte referidos fueron problemas estructu
rales: escasez de tecnica adecuada en las fin
cas, dificultad para obtener capital o cr~di
to, desigualdad en la distribuci6n de la tie
rra, y escasez de facilidades y oportunidades 
educativas para la juventud rural. 

Solo un problema individual, que los agri
cultores tienen una educacl6n mediocre, se 
consider5 dentro de los cinco primeros, co
mo resultado de fallas estructurales. 

Este anAllsis sugiere que las agencias de 
extensi6n necesitarian dirigirse a problemas 
infraestructurales como tambin a proble
mas fisicos y biol6gicos si quisieran produ
cr un impacto en el desarrollo agricola co
lomblano. Asi como la naturaleza do estos 
dos grupos de problemas es diferente, 1o es 
tambin la naturaleza de los m~todos que se 
necesitan para tratarlos. Los problemas f1
sicos y biol6gicos son susceptibles a soluci6n 
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mediante visitas a la finca, mntodo usado 
por muchas agencias de extens16n. Al con-
trario, los problemas infraestructurales no se 
resuelven en esta forma. Sus soluciones re-
quieren grupos de Individuos que trabajen en 
conjunto tomando decisiones colectivas res-
pecto a los problemas pilbUcos. Para que esto 
suceda, se necesitan mecanismos organizacio-
nales que sirvan como medlo para estos pro-
cesos de decisi6n y acci6n. (37) En otras pa-
labras, el primer requisito para la adapta-
ci6n de extensi6n al ambiente colomblano, 
es un programa que incluya esfuerzos orga-
nizacionales y actividades de sistema comu-
nal. Esta orientacJ6n demanda un mayor gra-
do de control y participaci6n del cliente del 
qze existe hasta ahora en las labores de ex-
tension. 

Para alcanzar estos objetivos, las agen-
cias de extensi6n necesitarian dedicar una 
parte sustancial de sus esfuerzos para or-
ganizar clientela agricola. Las juntas de 
Acc16n Comunal y una nueva organizaci6n 
Ilamada Grupis de Usuarios proveen formas 
organizacionales que podrian usarse para 
iniciar este esluerzo. Sin embargo, metas 
m-s especificas y adecuadas necesitan ser 
sefialadas dentro de estos grupos. (38) La 
Acci6n Camunal es fragmentatia y sin coor-
dinacl6n. Los grupos de usuarios son creados 
por el gobierno; esencialmente su inico ob-
jetivo es organizarse. El efecto de la teoria 
organizacional, es neutralizar y reprimir el 
movimiento. (39) 

Los proyectos dirigidos al mejoramiento de 
la infraestructura rural crearian agencias de 
extefisi6n con metas especificas y medibles 
mientras que ayudarian a correivr las deli-
ciencias de los gobiernos localev. Eventual-
mente, se podria permitir particil'aci6n de los 
campesinos en las decislones y operaciones 
de las agencas y gobiernos locales. En cam-
bio, la aplicaci6n de modelos de extensi6n 
contempordneos norteamericano:; ha tenido 
el efecto de sugerir que sea creada primero 
una estructura burocrdtica y que mfts tarde 
se pueda desarrollar un programa- de trabajo 
y acci6n. Este hecho refuerza la.; tendencias 
paternallstas y centralistas ya prevalecientes. 
Asi, los mismos campesinos nunca consegui-
rAn expresar cuC.les son los problemas de 
prioridad y las tecnicas apropiadas como ellos 
las yen. 

En cambio de usar el modelo contempord-
neo de extensi6n norteamericano, seria m6s 
instructivo para los paises en desarrollo ob-

servar las efapas formativas de asistencia 
t6cnica en el resto del mundo cuando no exis
tian los servicios altamente estructurados. 
Hasta en los Estados Unidos, los productores 
primero identificaban los problemas y luego 
buscaban los instrumentos organizacionales 
que ayudaran a resolverlos. Por ejemplo, la 
extensi6n agricola en el Estado de Wisconsin 
result6 de una lucha de mAs de 40 aflos de los 
clubes agricolas. Un congr-so de campesinos 
de la reg16n, en 1884, se dirigI6 al gobierno 
del Estado para crear una facultad de agro
nomia y present6 peticiones en la Asamblea 
estatal, firmada por miles de campesinos pa
ra luchar contra la oposicl6n de las Industrias 
y los ferrocarriles quienes dominaban todos 
los planes de desarrollo. (40) 

A pesar de estos conflictos, los campesinos 

crearon una facultad de agronomia y servi
cios de extension estatales (liamados enton
ces institutos campesinos) pelearon contra 
los dirigentes ferroviarios por los altos costos 
del transporte y contra las procesadoras par
ticulares de .1che por sus pr6cticas nefi
cientes y antihigienicas. 

De estas experiencias, los campesinos y los 
extensionistas aunaron esfuerzos para con
tinuar la lueha contra los grandes negocian
tes y contra un gobierno conservador. De es
tas actividades resultaron muchaos otros pro
gramas: regulaciones del mercado, subsidios 
para la liinpieza del terreno, entrega del co
rreo a las fincas rurales, carreteras te la fin
ca al mercado; clasificaci6n de los suelos, 

distritos de riego y drenaje, y otras muchas 
inversiones pilblicas. 

Es caracteristico de los primeros esfuerzos 
de extens16n de lcs Estados Unidos encontrar 
que muchos de los problernas eran infraes
tructurales y no biol6gicos - frecuentemen
te abarcaban presiones de actividades de 
grupo. Tambidn es significativo que se consi
deraba la tarea como una batalla del servicio 
de extensi6n, dirigida por campesinos impa
cientes. Esta es una relac16n bastante dile
rente de la que prevalece cuando el extensio
nista es colocado en ]a comunidad como un 
experto tecnico para conte'3tar preguntas, 
cuando tenga tiempo, o cuando consigue que 
la oflicina principal le envie el debido mate
rial. 

Un segundo paso necesaro para alcanzar 
una mayor organizaci6n de la extensi6n en 
Colombia seria cambiar el criterio usado para 
medir el desempefio del personal de campo. 
Ahora el m~todo comfin es solicitar registros 
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del nimero de Ilamadas telef6nicas, visitas 
a fincas, conferencias escolares, demostracio-
nes de m~todos, y dias de campo cumplidos 
por los t~cnicos. Esto parece una edici6n de 
una gula de extensl6n norteamericana. 

Seria mejor medir el desempefio por el nfl-
mero de mejoras hochas a la infraestructura 
local o a la producci6n agricola. Un extenslo-
nista que ayuda a una comunidad a cons-
truir 10 kil6metrez de carreteras rurales e 
incorpora 50 fincas adicionales en el mercado 
lechero debiera ser mejor remunerado que 
el que recibe 1.000 Ilamadas telef6nicas, o dA 
100 explicaciones y demostraciones de m~to-
dos. 

Midiendo el desempefto por el progreso ru-
ral tambi~n demanda que los tLcnicos sean 
m~s ingeniosos y adaptables a las condi-
ciones locales. Realmente no importaria si 
un extensionista colombiano empleara el te-
lfono o la mAqulna de escribir pero fuera 
efectivo en mejorar las estructuras de la co-
munidad y de la producci6n agricola. 

Una tercera Area que necesita mayor aten-
cl6n es la de fortalecer la habilidad del ex
tenslonista para solucionar problemas t6cni-
cos. Existe una tendencla de pensar sobre es-
ta tarea principalmente como la de equipar 
los extensionistas para "encontrar al agricul-
tor y discutir sus problemas". Ademds de es-
to, hay importantes aspectos en la planea 
cl6n de programas de extens16n que Influyen 
en las posibilidades de fxito de los t~cnicos. 

La efectividad de los t~cnicos frecuente-
mente es limitada por la falta de tecnolo-
gia apropiada y adaptada para aplicar en 
las muiltiples condiciones que ellos confron-
tan. Los centros inacionales de investigaci6n 
agricola no proporclonan t~cnicas adecua-
das. Como las adaptaciones necesitan ser es-
pecificas por Area, cultivo y factores espe-
clales como tamafio de la finca, mercados, 
transporte y otros factores locales, la tarea 
de adaptacl6n no puede hacerse sin Incluir 
a los productores y otjcs participantes del 
mercado y de la comunicad. 

Otro problema es que muchas personas que 
significarian apoyo para los extensionistas 
en la comunidad, no colaboran o fracasan en 
su tarea de apoyo. Por ejemplo, en un es-
tudio de serviclos rurales observamos casos 
en que los vendedores de provislones agricolas 
cometieron serios errores en sus ventas, cau-
sando en algunos casos la reacitn negativa 

de los campesinos al uso mAs amplio de im
portantes insumos comerciales. (41) En un ca
so se le vendi6 a un campesino DDT, para 
papas que estaban sufriendo de tiz6n tardlo. 
En otro caso un campesino hizo una gran in
versi6n en fertilizante de fosfato, desputs de 
que un extensionista le habla recomendado 
que usara fertilizante de alto contenido de 
nitr6geno. MAs tarde el campesino inform6 
que ni ' ni el vendedor sabian que existiera 
alguna diferencla entre los cojitenidos de los 
fertilizantes. Los mismos extensionistas fre
cuentemente fracasan en la recopilaci6n de 
informaci6n critica sobre la agricultura en 
las Areas en que ellos trabajan, dando como 
resultado que sus recomendaciones sean tan 
generales que resulten casi vanas. Por ejem
plo, observamos extensionista:; quo nunca ha
bian analizado muestras de suelos en las re
giones que ellos asesoraban. Careciendo de la 
informaci6n especifica de la fertilidad del 
suelo, ellos recomendaban a casi todos que 
cada uno "usara fertilizantes", ovitando ada
racione,3 especificas acerca de la clase, can
tidad, sobre qu6 cultivos, cuAndo aplicarlos, 
su costo y demas. (42) 

La correzcl6n do estos descuidos basicos 
deblera e etan prio.idad en cualquir 
programa de extens6n. Al mismo tiempo pro
bablemente estaria dentro del alcanco de los 
programas de extensi6n dar entrenamiento y 
dar informaci6n a los vendedores de provi
siones agricolas. Dadas las dimensiones del 
programa agricola, y el escaso personal de 
extensi6n, seria ms prudente prestar un pro
grama a los vendedores agricolas en los 2.000 
pueblos de Colombia en vez de hacer planes 
para visitar mAs de un mill6n de fincas co
lombianas. 

El cuarto requisito para encajar la exten
s16n al ambiente estructural es reconocer 
que existe una diferencia bftsica en las ne
cesidades de asistencia tdcnica para las fin
cas comerciales que en las fincas campesinas. 
Las fincas grandes naturalmente demandan 
mecanizacl6n, fumigac6n a~rea, mercados de 
exportaci6n, compras por mayor de fertilizan
tes y provisiones, y transporte motorizado. 
Al mismo tiempo casl todos los agricultores 
comerciales viven en las ciudades, asi que no 
se preocupan por escuelas rurales, m6dicos 
o servicios pfiblicos en el campo. 

Por otro lado, v., campesino tiene diferen
tes intereses y necesidades ya que hace su 
trabajo manualmente y por vivir lejos de cen
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tros de poblaci6n. Por un estudlo de sarvicios 
rurales, es ahora aparente que algunos ser-
vicios e insumos existen en todas las partes 
del pals, pero muchas vec2s estos no son apro-
piados para productores pequefios. La fumi-
gaci6n area no es fitil al campesino como 
tampoco 1o es un cam.6n de doce toneladas, 
o sembradora de maiz de cuatro chorros, o 
una abonadora. At mismo tiempo este campe
sino estA fundamentalmente preocupado por 
escuelas rurales, un medice rural, mejorar 
las carreteras rurales o poder tener un trac-
tor manual. El 'amb,6n necesita un mercado 
donde puede vender una docena de huevos y 
una caja de tomates con alguna recompensa 
por la calidad y uniformidad. 

Mientras que los mismos t~cnicos que ha-
cen la demostraciO.i de la sembradora de 
maiz de cuatro chorros podrian tedricamente 
demostrar tambidn c6mo sembrar manual-
mente, ellos no lo hacen. Los centros de en-
trenamiento e investigacidn podrian efectuar 
ambas clases de ayuda; pero se necesitarian 
esfuerzos especiales y diferentes. Actualmen-
te el campesino recibe muy poca atenei6n. 
Sin embargo, una inversl6n mucho mayor en 
la produccifn campesina se justifica simple-
mente por la cantidad del producto que ellos 
proporcionan y el inmenso mercado que ellos 
representan en la compra de provisiones y 
blenes de consumno. 

Una quinta y final adi.ptaci6n necesaria 
es experlmentaci6n con integraci6n de ser-
vicios pfiblicos en el nivel de la comunidad. 
Colombia posee muchas organizaciones de 
servicios agricolas regionales y nacionales. 
Muchas de elias estn funcionardo ndepen-

dientemente, sin coordinaci6n con los esfuer-
zos de organizaciones similares. 

Como se sefial6 en la secci6n anterior, los 
productores son frecuenternente las victimas 
de estructuras que estaban dest nadas a su-
ministrar servicios a ellos. Adem6.s de esto, 
el fraccionamiento resulta en ineficiencias 
que un pals pobre menos que cualquier otro 
puede soportar. 

Debido a consideraciones politicas y regla
mentos constituclonales probablemente es 
insensato hablar de integracidn. Pero, la frag
mentacin no puede proseguir indefinidamen
te. Cuando la situaci6n demanda una reagru
pac16n, hay muchos argumentos a favor de 
hacerlo tanto al nivel local como al nivel na
cional. 

Una organizacidn de asistencia tcnica que 
podria resultar de este an~lisis de los facto
res estructurales y organizacionales parecaria 
m6s Un centro integrado de servicios de la co
munidad que una agenca de extensi6n. Este 
centro deberia reunir a las agencas guber
namentales de diferentes niveles. Una acti
vidad clave seria ayudar a los productores 
a organizarse para participar en las decisio
nes de producci6n, servicios pfiblicos y mer
cado. Un centro donde los insumos, el crddito, 
servicios veterinarios, proyectos para cons
truir escuelas y carreteras, y la tecntca, fue
ran administrados en conjunto, proporcio
naria a los productores y funclonarios pr6c
tica en dirigir sus propias inversiones pfibli
cas y servicios agricolas. 

Un centro donde los recursos del gobierno 
fueran puestos en forma integrada a la dis
posicldn de la comunidad podria reducir el 
papeleo, aligerar la administraci6n piiblica, 
y dar a la comunidad local una oportunidad 

de que los m~todos modernos de financiaci6n, 
comunicaclones, y plancamiento sobrelleven 
los problemas agricolas. Tal experiencia ade
mts de la ventaja de que se puede combinar 
asistencia t6cnica con la asistencia infraes
tructural. La agricultura no puede desarro-

Ilarse con atenci6n finicamente a factores blo
l6gicos y fisicos. Las comunidades locales a 
travs de los proyectos de la comunidad ya 
han demostrado que tienen la capacidad de 
encargarse y dirigir importantes inversiones. 
Estas experiencias no se extienden m6s am
pliamente por la limitada asistencia t6cnica 
a los problemas biol6gicos. Se hace necesario 
mejorar la infraestructura y concentrar tam
bi6n recursos y talento en las zonas rurales. 

RESUMEN 

Este articulo analiza y proyecta programas teorias de organizacidn y estructura en lugar 

de asistencia tecnica que Colombia necesita de aplicar un modelo escogido a priori basado 
en otro pals, por ejemplo,escoger para hacer frente a sus necesidades en el 6xito logrado 

de desarrollo agricola aplicanoo modernas modelos copiados del patr6n seguido en los 
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Estados Unidos que asumen la existencia de 
una s6lida base industrial de investigaci6n 
y ensefianza agricola, precios y mercados 
regulados por el gobierno, transporte econ6-
mico, cr~dIto suficiente, seguro de cosechas 
y servicios sociales rurales eficientes. Colom-
bia carece de la mayoria de estos elementos, 
lo que impide el 6xito en la adopcin de los 
modelos de extensln de los Estados Unidos. 

Desputs de examinar los factores agricolas 
colombianos y las experiencias de la exten-
si6n agricola, el articulo sugiere la necesidad 
de diferenciar tanto la forma de organizacion 
como el m6todo de asistencia t~cnica, basa- 
do en tres aspectos: 1) el ambiente para el 

desarrollo colombiano; 2) caracteristicas de 
la organizaci6n de la extensidn agricola en 
Colombia; 3) resultados de la teoria organi
zacional y anlisis del ambiente para adap
tar la extensl6n agricola a las necesidades de 
desarrollo del pals. 

Es necesario identificar primero los pro
blemas y luego buscar los instrumentos or
ganizacionales que ayuden a resolverlos. Se 
hace indispensable mejorar la infraestruc
tura y concentrar los recursos y talento en 
las zonas rurales a trav~s de un centro in
tegrado de servicios a la comunidad que ayu
de a los productores a organizarse de acuerdo 
a sus propias necesidades de desarrollo. 

SUMMARY
 

This article analizes and projects technical 
and programs needed by Colombia to confront 
its agriculture development needs, by choos- 
ing modern organizations and structures in 
stead of applying a model chosen a priori 
based on the success obtained in another 
country, for example, models copied from the 
US patterns which assume the existence of a 
solid industrial basis, agricultural investiga-
tion and teaching, government regulated 
prices and markets, economic transport, suf-
ficient credit, crop insurance and efficient 
rural social services. Colombia does not have 
thie majority o1 these elements, which ham-
pers the success of adoping US extension mo-
dels. 

After examining the factors of Colombian 
agricultura and the experience of extension 
services, the article suggests the need to dif-

ferenclate the form of organization as well as 
the method of technical assistance, based on 
three aspects: 1) the environment of Colom
bian development; 2) characteristics of the 
organization of agricultural extension in Co
lombia; 3) the results of the organizational 
theory and analysis of the enviroment in or
der to adapt agricultural extension to the 
development needs of the country. 

It is necessary first to identify the pro
blems and then seek the organizational ins
trument that aid to solve them. It is indispen
sible to improve the infrastructure and con
centrate the talent and resources available 
in rural areas through an integrated service 
center for the community that aids producers 
to organize their efforts according to their 
awn developmental needs. 
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