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ES'ffiATmIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PEQUdOS AGRICULTORES I

UN ESTUDIO Iim'IRICO DE PROnI:TOS DE DESARROLLO RURAL

Este estudio consta de tres vol~enes separados, los cuales se

detallan a continuaci&n.

VOLUMEN I

Este volumen contiene los siguientes cap1tulosl

I. Investigaci&n y Enfoque

II. El Exito de un Proyecto

III. Activ1dades Locales

IV. Componentes de un Proyecto para Desarrollo de los Peque~os
Agricultores

- V. Resumen de los Resultados y sus Implicaciones para AID Y
otros Patrocinadores Importantes

Ap'ndice Unol

Ap'ndice Dosl

Ap&ndice Tresl

VOLUMEN II

Metodolog1a

Sistemas de InformaciSn para Proyectos de
Des~llo Rural

Implicaciones de los Resultados en las Investigaciones
Futuras

OEste volumen es un complemento al Volumen I, y comprende 36 descripciones

de los proyectos estudiados.

RESUMEN EJ~UTIVO

Las secciones de este volumen cubren los siguientes temasl

Rasgos Salientes del Informe

Resumen de Resultados y sus Implicaciones para AID

Anexo A I Proyectos Inclutdos en el Estudio
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RASGOS SALIENTBS DEL INFORME

SUMARIO

Este estudio fue contratado para asesorar a 1a Agencia para e1 Desarrollo

Internacicnal en e1 mejoramiento del dise~o y 1a ejecucion de proyectos desti- c

nados a 1a asistencia de los pequenos agricultores, entendiendose por peque~os

agricultores,aque110s dedicados a 1a agricultura a1 nive1 de subsistencia.

E1 trabajo comprende un examen detal1ado de 36 proyectos de desarrollo

rural patrocinadospor varias organizaciones que operan en 11 paises africanos

y 1atinoamericanos. En total se efectuaron visitas a 81 loca1idades con e1 fin

de reco1ectar informacion.

Los resUltados principales indican que, con e1 objeto de optimizar las

probabi1idades de eXito, e1 pequeno agricultor debe participar en e1 proceso

de toma de decisiones y comprometer recursos a1 desarrollo del proyecto. E1

estudio inc1uy~ tambien 1a descripcion de un procesopara e1 desarrollo y

ejecucion de un proyecto, que conduce a 1a participacion y al compromiso de

recursos per parte del pequeno agricultor. Este proceso ob1iga a1 personal

invo1ucrado en e1 proyecto a tener en cuenta los factores locales economicos

y socio-cultura1es que pUeden entorpecer 1a marcha efectiva del mismo.

EL EXITO DE UN PROYEXJTO

"Los proyectos fueron ca1ificados en base a cuatro componentes distintos

del exltol
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El cociente ingreso/costo del proyectol

La adquisici6n de conoc1mientos agr1colas por los
pequenos agricultoresl

El aumento de las capacidades de auto-suficiencia como .
resultado de las actividades del proyecto; y

Las probabilidades de continuidad de los beneficios del
proyecto para los pequenos agricul~ores.

Las calificaciones en estos componentes se sumaron para obtener una medida

global de exito en cada proyecto. Posteriormente se seleccionaron y examinaron

un grln nGmero de posibles deter.minantes del exito. El analisis cuantitativo

demostr6 que, en una ponderaci6n conjunta, la participacion del peque~o agri-

eultor y su compromiso de recursos en el proyecto fueron responsables de casi

e1 50 por ciento de las diferencias encontradas entre las calificaciones de

exito de los proyectos.

Las implicaciones t!cticas de estos hallazgos son claras, no debe ahorrarse

ningun esfuerzo con el fin de promover la participacion y el compromiso de
. ,.

recursos del pequeno agricultor en las primeras fases del proyecto. Esta

participacion debe complementar (y a la postre reemplazar) la labor del

personal del proyecto. Los compromisos de recursos (mano de obra y dinero)

deben complementar (y a la postre hacer innecesarios) los recursos suministrados

por fuentes externas.

LAS ACTIVIDADES LOCALES

Esta expresion se emple6 para definir la Participaci6n y el compromiso

de recursos del pequeno agricultor. Se encontr5 que las act1vidades locales

aumentaron notablemente como resultado de los siguientes factores,
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Una comun1cac1on rec1proca efect1va entre los pequenos
agr1cu1tores y 1131 personal del proyecto;

Las organ1zac10nes locales en fUnc10nam1ento y contro1adas
en gran p~te por los m1smos agr1cu1tores; y

E1 sum1n1stro de serv1c10s de extens10n para cult1vos
espec1f1cos.

E1 ana11s1s de los componentes de 1a acc10n local reve10 que los

peque~os agr1cultores part1c1pan actlvamente en los proyectos s1 se 1es

br1nda 1a oportun1dad de cooperar en 1131 proceso de toma de dec1s10nes, de

ensayar nuevas tecno10g1as~ y de dlfundir nuevos conoc1m1entos actuando como

para-profes10na1es.

~ comparac1on con los agricu1tores de mayores recursos, los pequenos

agr1cultores compromet1eron mayores recursos a1 desarrollo de un proyectoo

E1 grado de alfabet1zac1on, 1a tenencla de t1erras y 1a responsab111dad en 1a

toma de dec1s10nes,1nfluyeron pos1t1vamente en los comprom1sos de recursos;

1a magn1tud del subs1d10 otorgado para 1a adopc1on de nuevas pract1cas y 1131

sum1n1stro de serv1c10s soc1a1es en las pr1meras etapas del proyecto aparen-

temente tuv1eron un impacto negat1vo sobre d1chos comprom1sos.

Respecto a 1a adopc1on de una tecno10g1a nueva, nuestro estud10 1nd1ca

que 1131 peque~o agr1cultor est! d1spuesto a aprovechar una "buena 1dea" s1

~sta se def1ne de tal modo que tenga en cuenta 1im1tac10nes tales como los

r1esgos (vr.gr. probab111dad de perd1das) y cons1dere su evaluac10n de los

costos1nvo1ucrados en d1chos r1esgoso

/
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EL PROCB:30 DE DISitO
LAS CONDICIONES LOCALES

LA RECOLECCION DE INFORMACION CRITICA SOBRE

Los proyectos que a1canzaron un mayor grade de exito fueron aque110s que

comenzaron por adquirir conoc1mientos sobre 1a localidad antes de su inicia-

cion, 0 aque110s en los cuales e1 desarrollo fue estructurado en base a una

idea simple, 1a que 1uego fue amp1iada durante las fases 1nicia1es del

proyectoo

La informaci6n obtenida durante 1a etapa de diseno debe 11enar los

siguientes requisitos.

• Datos sobre las practicas de producci6n agricola existentes
y sobre los patrones socio-cultura1es del &rea, a fin de
determinar los cambios de comportamiento necesarios para
a1canzar los objetivos del proyecto y 1a manera en que pueden
realizarse dichos cambios;

• Datos sobre e1 ingteso, 1a ca1idad de las tierras, las es
tructuras de poder del area local, y sobre las capacidades de
las organizaciones locales existentes, con e1 objeto de deter
minar 1a necesidad de medidas especia1es para ganar acceso a1
pequeno agricu1tor p y los mecanismos de obtencion de este
objetivo, y

Datos re1ativos a 1a capacidad de las instituciones locales
para suministrar los componentes necesarios para e1 exito
del proyectoo

La mejor manera de obtener esta informacion puede ser a traves de

especialistas en desarrollo rura1 p con 1a asistencia de personal local,

efectuando para este fin pequenas inspecciones y entrevistas sin termino

fijoo Este esfuerzo debe ser comp1ementado con medidas de los insumos y

de 1a producci6n de cu1tivos cr1ticos, de modo que se puedan evaluar correctamente

los beneficios y 1a variabi1idad de las pr!cticas agr1co1as ex1stentes.
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Deben tomarse disposiciones para integrar a1 personal del proyecto a

aque11as personas que 11even a cabo 1a reco1ecci6n de los datos. Las discu-

siones iniciadas por estos encuestadores con los dirigentes y agricultores

locales pUeden servir de base para un sistema permanente de comunicaci5n

reciproca.

Se encontr6 muy poco valor en inspecciones extensas a manera de censos,

tanto en e1 diseno del proyecto, como para su emp1eo a manera de punto de

referencia en 1a medici6n del exito del mismo.

EL PROCiSO DE EJlOCUCION

El primer requisito de un proceso de ejecuci6n es e1 reconocimiento de

1a importancia y necesidad'de las revisiones, las cua1es deben constituir

esfuerzos tendientes a mejorar los resultados globa1es, y en ningGn modo

considerarse como sena1es 0 pruebas de fa11as en e1 diseno.

Un e1emento necesario de cua1quier revisi5n de las actividades de un

proyecto consiste en mantener una comunicaci6n reciproca que permita al

personal del proyecto obtener del pequeno agricultor sus respuestas e

impresiones sobre las direcciones y operaciones b£sicas del proyecto.

Este sistema de comunicaci6n deber! ser incorporado en 1a p1anificaci6n

del proyecto e 1niciado durante la fase de ejecuci6n. E1 sistema deber3

asLmismo ejercer las funciones de monitoria, evaluaci6n y di£gnostico a

fin de mejorar e1 desempeno del proyecto. Es de vital importancia identificar

c1aramente a los beneficiarios del proyecto (grandes 0 pequenos agricultores) •

Este conocimiento pUede obtenerse mediante e1 desarrollo y emp1eo de un
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s1stema 1nd1cador, cuyas fuentes primar1as de 1nfonnaciC5n sean el personal raso

del proyecto y los m1smos part1c1pantes. Tales s1stemas deben "confecc10narse

a la med1da" para cada proyecto; su conformac16n debe ser llevada a cabo con-

juntamente por el personal del proyecto, los part1c1pantes en '1 y los profe-

s10nales espec1a11stas en 1nfonnac16n.

Una preocupac16n espec1al durante la etapa de ejecuc15n debe ser la de

asegurar la cont1nu1dad de 10s'benef1c10s del proyecto despues de que sean

retirados el personal y los fondos extemos. S1 b1en muchos proyectos

producen benef1c10s en el 1ngreso m1entras duran los subs1d10s, muy pocos

son manejados de tal modo que, a la larga, puedan los part1c1pantes asum1r

el page de los serv1c10s esenc1ales que rec1ben. Pa~a ello son necesar10s

programas de entrenam1ento, med1ante los cuales se logre la subst1tuc15n

gradual de los expertos extemos por part1c1pantes locales 0 sus fam1l1as,

y el desarrollo de un mecan1smo de auto-impuestos para recuperar los gastos

esenc1ales.

LOS PROYECTOS RICes

El estud10 reve16 que aquellos proyectos con fondos super10res a un

m1ll6n de d5lares obtuv1eron ca11f1cac10nes bajas en ~1to, acc15n local

y autosuf1c1enc1a. Entre los factores importantes podemos menc10nar los

s1gu1entesl

Una lim1tac15n temporal causada por la neces1dad por
parte del donante de invertir grandes sumas y mostrar
resultados rap1dos;

Una lim1tac15n de conoc1m1entos, or1ginada en la creenc1a,
por parte del personal tanto extranjero como nac10nal, de
que los peque~os agr1cultores en rea11dad t1enen muy poco
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que ofrecer. Contrariamente a esta pre-concepci5n,
e1 estudi0 demostro que e1 peque~o agricultor puede
ser una fuente de informaci5n b!sica sobre las 11mita
ciones, comportamiento y riesgos locales.

La hi,R5tesis, durante e1 diseno del proyecto, de que e1
pequeno agricu1tor cambiarl su comportamiento, sin antes
determinar cu!les son los camb10s necesarios (en t'rminos
de participaci6n y compromiso de recursos) para que e1
proYecto a1cance sus objetivos, ni 1a manera de rea1izar10s.

El emp1eo de indicadores 11mitados de los beneficios, tales
como e1 costo/benefici0 0 1a rata de devo1uci5n de pr'sta
mos, los cua1es reducen e1 alcance del proyecto, en 1ugar
de usar medidas como e1 aumento en 1a capacidad de auto
suficiencia, 1a adquisici6n de conoc1aientos y e1 progreso
hacia 1a continuidad de los beneficios del proyecto indepen
dientemente de 1a ayuda externa



~-------------------------------------------_._---

- 8 -

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Y SUS IMPLICACIONES PARA LA AID

IN'IRODUCCION

El objetivo de este estudio fu5 e1 de identificar los componentes c1aves

que contribuyen al bito de un proyecto para e1 desarrollo de 1a pequena

agricultura. En este contexto, hemos tratado de determinar e1 verdadero

pape1 de los pequenos agr1cu1tores en proyectos de este tipo. En esta secci~n

hacemos un resumen de los resultados obtenidos y de sus implicaciones para 1a

AID y para otros patrocinadores importantes tanto naciona1es como internacio

nales.

El resumen comienza con una breve presentaci&n sobre 1a naturaleza del

estudio (Seccion A). A continuaci&n se hace una exposici&n condensada de los

resultados re1ativos a los determinantes c1aves del 5xito de un proyecto

(Seccion B). Se presenta 1uego e1 grupo de nuestras conc1usionesrespecto al

tipo y nive1 de las actividades requeridas por parle de los pequenos agricul

tores (SecciSn C). Sigue una breve recopi1aci&n de los resultados obtenidos

en base a componentes escogidos de un proyecto (Secci&n D).

El resumen continua con 1a discusi&n de un proceso para e1 diseno y eje

cucifn de un proyecto, e1 cual, de acuerdo a nuestra experiencia, debe ser

adoptado con e1 fin de obtener e1 mSximo de garant!as para e1 &xito de un

proyecto (Secci&n E). De este punta pasamos a una consideraci&n de las impli

caciones que nuestro estudio tiene para 1a AID (Secci&n F); se examina aqu!

e1 grado de &xito y 1a acci&.n local en diferentes proyectos, tratando de identi

ficar los defectos mas importantes y las posib1es soluciones en las actividades
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presentes y futuras de la AID.

S~CION A

DISB.tO DEL m'I'UDIO

El nuestro es un estudio esencialmente empirico. Nuestros resultados se

basan en el examen detallado del modus operandi de 36 proyectos de desarrollo

rural en 11 paises Africanos y Latinoamericanos. l Con el objeto de obtener

los datos necesarios se efectuaron visitas a 81 10calid8des de proyectos y

sub-proyectos. La informaci6n recopilada en estas visitas fue complementada

con una extensa revisi6n de la literatura sobre desarrollo rural. El estudio

fue llevado a cabo por cuatro miembros del personal de la fima, quienes con

taban con experiencia ~ctica en paises en desarrollo.

El estudio no se ha limitado a un tipo particular de proyecto. Hemos

tratado, m£s bien, de incluir un amplio espectro de clases de proyectQs, con

la esperanza de poder sacar conclusiones de aplicabilidad general. Sin embargo,

el lector debe recordar que nuestras conclusiones se basan principalmente en

los proyectos estudiados en detalle y no podemos pretender que tales proyectos

constituyan una muestra representativa.

El estudio se ha concentrado en aquello que puede hacerse para ayudar a

los agricultores que poseen 0 controlan suficientes tierras para asegurar el

ingreso necesario para Ia mera subsistencia de sus familias. Si bien muchas

de nuestras conclusiones estln relacionadas con los esfuerzos tendientes a

1El Volumen II contiene las descripciones detalladas de los proyectos, bajo
el titulo de "Estrategias para el Desarrollo de los Pequenos Agricultores".
La p£gina A-I del presente resumen contiene una lista de los proyectos exa
minados.
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ayudar a los trabajadores sin tierras, debemos hacer enfasis en que las mismas

los afectan incidentalmente, y que no se ha hecho ningUn esfuerzo para desarrol1ar

recomendaciones especlficas aplicab1es a este grupo humano.
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S~CION B

DE."J:'mMINANT15 CLAVI5 DBL El(ITO DE UN PROYIDTO

Resumen dE! los Resu!tados

Nuestra metodo10gia ha consistido en desarro11ar medidas del hito de un

proyecto y de sus posib1es causas determinantes. Como resu1tado de 10 anterior,

podemos conc1uir que existen cuatro dimensiones importantes en e1 &xito de un

proyectol

1. Un aumento del ingreso del peque!o agricultor y de los
costos concomitantes;

2. Un aumento del conoc1miento agricola del peque~o
agricultor;

3. Un aumento en 1a auto-suficiencia del peque~o agricultor; y

4. Una alta probabi1idad de auto-mantenimiento de los
beneficios del proyecto.

Mediante m'todos cua1itat1vos y cuantitativos de anllisis, ha sido posib1e

obtener conc1usiones en base a una lista de 25 posibi11dades relativas a los

determinantes c1aves del hito de un proyecto.1 Se encontr6 que las medidas

del bito global eran afectad.as principalmente pori

La Acci6n Local de los peque~os agricultorespara comple
mentar las fuentes y la administraci6n del desarrollo
externas. Por si solo, este factor di6 cuenta del 4~ de
las variaciones en las catego~ias de hito global.

lLas calificaciones asignadas a los 36 preyectas se han basado en estas dimen
siones y en e1 hito global. Ver Tabla 11-1, Vo1umen 1.
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Al examinar los componentes de la Acc16n Local, se hal16 que dos eran particular

mente importantes para el 5xito global.

La parti~ipaci6n delpequ~o agricultor en 1a toma de
decisionea durante la fase de ejecuci6n de un proyecto de
desarro1lo;1 y

E1 compromiso de recursos del peque1io agricultor (mano de
obra y dinero) paradesarrollar el proyecto.

La participac1&n del peque1io agricultor en la toma de decisiones del pro-

yecto y los compromisos de recursos tambien constituyeron determinantes im

portantea en cada uno de nuestros criterios de hito, sum1nistrando asi una

evidencia firme tanto de la importancia como de la consistencia de la acci6n

local como ingredientes necesarios en la conformac16n de proyectos ve~adera-

mente productivos.

Estas conclusiones iJnp1ican que e1 exito de un proyecto depende de un

grupo de acciones positivas por parte de los peque1i:os agricultores.

• Su participaci6n en 1a toma de decisiones en los proyectos
(aparentemente mls significativa en la etapa de ejecuci6n
que en la fase de dise1i:o) J

• Su deseo de contribuir con mana de obra y dinero a1 e$fuerzo
de. desarrollo del proyecto.·

Se encontr6 que el hito era significativamente mayor en los proyectos

en los cua1es Se habta invertido el tiempo y el esfuerzo necesario para

incorporar un elemento de actividad y cooperaci6n del peque~o agricultor J

1Como es de esperarse, existe una alta cQrrelaci&n entre 1a participaci6n y
nuestra medida del funcionamiento efectivo de un s1stema de informaci6n bi
d1reccional entre el personal y los participantes del proyecto.
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que en aque110s que hab1a.n seguldo direcclones mls tradlclonales (dominados

externamente) •

Como es lSgico suponer, e1 Ixlto de un proyecto se vlS afectado tamblen

por otros factoree. En base a las 4»CP8ctatlvas, las probabll1dades de ulto

son mayores sl se trabaja con agrlcultores progreslstas, 10 cua1 es suscep-

tlble de medlda por e1 ln~so per caplta y e1 porcentaje de sa11da en ventas

a1 contado. Un tanto sorprendente fu5 e1 hecho de que los mayores bltos

aparentemente tuvleron luger en proyectos 10callzados a conslderab1e dlstan-

clade carreteras pe;manentes y en proyectos en los cuales e1 indlce de
j

analfabetismo era bajo. Oreemos que esto sel;lo e1 reflejo de una declsi&n de11

berada, par parte de los d1rlgentes de algunos de los proyectos m!s producti-

vos en 1a muestra escoglda, de trabajazl en areas apartadas y no de la influen

cia misma de estos dos factores como ta1es. l

Muchos factores que se juzgaban importantes en e1 &Jelto de un prayecta

no resultaron serlo en e1 contexto de este anSllsls. E1 costo por partlcl

pant! no 10 fu&, 10 cual suglri6 que grandes lnvereiones dlstrlbuidas entre

pocos partlclpantes no necesmamente aUJnentan las probabllidades de 5xlto.

E1 Uado de subsldio ofrecido para 1a adopclon de nuevas tecnolog{as tampoco

fu5 importante, 10 que suglere que los peque'~os agrlcultores as1mllar5.n una.

nueva tecno10g~iL, ind.ependientemente de los incentivos, sl encuentran inter5s

suflclente en su adopc16n. Ademts, la rata de crec1mlento en el nGmero de

1Aunque e1 Indlce dealfabetlzac16n no parec16 ser necesario para e1 &Kito
del proyecto, sl fu' significativo para asegurar un compromiso de recursos
par parte del peque~o agrlcultor. .
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participantes no mostr6 ninguna re1aci6n con e1 exito del proyecto, provocando

asi serias dudas sobre 1a ut11idadde1 uso frecuente de esta medida como indi

cador del exito ° Finalmente, 1a ca1idad del ambiente f!sico no demostro ser

de grln importancia, ya que proyectos exitosos fueron 11evados a cabo en

condiciones agrico1as tanto favorab1es como desventajosaso

En 10 que respecta a 1a politica de los proyectos, las implicaciones

del anSlisis son c1araso Los d1s.madores de: proyectos pueden influir grande

mente en e1 exito potencial de los proyectos de desarrollo rural a traves de

un esfuerzo de1iberado tendiente a generar varios tiposode participaci6n e

inversi6n de recursos en los proyectos por parte de los peque1ios agricultoreso
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SEl:CION e

DETERMINANTJi5 eLAVli:3 DE LA AeeION LOCAL

Resumen de los Resultados

Habiendo ver1ficado la gran importancia de la participaci~n y del com

promiso de recursos por parte del pequeno agricultor en el hito de un pro

yecto, empleamos entonces mGtodos oualitativos y cuantitativos para estud1ar

la manera en la cual pudieran llevarse a cabo estas activ~ades. Se comenz6

por dividir la acci6n local en cuatro componentesl

Participaci~n del peque?io a.gr1.cultor en la toma de
decisiones durante la etapa de dise?io del preyecto;

Participaci~n del peque?io agricultor en la tOMa de
decisiones durante la etapa de ejecuci6n;

Participaci6n en mane de obra del pequeno agricultor
en el desarrollo del proyecto; y

Participaci6n monetaria del peque?io agricultor en el
desarrollo del proyecto.

A trav's de un Jstudio de la acci&n local global (e1 conjunto de los

cuatro componentes), se encontraron tres variables positivamente asociadas

con el nive1 de acci6n 10call

El grado de especificidad de la informaci6n agr1cola
otrecida por los servicios de extensi6n;

La importancia de las organizaciones locales en el preyecto; y

.'

• Un flujo efectivo de comunicaci6n bidireccional entre los
participantes en el proyecto y los admin1stradDres y el personal
del mismo.
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E1 grado de subsidio ofrecldo por e1 PrQyecto a los agricultores tuvo apa

rentemente un efecto negativo sobre e1 nive1 global de 1a acci6n local. Y, 10

que es quiz&s mls importante, las siguientes variables no parecieron tener un

impacto significativol

Unidades agr~co1as por trabajador;

Seguridad razona.b1e sobre 1aspropieclades;

Tam&no promedio de 1a granja 0 fincaen e1 proyecto;

Ixperiencia. pasada (buena 0 mala) con ·.los esfuerzos
de:desarro110J

Suministro de servicios sociales;

AUD8nto del conoo1miento agr!<:ola generado por e1
proyecto; y

Cambl0 porcentual en e1 ingreso familiar resultante
del proyecto.

A1 examinar lndividualmente los componentes de participaci&n de 1a acci5n

10cal,se enoont~ que las variables mas importantes eran 1a existencia de

sistemas efectivos de comunicaci6nrectprooay de grupos u organizaciones

locales en funciOnamiento. E1 anl11sisdemostr6 que los pequenos m1nifundistas

con menos garant1as de seguridad sobre sus tierras eran mas aptos para parti

cipar en 1a toma de deoisiones durante e1 diseno y ejecuci&n del proyecto, que.
los agricultores • ricos y poderosos. Este hecho debe 1ndicar a los res

ponsab1es de po1tticas que los pequenos agricultores estln dispuestos a con-

trlbu1r sl se 1es ~inda 1aoportunidad de hacer10.

Una revisi6n de las variables que influyeron en 1a decisl&n de los

pequenos agricultores para eomprometer cantidades adlcionales de dinero y mano
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de obra, reve15 nuevamente que son los agricultores con menos recursos los que

muestran mayor disposici5n para hacer inversiones re1ativamente mayores, y no

los agricultoreE' m~'S pudientes. Nuestro trabajo cuantitativo reve16, adem!s,

que los mencionados compromisos son mayores cuando e1 p1anificador del proyecto

pone 'nfasis en aumentar e1 grado de a1fabetismo f~ciona1, mejorar las

garantias de seguridad sobre 1a propiedad. de las tierras, ofrecer asistencia

t'cnica sobre cultivos espec!ficos y en promover 1a participaci6n del pequeno

agricultor en 1a toma de decisiones a nive1 local. Los subsidios considerables

para estimu1ar de<teminada aciopci6n 0 e1 suministro de servicios sociales pare

cieron tener un impacto negativo sobre 1a disposici5n del peque~o agricultor

para comprometer sus recursos en e1 desarrollo del proyecto. E1 mejoramiento

de los ingresos, abso1uto 0 po+eentual, tampoco provoc& un aumento en los

compromisos, 10 cual sugiere que e1 proceso decisorio de los agricultores a1

nive1 de subsistencia es complejo y que no es simp1emente una funci6n de 1a

magnitud del aumento en 1a ganancia neta.

Ant1isis Detallado

No obstante la importanc1a de los dete:rminantes de 1a acci6n local, e1

anl1isis se profundizG para llevar a cabo un ex&men deta11ado con e1 objeto

de descubrir los factores vitales 'que afectan e1 comportamiento del peque~o

agricultor. Estos factores inc1uyeroni

Percepci5n y Comportamiento del Peque~o Agricultor

Una revisi&n de 1a 1iteratura, conjuntamente con los proyectos estu

diados, revelS un nmnero de restricciones locales, reales y detectadas, que

obstacu1izan las posibllidades de un cambio de comporta.miento por parte del
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peque!o agricultor. Aunque los impedimentos locales, tanto sociales como cultu

~es, pueden requerir modificaciones en el dise~o del proyecto, una condici6n

necesaria para predecir el comportam1ento del peque~o agricultor es el entendi

miento de su percepci&n del riesgo involucrado en la adopci6n de una nueva tec-

nologta. Tanto la probabil1dad como la magnitud. de las p5rd1das foman parte

de las consideraciones que sobre d1chos riesgos hace el pequeno agricultor;

'ste, ademls, impone requisitos muy fuertes y racionales sobre sus cosechas

anuales futuras al nivel de subsistencia 0 por encima de 51. 5i bien las

nuevas tecnolog~as pueden aumentar de modo significativo la producci6n y la

ganancia neta, los riesgos inevitablemente aumentan, no s6lo debido a los

compromisos crecientes en dinero y mano de obra, sino tambien a una mayor

dependencia de instituciones 0 indiv1duos extra!os (proveedores de insumos,
•

extensionistas, comerciantes) sobre los cuales el pequeno agricultor no tiene

ningtin control.

Participaci6n Local en los Proyectos de Desarrollo

Remos analizado la participaci6n del pequeno agricultor efectuando una

divisi6n de un proyecto en dos fasesl 1a de ident1ficaci6n y diseno y 1a de

ejecuci&n. 5i bien se encontr6 que a menudo se incorporan buenas ideas exter

nas antes de la in1ciaci6n de un proyecto, los pequenos agricultores pueden

desempenar unpapel crStico en la adaptaci6n de ideas, de acuerdo a las con-

diciones locales, actuar como experimentadores en los ensayos de nuevos

paquetes tecno16gicos y Participar, a nivel de sub-proyecto, en la toma de

deeisiones relativas a actividades, prioridades, y a mecanismos de ejecuci6n.

f
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Durante 1a fase de 1a ejecuci6n de un proyecto, los pequenos agricultores

pUeden contribuir a estab1ecer un dl!logo sobre las actividades y resultados,

a asumir responsabi1idades y control en 1a toma de decisiones a n1ve1 de sub

pr~Y'ecto, a continuar con los 'ensayos de una nueva tecno10g1a, ya,compartir

1a ~inistraci6n del proyecto. E1 exlmen de .10s proyectos escogidos reve16

que 1a divis~6n de responsabilidades entre e1 proyecto y e1 agricultor consti~

tuy6 un arreg10 superior a 1a dominaci6n par Parte de uno u otro componente,

en 1a obtenci6n del hitq. El emp1eo de los pequenos agricultores como para

profesionales constituy6 un medio efectivo para 1a difusi6n de nuevas tecno10

g!as. Los programas de entrenamiento y otros necesarios para satisfacer nece

sidades locales, y los slstemas efectivos de comunicac~6n fueron Gti1es para

inducir 1a participaci6n, mientras que los patrones de responsabllidad, a1

provooar 1a formaci6n, maduraci6n y cambio en 1a direcc16n local, mejoraron

e1 suministro de servicios para e1 agricultor (c1iente) y contribuyeron a ase

gurar 1a continuidad de 1a participaci6n del peque~o agriGu1tor.

Compromiso de Recursos par parte del Pequeno Agricultor

La p~icipaci6n del pequeno agricu1tor en las declsiones mejor6 su dis

posici6n para comprometer cada vez mas mana de obra 0 dinero con e1 fin de

comp1ementar las actividades del proyecto; esto es, una estructura decisoria

"compartida" entre e1 agricultor y e1 personal del proyecto aument6 e1 grado

de compromiso de aque1. Otrosfactores fueron igualmente impartantes. Los

servlcios "necesarlos" para un proyecto de desarrollo -- tecno10g1a, exten

si6n de los conoc1mientos agr1colas, insumos agrico1as, cr9dito (en algunos

cas9s ), y mercadeo .- tu~ieron que hacerse presentes para asegurar los
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compromlsos por parte del pequmio agrlcultor y el blto del proyecto, En clr-

cunstanclas altamente rlesgosas, partlcularmente aquellas que lnvolucraban

grandes lnverslones de dinero, tue necesarl0 apelar a varlos tlpos de planes

para compartlr dlchos rlesgos, desde la asegurac16n de las cosechas (10 cual

dlG resultados po:bres en nuestra muestra), hasta arreglos para sumlnlstrar los

lnsumos y compartlr la proaucc16n (algunos de los cuales demostraron poslbl1l

dades de blto) ,

Organlzaclones Locales

Las organlzaclones locales dirlgldas por los pequenos agricultores

contrlbuyeron de manera importante al nlvel de la acc16n local y al axlto del

proyecto.

Estas organlzaclones desempenaron las slgulentes funclonesl

•

Sumlnlstro de un veh1culo 0 medl0 a tray's del cual
los agricultores puedan compartir.la toma de declslones;

Colaborac16n en el establecimlento de un slstema de comu
nlcaclones bl-dlrecc~onales entre el personal del proyecto
y los agricultores, as! como entre los mlsmos agrlcultores
particlpantes;

PromoclGn y refuerzo de los camblos de comportamlento,
tales como la adopc16n de nuevas pr!ctlcas de producc16n
agr1cola;

Facllltac16n del sumlnlstro, lntegrac16n y admlnlstrac15n
de servlclos al pequeno agricultor; y

Movillzac16n de recursos locales para la creac16n y el
manten1mlento de infra-estructuras locales.

[
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SlOOCION D

COMPONENTB5 DE UN PROYlOO'ro

Desarrollo dePaguetesTecno16gicos para Peguenos AS¢1cultores

En los proyectos estudiados, 1a mayor parte. de las recomendaciones tec-

no16gicas fUeron desarro11adas en centros de investigaci6n apartados, bajo

condiciones que no reflejaban un conocimiento de los compromisos adquiridos

por e1 pequenoagricultor, de sus percepciones de los riesgos 0 de sus prefe-

rencias sobre los tipos de producciones. Las nuevas prtcticas promovidas --

aun cuando se ensayaban 10calmente -- no reflejaban una intencion efE!ctiva

para buscar e incorporar 1ava1idez de 1a tecno10g1a tradiciona1 a las

pr!cticas modernas. Dadas estas circunstancias, es f!ci1 de entender e1

hecho de que muchos de los paquetes tecno1ogicos impuestos al pequeno agri-

cu1tor eran inadecuados, por 10 menos en un aspectoo Cuandose amp1io e1

significado' de 1a ~xpresion "paquete tecno16gico adecuado" para inc1uir los

pre-requisitos complementarios de capital, tierras, insumos agrico1as, y

servicios de mercadeo que deben acompanar a una nueva tecno10g1a, se encontro

que una gran proporci6n de los paquetes tecno16gicos generados externamente

1ado1ecia de graves fa11as.

Se 11evaron a cabo investigaciones de tipoadaptativo en aque110s

proyectos en los cuales se ensayaron, bajo condiciones locales, las

loe los 51 paquetes tecno1ogicos recomendados por los 36 proyectos, 31
resultaron inadecuados bajo uno u otro aspecto.
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recomendaclones externas para aumentar la producclon. Estos esfuerzos sugleren

que la tecnologta agricola moderna debe ser "hecha a la medlda" para el uso

de los pequenos agrlcultoreso Solo medlante el desarrollo de recomendaclones

cada vez m~s espec1flcas que ofrezcan dlferentes equlllbrlos entre el maximo

rendlmlento y el minimo rlesgo, podr~ alcanzarse la mejor soluc15n, en una

varledad de amblent.es f1.slcos, para un hea partlcular.

La "mejor" soluclon es en realldad el resultado de un julcl0 detennlnado

a trav&s del dl!logo con el cllente, en este caso el pequeno agrlcultoro Es

lmposlble alcanzar una soluclon sln antes haber efectuado ensayos prevlos

y culdadosos por Parte de los productores, asumlendo el proyecto los rlesgos

de la experimentaclon 0 compartlendolos con los Partlclpantes. Excepclon

hecha de los proyectos llevados a cabo en arrozales hGmedos, no se encontro

un ejemplo en el cual la "mejor" soluclon lnvolucrara un desplazamlento

completo de los metodos tradlclonales por las pr£ctlcas modernas; las solu

clones fueron mas blen un resultado de la stntesls de varlos componentes de

ambos enfoqueso

La Transferencla del Conoc1miento a los Peguenos Agrlcultores

Hablendo examlnado las tecnlcas de extenslon en proyectos agruPad0s de

acuerdo a su rend1mlento economlco, pasamos a la adqulslc15n del conocimlento

(medlda en base a camblos importantes de comportamlento en las pr~ctlcas de
\

producc15n agricola) por parte de la poblaclon local. Las medldas del

&xlto en el proceso transferencla-adqulslclon del conocimlento fueron

contrapuestas a varlos serv1clos de extenslon, metodos, y el control y la

frecuencla de los contactos. En termlnos globales pUeda declrse que los
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servicios de extension tradicionales -- suministrados mediante contactos

individuales por expertos agr1colas radicados en el ~ea de trabajo --

fueron los mecanismos menos efectivos en la transmisi6n de conoc1mientos

agr1colas utiles yexperimentados. Enaspecto positivps, nuestro trabajo

sugiere que la responsabilidad de los trabajadores'de extension ante ~a

poblacion local contribuyo significativamente a la efectividad de sus

funciones. Ademas, los estudios de casos identificaron varias tecnicas

nuevas de extension, las cuales constituyeron un veh1culo util para la

transferencia de conoc1mientos a los pequ~os agricultores, particularmente

cuando la tecnolog1a recomendada estaba dirigida a un tipo espec1fico de

cosecha.

Credito para el Pe9u~0 Agricultor

No todos los proyectos exitosos requ1rieron credito institucional como

parte de la asistencia a su desarrollo. En algunos proyectos, particular-

mente en Africa, los agricultores emplearon sus propios recursos moneta-

rios para adqu1rir el material necesario con el objeto de complementar una

nueva tecnologia. En America Latina, aun cuando los ingresos son mayores,

existe aparentemente la creencia entre los pequ~os agricUltores sobre la

necesidad de efectuar otro tipo de adquisiciones esenciales, ya,menudo

carecen de dinero 0 no 10 usan para comprar los insumos necesarios.

Con algunas excepciones, se encontro que los indices de devoluci6n y

otros beneficios fueron superiores cuando la deuda y las responsabilidades

asociadas se compartieron colectivamente, no as1 cuando estas eran asum1das

individualmente. Sin embargo, las excepciones fueron notables e importantes

[
t

!
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para el d1seno de los programas de cred1to. Dos t1pos de moda11dades de

cr9d.1to d1eron buen resultado en la generac15n de un "comprom1so" hac1a

el proyecto. el usa de organ1zac10nes locales (cooperat1vas, por ejemplo),

las cuales sirv1eron de 1ntermed1ar10s entre las grandes 1nst1tuc10nes y

los peque~os agr1cultores, y la adquls1c1on de ob11gac10nes compart1das

colect1vamente. Con estos t1pos de comprom1sos -- 1nd1v1duales 0 colec-

t1vos -- el grupo local puede ejercer pres15n sobre los deudores morosos,

10 cual afecto s1gn1f1cat1vamente la tasa de devoluc1on. De 10 anter10r

hemos sacado las s1gu1entes conclus10nes,

Desde el punta de v1sta del cred1to, es pos1ble obtener
un buen desempeno de los programas -- med1do por costos
admlnf~trat1vqs bajos y altas ratas de devoluc16n -- ya
sea m~1ante el uso de un 1ntermed1ar10 compuesto, por 10
menos ~ parte, par peque~os agr1cultores, 0 empleando la
moda11dM de ob11gac15n compart1da. Esto genera un "com
prom1so hac1a el proyecto" que es mas importante que los
arreglos 1nst1tuc10nales que const1tuyen un programa de
credito.

E1 cr~d1to en espec1e demostr5 ser un m~todo ~t1l para
asum1r r1esgos colect1vos, pero la hab1l1dad del proyecto
'! )8ra recuperar los costos de los 1nsumos depend10 de la
«jp:oonib111dad de mercados altemos. Al abr1r estos
'loJ:'C'ados, fu~ necesar1a una organ1zac1on local poderosa,
c'nn e1 objeto de ev1tar la desv1ac15n de la producc1on hac1a
fines extranos a los del proyecto y el incumpl1m1ento con
e1 cred1to.

Ratas de Interes

Se encontro una correlac1on s1gn1f1cat1vamente pos1t1va entre los

n1veles de las ratas de 1nter~s para los pequenos agr1cultores y las

s1gu1entes var1ables,
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Los indices de devolucl~n8

La medida de acci5n local global~ y

El uso de intermediarios de creditoo

Las conc1usiones obtenidas indican que las ratas de inter's altas no

parecen afectar 1a disposic15n del pequeno agricultor para solicitar prestamos

ni su capacidad de devoluciono

Siete de los proyectos mas exitosos estimularon de1iberadamente el

ahonoo local mediante altas ratas de inter~s pagadas a prestamistas locales.

A esto se anadieron Tatas de inte:r's !~;un m§.s altas cobradas a los peque~os

agricultores, 10 que justif1cG aun m~s la conclusion de que las ratas de

inter's a1tas sin subsidl0 constituyen una caracter1stica de un buen programa

de cr"-ito.

Los casos estudiados tambien reforzaron 1a hlpotesis segun 1a cua1 las

ratas menclonadas sirven como elemento s®lector que 11mita los beneflcios

de un proyecto a1 c1rculo de los pequ~os agrlcultores, e1iminando asi a los

grandes agricultores, quienes pueden recurrir a otras fUentes de cr~lto mas

barat.as. Debido a la gran d1:ficultad para obt.ener datos sobre las distribu-

clones de los beneficiarios p esta h1p~tesls no pudo ser comprobada con todo

rigor.

Fina1mente, existe un argumento cua~ltat1vo en favor de cr~itos de tipo

concesionarl0, dir1gidos n5 al peque~o agricultor sino a sus organizaciones.

La mayor!a de las entidades internac10nales de asistencia prestan a los

paises del Tercer Mundo a rata-s muy pOI' debajo de las que e1 peque~o agricul

tor, quien obviamente necesita del c~1top estaria dispuesto a pagar. En
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,.,
lugar de ofrecer estas tasas directamente al pequeno agricultor, sugerimos que

el credito de bajo interes se cana11ce hacia los intermediarios locales, los

cuales, a su vez, 10 pongan a la disposici6n del peque~o agricultor a tasas

de interes sign1ficativamente m§.s altaso La amplificaci6n resultante per-

mitirl a las organizaciones locales cubrir los gastos de extensi6n, adminis-

traci6n y de servicios de mercadeo durante los primeros anos en los cuales

la adopci6n de una nueva tecnolog1a eomlenza a desarrollarse lentamente.

Muchos de los proyectos con credlto externo utllizan la rata de devo-

luci&n como un indice del ex1to global. Los defectos detectados en el

exlmen de este concepto, condujeron a su el1minaci6n. La rata de devoluc16n

es la resultante de un nmnero de TMl\:mes que explican la n6 devoluci6n,

algunas de elIas tecno16gicas, otras biolSgicas, y otras a~ basadas en

problemas de motivaclGn humana. En lQs programas de cred.1to de los proyectos

examinados (incluyendo cr8dito extemo, ahorros generados localmente y credito

de asociaciones prestamistas, y suministxQ de credito antiGipado) la rata

dedevoluci6n fue una funclon de l~s siguientes factoresl

La experiencia de los partlelpantes locales en
programas s1m1lares anterlores, oficiales 0 nOj

El empleo de intermedia.rios de cr~ito para otorgar
y recuperar prest.a.m.os a los peque~os agricultoresj

El establec1miento de Ul~ componente de ahorro dentro
del proyect03

Las obligaciones de cr~lto co~partidas y no
individuales~ y

E1 mercadeo obligatorio a traves de una organlzaci6n
creacia por el proyectoo
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SECCION E

UN PROCliSO PARA EL DISdo Y EJECUCION DE UN PROYECTO

Introducc1on

Nuestro trabajo anal1t1co presto va11dez a 1a neces1dad de 1a part1-

c1pac1on del peque1io agr1cultor y del comprom1so de recursos, para un

proyecto de desarrollo. Obviamente p losdos factores menc10nados son

apenas cond1c10nes necesar1as para el ex1to de un proyecto. Las cond1c10-

nes suf1c1entes requ1eren la rea11zac1on de los s1gu1entes objet1vos, ya

sea por parte del proyecto 0 de otras lnst1tuc10nesl

Un paquete tecnolog1co adecuado;

El sum1n1stro oportuno de los 1nsumos agr1co1as
necesar10s;

Adecuac10n de los servicios de extens1on; y

La ex1stenc1a de mercados favorables para los
productos y de los med10s de acceso a los m1smos.

Todos estos factores son importantes y estln 1nter-re1ac10nados.

Desafortunadamente, es poco menos que impos1b1e espec1f1car de modo prec1so

los elementos realmente necesarios p cu!ndo deben ser sum1n1strados y por

gU1en, s1n tener un conocimiento detallado de las cond1c10nes locales.

El propOsito de esta seccion es el de determ1narun proceso que, al ser

ap11cado, perm1tir! tener en cuenta las circunstanc1as part1culares ex1stentes

en cada 10cal1dad. El proceso opt1mizad las probab111dades de generacion de

un grado adecuado de accion local y por ende las del ex1~0 del proyecto.
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Determinacion de los Requisites del Dise~o

Nuestro estudio suglere que los proyectos que alcanzaron mayor &xito
.f

fueron aque110s en los cua1es Se hizo un esfuerzo por adquirir conocimientos

sobre e1 area local, previamente a 1a iniciacion del programa, 0 en los que

fueron estructurados de tal modo de comenzar con una idea simple, para 1uego

desarro11ar e1 conocimiento ~sico requerido, durante las fases inlcia1es

del proyecto. Los datos esencia1es necesarios inc1uyen los siguientesB

1. Datos para entender y superar las 1imitaciones impuestas
a los peque~os agricu1tores por las condiciones locales;

2. Datos Para asegurar 1a adecuacion de los componentes del
proyecto 0 para determinar a1ternativas en e1 suministro
de los serviclos y conoc1mientos necesarios; y

30 Datos para fijar e1 foco del proyecto y las capacidades
de organlzacion dentro del £rea, de modo que los peque~os
agricultores reciban los beneficios de las actividades
del proyecto.

A continuacion dlscutimos estos requerimientos, conjuntamente con nuestras

conc1ueiones respecto a su significacion para e1 dise~o de un proyecto.

1. Las Limitaciones de los Peque'nos Agricultores

E1 entendimiento de estas 1imitaciones permitir~ a los dise1iadores 4.e un

proyecto determinar 1a conveniencia de una tecno10g1a nueva y las condiciones

necesarias para su adopcion. Con e1 objeto de efectuar estas determinaciones,

e1 dise1iador debem, en primer instancia, examinar los patrones de producci6n

existentes e ident1ficar los factores f1sicos, socio-culturales y politicos

que afectan los procesos de toma de decisiones del peque'no agricu1tor. Luego

.de esta investigacion sobre las actividades presentes del peque~o agricultor

y de las presiones que sobre &1 actuan, e1 dise1iador 0 p1anificador pasar~ a
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def1nir los cambios de comportamiento y los compromisos de recursos requeridos

del peque~o agricultor, e indispensables Para el ~ito del proyecto.

La brecha entre el comportamiento actual del pequeno agricultor, y aquel

que 'el proyecto exige, puede ser significativa, involucrando cambios en las

pr!cticas agr1colas, en los compromisos en mana de obra familiar, en dineros

y tierras y modificaciones en los patrones de cooperaci6n y responsabi1idades.

La vo1untad del pequeno agricultor para hacer estos cambios depender{ de su

percepci6n de los riesgos concomitantes, factor 'ste que deber{ ocupar un 1ugar

princiPal en las consideraciones de los p1anificadores tendientes a salvar 1a

brecha entre 1a actitud presente del pequeno agriculto:r y 1a que se espera de

&1 por anticipado. Mediante di!logos activos con los participantes locales,

debe ser posib1e identificar los principa1es impedimentos para e1 proceso de

cambio requerido por una tecno10g1a nueva. Una vez hecha 1a identificaci6n,

es responsabilidad del disenador e1 p1anear e1 proyecto de tal modo que ofrezca

a1 pequeno agricu1tor 1a motivaci6n necesaria para superar las 1imitaciones

queobstaculizan e1 cambio.

Esta discusi6n identifica uno de los defectos b!sicos inherentes a muchos

.de los disenos efectuados en e1 pasado 8 e1 :fracaso de los p1anificadores para

definir los cambios de comportamiento requeridos en los pequenos agricu1tores.

Ingenuamente, 1a hip6tesis ha sido 1a de suponer que si todos los dem!s compo-

nentes de un proyecto estln presentes, e1 cambio de·comportamiento vendd por

~idura. En 1ugar de hacer esta "suposici6n", nuestro argumento se basa en

que e1 punta de partida en e1 diseno de un proyecto debe ser 1a detexminaci6n

de los requerimientos de cambio de conductade1 pequeno agricultor, y e1

i!
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desarrollo -- con la participaci6n de 'ste -- de los elementos necesarios

para rea1izar dichos cambios.

2. La Determinaci5n de los Componentes de un Proyecto

Con el fin de identificar el tipo de servlcios y conocimientos que deben

ser suministrados -- ya sea por el proyecto 0 por otras entidades locales --

se~ necesario disponer de un segundo grupo de datos. Debe~ llevarse a cabo

un estudio sobre la conveniencia de los siguientes elementosl

1. Investigaci6n agricola y desarrollo de paquetes tecno15gicos
adecuados a los peque~os agricultores;

2. Mecanismos Rara la transferencia del conocimiento agr!cola
a los pequenos agricultores;

3. Suministro de insumos agricolas (tierras, mane de obra e
implementos) ;

4. CrecUto para el pequeno agricultor; y

5. Servicios de mercadeo.

3. Determinaci6n del Foco de un Proyecto y de las Capacidades de las

Organizaciones Locales.

En tercer lugar, es necesario disponer de datos con e1 fin de fijar e1

foco del proyecto -- el tama~o y 10calizaci5n de la poblaci5n a ser cubierta

por el programa -- y de determinar los mecanismos locales a tray's de los

cuales se ejecute con mayor efectividad el proyecto. El foco del proyecto

adquiere especial significaci6n si el objetivo es el de favorecer a los

peque~os agricultores. En lreas con una dlstribuci5n relativamente equitativa

de tierras, ingresos y poder, es posible un esfuerzo ~e desarrollo con una
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cobertura amplia. Si~ por el contrario, existe una gran disparidad en la

tenencia de tierras, recursos y poder, sera necesario limitar las actividades

o el foco del proyecto a una porci5n definida de la poblaci5n con el objeto

de circunscribir la Participaci6n al grupo de los peque~os agricultores.

Dado que los patrones de distribuci5n no son siempre f~cilmente evidentes p

los planificadores deber~ investigar en condiciones locales.

En cualquier casO, las organizaciones locales pueden ayudar en la

ejecuci6n del proyecto. En los proyectos estudiados, la presencia de una

estructura organizativa local contribuy6 significativamente a generar acci5n

local y a mejorar las probabilidades de &xito. Muchos de los proyectos con

mayor &xito crearon nuevas organizaciones 0 emplearon grupos ya existentes

con el objeto de lograr la participaci6n de todos los agricultores de una

localidad dada. La efectividad de esta medida demostrO ser mayor en aquellas

£reas con una distribuci5n homog&nea de tierras y de recursos. En localidades

que no cump11an con esta cOndici6n, los proyectos por 10 general atrajeron

los agricultores m~s progresistas y con mayores recursos, a menos que se

hicieran esfuerzos especiales para asegurar la participaci6n de los peque~os

agricultores.

El grupo planificador debe primeramente identificar los patrones de

organizacion existentes en el !rea del proyecto. Excepto bajo circunstancias

extraordinarias,existir! un cierto grado de liderazgo, comunicaciones y de

esfuerzos combinados en algunas empresas. Aun cuando estas agrupaciones no

sean formalmente reconocidas, pueden servir como un vehlculo util de coopera

cion al proyecto. Nuestro an~lisis ha demostrado que la distribucion de poder
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dentro del trea local es esencial para deteminar si lae organizaciones locales

ya existentes pueden ser incorporadas a los proyectos de desarrollo, 0 si es

posible crear nuevas agrupaciones sin medidas selectivas especiales. En 19 de

los proyectos estudbdos, las Sxeas locales estaban habitadas solamente por

peque!os agicultores, en los 17 restantes coexisttan pequeiios y grandes

,a.gricultores. 1 In este 61timo caso, ser&. necesario emplear medidas especiales

con el objeto de asegurar que los beneficios del proyecto no se concentren

directa 0 indirectamente en los grupos ya enriquecidos.2 En~e los ejemplos

de tales medidas pueden citarse los siguientesl

Restricci6n del nGmero de miembros con un tama1io tal de
tenencia de tierra, que excluya al gran agricultorr

•

•

Aumento del costo de los servicios (incluyendo el cr8dito)
hasta obligar a los grandes agricultores a buscar alternativas
m&.s bamtas J y

Establec1ml.ento de un limite superior a los niveles de los
senieios disponibles (incluyendo el cr5dito) de modo de
ajustarlos a Ie. cantidad de tierra que el pequeiio agricultor
pueda mantener.

8i una localidad posee una organisaci6n que satisfaga 0 pueda satisfacer

los requisitos anteriores, entonces el proyecto poor&. emplear incentivos para

reforzar su administraci6n interna, su liderazgo, y la cobertura de beneficia

rios potenciales. Bsto puede realisarse a tray's de entrenamiento, subsidios

temporales, el uso de agrupaciones para la distribuci6n de insumos, la asisten

cia al meroadeo y los servicios de extensi6n. Las organisaciones locales

lSe usaron lIedidas com:parativae de tenencia de tierras para distinguir entre
agrioU1tores grandes y pequeiios (Ver Tabla 1-11, Volumen I, plgina 25)

2nebe recalcarse que la riquesa no .. .1"ico indice de una estratificaci6n
socie.]. sign1ficativa y digna de eepeciaJ,atenci6n. Se e~contra.:ron asociaciones
tri~es y religiosas que tambien me~1eron consideraci6n particular.
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podrln tambien desempenar ciertas funciones adicionales, vr.gr., servicios de

crldito y extensi&n a los peque'iios ag:ricu1tores. Esta moda1idad. ha tenido

&xito en los Programas D1rigidos de cr&dito a 1a Producci5n AgrSco1a en

Am&rica Latina. 1

En e1 caso de que no existan organizaciones locales adecuadas para 11evar

a cabo las ta.reas mencionadas, entonces qUedan dos alternativas. La primers.

consiste en que los promotores locales participen en 1a formaci6n de agrupa.

ciones 10ca1es.2 La segUnda es estimular 1a formaci6n de instituciones

locales durante las etapas posteriores en e1 desarrollo del proyecto, usando

los incentivos del mismo para apoyar tales orga.nizaciones. 3 Un m'todo Gti1

pUede ser e1 emp1eo de cr5dito, ap1icado co1ectivamente mls bien que sobre

los individuos, con e1 objeto de construir asociaciones locales que puedan g

con e1 tiempo, convertirse en instituciones mSs formales. 4

Nuestros datos no permitieron un anl1isis detallado de otras cuestiones

c1aves re1ativas a organizaciones locales (tamano 6ptimo, agrupaciones locales,

etc. ) • Sin embargo, 1a conc1usi&n clara derivada de los casos examinados fu5

'1
Ver descripcioo sobre CREDICOOP, p§.gina K-12, Vo1umen II.

2 .
Ver 1a descripci6n del proyecto DESID, p§.gina G-2, Vo1umen II, como caso de

un organizador local efectivo.

3 E1 proyecto Clqueza en Colombia encontr6 dlficultades para promover e1 esta.
b1ec1m1ento de organizaciones locales. De aht que, e1 proyecto se inici6 con
un enfoque individual, y en su transcurso (sin demasiado esthulo por parte
del personal del proyecto) los pequenos ag:ricultores solicitaron y participa
ron en 1a formaci6n de un centro de acopio y de una cooperativa de mercadeo 0

Ver descripci6n del Proyecto Clqueza, p. H-2, Vo1umen II.

4 Ver Compa.1i!a de Tabaco de Nigeria, p. F-1) , Pueb1a, p. J-2, y e1 Plan del
Maiz, p. J-17, Vo1umen II, para una discusi6n de los grupos de cr&ditoo
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la de que idealmente las instituciones locales deben controlarse localmente

(talvez con asistencia tecnica externa) y de que la mayor1a de sus miembros

deben conocerse mutuamente. En caso de existir la necesidad de aflliaci6n '

a agrupaciones de nivel superior, estas deben responder ante las organiza

ciones locales a traves de contactos directos 0 indirectos con los partici

pantes locales. En algunos casos, esto ha conducido al establecimiento de

unidades sin subsidio para efectuar compras y mercadeo, no s610 con el fin

de promover los beneficios en el ingreso sino tambien para mejorar las

posiciones de negociaci6n y las capacidades de auto-suficiencia de los

pequenos agricultores. Con relaci6n al axito de~ proyecto, sin embargo, la

organizaci6n local, al nivel geogrlfico m1nimo del proyecto, constituye el

elemento mls importante para la generac16n de partic1paci6n local y de com

promiso de recursos destinados al desarrollo del proyecto.

En epocas pasadas, la Am y otros patrocinadores internacionales han

dado una alta prioridad al establecimiento de instituciones. Sin embargo,

este elemento ho debe ser considerado como un fin en si mismo. Mls bien,

el enfas1s deberia colocarse en tratar de determinar si las organizaciones

. ex1stentes de pequenos agricultores pueden ser aprovechadas, 0 si es necesario

crear organismos nuevos con el fin de suministrar a los peguenos !g!icultores

los medios para a;YUdarse a si mismos. Sobre 1a base de que las organizaciones

locales pueden ser vita1es para el axito del proyecto, el refuerzo 0 la

creaci6n de tales instituciones pueden ser integrados a las otras fases

requeridas del proceso de d1seno y ejecuci6n.
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11 Proceso para e1 DisetiO de un Proyeeto

Reco1eccion de los Datos Necesarios

Gran parte del conoc1miento necesario para satisfacer los tres requi

sitos de informaci6n descritos anteriormente, reside en 1a pob1aci6n l.Q~a1.

Un _'todo sistem(tieo y efectivo para extraer este conoc1m~ento y poner10

a 1a disposici6n de los p1anificadores, es ciertamente un requisito nece

sario, particu1armente para proyectos grandes y multi-dimensionales. La

experiencia obtenida con varios sistemas de reco1eccion de informacion indica

que los profesionales especialistas en desarrollo rural, asistidos por

miembros del personal local, pUeden efectivamente obtener datos de los

peque!os agricultares. Durante e1 cic10 de una cosecha 0 de otro pertodo

agricola, es posib1e obtener 1a informacion necesaria sobre los patrones

socio-culturales. y de produccion agricola.

Por medio de visitas de reconoc1miento y de entrevistas sin termino

fijo, los profesionales podrln extraer de los d1rigentes y agricu1tores

influyentes los puntos de vista re1ativos a las 11mitaciones de cambio 10

mismo que sus reacciones a 1a introducci5n de un proyecto de desarrollo.

La discusion con los residentes locales sobre los patrones de producci5n

existentes debe ser comp1ementada con 1a .edida de los insumos y productas

para cosechas crtticas, de tal modo que 1a uti1idad y los riesgos asocia

dos con las prlcticas agrtco1as emp1eadas, pUedan ser eva1uados correcta

mente. Con e1 objeto de asegurar e1 uso de los datos, deberan inc1uirse

un nt'imero de encuestadores ya sea en 1a estructura directiva del proyecto

o en 1a unidad de p1anificac16n y evaluacion. De otra manera, los
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encuestadores serln los principa1es depositarios de gran parte del conoci

miento obtenido como resultado del esfuerzo de recolecci6n de la informaci6n.

Este tipo de recolecci6n de informaci6n'puede extenderse durante nueve

meses de trabajo de campo. Sin embargo, es mls eficiente y proporciona un

nfimero mayor de conoc1mientos operacionales que una inspecci6n comGn.

En los proyectos examinados, se hal16 muy poco valor en las inspecclones

con muestreos exte~sos a modo de censo, tanto Para el dise~o del proyecto,

como para la obtenci6n de un punta de referencia a ser usado posteriormente

como indice del 'xito del programa.

B1 Uso de la Recolecci6n de Datos como COadyuvante en la Ejecuci6ndel Proyecto

Mientras los recolectores de informaci6n siguen el curso del cicIo de
I

la producci6n agricola y determinan la dinlmica socio-cultural local,

pueden simultlneamente avanzar en la identificaci6n de los d1rigentes y orga-

nizaciones locales que muestren un buen potencial para la ejecuci6n del

proyecto. Mediante el establec1miento de un buen sistema de contactos con

estos dirigentes y organizaciones, el encuestador pUede in~ciar la construc

ci6n de un sistema de comunicaci6n bi-direccional con el objeto de canalizar

informaci6n del proyecto a los participantes, 10 mismo que para canalizar

las reacciones e ideas de los participantes respecto al proyecto, hacla el

proyecto mismo.

Los encuestadores deben ademts dar atenci6n particular a los patrones

existentes sobre tenencia de tierras, ingresos, y distribuci6n de poder,

sobretodo si se tiene en cuenta que el proyecto debe concentrarse con axito

'en los peque~os agricultores e integrarse efectivamente al marco instltuclonal
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local. Tal como se mencion5 anteriormente p debar! obtenerse informaci6n sobre

los arreglos organizacionales existentes a nivel local, con el fin de evaluar

1a necesidad de mecanismos especiales que limiten los beneficios del proyecto

a. los participantes deseados. Estos arreglos depender!n de la localidad y,

auy probablemente g serl necesario modificar el enfoque del proyecto de acuerdo

a las condiciones espec1flcas de cada regi6n.

Tanto el establecimiento del sistema de comunicacion rec1proca g como la

neces1dad de una evaluaci6n permanente de las circunstancias locales que

afectan los procedimientos operat1vos g constituyen dos razones ad1cionales

para integrar los encuestadores originales al personal del proyecto.

Frocesos Alternos de Dis~o

No todos los proyectos requieren nueve meses para la etapa de recolec

ci6n de la info:rmaci6n u previa a la iniciaci6n del proyecto. S1 se pretende

que el proyecto constituya un esfuerzo reiterado de invest1gaci5n (cuya meta

sea la de obtener la informaci6n necesaria para desarrollar recomendaciones

mejoradas para aumentar la producci6n agricola y e1 ingreso), entonces g e1

programa podr§. comenzar con poco m§.s que Ie. cooperaci5n activa de los parti

c1pantes locales. Varios proyectos han sida iniclados con hito en base a

una sola actividad simple g vr.gr.p la distribuci5n de fertl1izantes g cuando

exist1an razotes para creer que dicha activ1dad redundar!a en beneficio de

los pequenos agricultares. La lnformac16n sobre el §.rea en cuesti5n pUede

ser obtenida a tray's de esa actividad Yu posteriormente, aplicada al diseno

de otras etapas 0 activ1dades del proyecto.
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E1Proceso'de EjebUc16:n de'un Protec'to

Introducc16nl La Flexlb111dad como Elemento Necesarl0

Pocos proyectos pueden sobrevlvir con unap1anlflcac16n rlglda que flje,

desde e1 comlenzo de su ejecuc16n, los enfoques de desarrollo, las prlorldades,

y los mecanlsmos para alcanzar e1 exlto. La mayo::r1a de los proyectos con

buenas callflcaclones de axlto experimentaron por 10 menos una revls16n impor

tante, cuando, a1 ser examlnado, e1 plan demostr6 su ineflcacla. Esta nexl~

bl11dad es cr1tlca, espec1almente sl 1a tecno10g1a no est! comprobada 0 sl se

carece de un conocimlento comp1eto de las 11mltaclones locales afrontadas por

los peque~osagr1cultores. El primer requlslto del proceso de ejecuc16n

conslste en admltir 1a convenlencla de las revlslones del plan trazado y que

estas pueden constltuir esfuerzos tendlentes a mejorar las probabl11dades de

axlto del proyecto.

La Partlclpac16n del Peque~o Agrlcultor y su Compromlso de Recursos en e1

Proyecto.

Se demostr6 ya 1a importancla de 1a partlclpac16n y del compromlso de

recursos por parte del peque~o agricultor, como determlnantes c1aves del

hlto de 'un proyecto. Bsta acclt)n local puede ser promovlda notab1emente

sl e1 personal del proyecto consldera al pequeiio agrlcu1tor desde e1 punta

de vlsta de su valor como recurso vltal y fuente de informac16n que debe

exp10tarse, y comparte con &1 las responsabl11dades en 1a reco1ecc16n de

los datos y en 1a toma de declslones durante 1a ejecuc16n del proyecto. Con

este prop6s1to deberln estab1ecerse 1azos de comunlcac16n, durante 1a etapa



- 39 -

de diseno, entre los encuestadores y los dir1gentes y organizaciones locales.

Las actividades del proyecto debenn ser supervisadas simultlneamente

a medida que e1 personal encargado recibe, a trav&s de 1a mencionada red de

comunicaci&n, las impresd.ones y priorida.d.es de: los pequenos agricultores.

Los datos deben indicar e1 progreso de todos los componentes del proyecto,

inc1uyendo 1a "comprobac15n" de 1a tecno10gta recomendada. y de su adapta

ci&n a las clrcunetancias locales, e1 uso de los m&todos de extensi&n Para

1a difUsi&n de nuevos conocimientos agrtcolas, e1 adecuado suministro de los
,

insumos agrtco1as, los programas de crldito y devo1uci6n y los canales de

mercadeo. Este requ1sito· de infonnaci&n y los datos necesarios para verl

ficar si e1 proyecto est§. cump1iendo sus objetivos (y si, en realidad, estos

objetivos benef~ciarln al pequeno agricultor),imp1ican 1a existencia de un

sistema permanente de informac1&n.

Los Sistemas ·Efectivos de Infomaci&n como Elemento de Apoyo a los Proyectos

de Desarrollo Rural1

Desde su fase de ejecuci8n un proyecto debe contar con un sistema de

i~ormaci&n que suministre un flujo continuo de datos pertinentes. Un sistema

tal debe incluir servicios demonitorta, evaluaci6n y diagn6stico con e1

objeto de mejorar e1 desempeno del proyecto. De particular importancia es

1a determinaci&n de 1a incidencia de los beneficios del proyecto. Bsto puede

l1evarse a cabo mediante e1 des8.%T0110 y emp1eo de un sistema indicador

1Bste es un breve resumen del an1lisis detallado presentado en e1 ap&ndice
Dos, sobre los sistemas de informaci6n.

"
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compuesto por los encue_tadore$ rasos 110s participantes del proyecto, como

fuentes primarias de 1nf'onui~~~!l.Lossistemasindicadores deben ser hechos

a 1a medida para cada pro,..cto.\d-e1len ser dise!ados conjuntamente per e1

personal del Pro1ecto, los~""1pantesy los profesinna1es especia1istas en

informaci&n.

. :'_.' "'-' :.

Bl tamdo y e1 gra4e:tlt/·~.1tetieaciSnde este sistema depender§. de 1a
. ,- h"'l' - ',:,
",'f;,: .

magnitud 1 comp1ejidad de~ ~",~to. sUgrado de )3lofis1;d.b8.:cion i16 debe exceder
.. "'.' .'; . ',-.'" .'."

las capacidades del perso~de1\*,eyecto para recoger y ana1izar tales

datos. De aeuerdo a nues~"es~f~~ los :resultadOs parecen indicar que en

ausencia de presi6n 0 foD.d.~s_~os, e1 sistema demostro ser, por 10 general,
. - - ..

incapaz de satisfaeer 1asneces1dades e1ementa1es del personal del proyecto.

Por otro lado, a1 contar CC!>J:ilosfactO;res de apoyo externo, los resultados
. '

se 11mitaronfrecuentementea. 18. reeolecci& de un grSn ntimero de datos

(algunas veces con costos 'bon$'tderab1es), de los cuales muy pecos fueron usados

de una manera efectiva.

Debido a su incapa.eidad'})ara' entender caWmente las razones que justi

fican,un sistema de 1nfo~18n 0 e1usoque debe darse a los resultados,

es posib1e que e1 personal'y '1osparticipantes del proyecto no apeyen con •

entusiasmo las solicitud.ef$~reco1ecei&nde datos ni promuevan eLemp1eo

de estos para. influir ail tll.~:d.ee~slones po1iticas. La clave consiste en con

veneer a los encuestadorestl1sua.r!os potencia1es del sistema, de que este,

en 1ugar de representar ~'~eiia£a, redundarl en beneficios. Esta no es

tarea f1.cll; sin embargo. B'Q ttjeCt.1CliSn se faei1ita un poco si e1 sistema

de informa.ci&n se concibey, ••~Uaen las primeras etapas del proceso

de dise~o del Proyecto.
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Mecanismos para asegurar el auto-manten1miento de los beneficios de u n

Proyecto

Una preocupacion especial durante la etapa de ejecuci5n de un pro-

yecto debe ser la de asegurar la continuidad de las actividades respon-

sables de los beneficios del proyectoo A menudo p hernos observado 191

llamado "efecto globe" g segGl:l el cual o el proyecto marcho a todo vapor

mientras se disponia de personal y fondos externos o pero sufrio un co1apso

cuando aquellos fueron retiradoso Creemos que existen dos vias para hacer

que los beneficios del proyecto se auto-mantengan p las cuales deben

seguirse simulUneamenteo En primer lugarp es posible reducir gradual-

mente el costo de los servicios suministrados mediante la sustitucion de

los grupos "ajenos" costosos por participantes locales. Esto requiere un

componente de entrenamiento o de modo que en un momento dado puedan desarrol1arse

las capacidades y los dirigentres locales para ser aplicados al proyectoo

Este empalme puede tamar mas de una generaci5n p ya que no as posible trans-

formar g de la noche a la maliana p los pequenos agricultores en administra-

dores de empresaS existen p sin·emba.rgo~ casos en los cuales el reemplazo

de personal e:xterno por agricultares reci~n entrenados y educados p 0 por

miembros de sus familias p ha contribu'ido de manera significativa a la

reduccion de las necesidades de aslstencia para e1 desarrol10o

El segundo componente de un esfuerzo hacia la auto-suficiencia es un

vehiculo con e1 cua1 191 proyecto pueda recapturar parte de los beneficios

en e1 ingreso obtenidos como resultado de las activldades del proyectoo

Este mecanismo es dirigido generalmente por una organizaci5n local p la

,-------.
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cual suministra servicios a sus miembros y10s cobra a medida que los

participantes reciben 105 beneficios en sus ingresos. Si bien una organi

zaci5n local puede requertr un subs1dio durante sus primeros ~os de funcio-

namiento g deber~g a su debido tiempo, ser capaz de satisfacer los gastos

involucrados en e1 suministro de servic10s de extens15n, cr9dito, insumos

y de mercadeo, y de cobrar a 105 partic1pantes los beneficios recibidos.

Este requisito del proceso de ejecuci5n es un argumento m~s en favor de la

uti11zaci5n de las organ1zac10nes locales como parte integral de un proyecto

de desarrollo rural.
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SlOOCION F

IMPLICACIONl!5 PARA LA AID Y OTROS PAmOCINADORli5 IMPORTA&

Hamos identificado en las secciones anteriores los factores cr1ticos,

habiendo hecho e1 esfuerzo para de1inear un proceso que, de ser seguido,

opt1mizarl las probabi11dades de exito de un proyecto. El proptSsito de

esta secci6n es e1 de concretar las re1aciones que dicho proceso guarda

con los enfoques actua1es que 1a AID (y otros patrocinadores extranjeros

iJDportantes) dl a1 desarrollo y ejecuci5n de un proyecto. A manera de

introducci6n, las siguientes tab1as presentan un cuadro global del pape1

que las agencias donantesinternaciona1es desempe~an en los proyectos

estudiados.

En este contexto, resu1ta ~ti1 1a comParaci5n del desem~e~o de pro

yectos con una alta dosis de ayuda externa (naciona1 0 internaciona1)

durante los primeros a;os de operaci5n. con e1 de otros proye~tos. La
:;

Tabla 1 muestra las calificaciones obtenidas por los proyectos en tres

de los aspectos 0 medidas emp1eadas -- Exito Global, Acci5n Local Global

y Perspectivas de Auto-Suficiencia -- 10 mismo que 1a fuente y grado de

1a financiaci5n para cada proyecto. 1

lpara los presentes fines, se exc1uyeron tres proyectos en 1a Tabla 1.
Dos de e110s, e1 Programa de Promoci6n a las Empresas Agrico1as (PPEA) en
Ecuador, y e1 Proyecto de Desarrollo Agricola IBRD del Gambia, fueron pro
yectos de irrigaci6n de cultivos arroceros. Su exc1usi5n obedece al hecho
de que este tipo de programas dieron buenos 'resultados, independientemente •

. del proceso emp1eado en su dise~o y ejecuci5n. E1 Servicio Naciona1 de
Desarrollo de la Co~unidad (SNDC) de Bolivia tampoco fue inc1u1do debido a
que e1 considerable prestamo concedido por AID se extendi6 durante muchos
a;os despues de su iniciaci5n y e1 proyecto desarrol16 con ex1to su propio
proceso de expansi5n.



iff TABLA 1 - INDlCADORES SEIECCIONADOS PARA PROJECTOS DE DESARROLLO RURAL, CON ESPECIFICAcION DIt LAS
:: FUENTES Y TIPOS DE ASISTENCIA EXTERNA

No
No
Si5

No
Si5

No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si5

No
~

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No

Si

Proyectos Oficiales que recibieron mas de $1 mil16n
en donaciones 0 prestamos de agencias publicas.
nacionales 0 internacionales, durante los primeros

aftos de operaci6n

Fuentes de
Financ iac ion
Externa

Privada Comercial
Ninguna
IBRD
Organizacion Privada
AID
Privada Comercial
AID
Gobierno Aleman
Gobierno Chino(Taiwan)
Ninguna
IBRD, CDC, Privada Com.
Privada Carit at iva
Fundaci6n Privada
Organizaci6n Privada
AID
Ninguna
Comercial Privada,FAO
Ninguna
Ninguna
AID
Privada Caritativa
Privada Caritat iva
FAD
Gobierno Canadiense,AID
Privada Caritativa
Fundacion Privada
Ninguna
Ninguna
Ninguna

FAO/UNDF
AID
Gobierno Aleman
AID
AID, IBRD
Privada Caritat iva
AID

.000

1.435

.727
1.199

.963

.727
1.671
1.435
1.435
-.924

.020

.963

.727
-.216

.256

.256
-.452

.727
-.216

.727

.020

.020
-.688
-.452
-.924
-.924

-1.160
-.924
-.452
-.924

-1.396
-1.160
-1.632
-1.396
-1.637

1.435

.727

Cal if icac i6n
en Perspect ivas
de Auto-Suf'i-

ciencia

.000

1.650
4.432
1.650
3.011

-2.269
2.601

1.776
2.016

-1.052
-.412
4.107

3.527
.270

4.165
1.536
1.344

-1.730
-1.594
-2.204

-.786
-.614
-.478

-1.120
-1.811

.064
-.234

-1.77 2

-3.651

-1. 973
-.647

-2.567
-3.045
-3.643
-3.718

3.229
-.060

Calif i
cion en
Accion Lo
cal Global

.027

N.A •
N.A.
N.A.

1.854

1.7 84

1.158
1.034 -

.983

.969

.659

.575

.384

.327

.316

.306

.299

.277

.043
-.029
-.050
-.118
-.142
-.211
-.258
-.299
-.3fJ7
-.419
-.47 1

-.769
-.800
-.852

-.857
-.896

-1.058
-1. 219
-1.230

Cal1fi
caci6n en
Exito

Global

Uboma/Nigeria
~ Tiv Barns/Nigeria

:~ IBRD/ADp/Gambia

ill ~~~X:a~~:~a
jl NTC/Nigeria
'~ CREDICOOP/Paraguay
.~ Biriwa/Gana
11

i~..:..'=~~~~
~I Llrhembe/Kenia
'~! PueblajMeJ ico

~ ~~~;~J1eO
::i
a ZTPP/Nigeria
'1

(I CAR/Paraguay
,~

'! CGPD/Gamb1a
~ FECOAC/Ecuador

MRTC/Kenia
;f
! CSC/Gana
;i GGjPAO/Gana

1..•
1
' Caqueza/Colombia
, MVS/Gambia
~ Vicos/Peru
:,. MFC/Gambia

ii.. Denu/Gambia
it: Tetu/Kenia

:\11 Leribe/Lesotho
ij Cauca/Colombia
J GGAP/Gana
J Vihiga/Kenia
~ Thaba Bosiu/Lesotho

.11 Futuro/Colombia
li Ordeza/Peru
::~i
t 4
,{ Promedio
:~

1------------.;~

,

H

.i,1
'j

11



1

Ref: Columna 5 de la Tabla II-l, Volumen I.

2

Ref: Columna 5 de la Tabla III-1, Volumen 1.

3
Ref: Columna ~ de la Tabla II-l, Volumen 1.

4
Para proyectos:en"los ,cuales se tuvierbndatos.

5
Proyecto exclu!do de los c~lcu1os estad1st1cos
por razones d1scut1das en el texto.

N.A. = No D1spon1ble
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En la Tabla 2 se pueden apreciar las c&1ificaciones obtenidas por

aquellos proyectos que recibieron considerable financiaaiento pGblico

externo en los primeros &;os de operaciones, comParadas con otros pro-

yectos. Las ca1ificaciones promedias para los tres indices fueron sigri1-

ficativamente infer10res en aquellos proyectos con un alto grado de finan

ciaci6n externa durante los primeros &;os, si se comparan con las c&1i

ficaciones correspondientes de los otros proyectos. l

TABLA 2 - COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO OBTENIDAS POR LOS PROYECTOS

Calif icac i6n
en Exito

Globa1 2

Calif icac ion
en Aoci6n Local

Globa13

Calificaci6n en
Perspect ivas de
Auto-Suficiencia 4

1
Los cocientes y para las diferencias en los promedios entre los dos grupos fueron -2.72, -2.37

Y -2.60 para exito. acci6n local y perspectivas de auto-suficiencia,respectivamente. Todos estos
cocientes tienen un indice de confiabilidad igual al 5%.

1
Ref: Columna 5 de la Tabla 1. IBRD/ADP, PPEA Y NCDS han side excluldas por razones expuestas

en el pie-de-p~1na de la p~gina 43.
2

Ref: Columna 1 de la Tabla 1. IBRD/ADP, PPEA Y NCDS han sido exclu1das por razones expuestas
en el pi~-de-p~g1na de la p~gina 43.
3
Ref: Columna 2 de la Tabla 1. IBRD/ADP, PPEA Y NCDS han side exclu1das por razones expuestas

en el pi~-de-p~g1na d~ la p~1na 43.
4
Ref: Columna 3 de la Tabla 1. IBRD/ADP, PPEA Y NCDS han side exclu1das por razone3 expuestas

en el pie-de-p~g1na de la p~g1na 43.

.112

-1,066

- .066

.364

- .028

-2,222-1.115

- .043

Proyeotos Oficiales que
recibieron mAs de $1
mil16n en donaciones 6
prestamos de agencias
publicas extranJeras
durante los primeros
aftos de operaci6n1

Promedio de los proyectos
incluidos en las compara
c iones anteriores.

Todos los dem~s proyectos
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En resumen, los proyectos oficia1es inc1utdos en nuestra muestra y que

recibieron financiaci5n considerable en los primeros a~os de operaci~n no

parecen estar desarro11andose con exitOD Una posible exp1icacion podr1a

ser la de que existen deficienc1as serlas en los procesos actuales de

diseno y ejecuc10n per parte de AID y airos patrocinadores importantes.

Los siguientes par~~os contlenen algunas considaraclones sobre estas

deficiencias y sugerenc1as para mejorar 1a situaciSn.

La L1mitac16n del Tiempo

La experiencia pasada de AID y de etras agenc1as donantes sugiere

que e1 tiempo es una limitaclon mas star1a que la carencia de fondos. Tal

como se ha demostrado, un buen dise'llo para um proyecto requiere un cono

c1miento considerable de las condiciones locales, tanto tecno1ogicas

como soc1ales p tanto estatlcas como d1n&m1cas. Tamblen hemos ind1cado

que en aquel10s p:ro:rectos ql1M! han alcanzado ;xito p se ha cQntado con 1a

participaci5n del peque~o agricultor y con 1a de las organ1zac10nes

locales p las cuales han sida incorporadas 0 dl\'jSaxl.:'o11ada5 durante varias

de las etapas del proyecto. Todo eato == 1a adqu16l~iQn del conocimiento

de las circunstanclas locales p 1a participaclon de los peque~os agricu1

tores, -- toma tiempoo La AID par~ce sdolecer de limitaciones en 1a

variable tiempoo debido per 10 menos a dos ~a£onesa

La primera se raf1ere a 1a presion p,ara obt~n~r y gastar los fondos

anualmente apropiados y dest1.nados a los proyectosa Este objetivo, que

parece derivarse en gran parte del temer a que el Congreso reduzca las

aprop1aciones a AID en los ~os s1guientes 51 no 5e co~prometen las del
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periodo presente, -aparentemente recibe mayor prioridad que la cuestion

del axito 0 fracaso de un proyecto. La segunda presion temporal, tan

contraproducente como la primera, es la necesidad aparentemente sentida

de demostrar resultados sign1ficativos de manera rlpida y amplia. l

Nuestra experiencia indica que, con recursos abundantes no es dif1cil

producir resultados inmediatos,2 pero por 10 general se hace a expen-

""sas de los pequenos agricultores y de las instituciones locales, condu-

ciendo frecuentemente al fracaso. Decimos que se hace a expensas del

pequerto agricultor en el sentido de que los efectos inmediatos son mts

ftciles de obtener por medio del trabajo de los agricultores mts pro-

gresistas y con mayores recursoso Como resultado de ello p se produce

la eliminacion de las instituciones locales, incapaces de competir con

las actividades de un proyecto fuertemente subsidiado. Esto a menudo

conduce en Gltima instancia al fracaso del proyecto ya que los ejecutores

del mismo deben, en muchos casos, imponer un nuevo sistema sobre una

localidad, en lugar de adoptar el proceso p evidentemente mts largo, de

trabajar con la gente del lugar y con sus dirigentes. En este punta

resulta conveniente hacer nuevamente mencion del "efecto globo"! el

sistema se desinf1a al supr1mirse el flujo externo de fondos y retirarse

el personal del proyecto.

lOtras agencias donantes importantes, tanto nacionales como internacionales,
parecen ser susceptibles a las mismas presiones p aunque por diferentes razo
nes. 5i bien los grandes patrocinadores no corren el riesgo de ver sus fon
dos suprimidos en caso de no mostrar capacidad de gasto,s1 existe una presion
para"reciclar" dichos fondos, y lamentablemente, la capacidad para generar
proyectos de desarrollo serios limita severamente la cantidad de fondos que
pUeden ser usados con este prop5sito.

~ecientemente, ha side posible cumpl1r amenudo con este objetivo a traves
del suinistro de fertilizantes, empleando programas subsidiados de cr8dito y
en muchos casos por medio de una red de distribucion subsidiada.
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La" L1mitac16h del Conocim,ientb

Otra raz6n por la cual las grandes agencias nacionales e internacio

nales muestran ca1ificaciones tan pobres en cuanto al &xito de los tipos

de proyectos de desarrollo que hemos examinado, consiste en la creencia

de que el personal del proyecto, tanto nacional como extranjero, conoce

'exactamente 10 que m~dor conviene al peque~o agricultor. Aun mas seria

es su reticencia Para entablar un dil1ogo util con los peque~os agricul

tores respecto a sus problemas y a la ayuda que el proyecto puede brindarles.

Es tiempo de dejar atr8.s la nocion de que los extranjeros "educados" (aun

aquellos con excelentes atributos t5cnicos) conocen todas las respuestas

a los problemas de la baja productividad rural, particularmente en el

Africa, en donde los grados y expertos internacionales son mirados con

reverencia injustificada. Bsta actitud se v& reforzada con la introduc

cion de consultores por corta tiempo, con el objetode suministrar asis

tencia en el dise~o 0 ejecuci6n de un proyecto. Si bien estas inyecciones

pueden ser utiles bajo ciertas circunstancias, nuestra experiencia indica

que no son en modo alguno un sustituto del verdadero intercambio de

informacion entre los peque~os agriculteres y el personal del proyecto.

En los casos en que tal intercambio ha tenido lugar, los "expertos"

extranjeros no han vacllado en admitir que aprendieron tanto 0 mls que

los agricultores sobre los problemas lnvolucrados en el desarrollo del

proyecto.

HipOtesls Relat1vas a los Cambios de Comportamiento de los Pequenos

Agricultores

Directamento relaclonada con la limitac16n del conoc1mlento, esta
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el fracaso del proyecto para ~efin1r claramente los cambios de comporta

miento necesarlos o por parte del pequeno agrlcultores o para el exito de

sus actlv1dadeso Estos cambios deben ser definidos al comienzo del pro-

liltceso de diseno o en lugar de darlos por 'fsupuestos't en e1 trabajo de

planlflcaci6no tal como se hlzo en vartos proyectos patrocinados por

agencias importanteso En contraste con esta act!tud o algunos proyectos

sostenidos por ftrmas comerciales privadas definleron claramente los

camb10s de comportamiento ~equeridos y establecieron un dI!logo con los

agr1cultores para determlnar sus obstlculos y los mecanismos para supe

rarloso La espec1f1cac16n de los tipos de part1c1pacI&n y comprom1sos

de recursos por parte del pequeno agricultor const1tuye un componente

fundamental para alcanzar los objetlvos del proyecto.

L1mltac10nes de las Med1das de los Benef1c10s de un Proyecto

La mayor parte de los grandes proyectos de desarrollo rural se han

Maado en med1das altamente l1m1tantes de los benef1c1os de un proyecto 8

algunos usaron exclus1vamente el coc1ente costo/benef1cio~ otros se

concentraron en el casto par part1c1pante y aun otros mId1eron la

producc1&n agregada del lrea cons1derada como un todo 0 evaluaron factores

tales como las ratas de devoluc16n de pr'stamos otorgadoso Con frecuenc1a,

tales ind1ces llegan a convertirse en objet1vosol1m1tando al personal del

proyecto a la b~squeda de los resultados prescr1tos por estos 1nd1cadoreso

Bs poslble, conel empleo de med1das con una def1n1c16n mls amp11a del

b1to de un prayecta, obtener los incentivos pa:ra. mot1var al. PerSonal del

.1sao& pensar_n t5rm1nos de los mecan1smos para promover la capac1dad
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de auto-asistencia, el aumento de los conoc1mientos agr1colas, y la auto

suficiencia g a medida que los fondos extemos van siendo retirados.

Mediante la introducci6n de estos indices en el analisis del proyecto,

se crea 1a posibilidad de que otros proyectos puedan iniciar de una

manera deliberada la participaci5n de la poblacion local en la toma de

decisiones y en los compromisos de recursos. La evaluaei6n de los pro

yectos de 1a Am empleand(Q) a un minimo lIas medidas que hemos definido,

constituirta, a nuestro modo de wer, una mejora de los metodos actuales

de evaluaci6n.

La Necesidad de Informacl~n Permanente

Sobre la base de que 191 personal del proyecto est! comprometido

a llevar a cabo 1a monitor1a, ewaluaci6n y reajuste de los enfoques del

proyecto con 191 objeto de mejorar los resultados, es necesario adem£s

disponer de un flujo conttnuo de informacion pertlnente, de un sistema

de an£lisis y de un m5todo para pasar de las recomendaciones de las

unidades de planificacl:5~l y telwalua'di:5n a las actlvidades de revision

del proyec'to. Hasta donas 10 indican nuestros estudios, existen

actualmente en funcionamiento muy pocas, 0 ninguna, unidades permanentes

de informaciGn del tlpo que namos descrito. Es hora de que 1a AID provea

la experimentaci5n con sistemas ind,icadoX'es de bajo costo 8 una vez

obtenidos los resultados p de"l:ler' hacerse teXtensiv'o a todos los proyectos

patrocinados por 1a AID, ~l elll1p1eo de estes sistemas, vr.gr., la infor

mac16n necesaria ~a mantener las operaciones diarias de un proyecto , 10

mismo que para detectar su 5xito y recomandar los ajustes a los enfoques

existenteso
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La Neces1aaa de Flexibi1idad

La informaci6n~ las buenas intenciones y la acci6n local por si

Solas no salvaran un proyecto encerrado en un formato rigido y mal

dise~o. La fiexibllidad es necesaria, no para cambiar los objetivos

globales, sino para modificar los enfoques g los vehiculos organizacionales,

los m'todos de extensiSn y la investigaci6n adaptativa, hasta encontrar

soluciones comprobadas y aceptadas por los peque~os agricultores de

la localidad. Debldo a la mooalidad de f'inanclaci6n (0 quiz," mls a

una dinbica interna que 1nunda los grandes proyectos con un gr!n ntimero

de expertos extranjeros) res dlf1cll cambiar de direcci5n, aun en aquel10s

proyectos que se encuentran en vias de fracasar. Creemos sinceramente

que si se practicaran "autopsias" 0 la incapacidad para prestar atenci6n,

para Participar, para obtener compromisos de recursos y para cambiar el

dise~o de un proyecto, f'lgurar1an entre los factores prlncipalmente res

ponsabIes del naufragio de muchos de los proyectos de desarrollo iniciados

en e1 Tercer Mundo.

Sin lugar a dudas g un mensaje muy claro resulta de estas considera

ciones y tiene relaciGn directa con los proced1mientos adaptados por la

AID, y otras agencias donantes p para. justificar el desarrollo de un

proyecto. Se desperdician tiempo y papaleo para definir exactamente

la manera de operaciGn de un proyecto durante la duraci6n del mismo.

Mirado retrospectivamente, resulta insensato y muy poco significativo

todo el esfuerzo hecho para determinar 1a operaci6n de cada componente
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de un proyecto en base al 1nd1cador costo/benef1c10. Este t1po de descr1p

c1ones, s1 bien puede const1tuir tem.a de amena 1ectura It p6stumalt
, t1ene

a menudo un impacto negat1vo a1 conge1ar e1 d1se~o de un proyecto que

siap1emente no t1ene 1a menor probab111dad de ex1to.

Una de las resultantes de nuestro estOO10 rev1ste una importanc1a

tal que vale 1a pena 1ns1stir en su repet1c16n. La. mejor ayud,a que un

experto puede dar a1 peque~o agr1cu1tor cons1sttra muy raramente en

grandes cant1dades de dinero para maqu1nar1a 0 desarrollo de 1nfra

estructuras. El verdadero apoyo ser!, m!s bien, e1 estab1ecim1ento de

un plan, basado en las real1dades de 1a s1tuac16n particular del peque~o

agr1cu1tor, mediante e1 cual 'ste pueda avanzar y progresar independ1en

temente de 1a as1stenc1a externa extranjera.

Conc1us16n General

Nuestra conc1us16n general -- en rea11dad 1a meta de nuestra 1nves

t1gac16n -- es 1a de que ser! necesar10 1ntroducir camb10s fundamentales

en los proced1m1entos de 1dent1f1cac16n, d1seno y ejecuci6n ut1l1zados

par AID y otras agenc1as internac10nales de as1stenc1a, s1 se quieren

obtener los benef1c1os del desarrollo para e1 pequeno productor rural,

de un modo tal que 'stos pUedan adquir1r un carlcter de permanenc1a.

En e1 pasado, los responsab1es frecuentes del fracaso de un proyecto

han s1do las concepc1ones erradas 0 la informac16n 1nadecuada sobre las

pr10ridades del pequeno agr1cu1tor y los mecan1smos alternos mediante
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los cuales pueden realizarse estas aspiracioneso Lamentablemente, estos

son factores que un extrano no puede descubrir durante el corto tiempo

en que por 10 general se generan los proyectos de asistencia externao

Bs necesario disponer de un conocimiento detallado del proceso mental

y del comportamiento del pequeno agricul tor, ademas de contar con su

plena confianza, todo 10 cual exige un mtnimo de tiempo para su desarrollo.

Es necesario sepultar el Procedimiento s1mplista mediante el cual

un grupo inicial de diez expertos se trasladan durante diez dias a un

pa!!5, para identificar un proyecto que implica una inversion de mas de

diez millones de dolares. Asimismo, deben eliminarse los informes

increiblemente detallados de 150 paginas en los que se espee1:fican

exactamente los procedimlentos y pasos a seguir durante la ejecucion de

un proyecto. Tambien debemos olvidar las extensas evaluaciones externas,

detalladas hasta la saciedad y basadas en los insumos empleados, las

construcciones terminadas y los fondos gastados. En lugar de todo

esto, debe existir una sana apreciacion de las impresiones p intereses.,

y consideraciones de riesgo de los pequenos agricultoreso

En este punta es necesario considerar un interrogante de importancia

fundamental 8 sera razonable suponer que p dadas las limitaciones bajo las

cuales operan las grandes agencias de asistencia, estas son capaces de

llevar a cabo el proceso que hamos esbozado para disenar y ejecutar

proyectos de desarrollo para los pequenos agricultores? Esta pregunta

no puede ser contestada satisfactoriamente en el momento actual, ya que

apenas ahora empieza a tomar forma la preocupacion sobre los grandes

defectos de los Procredimientos tradicionales.
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Concientes de las 1imitaciones de tiempo, de conocimientos y de

proced1mientos, con las cua1es operan las grandes agencias de asistencia,

nos permitimos ofrecer varios enfoques posib1es p compatibles con e1 pro-

ceso esbozado p y que pueden ser adoptados por estos organismos.

Un camino ser1a e1 de tomar un enfoque .. organico" para e1 desarrollo

del proyecto, 10 cual supone 18, identificacHin de una actl'vidad muy sim

ple que pudiera redundar en beneficio del pequeno agricultor. 1 El

per1odo de ejecuci6n del objetivo inicial del proyecto (uno 0 dos de los

primeros a1ios) puede ser emp1eado pam determinar actividades adiciona1es

que aumenten 1a participaci6n y los beneficios del peque1io agricultor.

8i bien esta t!ctica requiere atenci6n individual a las necesidades de

'eada localidad (para asegurar 1a superaci6n de las 11mitaciones locales

que entorpecen 1a adopci6n de una tecno10gta nueva), no impide e1 desarrollo

y 1a ejecuci6n de programas nacionales 0 regionales. Por ejemp10 p no

existe a priori una raz6n que se oponga a 1a ap1icaci&n de esta alternativa

simult8.neamente en varias 10calidades geograt'icas separadas dentro de un

paIs, ya que 10 que verdaderclJllente cuenta para e1 axito de un proyecto

es e1 proceso mediante e1 cual se disenan e introducen las actividades a

nive1 10ca1 p y no e1 nUmero de areas que reciben los beneficios de un

2programa de desarrollo rural.

Una segunda posibi1idad ser1a 1a de suponer que las grandes agencias

~uestro estudio sugiere p sin embargo p que tal identificaci&n no constituye
en s1 misma una tarea fltci1.

2Obviamente, 'ste proceso requiere personal de alto calibre -~ tanto local
como externo -- 10 cua1 constituye un verdadero cuello de bote11a en e1
desarrollo y ejecuci6n de buenos proyectos.
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donantes, dadas las presiones externas y las restricciones operativas,

no poseen una efectividad directa en el diseno y ejecuci5n de los

proyectos, de acuerdo a los patrones sugeridos por nuestros resultados.

Esto, a su vez, indicarta que una mejor canalizaci5n de la atenci5n de

tales agencias podrta efectuarse en actividades tendientes a identificar,

o crear, y a apoyar instituciones menores, las cuales funcionan en los

pa!~es en desarrollo y estln en mejores condiciones para seguir el proceso

que hemos recomendado, actuando de este modo como intermediarios de las

grandes agencias. Es posible que esta alternativa requiera un cambio

t§n dra.mltico en el modus operandi de las grandes agencias como el que

implicarta la adopci5n directa del enfoque examinado en este documento.

Con todo, no vamos o1:ras alternativas, sobretodo si los grandes donantes

realmente desean ayudar al peque1\o agricultor.

I
~.

i,
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ANIXO A

PROYlOOTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
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AFRICA

GAMBIA

B-2

B-12

B-22

B-3l

B-40

C-15

C-24

PRO.J1QCTO

Proyeoto Chino, para Produooion de Arroz
Irrigado, Division Upper River

,
IBRD Proyeoto de Desarrollo Agr1001a,
Division MaoCarthy Island

Centros Mixtos Agr!oolas (naoional)

Esquema de Vegetales Mixtos, Division
Oooidental

Contrato de Empaque del Man!, Divi
sion Oooidental

Programa Agr!oola del Comit~ de Ser
vioio Cristiano, Regiones Norte y
Superior

Proyeoto Ganano-Ale~n, Regiones
Norte y Superior

Proyeotc del Gobierno de Gana/FAO
para uso de fertilizantes,Region Volta

TIPO

Cultivo Espeo!fioo

Produooion de Arroz Irrigado,
inoluyendo un oomponente para
el diseno de un proyeoto inte
grade de desarrollo agr!oola.

Entrenamiento de agricultores
y extensi6n mediante el uso de
trabajadores para-profesionales

Introduooion de Produooion de
Cebolla y Creaoion de Asooiaoio
nes Agr!oolas Femeninas

Innovaoiones en coseohas espe
o!fioas a trav~s de movimientos
cooperativos.

Introduooion de Innovaoiones
Teonologioas simples mediante
estaoiones agr!colas

Distribuoion de Fertilizantes,
transformado luego en un es
fuerzo para ayudar a los pe
quenos agrioultores

Desarrollo de Cooperativas e
introduooion de semillas mejo
radas de maiz y uso de fertili
zantes

•
PATROCINAOOR

Taiwan

IBRD; gobierno de
Gambia.

Gobierno de Gambia

Gobierno de Gambia;
Instituoi~n Cooperativa
de Gambia; Freedom from
Hunger

Union de Cooperativas
de Gambia.; Gobierno de
Gambia.

Consejo Cristiano de
Gambia; Consejo Mundial
de Iglesias

Gobierno de Alemania
Oooidental; gobierno
de Gana.

PNUD/FAO; Gobierno de
Gana.

>
I
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Desarrollo de Pueblos pescadores Gobierno de Alemania
mediante actividades de desarrollo Occidental y el Gobierno
comercial y de la comunidad de Gana.

D-ll

D-20

D-31

D-43

PROJECTO

Programa de Desarrollo de Biriwa, Area
de Cape Coast

Proyecto de chalotes de Denu, Distrito
de Denu, Regi6n del Volta.

Programa Especial de Desarrollo Rural
de Vihiga, Provincia Occidential

Programa Especial de Desarrollo Rural
de Tetu, Provincia Central

Cooperativa de Multi-Servicios de
Lirhembe, Provincia Occidental

Organizaci6n para el Desarrollo del
T' K· Re·' d T' Alte, en1a, g10n e 1erras as

Centro Rural de Entrenamiento de
Maasai, Distrito de Kajiado

TIPO

Cr~dito a-mediano y largo plazo
para expansi6n de la producci6n
de chalotes

Programa Integrado de desarrollo
rural

Programa experimental de exten
si~n agr!cola dirigido a mini
fundistas atrasados

Programa de desarrollo sooial y" -,-agr1cola dentro de un area geo-
grlfica pequena, inioiado por un
miembro del Parlamento local.

Esfuerzo comercial controlado por
el gobierno paraaumentar la pro
du~ci6n de IDS pequenos agricul
tores

Prlctioas para e1 mejoramiento
de ~roducci~n de ganado,entrena
miento y establecimiento de ac
tividades comerciales

PATROCINADOR

Cooperativa local; Banco,
de Desarrollo Agr1cola
de Gana.

USAID; gobierno de Kenia

Universidad de Nairobi;
gobierno de Kenia

NOVIB, organizaci6n de
caridad holandesa; gobierno
de Kenia

Gobierno del Kenia, British
Commonwealth Develo ment
Corporation; IBRD IDA.

Consejo Naoional Cristiano
de Kenia

>
I
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LESOTHO

E-2

E-12

NIGERIA

F-12

F-13

F-23

F-32

F-42

PROYECTO

Proyeoto de desarrollo rural de Thabu
Bosiu, Instituto de Thaba Bosiu

Esquema Piloto Agr!oola del leribe
Distrito de leribe

Programa para el desarrollo del arroz
y del maiz de Abaokuta, estado oooiden
tal.

Compafi!a de Tabaoo de Nigeria,Estado
Oooidental

Proyeoto de Produooi6n de Tomate de
Zaria, Estado Norte Central

Tiv "Barns" y Asooiaci6n de Agrioultores
Estado de Benue Plateau

Uboma, Estado Este Central

TIPO

Esfuerzo intensivo para mejorar
la produooi6n agr!oola, la infra
estruotura rural y las prt!otioas
de oonservaoi6n

Programa experimental para desa
rrollar paquetes teono16gioos y
soluoiones para mejorar la pro-
d o' '·1 1 0 0'uoo~on agr~oo a, oon ap ~oao~on

a otras ragiones de lesotho

Introduooi6n de insumos mejorados,
inoluyendo meoanizaoi~n, mediante
grupos de agriou1tores

Introduooion de ourada de taba
00 por prooesos de ahumaoi6n

Produooi6n de tomates irrigados,
a trav6s de asooiaoiones de agri
oultores para el prooesamiento
oomeroial

Programa de Ahorro y Credito para
los pequenos agrioultores in-,
d~genas

Proyeoto integrado de desarrollo
rural

PATROCINAOOR

IBRD/IDA; USAID; gobierno
de lesotho

PNUD/FAO; gobierno de
lesotho

Ministerio de Agrioultura
y Federal del Estado Oooi
dental; FAO y USAID durante
las primeras etapas

CQmpan!a de Tabaoo de Ni
geria; Compafi!a de Tabaoo
Anglo-Amerioano

Gobierno del Estado Norte
Central; FAO; Cadbury Ltd.

Ninguna

Shell-BP Nigeria; Gobierno
del Estado Este Central
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AMERICA

BOLIVIA

G-2

G-ln

G-24

COlDMBIA

H-2

H-l7

H-28

PROYEXJTO

LATINA

,
Centro para el desarrollo social y econo-
mico DESEC (nacional)

Proyecto ASAR!ARADO para la Produc
cion de Papa y mejoramiento de semillas,
Cochabamba

Servicio Nacional de Desarrollo de la
Comunidad (NODS) (nacional)

Proyecto de C4queza, Desarrollo Rural
del ICA, Region Oriental de Cundina
maroa

Programa de Desarrollo Rural del ICA
para el Norte del Cauca, Valle del
Cauca

Futuro para la Ninez, Antioquia

TIPO

Promocion de instituciones rurales
y de agencias de asistencia rural
que patrocinan proyectos para la
generacion de ingresos por pe~ue
nos "agricultores.

Promocion de Tecnolog!as para
aumentar rendimientos en la pro
duccion de papa sobre una base de
riesgos compartidos con pequenos
agricultures organizados

De sarrollode la comunidad en e1
sector rural

Proyecto Piloto para adaptar tec
nolog!as de altos rendimientos de
co..ohas a las necesidades del
pequeno agricultor

Proyecto Piloto para adaptar teo-,
nolog~as de altos rendimiento~ de
cosechas a las necesidades del
pequeno=agricultor

Programa de Desarrollo de la
Comunidad con Promocion de Pro
yectos de Auto-Asistencia para
benefioio de la Ninez

PATROCINADOR

MISERIOR (Obispos Cato
licos Alemanes); OXFAM
(otros donantes privados
europeos); Fundaoion

Interamericana

ASAR, Asociaoiori de Arte
sanos y Servioios Rurale s;
agencia de DESEC, MISERIOR.

Servicio Nacional de Desa
rrollo de la Comunidad;
Gobierno de Bolivia;USAID

Instituto Colombiano Agro
pecuario ICA; USAID

Instituto Colombiano Agro
pecuario ICA; USAID

Futuro para la Ninez; gobier
no de Colombia (Ministerio
de Salud)
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;' 1-2
"\~

~

1-14

PROYECTO

Programa de Promooi6n a la Empresa
Agr!oola (PPEA), Cuenoa. deJr".Guay,as

Cr~dito para la Produooi6n Agr!oola
Dirigida FECOAC (naoional)

Plan Puebla, Estado de Puebla

Plan del Maiz, Estado de MJjioo

Asooiaoi6n de Usuarios de CrJdito,
Agr1cola de la CAH

CREDICOOP, CrJdito a la Produooi6n
Agr!oola Dirigida

La Comunidad de Vioos, Departamento
de Anoash

•

TIPO

Produooi6n y Desarrollo de infra
estfuoturas de or~dito para las
oOQperativas agr{oolas

Cr~dito:parl3' la,:;producoi6n agri
oola dirigida a los pequenos
agricultores

Proyeoto Piloto para adaptar la
teonolog!a moderna del maiz a los
requisitos del pequeno agrioultor
en regiones seoas

Plan de orJdito para la produo
oi?n de maiz mejorado de alto
rendimiento

Asistenoia tJonioa, or~dito y
projeoto de grupos de meroadeo
oon agricultores organizados

Cr~dito a los pequenos agrioul
tores;para produoci6n agr!oola
dirigida

Desarrollo de la Comunidad y
Modernizaoi6n Rural mediante el
estableoimiento de instituoiones
dem6or~tioas en una sooiedad
. d'1n 1gena.

PATROCINADOR

Departamento de Fondos Finan
oieros, Banoo Central; USAID
Banoo de Desarrollo Naoional
(BNF)

FECOACj Banoo Cooperativoj
USAID

Centro Internaoional para
el Mejoramiento del Maiz y
del Trigo (CIMMYT) j Funds.
oi6n Rookefeller

Estado de M~jioo, Departa
mento de Desarrollo deJ.la
Agrioultura y la Ganader!a
(DAGEM)

C~ja Agraria de Habilitaoi6n
(CAH)j gobierno de Paraguay

CREDICOOP; CUNAj USAID

Universidad de Cornell;
Instituto Ind!genacdel Peru.

>
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PERU (Cont.)

L-14

PROYECTO

Empresa de Desarrollo Rural, ORDEZA/
RDD, Huaraz, Departamento de Ancash

TIPO

Planeaoi6n, oonstruooi6n y finan
ciaci6n de proyeotos para la gene
racion de ingreso en comunidade~
rurales

PATROCINADOR

Division de Desarrollo
Rural de la Agrioultura
Alivio del Terremoto Peruano
Gobierno del Peru; USAID
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